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 Introducción

Este es un documento auxiliar en la preparación del examen extraordinario del 
Taller de Comunicación I que puedes consultar de manera impresa y/o en línea. En 
su elaboración participaron de manera colegiada profesores del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH) de los planteles Vallejo y Naucalpan quienes tomaron como 
base el Programa de Estudios Actualizado de la asignatura.

Este material contempla textos y lecturas breves que explican conceptos claves 
para alcanzar los aprendizajes contenidos en el Programa de la materia. Se dan 
instrucciones de actividades para el logro de los aprendizajes teórico-prácticos y se 
SURSRQHQ�IRUPDV�GH�HYDOXDFLyQ��R�YHUL¿FDFLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH��)LQDOPHQWH��VH�LQFOX-
ye la bibliografía básica y complementaria que ayude al alumno a profundizar en los 
temas y aumente sus probabilidades de acreditar el examen extraordinario.

La presente guía tiene como objetivo aumentar los niveles de aprobación de los 
alumnos, mediante la revisión concisa y mínima de los temas, que los habiliten en el 
estudio y análisis sistematizado de los temas de la comunicación humana, el lengua-
je y la participación comunicativa en diferentes grupos sociales con los que conviven 
durante su vida cotidiana.

Instrucciones

Para la correcta orientación de esta guía deberás leer los textos teóricos pro-
puestos para cada aprendizaje. Después deberás responder a las sugerencias de 
actividades prácticas que te ayudarán a reconocer y comprender las temáticas con 
OD�¿QDOLGDG�GH�DOFDQ]DU�ORV�DSUHQGL]DMHV��

Contestar las sugerencias de actividades, así como la revisión de actividades de 
evaluación y autoevaluación te servirán para la preparación del examen extraordina-
rio del Taller de Comunicación I y responder adecuadamente.
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UNIDAD 1

La comunicación humana

PRESENTACIÓN

La presente Guía para el Examen Extraordinario de la asignatura Taller de Co-
municación I, referente a la unidad I: La comunicación humana, te orientará sobre 
los contenidos mínimos que deberás adquirir, tales como:

a) La importancia de la comunicación en la formación y desarrollo de las 
sociedades humanas.

b) El conocimiento de las principales características del lenguaje, su im-
portancia en el proceso de hominización y su trascendencia para la 
vida de las personas y de las sociedades.

c) La exploración de situaciones personales y sociales en las que la co-
municación interpersonal es factor fundamental en la solución de con-
ÀLFWRV��SDUD�HOOR�VRQ�LPSUHVFLQGLEOHV�ODV�UHODFLRQHV�pWLFDV�

d) El desarrollo de las habilidades para distinguir y usar diferentes formas 
de lenguajes, con sus respectivos códigos.

e) El análisis de los diferentes niveles de comunicación para mejorar sus 
habilidades comunicativas.

Para alcanzar estos elementos de la comunicación, la guía te ofrece actividades 
WHyULFR�SUiFWLFDV��YHUL¿FDFLyQ�GH�ORV�DSUHQGL]DMHV�\�ELEOLRJUDItD�VHJ~Q�HO�SURSyVLWR�
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Propósito de la unidad I

Explicará la importancia de los procesos de comunicación humana, 
mediante el ejercicio de las diferentes formas y usos del lenguaje, 
SDUD�LGHQWL¿FDU�VX�VHU�VRFLDO�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VX�HQWRUQR�FXOWXUDO�

Aprendizaje 1 

Reconoce el estudio de la comunicación como una disciplina huma-
QtVWLFD�

Temática: (conceptos clave)

������/D�FRPXQLFDFLyQ�KXPDQD�FRPR�REMHWR�GH�HVWXGLR�

• Disciplinario

• Multidisciplinario

Sugerencias de actividades teórico prácticas

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�/D�FRPXQLFDFLyQ�KXPDQD�FRPR�REMHWR�GH�HVWXGLR�

1.1.1 La comunicación humana como objeto de estudio

$�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;��OD�SDODEUD�FRPXQLFDFLyQ�VH�KDEtD�YXHOWR�PX\�FRP~Q�\�
se interpretó como la transmisión de información entre dos polos.

Es por ello que podemos decir que hay comunicación entre dos personas que 
platican; también la hay cuando un macho realiza un ritual de atracción a la hembra; 
cuando los rayos del sol llegan a las plantas y elaboran el proceso de fotosíntesis, e 
incluso, hay comunicación a nivel celular.

Esta amplitud conceptual generó ambigüedad; por eso la comunicación como 
disciplina de investigación se aboca al estudio de las interacciones eminentemente 
humanas.
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Disciplinario

Etimológicamente la palabra comunicación proviene del latín communicare, que 
TXLHUH�GHFLU�KDFHU�FRP~Q��³HO�YRFDEOR�PLVPR��HQ�HIHFWR��UHPLWH��HWLPROyJLFDPHQWH��
a una acción conjunta (=cum) a partir de la cual se construye (=munire) algo nuevo, 
diferente.” (Corral, 1999:44). Por ello, entendemos a la comunicación como la activi-
GDG�KXPDQD�TXH�EXVFD�HO�ELHQ�FRP~Q�

(O�DXWRU�0DQXHO�GH�-HV~V�&RUUDO�HQIDWL]D�TXH�XQD�FXDOLGDG�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�
humana es que debe ser dialógica, simétrica y libre entre los hablantes, y que estas 
características aumentan las posibilidades que las personas se encuentren satisfe-
chas en sus relaciones interpersonales.

Es dialógica si existe la condición de que tanto hablante (emisor-productor), como 
oyente (receptor-perceptor), pueden intercambiar sus papeles para que ambos se 
hablen y se escuchen respectivamente.

Es simétrica cuando el emisor-productor y el perceptor se respetan a pesar de 
que ocupen distintas jerarquías, sean por edad, conocimientos, experiencia o rango 
social, y se dan relaciones de equilibrio.

Y es libre cuando existe libertad de expresión; estos es, que el juego de poder 
entre los hablantes no reprima o limite a los hablantes bajo ninguna circunstancia.

*UHJRU\�%DWHVRQ���������D¿UPD�TXH�OD�FRPXQLFDFLyQ��³QR�VH�UH¿HUH�VRODPHQWH�
a la transmisión de un mensaje, sino que incluye todos los procesos a través de los 
FXDOHV�OD�JHQWH�HQWUD�HQ�UHODFLyQ�\�VH�LQÀX\H�PXWXDPHQWH�´��HV�GHFLU��HVWD�QXHYD�GLV-
ciplina implica el estudio del lenguaje y los procesos simbólicos de interacción entre 
las personas y que son parte del proceso de hominización

Multidisciplinario

Se entiende por multidisciplinariedad una relación de varias disciplinas que coo-
SHUDQ�HQ�XQ�REMHWLYR�FRP~Q�HQ�OD�TXH�FDGD�GLVFLSOLQD�FRQVHUYD�VXV�PpWRGRV�\�VXSR-
siciones diferenciadas de las otras disciplinas.

En este sentido, la comunicación también es multidisciplinaria porque se rela-
ciona con otras ciencias y cada cual desde sus propios enfoques y metodologías, 
aporta su visión analítica de un mismo evento.

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�ODV�SHUVRQDV�SXHGH�HVWXGLDUVH�GHVGH�GLV-
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WLQWDV�GLVFLSOLQDV�SDUD�FRPSUHQGHU�OD�LQÀXHQFLD�TXH�SXHGH�HMHUFHU�XQ�HPLVRU�SURGXF-
WRU�D�XQ�UHFHSWRU�SUHFHSWRU�HQ�iPELWRV�HVSHFt¿FRV�

Por ejemplo:
• La comunicación estudia el papel del emisor como productor de un mensa-

je; y la ciencia política analiza los vínculos del emisor con grupos de poder 
político y económico.

• La comunicación estudia el mensaje como un código, que es el contenido 
de información y la forma en que se estructura; y la semiología estudia las 
particularidades simbólicas de los signos empleados en el código.

• La comunicación estudia las características y cualidades de los precepto-
res que reciben los mensajes; y la sociología estudia los comportamientos 
de los grupos humanos.

• En comunicación el canal es el soporte físico por el que se envía el mensa-
je: papel, ondas eléctricas, medios digitales; y la antropología analiza cómo 
cada etapa histórica produce sus tipos de soportes.

• La comunicación categoriza el contexto como  las circunstancias sociales, 
históricas, ideológicas, en las que se da el mensaje; y la psicología social 
es el estudio de los fenómenos espacio-temporales en la sociedad.

La investigación en la comunicación engloba un mundo de símbolos que dan 
identidad a un pueblo. El autor Giovanni Sartori (1997: pág.17), nos habla que habi-
tamos un mundo simbólico y señala que esa es la cualidad humana que nos diferen-
cia del resto de los animales: somos seres simbólicos.

En este mundo de símbolos están representados todos los lenguajes que permi-
tieron la comunicación humana: la lengua, los movimientos, la transmisión de emo-
ciones, las ideas, la escritura, la vestimenta, los valores morales de las personas 
y de los pueblos, sus leyes y normas sociales, sus manifestaciones artísticas y en 
suma su visión del mundo.

 
Sugerencia de actividades teórica-prácticas.
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Actividad 1

(Q�WX�FXDGHUQR�HODERUD�XQ�PDSD�PHQWDO�GH�OD�OHFWXUD�TXH�DFDEDV�GH�UHDOL]DU�

Actividad 2  

5HÀH[LRQD�\�UHGDFWD�HQ�WX�FXDGHUQR�ODV�UHVSXHVWDV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQ-
WDV�

a) ¿Cuál es el objeto de estudio de la comunicación?

E�� ¢4Xp�VLJQL¿FD�³FRPXQLFDFLyQ´�HQ�VX�UDt]�HWLPROyJLFD"

c) ¿Por qué se dice que la comunicación es una disciplina?

d) ¿Por qué la comunicación es multidisciplinaria?

e) ¿Por qué decimos que el hombre es un ser simbólico?

I��� ¢4Xp�HMHPSORV�FRQFUHWRV�SXHGHV�HMHPSOL¿FDU�GH�UHODFLRQHV�VLPEyOLFDV"

g) ¿Cuáles son las tres cualidades de la comunicación humana?
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Aprendizaje 2

,GHQWL¿FD�OD�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�UHFXUVR�QHFHVDULR�SDUD�OD�LQWHJUDFLyQ�
SHUVRQDO�\�VRFLDO�\�SDUD�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�

Conceptos clave

������/D�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�UHFXUVR�SDUD�OD�LQWHJUDFLyQ�VRFLDO�

• Autoconocimiento

• ,QWHUVXEMHWLYLGDG

• 2WUHGDG�FRPXQLFDWLYD

• Comunidad

������/D�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�UHFXUVR�SDUD�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�HQ�
HO�HQWRUQR�

• Familiar

• Escolar

• Otros

Sugerencias de actividades teórico prácticas

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�GHO�VLJXLHQWH�WH[WR�

1.2.1 La comunicación, recurso para la integración social

El ser humano requiere de la comunicación para  fortalecer la integración social 
en la vida cotidiana, ya sea del individuo a la sociedad o bien de la sociedad al indi-
viduo. Existen cuatro procesos de comunicación humana para lograr  integrarnos en 
ORV�iPELWRV�SHUVRQDO�\�VRFLDO�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD��DXWRFRQRFLPLHQWR��LQWHUVXEMH-
tividad, otredad comunicativa y comunidad. En cualquiera de estos procesos está 
presente la comunicación, ya sea en los niveles intrapersonal, interpersonal o grupal 
R�ELHQ�FRPR�SURFHVRV�SDUD�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�SHUVRQDOHV�\�R�VRFLDOHV�

La comunicación se usa  para el autoconocimiento personal en un diálogo con 
uno mismo y con la ayuda de otros; de la misma manera sirve para integrarnos con 
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los interlocutores, compartiendo o no nuestros principios y valores a partir de la 
LQWHUVXEMHWLYLGDG�\�RWUHGDG�FRPXQLFDWLYD��3RU�~OWLPR��OD�FRPXQLFDFLyQ�D\XGD�D�YLQFX-
larnos en comunidad y con comunidades.

$�FRQWLQXDFLyQ�WH�SUHVHQWDPRV�FXDGURV�FRQ�ODV�GH¿QLFLRQHV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�
procesos de comunicación humana y cómo estos procesos ayudan a la integración 
personal y/o social.

'H¿QLFLyQ�GH�SURFHVRV�
de comunicación 

humana

La comunicación 
te permite la integra-
ción personal, ya que 
se requiere para lo-

grar 

La comunicación 
sirve para la integración 

social cuando 

Autoconocimiento:

³«� HV� XQD� KHUUDPLHQWD�
para lograr desarrollar 
un proceso de autoesti-
PD� TXH� ³VLJQL¿FD� DFHS-
tarse, apreciar las pro-
pias cualidades, valorar 
los esfuerzos realizados 
y relativizar las críticas 
recibidas” (Estanqueiro, 
pág. 17)

Autoanálisis, consiste en 
OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�FRQ¿-
guran la personalidad del 
individuo a partir de la re-
lación con los otros, im-
plica un reconocimiento 
de habilidades para ac-
tuar de tal o cual forma. 
(Estanqueiro, 2006, pág. 
12-14).

7RPDPRV� HQ� FXHQWD� ³/DV�
opiniones de los otros, 
(pues) permiten que las 
personas observen as-
pectos que tal vez no han 
percibido por sí mismas 
(Estanqueiro, 2006, pág. 
12-14). 

Intersubjetividad:

�³(QFXHQWUR�SRU�SDUWH�GHO�
sujeto de otra concien-
cia que va constituyendo 
el mundo en su propia 
perspectiva. Constituye 
una característica esen-
cial del mundo social” 
(Rizo, pág. 10)

Si subjetividad es la con-
ciencia que se tiene de 
todas las cosas desde 
un punto de vista pro-
pio, entonces intersub-
jetividad es el encuentro 
de la conciencia propia 
LQÀXLGD� SRU� OD� GH� RWUR�V��
sujeto(s).

La intersubjetividad se en-
foca en los derechos de la 
naturaleza y humanos, es 
decir de la vida, por lo que 
los individuos deben asu-
mir los principios de con-
gruencia, reconocimiento 
y empatía. (Corral, 2009, 
pág. 38).
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Otredad comunicativa

El otro es un individuo 
diferente o desconocido 
FRQ�HO�FXDO�VH�LQWHUDFW~D�
para enriquecer la comu-
nicación.

Reconocimiento del otro 
a partir de:

1. Aceptar que posee 
identidad propia, des-
de la percepción de 
que el individuo es di-
ferente a uno.

2. Reconocer que tiene 
distintas formas de 
pensar, sentir y perci-
bir la realidad.

3. Posee un sistema de 
valores y principios 
que ha construido en 
el transcurso de su 
vida.

4. Reconocer que es po-
sible compartir ideas, 
intereses y puntos de 
vista.

5. Aceptar que las dife-
rencias forman parte 
de las relaciones de 
convivencia social.

³«DSWLWXG� GHO� VHU� YLYR�
para contactar con 
otro ser vivo alejado 
en el espacio y/o en 
el tiempo, sirviéndose 
de instrumentos bioló-
gicos o tecnológicos” 
(Martín S. 1982, pág. 
28)

Mejora las condiciones del 
entorno y convivencia en 
un contexto de respeto y 
aceptación de la existencia 
del otro.

Ayuda a compartir ideas, 
intereses y puntos de vis-
ta.

Acepta que las diferencias 
forman parte de las relacio-
nes de convivencia social.
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Comunidad

Rizo (2013) argumen-
ta que toda comunidad 
UHTXLHUH� GHO� ³HVWDEOHFL-
miento de una red de 
vínculos e interacciones, 
de la gestación y mante-
nimiento de un sentido 
de pertenencia y de la 
realización de acciones 
colectivas

Un espacio donde el in-
dividuo ejerce su indivi-
dualidad y saca prove-
cho de sus capacidades; 
pero también reconoce 
a otros y se integra con 
ellos para lograr metas 
comunes.

Comparten una serie de 
LGHDV� FRQ� XQ� VLJQL¿FDGR�
FRP~Q�VREUH�HQ�IXQFLyQ�GH�
una propuesta que guía las 
acciones.

Los objetivos se compar-
ten y a partir de la comu-
nicación y las acciones se 
establecen vínculos sólidos 
entre los individuos; pero 
también es importante la 
individualidad, puesto que 
las personas son entes 
conscientes con intereses 
propios, diferentes a los del 
resto de los integrantes de 
la comunidad, por ello una 
FRPXQLGDG�³UHVSHWD� OD�SOX-
UDOLGDG� GH� ¿QHV� \� YDORUHV�
que cada individuo se plan-
tea; pero también postula 
¿QHV� \� YDORUHV� TXH� FDGD�
quien tendrá que hacer su-
yos si pretende superarse” 
Villoro (pág. 5

En conclusión, la comunicación es un recurso que satisface la integración perso-
nal a partir del autoanálisis, la conciencia de la subjetividad, el reconocimiento del 
otro para el logro individual en metas comunes. De la misma manera, es un recurso 
para la integración social pues ayuda a compartir expresiones, ideas, intereses y 
opiniones de los otros en congruencia, reconocimiento y empatía; además la comu-
QLFDFLyQ�VLUYH�SDUD�FRPSDUWLU�REMHWLYRV��PHWDV�\�VLJQL¿FDGRV�HVWDEOHFLHQGR�YtQFXORV�
sólidos con los individuos.
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/D�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�UHFXUVR�SDUD�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�HQ�HO�
entorno

(O�FRQÀLFWR�IRUPD�SDUWH�GH�ODV�UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�\�VRFLDOHV��HV�SURGXFWR�
de diversos factores que muestran situaciones de oposición expresadas de diversas 
PDQHUDV��&XDQGR�VH�HVWXGLD�HO�VLJQL¿FDGR�GHO�FRQÀLFWR�HV�QHFHVDULR�XELFDUOR�HQ�XQ�
FRQWH[WR�HVSHFt¿FR�GH�DFXHUGR�FRQ�FDPSRV�GH�FRQRFLPLHQWR�HVSHFt¿FRV�FRPR�OD�
sociología, la psicología, la historia, entre otros. La Real Academia de la Lengua Es-
SDxROD�UH¿HUH�TXH�HO�WpUPLQR�VH�DVRFLD�FRQ�OXFKDV�\�FRPEDWHV��DSXURV�\�VLWXDFLRQHV�
desagradables; problemas jurídicos y psicológicos; así como querellas laborales, de 
igual forma, se presenta en circunstancias, que van desde lo individual, lo interper-
sonal, grupal y social.

'HVGH�HO�WHUUHQR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HO�FRQÀLFWR�WLHQH�UHODFLyQ�FRQ�ODV�GLIHUHQFLDV�
que se generan entre los individuos a partir de sus intereses, formas de percibir la 
realidad, situación social, cultura, valores e ideología entre otros aspectos. Esta si-
WXDFLyQ�GH�RSRVLFLyQ�VH�HQWLHQGH�FRPR�OD�³SHUFHSFLyQ�SRU�GRV�R�PiV�SDUWHV�GH�XQD�
incompatibilidad de valores, metas o intereses” (Laca, 2008, p. 9), de tal forma que 
se produce un distanciamiento que puede tener repercusiones de diferente índole y 
que puede afectar a una o a las partes que intervienen.

Laca (pág. 10) agrega que especialistas como Burton (1987), Ledorach (1997) y 
&ROHPDQ��������GLVWLQJXHQ�GRV�WLSRV�GH�FRQÀLFWR��DTXHOORV�FX\R�REMHWR�HV�WDQJLEOH�
(dinero, territorio), y los de necesidades básicas psicológicas, cuyo objeto es intan-
gible (reconocimiento de status, seguridad o sentido de control de la propia vida). 
Estas dos vertientes pueden combinarse y son el punto de partida para que se diver-
VL¿TXHQ�ODV�IRUPDV�GH�FRQÀLFWR�HQWUH�LQGLYLGXRV��JUXSRV�\�FROHFWLYLGDGHV�

6ROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV

Especialistas consideran que la comunicación es el recurso apropiado para di-
ULPLU�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÀLFWR�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV��D�WUDYpV�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�
XQD�VHULH�GH�KHUUDPLHQWDV�\�HVWUDWHJLDV�FRQ�ODV�FXDOHV�VH�SURFXUH�TXH�HO�FRQÀLFWR�
resulte ser una experiencia a partir de la cual se construyan aprendizajes y se gene-
ren propuestas.

([LVWHQ�GLIHUHQWHV�PDQHUDV�GH�VROXFLRQDU�HO� FRQÀLFWR��XQ�SULPHU�DFHUFDPLHQWR�
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VHxDOD�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�SDUD�UHVROXFLyQ��OD�KXLGD��HO�DWDTXH�\�HO�GLiORJR��³/D�
huida, implica una actitud de sumisión y falta de respeto por uno mismo; el ataque 
conlleva una actitud de dominación y falta de respeto hacia los demás; en tanto que 
el diálogo concilia intereses y negocia acuerdos, pues se fundamenta en el respeto 
mutuo” (Estanqueiro, 2005, pág. 55-56).

En la comunicación interpersonal cotidiana pueden utilizarse los recursos se-
xDODGRV��VLQ�HPEDUJR��HVWRV�SXHGHQ�JHQHUDU�UHDFFLRQHV�\�FRQGXFWDV�GLYHUVDV�³/D�
huida genera frustración y ansiedad. El ataque provoca resentimiento y deseo de 
venganza. Sólo el diálogo garantiza el éxito en la comunicación interpersonal” (Es-
tanqueiro, 2005, pág. 57).

2WUD� SURSXHVWD� VH� EDVD� HQ� OD� SHUVSHFWLYD� GH� OD� FRQÀLFWRORJtD�� iUHD� GH� FRQR-
FLPLHQWR� PXOWLGLVFLSOLQDULD� FX\D� ¿QDOLGDG� HV� VROXFLRQDU� ORV� FRQÀLFWRV� PHGLDQWH� OD�
utilización de diferentes métodos (Adauto, 2009) denominados alternativos que se 
aplican tanto a situaciones cotidianas como a situaciones más complejas de los 
SURFHVRV� FRPXQLFDWLYRV� VRFLDOHV�� VX� SULQFLSDO� FDUDFWHUtVWLFD� VH� UH¿HUH� D� TXH� VRQ�
opciones de gran utilidad que evitan la acción jurídica en los tribunales.

a) Negociación. Proceso de comunicación en el que los participantes 
resuelven las diferencias y establecen acuerdos.

b) Mediación. Es un proceso voluntario en el cual los participantes tienen 
el propósito de solucionar las diferencias con apoyo de un interventor 
que asume una postura de imparcialidad.

c) Conciliación. Es el establecimiento de acuerdos entre las partes basa-
do en concesiones recíprocas, frecuentemente interviene un especia-
lista, se aplica fundamentalmente en el contexto jurídico.

d) Arbitraje��3URFHGLPLHQWR�PHGLDQWH�HO�FXDO�ORV�DFWRUHV�GHO�FRQÀLFWR�HV-
tablecen un acuerdo para dirimir las diferencias con apoyo de un es-
pecialista experto en un tema que se encarga de analizar y emitir una 
resolución de forma imparcial.

En cada uno de los métodos señalados la comunicación resulta ser la principal 
KHUUDPLHQWD�GH�VROXFLyQ��SXHV�DO�VROXFLRQDUVH� ORV�FRQÀLFWRV�VH�SRQHQ�HQ�SUiFWLFD�
estilos de comunicación que consisten formas particulares de actuación ante las 
SUREOHPiWLFDV��DOJXQRV�GH�ORV�HVWLORV�PiV�XVXDOHV�VRQ�ORV�SDVLYR��DJUHVLYR��\�D¿U-
mativo o asertivo.
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 � (VWLOR�SDVLYR. La persona asume una actitud de inferioridad, se carece de 
LQLFLDWLYD��KD\�GHVFRQ¿DQ]D�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�SURSLDV��QR�VH�GH¿HQGHQ�
los derechos propios.

 � (VWLOR�DJUHVLYR. El individuo pretende imponer las decisiones propias de 
PDQHUD�DUELWUDULD��H[LVWH�GHVFRQ¿DQ]D�HQ�ORV�RWURV��VH�DVXPH�XQD�DFWLWXG�
GH�DUURJDQFLD�H�LQWROHUDQFLD��6H�GH¿HQGHQ�ORV�GHUHFKRV�SURSLRV��SHUR�QR�
de los demás.

 � (VWLOR�D¿UPDWLYR�R�DVHUWLYR��/D�SHUVRQD�WLHQH�SOHQD�FRQ¿DQ]D�HQ�Vt�PLVPD��
expresa sus ideas con seguridad, escucha con atención las opiniones de 
ORV�GHPiV�\�DFW~D�FRQ�UHVSRQVDELOLGDG��'H¿HQGH�ORV�GHUHFKRV�SURSLRV�\�
ajenos.

(YLGHQWHPHQWH� ODV�DFFLRQHV�GH� ODV�SHUVRQDV�DQWH� ORV�FRQÀLFWRV�QR�QHFHVDULD-
PHQWH�VH�FRQFHQWUDQ�HQ�XQ�WLSR�GH�HVWLOR�HVSHFt¿FR��SXHV�LQWHUYLHQHQ�DGHPiV�ORV�
estados de ánimo o las circunstancias del entorno; sin embargo, pueden ser indica-
dores de comportamientos frecuentes.

3RU�OR�DUULED�H[SXHVWR�OD�FRPXQLFDFLyQ�HV�XQ�UHFXUVR�SDUD�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLF-
tos en tu entorno familiar o escolar siempre y cuando consideres un diálogo cons-
WDQWH��DOJ~Q�PpWRGR�DOWHUQDWLYR��GH�QHJRFLDFLyQ���PHGLDFLyQ��FRQFLOLDFLyQ�R�DUELWUDMH��
y adoptas un estilo de comunicación asertiva.
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Actividades teórico prácticas.

���(Q�WX�FXDGHUQR�HODERUD�OD�GH¿QLFLyQ�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FRQFHSWRV�

a) Autoconocimiento

b) Intersubjetividad

c) Otredad comunicativa

d) Comunidad 

2. Señala cómo el proceso de comunicación humana del autoconocimien-
to ayuda a la integración personal.

3. Señala cómo el proceso de comunicación humana del autoconoci-
miento ayuda a la integración social.

4. Señala cómo el proceso de comunicación humana del intersubjetivi-
dad ayuda a la integración social.

5. Señala cómo el proceso de comunicación humana de la Otredad Co-
municativa  ayuda a la integración personal.

6. Señala cómo el proceso de comunicación humana de la Otredad Co-
municativa  ayuda a la integración social.

7. Señala cómo el proceso de comunicación humana de la comunidad 
ayuda a la integración personal.

8. Señala cómo el proceso de comunicación humana de la comunidad 
ayuda a la integración social.

��� 'HVFULEH�FyPR�D\XGD�OD�FRPXQLFDFLyQ�D�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�HQ�
tu entorno.
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Aprendizaje 3

&RPSUHQGH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�SDUD�SURPRYHU�
UHODFLRQHV�pWLFDV�

Conceptos claves

������/D�pWLFD�HQ�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV��  
� �LQWUDSHUVRQDO��LQWHUSHUVRQDO��JUXSDO�\�PDVLYD��

• Conocimientos

• +DELOLGDGHV

• $FWLWXGHV�\�9DORUHV�

Sugerencias de actividades teórico prácticas

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�/D�pWLFD�HQ�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�

1.3.1 La ética en la comunicación en sus diferentes niveles

Para comunicarte requieres conducirte de manera ética, es decir, con valores 
morales en los diferentes niveles de comunicación que, a veces, se ejercen de forma 
simultánea.

�)HUQDQGR�6DYDWHU�GLVWLQJXH�OD�PRUDO�GH�OD�pWLFD��/D�PRUDO�VH�UH¿HUH�DO�³FRQMXQWR�
GH�FRPSRUWDPLHQWRV�\�QRUPDV�TXH�W~��\R�\�DOJXQRV�GH�TXLHQHV�QRV�URGHDQ�VROHPRV�
aceptar como válidos. Representa las costumbres o a las reglas de conducta. La 
pWLFD��SRU�VX�ODGR��HV�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�YDOLGH]�\�FRPSDUDFLyQ�FRQ�RWUDV�µPRUDOHV¶�
que tienen personas diferentes” (Savater, 2007, pág. 81).

�(O�GLFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD�VHxDOD�TXH�pWLFD��(V�OD�³SDUWH�GH�OD�
¿ORVRItD�TXH�WUDWD�GHO�ELHQ�\�GHO�IXQGDPHQWR�GH�VXV�YDORUHV�´

� /D� FRPXQLFDFLyQ� UHTXLHUH� GH� HPRFLRQHV� TXH� FRQ¿JXUDQ� WX� SHUVRQDOLGDG�� /D�
emoción la componen los rasgos somáticos, psicológicos y sentimentales. El pri-
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PHUR�HV�LQQDWR�\�ORV�GRV�~OWLPRV�VRQ�LQQDWRV�\�DSUHQGLGRV��)HUQiQGH]��������SiJ��
�����³6RPRV�VHUHV�HPRFLRQDOHV�TXH�XVDPRV�OD�UDFLRQDOLGDG�SDUD�MXVWL¿FDU�R�QHJDU�
nuestros deseos porque todo sistema racional se funda en premisas básicas no ra-
cionales aceptadas desde nuestras preferencias” (Fernández, 2014, pág. 39).

 La comunicación debe ser un ejercicio ético, guiado por los valores morales y 
XQLYHUVDOHV��D�SHVDU�GH�OD�LQÀXHQFLD�HPRFLRQDO��6LQ�HPEDUJR��VX�DSOLFDFLyQ�HV�GLItFLO�
SRUTXH�³HO�FRPSRUWDPLHQWR�PRUDO�WLHQH�TXH�HVWDU�GLFWDGR�SRU�HO�GHEHU´��\�QR�SRU�OD�
FRQYHQLHQFLD��VHJ~Q�.DQW��$UUR\R��������SiJ�������/D�GL¿FXOWDG�VH�LOXVWUD�FRQ�ORV�VL-
guientes ejemplos: Un alumno que mediáticaestudia sólo para acreditar o el profesor 
que toma cursos sólo para cumplir un requisito, son ejemplos antiéticos, desde la 
SHUVSHFWLYD�GH�.DQW�

Esta inconsistencia ética, el psiquiatra Frankl la explica de la siguiente manera: 
³HO�KRPEUH�QXQFD�VH�YH�LPSXOVDGR�D�XQD�FRQGXFWD�PRUDO�SUHHVWDEOHFLGD��DFW~D��HQ�
cada ocasión, de una forma determinada” (Frankl, 2015, pág. 129). Es decir, las 
condiciones contextuales del momento son las que determinan, en la mayoría de los 
casos, el comportamiento.

Al comunicarte de forma permanente contigo misma (o), con una o varias per-
sonas para satisfacer necesidades materiales, intelectuales y sociales de forma co-
tidiana, entre otras utilizas los siguientes niveles de comunicación: intrapersonal, 
interpersonal, grupal y masiva.

Comunicación intrapersonal

La comunicación intrapersonal es el diálogo interno en el que te platicas, es 
decir, eres emisor y perceptor de tus pensamientos y, por lo tanto, puedes concebir 
y analizar en libertad, lo cual te multiplica las posibilidades de que tomes la mejor 
opción ante un problema o profundices tu capacidad analítica.

La comunicación intrapersonal permite que conozcas tus aspectos cognitivos, 
intelectuales, morales y éticos. Este conocimiento lo tienes a tu alcance porque te 
das la oportunidad de platicar contigo, pero, sobre todo, de escucharte.
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Comunicación interpersonal

El nivel de comunicación interpersonal se establece, con una o más personas, 
para resolver necesidades materiales, espirituales y socioculturales, o para convi-
vir, entre otras. Se hace de forma directa, cara a cara y con los cinco sentidos, lo 
que te permite graduar tu conducta, establecer relaciones amistosas, cooperativas, 
desagradables y provechosas, es decir, te dota de certidumbre y pertinencia de tu 
proceder lo cual vigoriza o declina tu equilibrio emocional.

Para que logres la comunicación se requieren coordinar los siguientes elementos 
que integran el contexto referencial: a) características generales del emisor-recep-
tor, b) lugar, c) tiempo y d) intenciones. Habrá ocasiones en que, aparentemente se 
cumplan, pero si, por ejemplo, uno o más de los participantes guarda intenciones, es 
probable que se frustre la comunicación.

Este nivel representa el modelo ideal de comunicación, porque te permite a ti y 
DO�SHUFHSWRU��SUHFLVDU�\�DFODUDU�HO�FRQWHQLGR�GHO�PHQVDMH��UHD¿UPDUOR�\�PDQWHQHUOR�
o cancelarlo de forma inmediata. Es el que más se ejerce en los grupos familiares, 
escolares, amistosos, sentimentales y laborales. Por ello, los lazos suelen ser de 
gran vitalidad e importancia.

Comunicación grupal

Es el nivel que se establece entre más de dos  integrantes, con el propósito de 
UHVROYHU�SUREOHPDV�VRFLDOHV��FR\XQWXUDOHV�R�VLVWpPLFDV��WRPDU�DFXHUGRV�VREUH�DOJ~Q�
proyecto de trabajo o familiar. La comunicación grupal es transitoria, formal e infor-
mal entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, incluso, entre desconocidos.

La comunicación grupal la ejercen las personas de manera permanente en dife-
rentes tipos de grupo, incluso, en lapsos de tiempo reducidos, en los cuales desem-
SHxDQ�UROHV�SDUWLFXODUHV��D¿QHV�D�FDGD�JUXSR��([LVWH�OD�SRVLELOLGDG��SRU�HMHPSOR��GH�
que un adolescente que tiene un desempeño irrelevante en su hogar destaque en 
grupos estudiantiles.

El espíritu o tendencia gregaria de las personas se establece en el seno familiar; 
por consiguiente, con estas interacciones, además de la transmisión de información 
y la exposición de opiniones, logras las condiciones para que los valores morales y 
éticos, aprendidos en familia, los apliques en otros grupos.
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Comunicación masiva

La comunicación a nivel masivo la constituyen los siguientes rasgos:
a) Emplea medios tecnológicos

b) los mensajes mediáticos que las personas reciben en diferentes pre-
sentaciones e intenciones. 

F�� /RV�PHQVDMHV�VH�FODVL¿FDQ�SRU�VXV�SURSyVLWRV�HQ��LQIRUPDWLYRV��SXEOL-
citarios, propagandísticos, de entretenimiento, educativos y culturales.

d)  A través de éstos los grupos sociales dominantes transmiten valores 
morales y universales, información educativa, cognitiva y cultural acor-
des con los sistemas económico y político imperantes.

(Q�FRQVHFXHQFLD��OD�FRPXQLFDFLyQ�PDVLYD�LQÀX\H�GH�PDQHUD�FHQWUDO��HQ�OD�RUJD-
nización y funcionamiento de la sociedad.

Conocimientos, habilidades, actitudes y valores  
de la comunicación

8QD�YH]�GH¿QLGR�ORV�QLYHOHV�GH�FRPXQLFDFLyQ��LQWUDSHUVRQDO��LQWHUSHUVRQDO��JUX-
SDO�\�PDVLYD��VH�SXHGHQ� LGHQWL¿FDU�GLIHUHQWHV� WLSRV�GH�FRQRFLPLHQWRV��DFWLWXGHV�\�
valores que promuevan relaciones éticas en cada uno de ellos. 

Conocimientos

La obtención de conocimiento comienza con el nivel de conciencia que tengas de 
la necesidad de mejorar tu comunicación. Esta conciencia comienza con la propues-
WD�GH��³FRQyFHWH�D�WL�PLVPR´��(VWD�LGHD�VLJQL¿FD��GH�PDQHUD�OLEUH��TXH�GHEH�UHÀH[LR-
nar en torno a tu conducta: lo que haces, cómo lo haces, cómo lo dices y, sobre todo 
de qué manera consideras las respuestas que recibes en tus interacciones. 

Con estos conocimientos reunirás las condiciones para conocer tu comporta-
PLHQWR�\��GH�VHU�QHFHVDULR��PRGL¿FDUOR�\�HQFDX]DUODV�KDFLD�OD�FRQYLYHQFLD��5HTXLHUH�
como mínimo los siguientes pasos:

1. Conocimiento y análisis de tus propias claves afectivo-sociales, es de-
cir, un autoconocimiento conductual, y
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2. Facilidad para captar el sutil lenguaje interpersonal que te permita des-
FLIUDU��GLVFULPLQDU��FRGL¿FDU�\�VLPEROL]DU�FRPSRUWDPLHQWRV�LQWUD�H�LQWHU-
personales, entre otros.

Además de la toma de conciencia, importa el conocimiento sobre las emociones, 
GHELGR�D�TXH�VRQ� OD�EDVH�GH� OD� FRPXQLFDFLyQ�� ³6L� WXYLpUDPRV�TXH�GHFLU� FRQ�XQD�
SDODEUD�FXiO�HV�HO�FRPSRQHQWH�FHQWUDO��QR�HO�~QLFR��HO�FHQWUDO�GH� OD�FRPXQLFDFLyQ�
interpersonal diríamos que es la emoción” (Fernández, 2013, pág. 34).

 
El conocimiento de las emociones es importante, porque:
No me puedo poner de acuerdo con el otro a golpes de palabras cargadas de 

emociones, tengo que construir una racionalidad argumentativa. [...] Necesito insta-
larme pues en el terreno donde se construyen los argumentos racionales que permi-
WHQ�DFFLRQHV�FRRUGLQDGDV�FRQ�¿QHV�FRPSDUWLGRV��1HFHVLWR��HQ�VXPD��WUDQVLWDU�KDFLD�
la comunicación intersubjetiva. No es un tránsito fácil, involucra todo lo que somos y 
queremos ser (Fernández, 2013, pág. 63).

En efecto, no es fácil controlar las emociones, pero: Cuando uno logra contener 
las propias emociones y escuchar al otro, o a los otros intentando ocupar su lugar, o 
sea poniéndonos en sus zapatos, es posible comenzar a comprender desde dónde 
KDEOD�HVH�RWUR��³HV�SRVLEOH�WHQGHU�XQ�SXHQWH�FRPXQLFDWLYR�HQWUH�pO�\�\R��R�HQWUH�HOORV�
y nosotros para lograr acuerdos contundentes” (Fernández, 2013, pág. 60).

Habilidades

/DV�KDELOLGDGHV� VRFLDOHV� UH¿HUHQ� OD� FDSDFLGDG�TXH�SRVHHQ� ODV�SHUVRQDV�SDUD�
interactuar, formar equipo, convencer a los demás de sus demandas. Las habilida-
des no son, necesariamente, producto de una formación académica; proceden de 
la herencia genética y de los aprendizajes ambientales y culturales obtenidos en el 
grupo familiar, especialmente en la infancia.

³/DGG�\�0L]H��������GH¿QHQ�ODV�KDELOLGDGHV�VRFLDOHV�FRPR�µOD�KDELOLGDG�SDUD�RU-
ganizar cogniciones y conductas en un curso integrado de acción dirigido hacia me-
tas interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas” (Hidalgo, 1999, 
pág. 23).

Además se agrega, que las habilidades sociales requieren tres condiciones:
1. Conocer la meta apropiada para la interacción social.

2. Las estrategias adecuadas para alcanzar el objetivo social.
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���(O�FRQWH[WR�HQ�HO�FXDO�XQD�HVWUDWHJLD�HVSHFt¿FD�SXHGH�VHU�DSURSLDGD-
mente aplicada.

 Los habilidosos se comportan de la siguiente manera:
• intervienen de manera oportuna y acorde al ritmo de la plática,

• H[SUHVDQ�RSLQLRQHV�FODUDV�\�D¿QHV�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�TXLHQ�ODV�UHTXLHUD�

• reprimen observaciones negativas, si no son requeridas o carezcan de mo-
tivo,

• respetan las conductas y comportamientos de los demás, siempre y cuan-
do no cause afección,

• suelen ser generosos con las personas que requieren ayuda y,

• son agradables e ingeniosos.

Actitudes y valores

/D�DFWLWXG�OR�HV�WRGR��D¿UPD�OD�H[SUHVLyQ�FRORTXLDO��(O�GLFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FD-
GHPLD�GH�OD�/HQJXD�(VSDxROD��GH¿QH�D�OD�DFWLWXG�FRPR�³8QD�GLVSRVLFLyQ�GH�iQLPR�
PDQLIHVWDGD�GH�DOJ~Q�PRGR��$FWLWXG�EHQpYROD��SDFt¿FD��DPHQD]DGRUD��GH�XQD�SHU-
sona, de un partido, de un Gobierno.” Es decir, la actitud es el ánimo con el que se 
abordan a personas o se enfrentan situaciones.

La actitud te dota de una vigorosa voluntad para que luches por tus propósitos, 
a pesar de que carezcas de conocimientos, habilidades o enfrentes situaciones ad-
versas.

3RU�OR�WDQWR��OD�FDUHQFLD�GH�DFWLWXG�VLJQL¿FD�SRVHHU�XQD�FRQGXFWD�DE~OLFD��FDUHQWH�
de voluntad o ánimo para afrontar o resolver problemas, o iniciar y terminar cometi-
dos valiosos, dejarse llevar por la dinámica de las circunstancias.

3RU�OR�WDQWR��OD�DFWLWXG�UHÀHMD�WX�SUHGLVSRVLFLyQ�FRP~Q�GH�VHQWLU�\�UHDFFLRQDU�DQt-
micamente ante ciertos estímulos; de forma positiva o negativa. Cuando lo haces 
positivamente aprovechas la experiencia, en cambio, si lo haces negativamente, te 
FUHDV�XQ�VHQWLPLHQWR�GH�IUXVWUDFLyQ�TXH�WH�LPSHGLUi�VXSHUDU�HO�FRQÀLFWR�\�DOFDQ]DU�
propósitos convenientes.
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A continuación te mostramos tres tablas que sintetizan los requisitos para promo-
ver relaciones éticas en cada uno de los diferentes niveles de comunicación a partir 
de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Nivel

de comunicación

Los conocimientos que te aportan los diferentes niveles de 
comunicación para promover relaciones éticas.

comunicación

intrapersonal

a) Manejo esencial de tus emociones y conductas.

E��(VFXFKDUWH� LQWHUQDPHQWH� SDUD� DQDOL]DU� \� UHÀH[LRQDU� OL-
bremente sobre la toma de tus decisiones.

c) Conectar lo que piensas y dices con conductas con-
gruentes.

comunicación

interpersonal

a) Conectar con las emociones de tu interlocutor (otro).

b) Captar el lenguaje de tu interlocutor para descifrar las 
intenciones de tu interlocutor.

c) Reconocer las condiciones socioculturales, afectivas y 
sicológicas del perceptor.

comunicación

grupal

a) Discriminar tus relaciones para unirte en grupo con aque-
llos que se correspondan con tus normas o principios.

b) Organizar a los integrantes del grupo con base a su ca-
racterísticas: liderazgo y roles

F��(VSHFL¿FDU�PHWDV�FRPXQHV�

d) Lograr objetivos.

comunicación

masiva

a) Conocer el carácter mercantil e ideológico de los men-
VDMHV�PHGLiWLFRV�\�VX� LQÀXHQFLD�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�
realidad para distinguir el trato con la sociedad.
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Nivel

de comunicación

Las habilidades que te aportan los diferentes niveles de 
comunicación para promover relaciones éticas.

comunicación

intrapersonal

a) Escuchar atentamente el perceptor.

b) Conocerte para intervenir en la toma de decisiones. (Au-
toconocimiento)

c) Analizar en libertad las posibilidades de tus comporta-
mientos diarios.

comunicación

interpersonal

a) Establecer relaciones amistosas, cooperativas y prove-
chosas

b) Conocer las características de los interlocutores a partir 
de las intenciones, lugar y tiempo.

F��3UHFLVDU�\�DFODUDU�HO�FRQWHQLGR�GHO�PHQVDMH�SDUD�UHD¿U-
marlo, mantenerlo o cancelarlo de manera inmediata.

d) Intervenir de manera oportuna y acorde al ritmo de la 
plática.

e) Escuchar las emociones del perceptor para tratarlo con 
honestidad.

comunicación

grupal

a) Satisfacer las necesidades del grupo mediante la partici-
pación equilibrada.

b) Resolver problemas sociales, coyunturales u organiza-
cionales con proyectos.

comunicación

masiva

a) Ver, escuchar y leer de manera crítica los mensajes me-
diáticos

b) Expresar opiniones claras y razonables para distinguir lo 
¿FWLFLR�GH�OR�UHDO�
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Nivel

de comunicación

Las actitudes y los valores que promueven

relaciones éticas.

comunicación

intrapersonal

D��$FWLWXG�UHÀH[LYD�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�FRQ�SOHQD�liber-
tad.

b) Actitud autocrítica de las emociones, pensamientos y ac-
ciones para lograr un Ser congruente con honestidad.

comunicación

interpersonal

D��$FWLWXG�VROLGDULD�SDUD�OD�E~VTXHGD�GH�igualdad.

b) Actitud comprensiva y empática para lograr interacciones 
con justicia.

c) Actitud de retroalimentación para lograr el respeto de las 
diferencias.

d) Actitud sincera para lograr una aceptación honesta.

comunicación

grupal

a) Actitud participativa para el logro de consensos (acuer-
dos honestos y con respeto).

b) Actitud propositiva para lograr objetivos y metas con res-
ponsabilidad.

c) Actitud de ayuda y generosidad para alcanzar el logro de 
la  sensibilidad humana.

d) Actitud colaborativa para realizar cambios sociales con 
prudencia y compromiso.

e) Actitud normativa para el logro del bienestar colectivo o 
de la comunidad.

comunicación

masiva

a) Actitud analítica ante los mensajes de los medios de co-
municación masiva para aceptar con Tolerancia las di-
ferencias culturales y sociales de otros grupos locales, 
regionales o mundiales.

b) Actitud racional ante los mensajes de los medios de co-
municación y los valores de los grupos sociales domi-
QDQWHV�SDUD�OD�E~VTXHGD�GH�OD�Verdad.

c) Actitud interrogativa ante los emisores, mensajes y con-
textos de producción de los diferentes tipos de mensajes 
en los medios de comunicación para producir mensajes 
alternativos con originalidad.
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Sugerencia de actividades teórica-prácticas.

Responde el siguiente cuestionario

1. ¿Qué conocimientos te aporta la comunicación intrapersonal para promover 
relaciones éticas?

2. ¿Qué conocimientos te aporta la comunicación interpersonal para promover 
relaciones éticas?

3. ¿Qué conocimientos te aporta la comunicación grupal para promover relacio-
nes éticas?

4. ¿Qué conocimientos te aporta la comunicación masiva para promover relacio-
nes éticas?

5. ¿Qué habilidades te aporta la comunicación intrapersonal para promover rela-
ciones éticas?

6. ¿Qué habilidades te aporta la comunicación interpersonal para promover rela-
ciones éticas?

7. ¿Qué habilidades te aporta la comunicación grupal para promover relaciones 
éticas?

8. ¿Qué habilidades te aporta la comunicación masiva para promover relaciones 
éticas?

9. ¿Qué actitudes y valores te aporta la comunicación intrapersonal para promo-
ver relaciones éticas?

10. ¿Qué actitudes y valores te aporta la comunicación interpersonal para promo-
ver relaciones éticas?

11. ¿Qué actitudes y valores te aporta la comunicación grupal para promover 
relaciones éticas?

12. ¿Qué actitudes y valores te aporta la comunicación masiva para promover 
relaciones éticas?
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Aprendizaje 4

([SOLFD�HO�SDSHO�GHO�OHQJXDMH�HQ�HO�SURFHVR�GH�KRPLQL]DFLyQ�

Conceptos clave

������(O�OHQJXDMH�HQ�VX�GLPHQVLyQ�KLVWyULFR±VRFLDO�

• /HQJXDMH�\�SHQVDPLHQWR

• Formas del lenguaje

Sugerencias de actividades teórico prácticas

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�(O�OHQJXDMH�HQ�VX�GLPHQVLyQ�KLVWyULFR�VRFLDO�

1.4.1 El lenguaje en su dimensión histórico social

Este aprendizaje tomará como punto de partida la teoría de la evolución de Char-
les Darwin, que revela que el hombre es producto de una permanente y progresiva 
adaptación a las condiciones del medio ambiente, en este ejercicio adoptó, también, 
YDULDV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�³(O�KRPEUH�QR�HYROXFLRQD�D�SDUWLU�GH�ORV�PRQRV�DQ-
WURSRLGHV�DYDQ]DGRV��SHUR�Vt�FRPSDUWH�FRQ�HOORV�XQ�DQWHSDVDGR�FRP~Q��6H�FUHH�TXH�
proviene de la línea de los homínidos, individuos muy parecidos a los primates, pero 
de características cerebrales avanzadas” (Harry, 1993, pág. 21).

El principal rasgo que distingue a la comunicación humana de la animal es la 
incorporación de las técnicas a la producción, la difusión y la recepción de las seña-
les, mediante el empleo de herramientas. Todas y cada una de las actividades que 
desarrollaron los primeros humanos dieron origen al lenguaje y pensamiento.
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Lenguaje y pensamiento

 El lenguaje es el sistema que el hombre instrumentó, gradual y conjuntamente 
para comunicarse a través de signos lingüísticos y no lingüísticos. Por lo tanto, es 
un invento creado y, al mismo tiempo, creador por el Homo sapiens, es decir, el in-
dividuo que logró pensarse a sí mismo, hablar e interpretar la realidad individual y 
social, porque comenzó a evaluar sus actos y los actos de los demás cuyo resultado 
lo llevó a establecer acuerdos y realizar acciones (trabajo y normas de convivencia) 
con otros.

La creación del lenguaje permitió al hombre aprender a representar la realidad 
GH�IRUPD�VLPEyOLFD��SRU�HVR�VH�GLFH�TXH��³(O�OHQJXDMH�QR�HV�DOJR�TXH�VH�KHUHGH��HV�
un arte que puede pasar de una generación a la siguiente sólo mediante una educa-
ción intensiva”. (Hoijer, 1993, pág. 293)

El lenguaje, en consecuencia, es un sistema exclusivamente humano a través 
del cual se comunican ideas, emociones y deseos de manera deliberada y simbóli-
ca, lo cual supera la limitación que le impone al hombre su propia experiencia de lo 
que ve, oye, siente o concibe.

El papel del lenguaje tiene dos funciones:
Comunicativa. Se convierte en instrumento para formular acuerdos y relaciones 

comunes entre hombres y éstos con los objetos y condiciones de su entorno me-
GLDQWH��OD�SDODEUD��³/D�SDODEUD�HQOD]D�OD�UHODFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�HO�VXMHWR�\�OD�UHDOLGDG�
con la relación existente entre el sujeto y otros individuos” (Gorski, 1961, pág. 65).

Cognitiva. El lenguaje ha incrementado el intelecto del hombre a través del aná-
OLVLV��OD�UHÀH[LyQ��OD�DFXPXODFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�

Actividad

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1. Explica por qué el lenguaje es un sistema humano:

���¢&XiO�HV�HO�SDSHO�GHO�OHQJXDMH�VHJ~Q�OD�IXQFLyQ�FRPXQLFDWLYD"��

���¢&XiO�HV�HO�SDSHO�GHO�OHQJXDMH�VHJ~Q�OD�IXQFLyQ�FRJQLWLYD"�
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Formas del lenguaje

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�TXH�VH�SUHVHQWD�D�FRQWLQXDFLyQ�

Antes de que poseyera un lenguaje articulado el ser humano como especie, 
probó diversas formas de lenguajes, desde gruñidos hasta los actuales lenguajes 
GLJLWDOHV��SRU� OR�TXH�ORV�FRPXQLFyORJRV�GHFLGLHURQ�FODVL¿FDU�HQ�HUDV��FDGD�XQD�GH�
las etapas en las que el hombre tuvo formas y modos particulares de comunicarse, 
llamadas eras comunicativas:

Formas del lenguaje 
(eras comunicativas)

Características

Transmisión (signos y 
señales) De hace un

millón de años a hace

90.000 años

 - Inicia con los pre-homínidos y la vida humana primitiva.
 - Al principio su comunicación es instintiva
 - Al desarrollar su inteligencia se relacionan a través de 
signos y señales por ejemplo, las señales de humo.

 - Elaboraron pinturas rupestres en las paredes de las ca-
vernas

 - &UHDURQ�XQ�WLSR�GH�µHVFULWXUD�QDUUDWLYD¶�D�WUDYpV�GH�GLEX-
jos que tienen el propósito exclusivo de informar.

 - Establecen los primeros rudimentos de cultura

Del habla y el lenguaje

De hace 90.000 a

6.000 años

 - Inicia con la aparición del hombre de Cro-Magnon.
 - Comienza a reproducir sonidos precisos y comunes 
para el grupo.

 - La teoría de las interjecciones sugiere que el hombre re-
SURGXFH�\�VLJQL¿FD�VXV�VHQVDFLRQHV�HPRWLYDV�GH�GRORU��
sorpresa y sentimiento. Por ejemplo, un ¡hay! un ¡ho! y 
un aaagghh, etc.

 - La teoría de las onomatopeyas propone que el hombre 
trata de reproducir los sonidos de los fenómenos natu-
rales.
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De la escritura

De hace 6.000 años a la 
fecha

 - Aparece en la Edad del Bronce
 - La escritura es inventada cuando menos tres veces.
 - Adopta el silabario egipcio de 24 caracteres y transfor-
ma a éstos en símbolos consonantes.

 - El conocimiento de la escritura se limita a los religiosos 
y gobernantes importantes.

 - Esta exclusividad, convierte al conocimiento en un factor 
de poder.

De la imprenta De 1455

a la fecha

 - La imprenta la populariza Hans Gutenberg en 1455 en la 
ciudad de Mainz, Alemania.

 - Con su uso se logra: 

a) Producción masiva del libro impreso.

b) Divulgación rápida y simultánea del conocimiento a di-
ferentes lugares.

F��7UDVFULSFLyQ�¿HO�GH�OLEURV�\�RWURV�GRFXPHQWRV�\�

d) Registro permanente y organizado de los conocimien-
tos sobre los cuales proceden los nuevos descubri-
mientos.

 - La imprenta llega a América en el siglo XVI por decisión 
del arzobispo fray Juan de Zumárraga.

 - Se instala en 1539 en la Ciudad de México, Juan Pablos.

De la comunicación de

los medios de masas

De 1876 a la fecha

 - &RPLHQ]D�HQ�HO�~OWLPR� WHUFLR�GHO�VLJOR�;9,,,�SRU�HIHFWR�
del ascenso de la burguesía al poder político.

 - Los primeros instrumentos de la telecomunicación son 
el telégrafo y el teléfono.

 - $�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,�\�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;,;�VH�DJUH-
gan el cine, la radio, la televisión y los satélites.

 - Su amplia cobertura permiten la comunicación masiva.
 - (Q�ORV�~OWLPRV����DxRV��HO�,QWHUQHW�VH�LQFRUSRUy�D�OD�YLGD�
cotidiana, informada por los medios tradicionales: pren-
sa, cine, radio y televisión.
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De la sociedad red

1940 a la fecha

 - Inicia en la década de los cuarenta del siglo XX.
 - 6H� UH¿HUH�D� OD� DPSOLD� \� FRPSOLFDGD� LQIUDHVWUXFWXUD�GH�
telecomunicaciones entre las instituciones y los indivi-
duos a través de las Tecnologías para la Información y 
la Comunicación TIC.

 - La sociedad red se especializa en la producción y uso 
de tecnología avanzada.

 - Gracias a las TIC se puede comunicarse a cualquier 
punto del planeta.

Actividad Teórica práctica

(ODERUD�XQD�OtQHD�GH�WLHPSR�HQ�GRQGH�HVWpQ�SUHVHQWHV�ODV�HUDV�FRPXQLFDWL-
YDV��)tMDWH�HQ�HO�HMHPSOR�
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Aprendizaje 5 

Reconoce el papel, importancia y manifestación del lenguaje en las 
LQWHUDFFLRQHV�VRFLDOHV�

Conceptos clave

������0DQLIHVWDFLRQHV�GHO�OHQJXDMH

• OHQJXDMH�QR�YHUEDO

• paralenguaje

• kinésica

• proxémica

• silencio

• indumentaria

• otros

������([SUHVLRQHV�GHO�OHQJXDMH�HQ�VX�FRQWH[WR�VRFLRFXOWXUDO

• jerga

• caló

• otros

������/D�FRPXQLFDFLyQ�HQ� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� ODV�H[SUHVLRQHV�FXOWX-
UDOHV�

• cultura popular

• arte

Sugerencias de actividades teórico prácticas

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�GHO�WH[WR�0DQLIHVWDFLRQHV�GHO�OHQJXDMH�
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1.5.1 Manifestaciones del lenguaje

Como has podido observar a lo largo de esta guía, durante mucho tiempo, el ser 
humano compartió con los animales varios sistemas expresivos ligados todos ellos 
al cuerpo: desplazamientos, acercamientos, movimientos, sonidos, olores. Cuando 
los humanos desarrollaron el lenguaje articulado se distanciaron expresivamente de 
los animales y ampliaron su capacidad comunicativa.

Guiraud (1997) en su obra La semiología señala que la comunicación inicia con 
XQ�VLJQR�TXH�HV�XQ�HVWtPXOR�TXH�WLHQH�SRU�IXQFLyQ�³HYRFDU�XQ�REMHWR´��SiJ�������(O�
signo tiene un código, es decir un conjunto de reglas que establecen los actores de 
OD�FRPXQLFDFLyQ�SDUD� LQWHUDFWXDU��/DV�UHJODV�HVWDEOHFHQ�HO�YDORU�R�VLJQL¿FDGR�TXH�
debe tener un signo.

([LVWHQ�YDULRV�WLSRV�GH�FyGLJRV��WpFQLFRV�OyJLFRV��GH�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR��GH�
saber tradicional, de señalización. Ávila considera que un lenguaje es un código 
constituido por un sistema de signos, que se utiliza para producir mensajes.

*XLUDXG�VHxDOD�TXH�³OD�FRPXQLFDFLyQ�OLQJ�tVWLFD�VH�EDVD�HQ�HO�HPSOHR�GH�VLJQRV�
articulados. Pero el discurso va acompañado con frecuencia de signos paralelos: 
entonaciones, mímicas, gestos. Se trata de indicios naturales, espontáneos, que 
cumplen una función puramente expresiva ” (pág. 65).

 En otras palabras, cuando nos comunicamos usamos diferentes códigos, uno 
lingüístico y otro no lingüístico. El primero es un conjuntos de signos que necesita 
del lenguaje verbal, es decir palabras articuladas en su forma oral o escrita. El códi-
go no lingüístico no necesita las palabras, utiliza el lenguaje del cuerpo y los tonos 
de voz para expresar diversas actitudes, emociones y sentimientos.

Lenguaje no verbal

En 1872, Charles Darwin publicó La expresión de las emociones en los animales 
y en el hombre (1984). Durante más de treinta años, Darwin realizó observaciones 
sistemáticas sobre cómo las personas en diferentes culturas y los animales, tanto 
domésticos como salvajes y todos expresan emociones.

Darwin señala que la expresión de emociones como la ira, la tristeza o el asco 
QR�VRQ�~QLFDPHQWH�KXPDQDV��VLQR�TXH�VRQ�FRPSDUWLGDV�FRQ�RWURV�DQLPDOHV��+DVWD�
HO�SXQWR�GH�TXH�SRGHPRV�UHFRQRFHUODV�FRQ�IDFLOLGDG��3RU�HVR��SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�
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mientras que en el lenguaje verbal se dan informaciones objetivas, con el lenguaje 
no verbal se expresa sentimientos o estados internos como el hambre, la tristeza, la 
alegría, el miedo, la indignación, el enfado, la sorpresa.

El lenguaje no verbal puede presentarse en el paralenguaje, kinésica, proxémi-
FD��VLOHQFLR�R�OD�LQGXPHQWDULD��PLVPDV�TXH�GH¿QLPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�

a) Paralenguaje

El paralenguaje es la comunicación transmitida por la entonación de la voz y 
otros componentes vocales del habla que no dependen de las palabras pronuncia-
GDV��(O�SDUDOHQJXDMH�VH�UH¿HUH�QR�D�OR�TXH�OD�JHQWH�GLFH��VLQR�DO�PRGR�FRPR�OR�GLFH�

El paralenguaje sirve para enfatizar, aparentar o expresar emociones presentes 
en el lenguaje oral y es importante para las interacciones humanas pues proyectan 
la personalidad del hablante o enfatizar las palabras para el interlocutor, ya sea en 
una conversación o representación teatral.

b) Kinésica

En esta categoría se incluyen las señales comunicativas que tienen que ver con 
el desplazamiento o movimiento de los cuerpos, de los gestos aprendidos de per-
cepción visual, auditiva o táctil.

La kinésica analiza:
 � Gestos porque permite expresar una variedad de sensaciones y pensa-
mientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto.

 � Expresiones faciales que se utilizan para enfatizar el contenido de un men-
saje, expresar un estado de ánimo, indicar atención, mostrar disgusto, bro-
mear, reprochar, reforzar la comunicación verbal.

 � Miradas. Debido a que comunica la naturaleza de la relación interpersonal. 
La forma de mirar es una de las conductas más relevantes para distinguir 
a las personas.

 � Sonrisas, formas de caminar, saludar, ponerse de pie etc.

�(VWDV�FDWHJRUtDV�GH�DQiOLVLV�VLUYHQ�SDUD�LGHQWL¿FDU�OD�SHUVRQDOLGDG�R�LPDJHQ�TXH�
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desean proyectar los interlocutores. Es importante en las interacciones humanas 
pues es a partir de estos gestos y movimientos que determinan el clima emocional 
en la comunicación interpersonal y la imagen personal y liderazgo de un comunica-
dor en el campo social.

c) Proxémica

La proxémica es una teoría que surge en la década de los 60 y fue desarrolla-
da por el antropólogo estadounidense Edward T. Hall, quien estudió cómo es que 
percibimos el espacio en diferentes culturas y cómo lo utilizamos para establecer 
distintas relaciones.

En otras palabras, la proxémica es el estudio de la proximidad, y de cómo la 
proximidad nos permite comunicarnos entre nosotros e incluso construir relaciones.

/DV�QRUPDV�SUR[pPLFDV�VRQ�ODV�TXH�UHD¿UPDQ�D�XQ�FRQMXQWR�GH�VHUHV�KXPDQRV�
FRPR�XQ�³JUXSR´�

 � 'LVWDQFLD�tQWLPD��/D�UHVHUYDPRV�SDUD�SHUVRQDV�GH�QXHVWUD��tQWLPD��FRQ¿DQ-
za. Separados entre nosotros por menos de cincuenta centímetros es fácil 
utilizar varios recursos de comunicación: El habla, los gestos, y el tacto.

 � Distancia personal: Para hablar con nuestros conocidos, nos separamos 
de ellos entre 50 centímetros y un metro.

 � Distancia social: De uno a tres metros. 

Cabe recordar que estas distancias varían de un grupo a otro o de una cultura a 
otra. Sin embargo, ya sea en grupo o en un campo cultural la función de la proxémi-
ca sirve para manifestar el grado de acercamiento que gozan los interlocutores en la 
interacción social cotidiana.

d) Silencio

3RU�GH¿QLFLyQ��HV�HO�HVWDGR�HQ�HO�TXH�QR�KD\�QLQJ~Q�UXLGR�R�QR�VH�R\H�QLQJXQD�
voz. Manuel Corral (2012, pág. 1) apunta que el silencio es la primera sustancia 
expresiva de la comunicación, registra hoy, un desgaste de la fuerza moral de la 
SDODEUD��HQ�VX�OXJDU�VH�KDQ�LQVWDODGR��D��HO�FDUiFWHU�FRVL¿FDGRU�FRPR�QHJDFLyQ�GH�



37

la naturaleza y de la humanidad y, b)  la pérdida de la individualidad del sujeto como 
negación de la comunidad. Se impone, por ello, en primer lugar, la negación de la 
negación y, en segundo, la reinstalación del circuito habla-escucha-habla, para pre-
servar la vida realmente humana mediante la introspección de los sujetos.

 
En una situación como la actual de boruca, barullo y ruidos o zumbidos, fuentes 

de interferencias, la reinstalación ha de empezar desde abajo el silencio con su po-
tencial comunicativo en las relaciones humanas.

 
(O� VLOHQFLR� FRQFUHWR� VH�YHUL¿FD�HQ� OD� LQWLPLGDG�\�DSHOD�� LQWHUSHOD��PRWLYD�� LQYL-

ta, dice; habla a la conciencia, tanto del propio sujeto auto-emisor para saber qué, 
cómo, cuándo, dónde usar el habla, como de los sujetos perceptores para que se 
dispongan positivamente a la escucha, y, desde ahí, el silencio concreto habla del 
tipo de comunicación que se precisa hoy: hablar lo estrictamente necesario y es-
cuchar atentamente al otro. Comunicación de base ética en la que los sujetos co-
municantes respeten su autonomía. Comunicación, por tanto, de índole dialógica, 
simétrica y libre.

Por lo tanto, el silencio sirve en la comunicación intrapersonal para dialogar con 
uno mismo; en la comunicación interpersonal como principio de comunicación para 
escuchar al interlocutor y re instalar el circuito habla-escucha-habla. La importancia 
del silencio en nuestras interacciones sociales destaca para acercar y, contradicto-
riamente, su mal empleo ha servido para negar y alejar las interacciones de amistad, 
grupales o comunales.

e) Indumentaria

La indumentaria es el nombre genérico de la ropa que cubre y resguarda el cuer-
po humano. Conjunto de prendas de vestir y de adorno que usa una persona.  En 
nuestra sociedad,  la indumentaria otorga un cierto prestigio  de la persona, como 
por ejemplo, los militares que a través de sus insignias denotan el grado que tienen, 
también podemos deducir que alguien es un médico porque tiene una indumentaria 
HVSHFt¿FD��WRGD�VX�URSD�HV�EODQFD��OOHYD�XQD�EDWD�FRQ�VX�QRPEUH�ERUGDGR�\�HQ�OD�
manga del logotipo del hospital en donde trabaja.  Asimismo, las enfermeras encar-
gadas del área neonatal visten con pantalón blanco y blusa rosa o con estampados 
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LQIDQWLOHV�TXH�ODV�LGHQWL¿FD�GHO�UHVWR�GH�ODV�HQIHUPHUDV�
La indumentaria permite que las personas se distingan en: a) clases sociales; b) 

SURIHVLRQLVWDV��F��GHSRUWLVWDV��G��R¿FLRV��HQWUH�RWURV�
La misma indumentaria otorga cierto prestigio debido a las  marcas de presti-

gio que utilizan para vestirse, por ejemplo, cualquier persona puede vestirse con 
SDQWDORQHV�GH�PH]FOLOOD��SOD\HUD�\� WHQLV��SHUR�VL� �XVDV�XQRV�³/HYLV´� �GHMDQ�GH�VHU�
SDQWDORQHV�\�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�MHDQV��RFXUUH�OR�PLVPR�FRQ�XQRV�³1LNH´��TXH�GHMDQ�GH�
ser nombrados por su nombre genérico, tenis, pareciera que por el solo hecho de 
comprar una determinada marca se compra prestigio.

/D�LQGXPHQWDULD�SHUPLWH�GLVWLQJXLUVH�HQWUH�]RQDV�JHRJUi¿FDV��HQ�HO�VXUHVWH�GH�OD�
5HS~EOLFD�0H[LFDQD�VH�DFRVWXPEUD�XVDU�XQD�FDPLVD�TXH�D\XGH�D�VRSRUWDU�ODV�DOWDV�
WHPSHUDWXUDV� OODPDGD� ³JXD\DEHUD´��KHFKD�GH�DOJRGyQ�TXH�SHUPLWH�TXH� OD�SUHQGD�
sea ligera y ayude a transpirar, pero en el centro del país como en la CDMX, no es 
usual ver a los hombres con esa prenda.  Lo mismo sucede con los extranjeros, in-
PHGLDWDPHQWH�UHFRQRFHV�D�XQ��KLQG~�SRU�HO��WXUEDQWH�TXH�WLHQH�HQ�OD�FDEH]D��TXH�HV�
tradicional en su cultura y es un distintivo de su indumentaria, lo mismo sucede con 
la Reina Isabel de Inglaterra, que en ciertos eventos utiliza su corona.

/D� LQGXPHQWDULD�QRV�VLUYH�SDUD�GLVWLQJXLUQRV��SHUR� WDPELpQ�SDUD� LGHQWL¿FDUQRV�
FRQ�QXHVWURV�VHPHMDQWHV��FRQ�HO�JUXSR�VRFLDO�DO�TXH�SHUWHQHFHPRV��HQ�HVWH�FDVR��W~�
como estudiante, vistes igual o muy parecido a tu grupo de amigos.

En términos de manifestación del lenguaje no verbal, analizar la indumentaria 
QRV� VLUYH� SDUD� LGHQWL¿FDU� SURIHVLRQHV�� HVWUDWRV� VRFLDOHV�� JUXSR� DO� TXH� SHUWHQHFH�
(identidad grupal), prestigio social o cultural. Por otro lado, la indumentaria sirve 
como presentación o para destacar estatus e imponer una imagen personal  en las 
diferentes interacciones sociales.



39

Actividades teórico prácticas 

���/HH�HQ�YR]�DOWD�D�XQ�FRPSDxHUR�HO�WH[WR�TXH�HVWi�HQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR�FRQ�
ORV�WRQRV�TXH�VH�WH�SLGH�\�REVHUYD�VX�UHDFFLyQ�DQWH�FDGD�HQWRQDFLyQ�

Texto Tono

enojado

Tono

contento

Tono

triste

 - Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche.

 - Yo la quise, y a veces ella también 
me quiso.

 - En las noches como ésta la tuve en-
tre mis brazos.

 - La besé tantas veces bajo el cielo in-
¿QLWR�

 - Ella me quiso, a veces yo también la 
quería.

 - Cómo no haber amado sus grandes 
RMRV�¿MRV�

 - Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche.

 - Pensar que no la tengo. Sentir que la 
he perdido.

���(VFULEH�XQD�UHÀH[LyQ�HQ�GRQGH�H[SOLTXHV�TXp�HV�OR�TXH�FDPELD�HQ�HO�WH[WR�
FRQ�OD�HQWRQDFLyQ���$UJXPHQWD�
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���6HOHFFLRQD�XQ�SURJUDPD�GH�OD�WHOHYLVLyQ�\�ItMDWH�PX\�ELHQ�HQ�HO�OHQJXDMH�QR�
YHUEDO�\�FyPR�OR�XWLOL]DQ��OOHQD�HO�FXDGUR�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�REWHQLGD�

Rasgos  
a describir

Indicadores Personaje Cómo lo utiliza 
y cuál es su im-
portancia

Manifestaciones 
del lenguaje no 
verbal

Indumentaria:

Qué dice su ves-
tido

Tipo de vesti-
menta social

.LQpVLFD�

Qué dicen sus 
movimientos y 
gestos

Gestos del ros-
tro

M o v i m i e n t o s 
corporales

Paralenguaje

Cualidad de la 
voz: tonos sua-
ves, fuertes, etc.
Vocalizaciones. 
Risa, llanto, sus-
piro, bostezo, 
estornudo, ron-
quido
S e g r e g a c i o -
nes vocales: 
m.hmm, ah, uh, 
upss

Silencio:

Qué dicen sus 
silencios
Proxémica:

Qué comunica 
su distancia con 
sus interlocuto-
res

Espacio íntimo

Espacio social
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���&RQWHVWD�HO�VLJXLHQWH�FXHVWLRQDULR�

D���'H¿QH�ORV�WpUPLQRV�GH�SDUDOHQJXDMH��NLQpVLFD��SUR[pPLFD��VLOHQFLR�H�
indumentaria.

b) ¿Cuáles son las funciones del lenguaje no verbal?

c) ¿Cuál es la importancia de cada tipo de lenguaje no verbal (paralen-
guaje, kinésica, proxémica, silencio e indumentaria?

Expresiones del lenguaje en su contexto sociocultural

El poeta y ensayista mexicano, Octavio Paz explica la indivisibilidad del lenguaje 
FRQ�HO�VHU�KXPDQR�³(O�OHQJXDMH�HV�XQD�FRQGLFLyQ�GH�OD�H[LVWHQFLD�GHO�KRPEUH�\�QR�HV�
un objeto, un organismo o un sistema convencional de signos que podemos aceptar 
o rechazar.” (Paz, 1986, pág. 31)

Las condiciones culturales y sociales, para no ahondar en las físicas, de las per-
sonas, están construidas de palabras que constituyen el lenguaje:

/RV�VtPERORV�VRQ�WDPELpQ�OHQJXDMH��D~Q�ORV�PiV�DEVWUDFWRV�\�SXURV��FRPR�ORV�GH�OD�
lógica y la matemática. Además, los signos deben ser explicados y no hay otro medio 

GH�H[SOLFDFLyQ�TXH�HO�OHQJXDMH�>«@�/DV�IURQWHUDV�HQWUH�HO�REMHWR�\�VXMHWR�VH�PXHVWUDQ�
aquí particularmente indecisas. La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de 

palabras. (Paz, 1986, pág. 30)

En traducción ordinaria la imagen poética de Paz, Estamos hechos de palabras, 
UH¿HUH�ODV�SDUWHV��IXQFLRQHV�\�FRQGLFLRQHV�GHO�FXHUSR�KXPDQR��PHGLDQWH�VX�LGHQWL-
¿FDFLyQ�\��OXHJR��VX�QRPEUDPLHQWR��FRUD]yQ��FDEH]D��SDOLGH]��URVWUR��SLHO��UDVSRVD��
etcétera. Lo mismo con los objetos que se utilizan para vivir en sociedad: vestido, 
]DSDWRV��FKDOHFR��DGRUQR��ERQLWR��IHR��URMR��¿QR��FRUULHQWH�\�DPDULOOR��HWF��7RGR�OR�TXH�
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VH�PHQFLRQD�VH�KDFH�FRQ�SDODEUDV��³(OODV�>ODV�SDODEUDV@�VRQ�QXHVWUD�~QLFD�UHDOLGDG�
R��DO�PHQRV��HO�~QLFR�WHVWLPRQLR�GH�QXHVWUD�UHDOLGDG´��3D]��������SiJ�������3RU�HVH�
PRWLYR��FRQFOX\H�³/D�KLVWRULD�GHO�KRPEUH�SRGUtD�UHGXFLUVH�D�OD�GH�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�
las palabras y el pensamiento [Porque] No hay pensamiento sin lenguaje, ni tam-
poco objeto de conocimiento: lo primero que hace el hombre frente a una realidad 
desconocida es nombrarla, bautizarla” (pág. 29-30).

Una característica importante de los signos es que están organizados en siste-
mas construidos a lo largo de la evolución sociocultural. Cada individuo se apropia 
de los sistemas de signos (y en general de las herramientas o instrumentos de me-
diación de la actividad humana) construidos a lo largo de la historia de la cultura. 
Vygotsky entiende el desarrollo humano como un proceso de en culturalización, de 
ingreso en una cultura.

Los grupos se comunican entre sí y con los demás, a través de los lenguajes ver-
EDOHV�\�QR�YHUEDOHV��HVWUXFWXUDGRV�HQ�FyGLJRV�VRFLR�FXOWXUDOHV�D¿QHV��eVWRV�LQFOX\HQ�
la ropa, el habla, movimientos corporales, adornos, niveles de comunicación: intra, 
interpersonal, grupal y masivo, entre otros. Las características socio-económicas de 
FDGD�JUXSR�GH¿QHQ�ORV�PHGLRV�\�IRUPDV�TXH�XWLOL]DQ�SDUD�FRPXQLFDUVH��(Q�ORV�JUX-
pos marginados prevalece la comunicación interpersonal, la radio, el cine, las redes 
sociales y la televisión. En los grupos con mayores niveles intelectuales, se agregan 
medios como libros, revistas y la computadora como herramienta de trabajo. En los 
grupos privilegiados la incorporación de medios es más extensa y prevalecen los 
digitales, sobre todo en cuestiones económicas.

Tres estadios de la comunicación humana

 � LENGUAJE��6H�UH¿HUH�DO�VLVWHPD��FRQGLFLRQHV�\�HOHPHQWRV�TXH�GHWHUPL-
nan el carácter humano de las personas,

 � LENGUA. Describe y organiza las diferentes lenguas que se hablan en el 
mundo, es decir, los idiomas, como producto de una convención social y,

 � HABLA��6H�UH¿HUH�D�OD�H[SUHVLyQ�SDUWLFXODU�GH�OD�OHQJXD��GH�SDUWH�GH�JUX-
pos que poseen características socioculturales comunes.

El idioma preponderante en México es el español, pero cada grupo lo hace con 
XQ�KDEOD�SDUWLFXODU��/DV�GLIHUHQFLDV�VH�UH¿HUHQ�DO�YRFDEXODULR��ULWPR��WRQR��LQÀH[LRQHV��
HVWUXFWXUD�\�SHUWLQHQFLD�GH�ORV�PHQVDMHV��HQWUH�RWURV��FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�UHÀHMDQ�OD�
relación que tienen las personas con el mundo. Un ejemplo. La celebración del día 
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GH�PXHUWRV�PH[LFDQD�HV�~QLFD�HQ�HO�PXQGR��VX�VLQJXODULGDG�KD�VLGR�DPSOLDPHQWH�
difundida por películas internacionales como Spectre, de la saga de James Bond, 
y recientemente Coco, de los estudios Disney. Esta distinción y el sentido familiar 
PH[LFDQR�TXH�VH�WLHQH�GH�OD�PXHUWH��OD�PDQL¿HVWDQ�ODV�VLJXLHQWHV�IUDVHV�

Se fue de minero Entregó el equipo

Chupó faros Se lo cargó el payaso

Se lo cargó la pelona Se lo chupó la bruja

Tronó como ejote Colgó los tenis

Estas expresiones, que aparentemente denotan poca importancia por la muerte, 
DFRJHQ�YDULRV�VLJQL¿FDGRV��DOJXQRV�FRQWUDGLFWRULRV��YDOHQWtD��WHPRU�GLVIUD]DGR�� LQ-
seguridad, familiaridad, informalidad y baja autoestima, entre otras. Estas negativas 
VH�UHD¿UPD�FRQ�H[SUHVLRQHV�GH�XUEDQLGDG��FRPR�ODV�VLJXLHQWHV�

Un momentito Con permisito

Ahorita Me permite

Mande Señito

Amorcito A sus órdenes

El desarrollo del individuo no es comprensible dejando de lado el contexto social, 
histórico y cultural en el que tiene lugar. Cada cultura, y en cada época histórica, 
provee a sus individuos de determinados instrumentos de mediación.

La Ciudad de México la forma un conglomerado heterogéneo delimitado, estruc-
WXUDOPHQWH��SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV��(VWDV�LQÀXHQFLDV�GHWHUPLQDQ�ODV�
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características intelectuales, ideológicas e incluso fenotípicas de los hablantes, es 
decir, de su cultura. La cultura se particulariza en giros del habla como jerga, caló 
y argot, que determinan las ocupaciones que ejercen sus hablantes, el tipo y con-
diciones de vida que llevan y su percepción de la realidad y de su vida, entre otros.

8Q�DOXPQR�GH�QLYHO�PHGLR�VXSHULRU�TXH�HVWXGLH�HQ�XQD�HVFXHOD�S~EOLFD�\�YLYD�HQ�
un barrio de la periferia, hablará de forma distinta a otro que asista a una escuela 
privada, onerosa y viva en una zona residencial. Ambos se comunican (lenguaje) 
practican el español (lengua) pero lo hacen de manera diferente (habla) dividida en 
caló argot y jerga.

/RV�JLURV�LGLRPiWLFRV�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�WUDWDUiQ�FDUHFHQ�GH�GH¿QLFLRQHV�SUH-
FLVDV��SDUD�FRQWDU�FRQ�FHUWLGXPEUH�DO�UHVSHFWR��VH�SURSRQH�OD�VLJXLHQWH�FODVL¿FDFLyQ��
&DOy��-HUJD�\�DUJRW��TXH�LGHQWL¿FDQ�D�ORV�JUXSRV�VRFLDOHV�SRU�VXV�SUiFWLFDV�GH�YLGD�

Jerga

Corresponde al habla de los profesionistas. El vocabulario lo forman conceptos 
técnicos que precisan el campo profesional. Cuando dos médicos especialistas, por 
HMHPSOR��LQWHUFDPELDQ�LQIRUPDFLyQ�VREUH�XQD�LQWHUYHQFLyQ�TXLU~UJLFD��XWLOL]DQ�XQ�YR-
cabulario particular, técnico, incomprensible para quienes no sean médicos.

Caló

(O�FDOy�R�FDOLFKH�HV�HO�TXH�VH�KDEOD�HQ�³ORV�FtUFXORV�VRFLDOHV�µEDMRV¶�R�GH�GHOLQ-
cuencia proviene directamente del caló gitano español, y con un uso análogo, es 
GHFLU��VLUYH�SDUD�RFXOWDU�HO�VHQWLGR�D�ORV�QR�LQLFLDGRV��8Q�HMHPSOR��µ6L�WH�FRJHQ�FRQ�
OD�DPDULOOD��VXpOWDOH� OD�ULHQGD¶��4XLHUH�GHFLU�� µVL� WH�VRUSUHQGHQ�UREDQGR�XQ�UHORM�GH�
bolsillo, suelta la cadena.

En las películas mexicanas de los años 50 del siglo pasado, el caló fue muy usa-
do por los protagonistas, especialmente los delincuentes. El tono era cantadito. En 
las películas protagonizadas por el ídolo del pueblo, Pedro Infante, por ejemplo, sus 
amigos o conocidos, que pertenecen a grupos marginados, incluyendo a él, expre-
san un habla distinta a los protagonistas de sectores sociales dominantes. 
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Argot

6H�UH¿HUH�DO�KDEOD�SDUWLFXODU�TXH�XWLOL]DQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�HMHUFHQ�R¿FLRV��PH-
cánico, carpintero, panadero, carnicero, taxista, etc. Cada uno de ellos utiliza un 
vocabulario propio de las actividades a que se dedican.

Un estudiante universitario puede utilizar las tres categorías en su habla, la elec-
ción depende del contexto sociocultural.

En estados compartidos en Facebook puedes encontrar las siguientes frases, 
que muestran la manipulación cultural.

7 frases que los mexicanos usan todos los días… y no saben que son racistas

• Cásate con un güero para mejorar la raza

• Trabajo como negro para vivir como blanco

• No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre

• ¡Ah, como eres indio!

• Se fue como las chachas

• Se viste como las gatas

• El niño es morenito, pero está bonito 

• Calladita te ves más bonita

Estas frases, que la mayoría de las veces se expresan sin la intención explícita 
GH� RIHQGHU�� DVLHQWDQ� HO� µFRORQLDMH� FXOWXUDO¶� TXH� JHQHUD� OD� VLJXLHQWH� FRQWUDGLFFLyQ��
Exponemos nuestro abierto rechazo al racismo y, con la misma contundencia lo 
ejercemos a través del habla.

Reconocer el tipo de expresiones del lenguaje en su contexto sociocultural  (jer-
ga, caló o argot) en nuestras diferentes interacciones sociales nos permite:  a) exa-
minar la pertenencia hacia un grupo social, b) reforzar nuestras relaciones a partir 
de palabras especializadas u originales y c) distinguir el nivel sociocultural de la(s) 
persona(s) que dominan estas expresiones.
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La comunicación en la construcción de las expresiones culturales

Cultura popular

6H�UH¿HUH�SULQFLSDOPHQWH�D� OD�SURGXFFLyQ�DUWHVDQDO�TXH�VDWLVIDFH�QHFHVLGDGHV�
diarias como el vestido, utensilios de cocina, adornos personales y para la casa, 
celebraciones sociales y religiosas, entre otras manifestaciones que proporcionan 
identidad estructural a la sociedad, mediante valores culturales, que dirimen acuer-
dos y convenciones para hacerla funcional.

Durante mucho tiempo la cultura popular ha sido desdeñada, primero, por los 
sectores dominantes y, luego, por sus mismos protagonistas. Sin embargo, hubo y 
KD\�JUXSRV�TXH�OD�KDQ�GHIHQGLGR�\�TXH��HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�OD�KDQ�IRUWDOHFLGR��D]X-
zados por la globalización, destacando a propios y extraños, su singularidad, belleza 
y profundidad intelectual y espiritual.

/D�FXOWXUD�SRSXODU�WDPELpQ�VH�PDQL¿HVWD�HQWUH�ORV�MyYHQHV��PHGLDQWH�HO�OHQJXDMH�
LFyQLFR�GH�ORV�JUD¿WLV�TXH�SLQWDQ��HQ�ORV�OXJDUHV�PiV�LQYHURVtPLOHV�SDUD�GLIXQGLU�VX�
¿UPD��LGHQWLGDG��\�VX�RVDGtD�

En las conversaciones realizadas en las redes socio digitales ocurren fenómenos 
similares. Estos espacios parecen ser auténticas incubadoras de una jerga carac-
terizada por la abreviatura, la deformación de la lengua, el uso de neologismos, así 
como la adopción de préstamos lingüísticos. Por ejemplo: 

(Q�PL�EORJ�GH�EHOOH]D�WHQJR�PiV�GH������IROORZHUV¶��µKROL¶��µEHVLV¶��/R/�
>XQD�PH]FOD�GH�DFUyQLPR�\�DQJOLFLVPR��ODXJKLQJ�RXW�ORXG��HV�GHFLU��µULHQGR�
D�FDUFDMDGDV¶@�(VWDV�H[SUHVLRQHV�D�PHQXGR�VH�DFRPSDxDQ�GH�HPRWLFRQHV��
también llamados emojis, y pueden pasar de moda rápidamente (ya nadie 
GLFH��µROD�N�DVH¶���SRU�OR�TXH�D�ORV�DGXOWRV�UHVXOWD�GLItFLO�VHJXLUOHV�HO�SDVR�D�
los jóvenes (Juan, 2018. pág. 68).

Arte

El arte es la expresión sublime del ser humano. Apareció y desarrolló el talante 
humanístico del ser humano. En los mismos albores de la humanidad surgieron 
también las artes plásticas, la pintura entre ellas. El ser humano experimentó la 
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necesidad de trascender a sí mismo y buscó romper las barreras del tiempo y del 
espacio. En el ámbito de la comunicación había que atrapar al habla y superar su 
evanescencia intrínseca para darle durabilidad. (Corral, 2002, pág. 33-34.)

En la década de los 20 del siglo pasado, José Vasconcelos visualizó la importan-
cia de la formación artística de los alumnos, desde jardín de niños hasta la universi-
dad [La SEP] creó el Departamento de Bellas Artes para coordinar desde el Estado 
ODV�DFWLYLGDGHV�DUWtVWLFDV��&RQ�HVWD�GLYHUVL¿FDFLyQ�9DVFRQFHORV�SUHWHQGtD�HVWDEOHFHU�
VX�FRQFHSWR�GH�µHGXFDFLyQ�LQWHJUDO¶�FRPR�SULQFLSDO�HMH�GH�DFFLyQ��'H�DFXHUGR�FRQ�
3DWULFLD�,ULJR\HQ�0LOOiQ��³>«@�OD�LQWHQFLyQ�GHO�SUR\HFWR�HUD�HGXFDU�D�ORV�LQGLYLGXRV�SRU�
PHGLR�GH�³YtQFXORV�HVWUHFKRV�HQWUH�µODV�DFWLYLGDGHV�HVWpWLFDV�\�OD�PRUDO¶�>«@�VH�SUH-
WHQGtD�TXH�ORV�DOXPQRV�HQFRQWUDUiQ�OD�HPRFLyQ�SRU�PHGLR�GHO�µSODFHU�GHVLQWHUHVDGR¶�
más que por el razonamiento” (Quezada, 2017).

Algunos críticos coinciden con Vasconcelos al señalar que el arte es la creación 
más sublime de los sentimientos y que una persona con sensibilidad artística, o que 
aprecie el arte, es difícil que sea una mala persona. Sin embargo, el poder económi-
co ha impedido que esas expresiones lleguen a los grandes sectores de la sociedad. 
8QD�GH�ODV�µMXVWL¿FDFLRQHV¶�KD�VLGR�OD�FDUHQFLD�GH�XQD�HGXFDFLyQ�DGHFXDGD�GH�ORV�
amplios grupos sociales, para que tengan la capacidad de disfrutar el arte.

Actividad téorico práctica

&RQWHVWD�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�

1. Relaciona los siguientes conceptos

1.1 Lengua     (        ) a) Creó al Homo sapiens.

1.2 Habla        (        ) E��,GHQWL¿FD�D�XQ�SDtV�

1.3 Lenguaje  (        ) F��,GHQWL¿FD�D�XQ�JUXSR�VRFLDO
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2. Relaciona los giros idiomáticos.

2.1 Bujías                (        ) a) Caló

2.2 Hemodiálisis     (        ) b) Jerga

2.3 Wey                   (        ) c) Argot

3. Proporciona cinco ejemplos de cultura popular.

4. Con la lectura que hiciste en la guía sobre el arte, y con tu experiencia per-
sonal, anota tu concepción del arte y cómo la relacionas con la comunicación 
interpersonal.
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UNIDAD 2

El proceso de comunicación

PRESENTACIÓN

(Q�HVWD�XQLGDG�WHQGUiV�RSRUWXQLGDG�GH�LGHQWL¿FDU�\�HVWXGLDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�
IXQFLRQHV�GH�ORV�HOHPHQWRV�EiVLFRV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�FRPXQLFD-
FLyQ���'H�LJXDO�PDQHUD�FRQRFHUiV�ODV�GH¿QLFLRQHV�GH�ORV�FRQFHSWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
\�GH�LQIRUPDFLyQ��DVt�FRPR�VXV�GLIHUHQFLDV�\�VLPLOLWXGHV��/RV�HOHPHQWRV�EiVLFRV�\�
PRGHORV��VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

D�� (PLVRU

E��0HQVDMH

F�� &DQDO

G�� &yGLJR

H�� 5HFHSWRU�(PLVRU

I�� 0RGHORV��OLQHDOHV�\�FLUFXODUHV

J�� 5XLGRV�\�EDUUHUDV

K�� )LGHOLGDG�\

L�� 5HGXQGDQFLD

&RQ�HO�HVWXGLR�\�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�HOHPHQWRV��PRGHORV�\�FRQFHSWRV�GH�OD�
FRPXQLFDFLyQ��REWHQGUiV�XQ�SDQRUDPD�FODUR�\�HVSHFt¿FR�GH�FyPR�VH�UHDOL]D�HO�SUR-
FHVR�GH�FRPXQLFDFLyQ��HQ�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�TXH�XWLOL]DV�D�GLDULR�
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Propósito de la unidad
El alumno comprenderá el proceso de la comunicación a través de la 
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�VXV�HOHPHQWRV�SDUD�PHMRUDU�VXV�KDELOLGDGHV�FRPX-
nicativas.

 

Aprendizaje 1

(VWDEOHFH�OD�GLIHUHQFLD�\�UHODFLyQ�HQWUH�FRPXQLFDFLyQ�H�LQIRUPDFLyQ�

Conceptos clave

2.1.1 Concepto de comunicación

• Características de la comunicación.

������&RQFHSWR�GH�LQIRUPDFLyQ

• &DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�

Sugerencias de actividades teórico prácticas

Lee el siguiente texto:

6H�VXHOH�FRQIXQGLU�ORV�FRQFHSWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�H�LQIRUPDFLyQ�SRUTXH�HVWiQ�
tQWLPDPHQWH�UHODFLRQDGRV��GHSHQGH�XQR�GHO�RWUR��HQWRQFHV�HV�QHFHVDULR�GH¿QLUORV�
\�GHVSXpV�HQWHQGHU��D�SDUWLU�GH�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVHQFLDOHV��TXp�ORV�XQH�\�FXiOHV�
VRQ�VXV�GLIHUHQFLDV��3DUD�HOOR�VH�SUHVHQWDQ�DOJXQDV�GH¿QLFLRQHV�TXH�IDFLOLWDUiQ�OD�
FRPSUHQVLyQ�GH�DPERV�IHQyPHQRV�

2.1.1 Información y comunicación

Información Comunicación

'HO� YHUER� ODWLQR� LQ�IRUPDUH� TXH� HTXLYDOH� D�
GDU� IRUPD�� SRQHU� HQ� IRUPD�� IRUPDU� �&RUUDO��
������SiJ������

&RQMXQWR�GH�PHFDQLVPRV�TXH�SHUPLWHQ�DO�LQ-
GLYLGXR�UHWRPDU� ORV�GDWRV�GH�VX�DPELHQWH�\�
HVWUXFWXUDUORV� GH� XQD�PDQHUD� GHWHUPLQDGD��
GH�PRGR�TXH�OH�VLUYDQ�FRPR�JXtD�GH�DFFLyQ�
�3DROL��������SiJ������

3URYLHQH� GHO� ODWtQ� communicatio�� communi-
FDWLǀQLV��TXH�D�VX�YH]�GHULYD�GHO�YHUER com-
municare TXH� VLJQL¿FD� LQWHUFDPELDU�� SRQHU�
HQ� FRP~Q�� FRPSDUWLU� �*yPH]�� ������ SiJ��
�����

3URFHVR�TXH�UHTXLHUH�)HHG�EDFN��UHVSXHVWD�
R�UHWURDOLPHQWDFLyQ����)UtDV��������
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5HVHUYDPRV� OD� H[SUHVLyQ� UHODFLyQ� GH� LQIRU-
PDFLyQ�D�DTXHOODV�IRUPDV�GH�OD�UDFLRQDOLGDG�
HQ�TXH� WUDQVPLVRU�\� UHFHSWRU�SLHUGHQ�DPEL-
YDOHQFLD� SURSLD� GHO� HVTXHPD� FRPXQLFDFLR-
QDO��UHHPSOD]DQGR�HO�GLiORJR�SRU�OD�DORFXFLyQ�
R�SDUpQHVLV�

$ORFXFLyQ�TXH�TXLHUH�LQGLFDU�DTXt�HO�GLVFXUVR�
XQLODWHUDO�VXVFLWDGRU�GH�XQD�UHODFLyQ�GH�LQIRU-
PDFLyQ�TXH�HV�XQ�GHFLU�RUGHQDQGR��VLQ�SRVL-
EOHV�UpSOLFDV�GH�OD�SDUWH�UHFHSWRUD��3DVTXDOL��
������SiJ������

(V� XQ� DFWR� HVHQFLDOPHQWH� KXPDQR� SRUTXH�
LPSOLFD� OD�SRVLELOLGDG�GH�QRPEUDU�D� OD� UHDOL-
GDG��GH�VLJQL¿FDU��HV�GHFLU�� OD�FDSDFLGDG�GH�
SRGHU� UHSUHVHQWDU� VLPEyOLFDPHQWH�� FRVDV�
FRQFUHWDV�\�GH�SRGHU�DGHPiV�WUDQVPLWLU�XQD�
LGHD��LQWHQFLyQ�R�SHQVDPLHQWR���/R�TXH�KDFH�
GH� OD� FRPXQLFDFLyQ� XQ� SURFHVR� HPLQHQWH-
PHQWH�FXOWXUDO��FX\R�iPELWR�HV�HO�VHU�KXPD-
QR��\�OD�VRFLHGDG��5HJDODGR�������SiJ������

3DUD�UHD¿UPDU�OD�UHODFLyQ�GH�DPERV�FRQFHSWRV��GHEHV�VDEHU�TXH�HO�SURFHVR�GH�FRPXQLFDFLyQ�
FRQVLVWH�HQ�XQ�LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRPSUHQVLyQ�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�GH�LQWHUDFFLyQ�SHU-
VRQDO�HQ�OD�TXH�RSHUDQ�ODV�LGHDV��SHQVDPLHQWRV��VHQWLPLHQWRV�\�YDORUHV�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�
SDUWLFLSDQ�HQ�GLFKR�SURFHVR��)UtDV��������

2EVHUYD�ODV�VLJXLHQWHV�LPiJHQHV�

,PDJHQ� ��� 6H� DSUHFLD� TXH� HV� LQIRUPD-
FLyQ�SRUTXH�VROR�UHFLEH�

,PDJHQ�����3XHGHV�REVHUYDU�TXH�KD\�
FRPXQLFDFLyQ�� SRUTXH� ODV� GRV� SHU-
VRQDV�HVWiQ�FDUD�D�FDUD�\�VRVWLHQHQ�
XQD�FRQYHUVDFLyQ�

&RPR�\D�WH�GLVWH�FXHQWD�� OD� LPDJHQ���UHSUHVHQWD� LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�XQ�
PHQVDMH� TXH�HO� HPLVRU� SURSRUFLRQD� DO� UHFHSWRU��PLHQWUDV� TXH�HQ� OD� LPDJHQ��� VH�
UHSUHVHQWD�D�OD�FRPXQLFDFLyQ�\D�TXH��DGHPiV��HO�UHFHSWRU�UHVSRQGH�DO�HPLVRU�FRQ�
PiV�LQIRUPDFLyQ��3RU�OR�WDQWR��GHEH�HQWHQGHUVH�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�HV�SDUWH�GHO�PHQ-
VDMH��OR�FRQIRUPD��PLHQWUDV�TXH�OD�FRPXQLFDFLyQ��DGHPiV�GH�UHTXHULU�TXH�XQ�HPLVRU�
PDQGH�XQ�PHQVDMH�LQIRUPDFLyQ��QHFHVLWD�GH�XQD�UHVSXHVWD�SDUD�TXH�FXPSOD�FRQ�HO�
proceso de comunicación�
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2EVHUYD�ORV�VLJXLHQWHV�HMHPSORV�GRQGH�SXHGH�DSUHFLDUVH�FXiQGR�HV�FRPXQL-
FDFLyQ�\�FXiQGR�HV�LQIRUPDFLyQ�

,PDJHQ� ��� � 2EVHUYD� TXH� OD� LPDJHQ� QR�
SUHVHQWD� XQD� DSDUHQWH� SOiWLFD�� SHUR� UH-
SUHVHQWD�FRPXQLFDFLyQ�QR�YHUEDO�GHELGR�D�
TXH�GRV�VHUHV�YLYRV�HVWiQ� LQWHUDFWXDQGR��
OD�FHUFDQtD�\�HO�FRQWDFWR�LQGLFDQ�XQ�LQWHU-
FDPELR�HO�FXDO�LPSOLFD�HPLVRU��UHFHSWRU��XQ�
PHQVDMH��SURSyVLWR��FRQWH[WR�

,PDJHQ����2EVHUYD�TXH� OD� LPDJHQ�QR�
UHSUHVHQWD�XQD�SOiWLFD��SHUR�Vt�LQIRUPD-
FLyQ�\D�TXH�KD\�XQD�SHUVRQD��UHFHSWRU��
TXH�OHH�HO�SHULyGLFR��HPLVRU��

$�FRQWLQXDFLyQ��SDUD�UHD¿UPDU�HO�DSUHQGL]DMH�GHVDUUROODUiV�ODV�VLJXLHQWHV�DF-
tividades.

2EVHUYD�ODV�LPiJHQHV�\�DQRWD�VL�HV�LQIRUPDFLyQ�R�FRPXQLFDFLyQ��VHJ~Q�FR-
rresponda.

D��/D�LPDJHQ�UHSUHVHQWD�

       __________________

����LQIRUPDFLyQ��FRPXQLFDFLyQ�

E��/D�LPDJHQ�UHSUHVHQWD�

           _________________

�������LQIRUPDFLyQ��FRPXQLFDFLyQ�
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'HWHUPLQD�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�IUDVHV�VL�FRUUHVSRQGH�D�FRPXQLFDFLyQ�R�LQIRUPDFLyQ�
 
���0LHQWUDV�VH�REVHUYD�OD�WHOHYLVLyQ�SUHGRPLQD�OD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

���/D�WHOHYLVLyQ�\�HO�SHULyGLFR�VRQ�EiVLFDPHQWH�PHGLRV�GH�BBBBBBBBBBBBBBB�

���(Q�XQ�VDOyQ�GH�FODVH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�DOXPQR�SURIHVRU�WLHQH�SUHSRQGHUDQFLD�
HO�GHVDUUROOR�GH�OD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

���/D�BBBBBBBBBBBBBBBBBBB�FRQWLHQH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

���0HQFLRQD�FLQFR�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�FRQFHSWR�GH�FRPXQLFDFLyQ�

���0HQFLRQD�FLQFR�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�FRQFHSWR�GH�LQIRUPDFLyQ�

 Aprendizaje 2 
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Aprendizaje 2

El alumno explica a la comunicación como un proceso a partir de la 
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�VXV�HOHPHQWRV�

Conceptos clave:

������&RQFHSWR�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�SURFHVR�GH�FRPXQLFDFLyQ

• Modelos lineales

• 0RGHORV�KRUL]RQWDOHV�R�FLUFXODUHV

�������(OHPHQWRV�EiVLFRV�GHO�SURFHVR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ

• (PLVRU��SHUFHSWRU��PHQVDMH��FyGLJRV��FDQDO��PHGLR���FRQWH[-
WR��UHWURDOLPHQWDFLyQ�\�UXLGR�

Sugerencias de actividades teórico prácticas

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�&RQFHSWR�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�SURFHVR�GH�FRPXQLFDFLyQ�

2.2.1 Concepto y características del proceso de comunicación

&RPR�UHFRUGDUiV��OD�FRPXQLFDFLyQ�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�SRVLELOLWD�D�ORV�VHUHV�
KXPDQRV�H[SUHVDU�HPRFLRQHV�� LGHDV�\�SHQVDPLHQWRV��(Q�HVWH�DSDUWDGR� UHYLVDUH-
PRV� FyPR�XWLOL]D� GLIHUHQWHV� HOHPHQWRV� TXH� LQWHUDFW~DQ� \� SURGXFHQ� XQ� IHQyPHQR�
FRPSOHMR�

(Q�SULPHU�OXJDU��OHH�OR�TXH�GLFH�HO�GLFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD�VR-
EUH�OD�SDODEUD�SURFHVR�

���P��$FFLyQ�GH�LU�KDFLD�GHODQWH�

���P��7UDQVFXUVR�GHO�WLHPSR�

���P��&RQMXQWR�GH�ODV�IDVHV�VXFHVLYDV�GH�XQ�IHQyPHQR�QDWXUDO�R�GH�XQD�RSHUD-
FLyQ�DUWL¿FLDO�



��

���P��'HU��&RQMXQWR�GH�DFWRV�\�WUiPLWHV�VHJXLGRV�DQWH�XQ�MXH]�R�WULEXQDO��WHQGHQ-
WHV�D�GLOXFLGDU�OD�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�GHUHFKR�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�SUHWHQVLyQ�HQWUH�
SDUWHV�\�TXH�FRQFOX\H�SRU�UHVROXFLyQ�PRWLYDGD�

���P��'HU��FDXVD�FULPLQDO���  
Proceso, proviene del latín: processus que remite a la idea de adelantar o pro-
JUHVDU��&RUUDO��������H[SOLFD�TXH�HQ�FRPXQLFDFLyQ��XQ�SURFHVR�FRUUHVSRQGH�
a “la realidad que nos rodea: personas, modos de proceder de las institucio-
QHV�GH�JRELHUQR��HGXFDWLYDV��UHOLJLRVDV��HWFpWHUD��(Q�WRGDV�HVWDV�KD\�FDPELRV�
FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�LQÀXHQFLD�TXH�HMHUFHQ�ODV�SHUVRQDV��ODV�LQVWLWXFLRQHV�\�
ORV�REMHWRV´��SiJ�������7DO�\�FRPR�KDV�SRGLGR�DSUHFLDU�D�OR�ODUJR�GH�HVWD�JXtD�

� 3DUD�0DUWtQ�6HUUDQR��HO� SURFHVR�GH�FRPXQLFDFLyQ�VH�GD�FXDQGR� WRGRV� ORV�
³VLVWHPDV� >R� HOHPHQWRV@� TXH� HQ� HOOD� SDUWLFLSDQ´�� RSHUDQ� WRGRV� ORV� FRPSRQHQWHV��
FDGD�XQR�HQ�HO�PRPHQWR�TXH�OH�FRUUHVSRQGH���������SiJ��������'H�WDO�PDQHUD��TXH�
HQ�HVWD�JXtD�HQWHQGHUHPRV�HO�SURFHVR�GH�&RPXQLFDFLyQ�FRPR�XQD�IRUPD�GH�LQWH-
UDFFLyQ�R�LQWHUFDPELR�GH�VLJQRV��GDWRV�R�LQIRUPDFLyQ�TXH�VXSRQH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�
SRU�OR�PHQRV�GRV�DFWRUHV�TXH�RFXSDQ�SRVLFLRQHV�GLVWLQWDV�\�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GHO�DFWR�
FRPXQLFDWLYR�GHVHPSHxDQ�IXQFLRQHV�GLIHUHQWHV�

3DUD�TXH�HQWLHQGDV�FyPR�LQWHUDFW~DQ�ORV�DFWRUHV�FRPXQLFDWLYRV�\�TXp�HOHPHQWRV�
XWLOL]DQ�WH�LQYLWDPRV�D�TXH�UHYLVHV�ORV�GLIHUHQWHV�PRGHORV�TXH�VH�KDQ�HODERUDGR�D�OR�
ODUJR�GH�GLYHUVDV�HWDSDV�GH�OD�KLVWRULD�

Los modelos

8Q�PRGHOR�HV�XQD�FRQVWUXFFLyQ�UHDOL]DGD�SRU�XQ�LQYHVWLJDGRU�SDUD�FRPSUHQGHU�OD�
HVWUXFWXUD�GH�XQD�UHDOLGDG��/RV�LQYHVWLJDGRUHV�D�WUDYpV�GH�PRGHORV�RUJDQL]DQ��H[SOL-
FDQ�\�VLPSOL¿FDQ�OD�UHDOLGDG�D�WUDYpV�GH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ��PDTXHWD���LGHDOL]DFLyQ�
�HVTXHPD��R�SURWRWLSR�

0DUWtQ��3LxXHO��*DUFtD�\�$ULDV�SURSRQHQ� OD�VLJXLHQWH�GH¿QLFLyQ�GH�PRGHOR�� ³XQ�
PRGHOR�HV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�DOJ~Q�WLSR�GH�RUJDQL]DFLyQ�GH�DOJXQD�&26$��3DUD�
UHSUHVHQWDU�FXDOTXLHU���FRVD!!�HV�QHFHVDULR�WHQHU�HQ�FXHQWD�VXV�FRPSRQHQWHV�\�
ODV�UHODFLRQHV�TXH�H[LVWHQ�HQWUH�WDOHV�FRPSRQHQWHV´��������SiJ�������

/RV�PRGHORV�VH�SURGXFHQ�HQ�XQ�PRPHQWR�KLVWyULFR�\�HQ�FXOWXUDV�GHWHUPLQDGDV��
SRU�HVR��SXHGHQ�FDPELDU��SHUIHFFLRQDUVH�R�GHVHFKDUVH�

�(Q�FRPXQLFDFLyQ��XQ�PRGHOR�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�HVTXHPiWLFD�GH�GLIHUHQWHV�
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HOHPHQWRV�TXH�LQWHJUDQ�XQ�SURFHVR�\�VH�SXHGHQ�DJUXSDU�HQ�GRV�JUDQGHV�VHFWRUHV�

Modelos lineales

(O�PRGHOR�OLQHDO�SDUWH�GH�OD�LGHD�GH�TXH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HV�XQD�VHULH�GH�HOHPHQ-
WRV�HQFDGHQDGRV�HQ�XQD�GLUHFFLyQ�\�HQ�XQ�VyOR�VHQWLGR�

$ULVWyWHOHV��������FRQVLGHUDED�TXH�HO�REMHWLYR�FHQWUDO�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HV�OD�
SHUVXDVLyQ��HV�GHFLU��XQ�RUDGRU�GHEH�FRQYHQFHU�D� ORV�GHPiV�SDUD�TXH�WHQJDQ�VX�
PLVPR�SXQWR�GH�YLVWD��(VWD�PDQHUD�GH�FRQFHELU�D�OD�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�SDUWH�GH�OD�
UHWyULFD�VH�XWLOL]y�KDVWD�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,�

(O�PRGHOR�DULVWRWpOLFR�XWLOL]D�FRPR�KHUUDPLHQWD�OD�FRPXQLFDFLyQ�\�VH�EDVD�HQ�ORV�
VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�

&DVWUR�\�0RUHQR��������FRQVLGHUDQ�TXH�HQ�HO�SURFHVR�DULVWRWpOLFR�HO�(WKRV��/R-
JRV�\�3DWKRV��JLUDQ�HQ�WRUQR�D�ORV�LQWHUHVHV�GHO�RUDGRU��SRU�WDQWR�HV�XQ�PRGHOR�GH�
FRPXQLFDFLyQ�OLQHDO�

2WUR�PRGHOR��TXH�VH�FRQVLGHUD� OLQHDO��VH�FRQFLELy�SRU�+DUROG�'ZLJKW�/DVVZHOO�
HQ�������D�WUDYpV�GH�XQ�DUWtFXOR�WLWXODGR�(VWUXFWXUD�\�IXQFLyQ�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�GH�
PDVDV�HQ�HO�TXH�VH�SODQWHD�OD�7HRUtD�GH�OD�DJXMD�KLSRGpUPLFD�GRQGH�VH�SURSRQH�TXH�
XQ�PHQVDMH�FRQ�GHVWLQR�HVSHFt¿FR�VH�UHFLEH�\�DFHSWD�GLUHFWDPHQWH�HQ�VX�WRWDOLGDG�
SRU�XQ�VXMHWR��(O�HMHPSOR�PiV�FRP~Q�GH�OD�DJXMD�KLSRGpUPLFD�HV�OD�SURSDJDQGD�TXH�
EXVFD�FRQVHJXLU�OD�DGKHVLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�D�WUDYpV�GH�OD�PDQLSXODFLyQ�GH�XQ�PHQ-
VDMH��������
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3DUD�*DOHDQR��HVWH�PRGHOR�HV�OLQHDO�SRUTXH�VH�VXVWHQWD�HQ�XQ�(VWtPXOR��2UJD-
QLVPR�5HVSXHVWD��<�TXH�VH�SXHGH�DSUHFLDU�HQ�HO�VLJXLHQWH�HVTXHPD�TXH�SODQWHD�
/DVZHOO�

����4XLpQ�GLFH��HV�HO�VXMHWR�TXH�JHQHUD�HVWtPXORV�EXVFDQGR�XQD�UHVSXHVWD�GH�XQR�
R�YDULRV�VXMHWRV�

���4Xp�GLFH��(V�HO�HVWtPXOR�FRPXQLFDWLYR�TXH�DSRUWD� LQIRUPDFLyQ�\�EXVFD�XQD�
UHDFFLyQ�GHO�VXMHWR�R�VXMHWRV�TXH�HVWLPXOD�

���(Q�TXp�FDQDO��VRQ�ORV�LQVWUXPHQWRV�ItVLFRV�R�WpFQLFRV�TXH�SRVLELOLWDQ�OD�WUDQV-
PLVLyQ�GH�ORV�HVWtPXORV�FRPXQLFDWLYRV�

���$�TXLpQ��VRQ�ORV�VXMHWRV�TXH�UHFLEHQ�ORV�HVWtPXORV�FRPXQLFDWLYRV�\�GH�ORV�FXD-
OHV�VH�HVSHUD�XQD�UHDFFLyQ�R�UHVSXHVWD�

���&RQ�TXp�HIHFWRV��UHVSXHVWD�REWHQLGD�HQ�FRUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�HVWtPXOR���*D-
OHDQR�������

6KDQQRQ�\�:HDYHU�SXEOLFDURQ�WDPELpQ�HQ������XQ�PRGHOR�GH�FRPXQLFDFLyQ�TXH�
VH�SHQVy�HQ�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ODV�PiTXLQDV�HOHFWUyQLFDV�\�SRU�HOOR�VH�OH�FRQRFH�
FRPR�PRGHOR�FLEHUQpWLFR�R�PDWHPiWLFR��

(O�PRGHOR�VH�FRPSRQH�GH�VHLV�HOHPHQWRV�����IXHQWH�����WUDQVPLVRU�����FDQDO�����
UHFHSWRU����UXLGR�\����GHVWLQDWDULR�¿QDO�



��

���)XHQWH (O� HOHPHQWR� LQLFLDO� GHO� SURFHVR� GH� FRPXQLFDFLyQ�� SURGXFH� R� HPLWH�
VLJQRV�TXH�IRUPDQ�HO�PHQVDMH�D�WUDQVPLWLU�

���7UDQVPLVRU (V�XQD�PiTXLQD�TXH�WUDQVIRUPD�HO�PHQVDMH�HPLWLGR�HQ�XQ�FRQMXQWR�
GH�VHxDOHV�R�FyGLJRV�TXH�VHUiQ�DGHFXDGRV�DO�FDQDO�HQFDUJDGR�GH�
WUDQVPLWLUORV�

���&DQDO (V�HO�PHGLR�WpFQLFR�TXH�GHEH�WUDQVSRUWDU�ODV�VHxDOHV�FRGL¿FDGDV�SRU�
HO�WUiQVLWR

���5HFHSWRU 6H�WUDWD�GHO�UHFHSWRU�WpFQLFR��FX\D�DFWLYLGDG�HV�OD�LQYHUVD�GH�OD�GHO�
WUDQVPLVRU��6X�IXQFLyQ�FRQVLVWH�HQ�GHFRGL¿FDU�HO�PHQVDMH�WUDQVPLWLGR�
\�FRQGXFLUOR�SRU�HO�FDQDO��SDUD�WUDQVFULELUOR�HQ�XQ�OHQJXDMH�FRPSUHQ-
VLEOH�SRU�HO�YHUGDGHUR�UHFHSWRU�TXH�HV�OODPDGR�GHVWLQDWDULR�

���5XLGR (V�XQ�SHUWXUEDGRU��TXH�DOWHUD�HQ�GLYHUVR�JUDGR�OD�VHxDO�GXUDQWH�VX�
WUDQVPLVLyQ�

���'HVWLQDWDULR (V�D�TXLHQ�HVWi�GHVWLQDGR�HO�PHQVDMH�

1R�REVWDQWH��OD�VHQFLOOH]��DOJXQRV�LQYHVWLJDGRUHV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�FRQVLGHUDQ�
DO�PRGHOR�GH�6KDQQRQ�\�:HDYHU�XQD�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�PRGHORV�OLQHDOHV�

El modelo de Berlo. 'DYLG�.��%HUOR� WRPy�HOHPHQWRV�GHO�PRGHOR�PDWHPiWLFR�GH�
6KDQQRQ�\�:HDYHU�\�ORV�DGDSWy�D�OD�FRPXQLFDFLyQ�KXPDQD��(Q�HVWH�PRGHOR�HO�PHQ-
VDMH�GHSHQGH�GHO�EDJDMH�VRFLDO��FXOWXUDO��FRQRFLPLHQWR��DFWLWXGHV�\�KDELOLGDGHV�GH�OD�
IXHQWH��HV�GHFLU�GH�TXLHQ�HODERUD�HO�PHQVDMH��'LFKR�PHQVDMH�HV�VRPHWLGR�D�XQ�WUD-
WDPLHQWR�\�FRGL¿FDFLyQ�\�GHFRGL¿FDFLyQ�TXH�HV�UHFLELGR�D�WUDYpV�GH�ORV�VHQWLGRV��SRU�
OR�TXH�FDGD�LQGLYLGXR�OR�SHUFLELUi�GH�DFXHUGR�FRQ�VXV�KDELOLGDGHV�GH�FRPXQLFDFLyQ��
VXV�DFWLWXGHV��VX�FRQRFLPLHQWR��VX�VLVWHPD�VRFLDO�\�VX�FXOWXUD�
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(Q�HO�PRGHOR�GH�%HUOR�OD�fuente�HV�HO�VXMHWR�TXH�LQLFLD�OD�FRPXQLFDFLyQ�D�SDUWLU�
GH�VXV�KDELOLGDGHV��DFWLWXGHV�\�FRQGLFLRQHV�VRFLRFXOWXUDOHV�

(O�mensaje�HV�HO�SURSyVLWR�GH�OD�IXHQWH�H[SUHVDGR�GH�DOJXQD�PDQHUD��(Q�pO�VH�
FRQVLGHUDQ�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV��FyGLJR��FRQWHQLGR�\�WUDWDPLHQWR�

(O�canal�VRQ�ORV�VHQWLGRV�TXH�VH�XWLOL]DQ�SDUD�WUDQVPLWLU�HO�PHQVDMH�
(O�receptor�HV�OD�SHUVRQD�R�JUXSR�GH�SHUVRQDV�TXH�FRQVWLWX\HQ�HO�REMHWLYR�GH�OD�

FRPXQLFDFLyQ�
�3DUD�DOJXQRV�DXWRUHV�HVWH�PRGHOR�HV�OLQHDO��SDUD�RWURV�HV�FLUFXODU��GHELGR�D�TXH�

%HUOR�FRQVLGHUD�OD�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�XQ�SURFHVR�UHJODGR�TXH�SHUPLWH�DO�VHU�KX-
PDQR�QHJRFLDU�VX�SRVLFLyQ�HQ�HO�HQWRUQR�GRQGH�KDELWD��SRU�OR�FXDO�OD�FRPXQLFDFLyQ�
SHUVLJXH�XQD�UHVSXHVWD�
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Modelos circulares de comunicación

/RV�PRGHORV�FLUFXODUHV�SURSRQHQ�TXH� OD� FRPXQLFDFLyQ�HV�XQD� LQWHUDFFLyQ��XQ�
LQWHUFDPELR�GH�VLJQL¿FDGRV�H�LQIRUPDFLyQ�HQWUH�YDULRV�VXMHWRV�FRPXQLFDWLYRV�

(Q�HO�&&+�OD�HQVHxDQ]D�GH�OD�OHQJXD�VH�HQIRFD�HQ�GHVDUUROODU�OD�FRPSHWHQFLD�
FRPXQLFDWLYD�HQWUH�KDEODQWHV�\�FRQWH[WRV�VRFLDOHV�H�KLVWyULFRV�UHDOHV�\�HVSHFt¿FRV��
(Q�ORV�7DOOHUHV�GH�/HFWXUD�\�5HGDFFLyQ�FRQVWDQWHPHQWH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�VL-
WXDFLyQ�FRPXQLFDWLYD��(Q�HO�7DOOHU�GH�&RPXQLFDFLyQ�VH�KDFHQ�DOJXQRV�FDPELRV�DO�
PRGHOR�SDUD�TXHGDU�FRPR�VLJXH��&RUUDO��������SiJ���������

0RGHOR�HODERUDGR�SRU�3HGUR�'DYLG�2UGD]�FRQ�EDVH�HQ�&RUUDO��������
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&RPR�SXHGHV�DSUHFLDU�ORV�PRGHORV�FLUFXODUHV�FRQWLHQHQ�ORV�PLVPRV�HOHPHQWRV�
TXH�XQ�PRGHOR�OLQHDO��SHUR�OD�SULQFLSDO�DSRUWDFLyQ�D�HVWRV�PRGHORV�VXUJLy�GH�OD�FLEHU-
QpWLFD�FRQ�HO�FRQFHSWR�GH�IHHG�EDFN�FX\D�WUDGXFFLyQ�DO�HVSDxRO�VHUtD�UHWURDOLPHQWD-
FLyQ�

(O�SULQFLSLR�WHyULFR�GHO�IHHG�EDFN�LPSOLFD�TXH�HO�UHFHSWRU�FRQVWUX\H�XQ�PHQVDMH�DO�
HPLVRU�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OR�TXH�HO�VHJXQGR�HQYLy��(Q�WpUPLQRV�OODQRV��HO�HPL-
VRU�UHFLEH�XQD�UHVSXHVWD��/D�LQWURGXFFLyQ�GH�HVWH�HOHPHQWR�HV�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�
SRUTXH�FXHVWLRQD�OD�FRQFHSFLyQ�FRQGXFWLVWD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�WpUPLQRV�HVWtPX-
OR�UHVSXHVWD�\�FXHVWLRQD�D�ODV�WHRUtDV�GH�OD�DJXMD�KLSRGpUPLFD�TXH�VH�FHQWUDQ�HQ�HO�
HIHFWR�GLUHFWR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�VLQ�TXH�H[LVWD�UHVSXHVWD�

(O�VLJXLHQWH�PRGHOR�VH�WRPDURQ�DOJXQRV�HOHPHQWRV�GH�OD�WHRUtD�FLEHUQpWLFD�\�VH�
DJUHJy�HO�IHHG�EDN�SDUD�WUDQVIRUPDUOR�HQ�FLUFXODU�

0RGHOR�HODERUDGR�SRU�3HGUR�'DYLG�2UGD]�FRQ�EDVH�HQ�6KDQQRQ�\�:HDYHU
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2.2.2 Elementos básicos del proceso de la comunicación

&RPR�REVHUYDVWH��OD�FRPXQLFDFLyQ�HV�WDQ�FRPSOHMD�\�OD�UHDOLGDG�HV�WDQ�YDULDGD�
TXH�HV� LPSRVLEOH� WHQHU�XQ�PRGHOR�~QLFR�\� WRWDOL]DGRU�GH�FRPXQLFDFLyQ��SHUR�KD\�
HOHPHQWRV�EiVLFRV�TXH�WLHQHQ�WRGRV�ORV�PRGHORV�TXH�VH�UHYLVDURQ��SDUD�TXH�SXHGDV�
DSUHQGHUORV�WH�SURSRQHPRV�TXH�UHVXHOYDV�OR�VLJXLHQWH�

8QD�YH]�TXH�OHtVWH�ORV�PRGHORV�GH�FRPXQLFDFLyQ�UHDOL]D�XQ�FXDGUR�FRPSDUDWLYR�
GH�ORV�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�TXH�FRQVWLWX\HQ�ORV�PRGHORV�HQXQFLDGRV�

0RGHOR (OHPHQWRV�HQ�FRP~Q (OHPHQWRV�GLIHUHQWHV

���0RGHOR�GH�$ULVWyWHOHV

��� 0RGHOR� GH� 6KDQQRQ� \�
:HDYHU

���0RGHOR�GH�%HUOR

���0RGHOR�FLUFXODU�GH�&RUUDO

2EVHUYD� HO� VLJXLHQWH� YLGHR�� KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y *KPX=[-
vPeAg �'HWHUPLQD�VL�HO�PHQVDMH�OOHJy�LQWHJUy�D�VX�GHVWLQR��VL�QR�HV�DVt��H[SOLFD�
FXiO�HV�OD�UD]yQ�
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2EVHUYD�HO�VLJXLHQWH�YLGHR�D�SDUWLU�GHO�PLQXWR����\�KDVWD�HO�PLQXWR����

KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �[9�'$)+77F�'HWHUPLQD�¢4XLpQ�HV�HO�HPL-
VRU"�¢&XiO�HV�OD�LQWHQFLyQ�GHO�PHQVDMH"�¢4XLpQ�HV�HO�SHUFHSWRU"��¢&yPR�DSDUHFH�
HO�UXLGR"�([SOLFD�FDGD�XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�FRQWH[WXDOHV��$UJXPHQWD�VL�OD�FRPXQL-
FDFLyQ�TXH�HVWDEOHFH�HO�HPLVRU�HV�HIHFWLYD�\�¢SRU�TXp"
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Aprendizaje 3

&RQWUDVWD�ORV�IDFWRUHV�TXH�IDYRUHFHQ�R�OLPLWDQ�HO�SURFHVR�GH�FRPX-
nicación.

Conceptos claves

������)DFWRUHV�TXH�IDYRUHFHQ�R�OLPLWDQ�HO�SURFHVR�GH�FRPXQLFDFLyQ

• Redundancia

• Fidelidad

• Barreras 

Sugerencias de actividades teórico prácticas

Lee el siguiente texto:

2.3.1 Factores que favorecen o limitan el proceso de la comunicación

/D� UHGXQGDQFLD�HV�XQ� IDFWRU�TXH�SHUPLWH� UHVWDEOHFHU� OD�FRPXQLFDFLyQ�FXDQGR�
pVWD� KD� VLGR� LQWHUIHULGD�� LQWHUUXPSLGD� R� DQXODGD��&XDQGR� H[LVWH� XQ�PHQVDMH�PDO�
SODQWHDGR��HO�HPLVRU�GHEH�YROYHU�D�HODERUDUOR�SDUD�GDU�XQD�PHMRU�H[SOLFDFLyQ�

��� 6HJXUDPHQWH�WH�KD�SDVDGR�TXH�HQ�DOJXQD�GH�WXV�FODVHV�QR�OH�HQWLHQGHV�DO�
SURIHVRU�SRUTXH�H[SOLFy�PX\�
UiSLGR��HQWRQFHV�HQFRQWUDV-
WH� XQD� EDUUHUD�� GH� UHSHQWH�
OHYDQWDV�OD�PDQR�SDUD�SHGLU�
TXH�WH�OR�H[SOLTXH��pO�OR�KDFH�
SHUR�GH�RWUD�PDQHUD�PX\�GL-
IHUHQWH�D� OD�SULPHUD��HV�DKt�
GRQGH� VH� SXHGH� XELFDU� OD�
UHGXQGDQFLD��)tMDWH�HQ�HO�VL-
JXLHQWH�HMHPSOR�

(VWD� LPDJHQ� UHSUHVHQWD�
OD� UHGXQGDQFLD�� HQ� HO� VH[H-
QLR� GHO� H[� SUHVLGHQWH� )R[��
HUD� FRPSOLFDGR� HQWHQGHU� OR�

,PDJHQ��
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TXH�GHFtD�HQ�VXV�GLVFXUVRV��SRU� OR�TXH�XWLOL]DED�XQ�YRFHUR���(Q�HO�FDUWyQ�SROtWLFR��
5DSp�QRV�PXHVWUD�D�5XEpQ�$JXLODU�HO�YRFHUR�GH�)R[�TXH�DO�WHUPLQDU�VX�VH[HQLR�VH�
TXHGy�VLQ�VX�SXHVWR�\�DKRUD�HVWi�IUHQWH�HO�SUHVLGHQWH�&DOGHUyQ�SLGLHQGR�HO�PLVPR�
WUDEDMR�TXH�WHQtD���&RPR�WDPSRFR�VH�OH�HQWLHQGHQ�ORV�GLVFXUVRV�pO�VH�DSXQWD�SDUD�
H[SOLFDUOR�DO�SXHEOR�GH�0p[LFR�

5DSp�VH�YDOH�GH�OD�FUtWLFD�SDUD�HYLGHQFLDU�ODV�FDUHQFLDV�GHO�VH[HQLR�GH�&DOGHUyQ�
&XDQGR�ORV�SURSyVLWRV�R�OD�FRPXQLFDFLyQ�QR�VH�ORJUDQ�VH�GHEH�D�TXH�OD�FRPXQL-

FDFLyQ�QR�IXH�ELHQ�SODQWHDGD��IXH�LQWHUUXPSLGD�\�R�DQXODGD��D�HVWDV�LQWHUUXSFLRQHV�
VH�OHV�OODPD�UXLGR��LQWHUIHUHQFLD�R�EDUUHUDV�FRPXQLFDWLYDV��\�D�VX�RSXHVWR��DO�ORJUR�GH�
XQD�FRPXQLFDFLyQ�HIHFWLYD�VH�OH�OODPD�¿GHOLGDG�

7RPD�HQ�FXHQWD�OR�VLJXLHQWH�
 � D�PHQRV�LQWHUIHUHQFLD�PD\RU�¿GHOLGDG

 � D�PiV�LQWHUIHUHQFLD�PHQRV�¿GHOLGDG

&RPR�VH�HVWXGLy�DQWHULRUPHQWH��OD�FRPXQLFDFLyQ�HV�XQ�SURFHVR�GH�LQWHUFDPELR�
GH�PHQVDMHV��SHQVDPLHQWRV��LGHDV�\�UD]RQHV��SHUR��WDPELpQ�VXSRQH�LQWHUFDPELR�GH�
HPRFLRQHV��VHQWLPLHQWRV�\�DIHFWRV��$Vt�TXH�UHVXOWD�QHFHVDULR�VDEHU�TXH�H[LVWHQ�IDF-
WRUHV�TXH�IDYRUHFHQ�R�OLPLWDQ�HO�SURFHVR�FRPXQLFDWLYR��HQWUH�HOORV�HVWiQ�OD�¿GHOLGDG��
ODV�EDUUHUDV�FRPXQLFDWLYDV�\�OD�UHGXQGDQFLD�

/D�¿GHOLGDG�HV�HO�ORJUR�GH�XQD�FRPXQLFDFLyQ�HIHFWLYD�JUDFLDV�D�ODV�KDELOLGDGHV�
FRPXQLFDWLYDV��DFWLWXGHV��H[SHULHQFLDV��JUDGRV�GH�FRQRFLPLHQWR��HQWUH�RWURV�IDFWR-
UHV��FXDQGR�HVWRV�DFW~DQ�HQ�VHQWLGR�QHJDWLYR�IXQFLRQDQ�FRPR�barreras de comuni-
cación��HV�GHFLU��FRPR�LQWHUIHUHQFLDV�TXH�OLPLWDQ�OD�FRPSUHQVLyQ�GHO�PHQVDMH�

/DV�barreras de comunicación�VH�FODVL¿FDQ�HQ�SHUVRQDOHV��ItVLFDV�\�VHPiQWL-
FDV��RWURV�DXWRUHV�KDQ�DJUHJDGR�TXH�KD\�LQWHUFXOWXUDOHV�

�(MHPSORV�
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,PDJHQ��

(Q� HVWD� RWUD� LPDJHQ�� REVHUYD� FyPR� OD�
SDUHMD�GH�QRYLRV��HQ�HVH�PRPHQWR�~QLFR�
\�SHUVRQDO��HVWiQ�IUHQWH�D�IUHQWH�FRPSDU-
WLHQGR�HO�PRPHQWR�\�QR�KD\�QDGD�TXH�ORV�
LQWHUUXPSD�\�DXQTXH�HQ�VLOHQFLR��VH�FRPX-
QLFDQ�FRQ�PD\RU�¿GHOLGDG��

,PDJHQ���

(Q� OD� VLJXLHQWH� LPDJHQ� VH� REVHUYD� OD�
LQWHUIHUHQFLD��SRU� OR� WDQWR�QR�KD\�¿GH-
OLGDG��/D�LQWHUIHUHQFLD�HVWi�UHSUHVHQWD-
GD�SRU�ORV�JULWRV��HO�HQRMR��OD�SRVWXUD�GH�
FDGD�XQR�GH�HOORV��HWF�

Ruidos y barreras

3DUD�FRPSUHQGHU� ORV�FRQFHSWRV�DQWHULRUHV��VH�FODVL¿FDURQ� ORV� WLSRV�GH�UXLGR�R�
EDUUHUDV�TXH�SXHGHQ�H[LVWLU�

a)  Físicos��FXDQGR�OD�IDOOD�VH�UHJLVWUD�HQ�DOJXQR�GH�ORV�PHGLRV�ItVLFRV�TXH�
VH�KDQ�HPSOHDGR�SDUD�WUDQVPLWLU�R�SHUPLWLU�HO�PHQVDMH��HVWRV�SXHGHQ�
HVWDU�LQFOXVR�HQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��HQWUH�HOORV�VH�SXHGHQ�FLWDU�UXLGRV��
LOXPLQDFLyQ��GLVWDQFLD�� IDOOD�R�GH¿FLHQFLD�GH� ORV�PHGLRV� WHFQROyJLFRV�
TXH�VH�XWLOL]DQ��HO� WHOpIRQR��PLFUyIRQR��JUDEDGRUD�� WHOHYLVLyQ��FHOXODU��
LQWHUQHW��HWF���

E��Fisiológicos��DWULEXLEOHV�D�ODV�GH¿FLHQFLDV�GHO�HPLVRU��GH¿FLHQFLD�GH�
OD�HVFULWXUD�R�GH�OD�YR]��R�D�OD�IDOOD�HQ�OD�OHFWXUD�R�HO�RtGR�GHO�UHFHSWRU��
(MHPSOR��FXDQGR�HO�YROXPHQ�GHO�HPLVRU�HV�WDQ�EDMR�TXH�HO�UHFHSWRU�QR�
UHFLEH�DGHFXDGDPHQWH�HO�PHQVDMH�

F��Semánticas��F��6HPiQWLFDV��FXDQGR�HPLVRU�\� UHFHSWRU�QR�GDQ�D� ODV�
SDODEUDV�R�D�ORV�VLJQRV�HO�PLVPR�VLJQL¿FDGR��\�VH�SUHVWDQ�SDUD�GLIH-
UHQWHV� LQWHUSUHWDFLRQHV�� (MHPSOR�� XQ� \XFDWHFR� DFRVWXPEUD� GHFLU�� ³OR�
EXVFR��OR�EXVFR�\�QR�OR�EXVFR´��HVR�VLJQL¿FD�TXH�OR�EXVFD��OR�EXVFD�\�
QR�OR�HQFXHQWUD��H[SUHVDUOR�D�XQD�SHUVRQD�GH�RWUD�UHJLyQ�GHO�SDtV�VHUtD�
FRQIXVR�

d) Psicológicos��GHELGR�D�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�ODV�SHUVRQDV�SRU�OR�FXDO�
WLHQHQ�XQ�PDUFR�GH� UHIHUHQFLD�GLVWLQWR�� OD�GH¿FLHQFLD� WDPELpQ�SXHGH�
GHEHUVH�D�HVWDGRV�HPRFLRQDOHV��HQRMR��WHPRU��RGLR��DOHJUtD��WULVWH]D���
R�D�SUHMXLFLRV��(MHPSOR��XQ�SDGUH�TXH�HYLWD�KDEODU�FRQ�VX�KLMR�VREUH�OD�
VH[XDOLGDG�SRUTXH�OR�FRQVLGHUD�XQ�WHPD�WDE~�
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<��SRU�HO�FRQWUDULR��OD�¿GHOLGDG�HV�HO�ORJUR�GH�XQD�FRPXQLFDFLyQ�HQWHQGLGD��FODUD�
\�HIHFWLYD�

Barreras Administrativas��eVWDV�SXHGHQ�VHU�SRU�OD�IDOWD�GH�SODQHDFLyQ��SUHVX-
SXHVWRV�QR�DFODUDGRV��GLVWRUVLRQHV�VHPiQWLFDV��H[SUHVLyQ�GH¿FLHQWH��SpUGLGD�HQ�OD�
WUDQVPLVLyQ�\�PDOD�UHWHQFLyQ��HVFXFKDU�PDO�\�HYDOXDFLyQ�SUHPDWXUD��FRPXQLFDFLyQ�
LPSHUVRQDO��GHVFRQ¿DQ]D��DPHQD]D�\�WHPRU��SHULRGR�LQVX¿FLHQWH�SDUD�DMXVWDUVH�DO�
FDPELR��R�VREUHFDUJD�GH�LQIRUPDFLyQ�

/D�XWLOL]DFLyQ�GH�PRGHORV�SHUPLWH�XELFDU�HQ�XQD�SHUVSHFWLYD�PiV�JHQHUDO��HO�SHQ-
VDPLHQWR�GH�XQ�DXWRU�\��HQ�IXQFLyQ�GH�HOOR��VXSRQHU�TXp�WLSR�GH�DSRUWDFLRQHV�EULQGD-
URQ�GHWHUPLQDGRV�WHPDV�\�WHRUtDV��SRU�OR�WDQWR�VH�FRQVLGHUD�YDOLRVR�TXH�DQDOLFHV�OD�
XELFDFLyQ�GHO�UXLGR�R�LQWHUIHUHQFLD�HQ�HO�VLJXLHQWH�HVTXHPD�FRPXQLFDWLYR�
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Sugerencias de actividades teórico prácticas

(VFULEH�XQ�HMHPSOR�GH�UHGXQGDQFLD�

&RORFD�HQ�OD�OtQHD�GH�FDGD�LPDJHQ��TXp�WLSR�GH�EDUUHUD��HVWi�GiQGRVH�HQ�ODV�
situaciones comunicativas que se presentan.

,PDJHQ��

1 ______________________

,PDJHQ��

2 _______________________

,PDJHQ���

3 _______________________

,PDJHQ���

4 _______________________
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,PDJHQ���

5 _______________________

,PDJHQ���

��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RORFD�XQD�³5´�VL�VH�UH¿HUH�D�5XLGR��XQD�³5)´�VL�VH�UH¿HUH�D�5XLGR�ItVLFR��³56´�
5XLGR�VHPiQWLFR��³%&´�%DUUHUD�&XOWXUDO�� ³%1´�%DUUHUD�1DWXUDO�� ³%3´�%DUUHUD�
Psicológica.

D��(O�MHIH�QR�FRQItD�HQ�VXV�VXERUGLQDGRV��QR�OHV�SLGH�RSLQLRQHV��BBBBBBBBB

E��(O�PDHVWUR�WLHQH�URQTXHUD�TXH�HYLWD�VH�HQWLHQGDQ�VXV�OHFFLRQHV��BBBBBBB

F��8Q�VRUGRPXGR�QR�ORJUD�GDU�D�HQWHQGHU�VX�PHQVDMH�HQ�XQD�FDOOH��BBBBBBB

G���'LIHUHQFLDV�UHOLJLRVDV�SURYRFDQ�HO�GLYRUFLR�GH�XQD�SDUHMD��BBBBBBBBBBB
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REFERENCIAS

Básica

$ULVWyWHOHV����������Retórica��7UDG��$OEHUWR�%HUQDEp��0DGULG��$OLDQ]D�

&DVWUR��,��\�0RUHQR��/�=����������El modelo comunicativo��0p[LFR��7ULOODV�

&RUUDO�&RUUDO��0����������Manual de Comunicación��0p[LFR��&(&6$�

�������������������������������&RPXQLFDFLyQ�\�YLGD����RFWDYD�UHLPSUHVLyQ���0p[LFR��HGHUH�

*DOHDQR��(�&����������Modelos de comunicación��%XHQRV�$LUHV��0DFFKL��

3DROL�� -��$QWRQLR� ��������&RPXQLFDFLyQ� H� LQIRUPDFLyQ�� SHUVSHFWLYDV� WHyULFDV� ����� UHLPS���
0p[LFR��7ULOODV�

�� 6FKUDPP��:LOEXU���������/D�FLHQFLD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�KXPDQD��0p[LFR��%DUFHORQD��
%XHQRV�$LUHV��*ULMDOER���

Complementaria

(FXUHG����������Barreras de comunicación.�)HFKD�GH�&RQVXOWD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������
'LVSRQLEOH�HQ�� �KWWSV���ZZZ�HFXUHG�FX�%DUUHUDBGHBODB&RPXQLFDFL�&��%�Q

)OHLWDV� 7ULDQD�� 0��� /ySH]� 2UR]FR�� *��� $UDQHGD� )RUQDFKLDUL�� *�� \� *LO� 0RQWHORQJR�� 0��
�������� &RPXQLFDFLyQ� HQ� SURFHVRV� GH� WUDEDMR�� ,QJHQLHUtD� ,QGXVWULDO�� YRO�� ;;;��
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Unidad 3

La comunicación grupal en los procesos sociales

PRESENTACIÓN

En esta unidad estarás en posibilidades de concebir la vida en términos de un 
yo y de un tú individual para pasar a un nosotros social. Es el paso a la alteridad de 
los sujetos colectivos, cuyas acciones inciden directamente en la comunidad local, 
nacional o mundial a la que se pertenece, para lo cual puede valerse de la organiza-
ción mediante redes virtuales, para ello discernirás el siguiente propósito:

&RPSUHQGHU�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO�HQ�FRQWH[WRV�GLYHUVRV��PHGLDQWH�OD�LGHQWL¿-
cación de formas y recursos, para promover una actitud ética en sus relaciones gru-
pales, fomentar su interés en los procesos sociales y el uso crítico de las tecnologías 
de información y comunicación.

Como aprendizajes centrales se abordarán:
D�� ,GHQWL¿FDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO

b) reconocer el comportamiento de los actores de la comunicación grupal 
en diferentes contextos

F�� LGHQWL¿FDU�ODV�IRUPDV�\�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HPSOHDGRV�HQ�ORV�
distintos tipos de grupos

G�� LGHQWL¿FDU�HO�SDSHO�GH� OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�JUXSRV� LQVWLWXFLRQDOHV��GH�
ayuda mutua y autoayuda y 

e) reconocer la comunicación grupal, tipos de grupos y formas de organi-
zación en los movimientos sociales.
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Aprendizaje 1

,GHQWL¿FD�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO�

Conceptos claves:

������&RQFHSWR�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�JUXSRV

�� ,GHQWLGDG�&RKHVLyQ�\�GLQiPLFDV�GH�JUXSR�

�� 2EMHWLYRV�GH�JUXSR�

������&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO

�� 5HGHV�GH�FRPXQLFDFLyQ

�� 5HFXUVRV�\�PHGLRV

Sugerencia de actividades teóricas prácticas

/HH�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

3.1.1 Concepto y características de los grupos

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 2013, apunta que 
el grupo es un conjunto de seres, cosas y elementos químicos, entre otros, que es-
tán juntos en un lugar o que tienen alguna característica común. Las personas con 
rasgos y/o necesidades comunes, forman grupos para planear, realizar actividades 
y tomar decisiones en una intensa relación interpersonal, que no siempre es lineal 
o tersa.

Un “grupo es la unidad social formada por individuos que mantienen relaciones 
interpersonales, que persiguen propósitos semejantes y que desarrollan vínculos 
afectivos de diferente nivel e intensidad.” (De La Mora,1999.

Las características de un grupo son la identidad, cohesión y dinámicas de grupo, 
las cuales desarrollamos a continuación.

Identidad
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La identidad la permite el ingrediente emocional y valorativo que cohesiona a los 
grupos, con tal fuerza que sus integrantes adoptan conductas y aspiraciones comu-
nes fácilmente visualizados. Sus rasgos y acciones proceden de las culturas que los 
nutren y cuyas manifestaciones principales son los lenguajes.

Gilberto Giménez considera que “la identidad tiene que ver con la idea que te-
nemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la represen-
WDFLyQ�FRQ� ORV�GHPiV� �HQ��XQ�SURFHVR�VXEMHWLYR� �\� IUHFXHQWHPHQWH�DXWR�UHÀH[LYR��
SRU�HO�TXH�ORV�VXMHWRV�GH¿QHQ�VX�GLIHUHQFLD�GH�RWURV�VXMHWRV��\�GH�VX�HQWRUQR�VRFLDO��
mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente 
valorizados y relativamente estables en el tiempo.”

/D�LGHQWLGDG�HQ�OD�OHQJXD�HV�HO�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�TXH�LGHQWL¿FD�D�XQ�JUXSR�
de hablantes, pero es el habla, a través de sus categorías: caló, argot y jerga, es la 
TXH�FUHD�XQD�LGHQWLGDG�VRFLR�FXOWXUDO�D�JUXSRV�HVSHFt¿FRV��3RU�HMHPSOR��ORV�DGROHV-
centes que viven por el rumbo de la Merced tienen un habla diferente a los adoles-
centes que viven en las Lomas de Chapultepec. Además de su aspecto, los grupos 
VH�LGHQWL¿FDQ�RUDOPHQWH�SRU�VX�KDEOD�FRPSXHVWD�SRU�XQ�YRFDEXODULR�HVSHFt¿FR��WRQR��
ritmo y códigos culturales particulares.

Otras características propias de un grupo son la cohesión y sus dinámicas.

Cohesión y dinámicas de grupo

La cohesión la produce la correspondencia que mantienen, entre sí, las personas 
TXH�VH�LGHQWL¿FDQ�FRQ�ODV�QRUPDV�\�SULQFLSLRV�GHO�JUXSR��$�HVWD�LQWHJUDFLyQ��HO�LQYHV-
tigador Jackson la llama unidad homeostática, así la expone: la homeostasia “hace 
hincapié en la relativa constancia del medio interno, una constancia mantenida, en 
realidad, por todo un juego de fuerzas dinámicas” (Jackson, 1994, pág. 233).

La cohesión, valga la metáfora, es comparable a los campos gravitacionales que 
regulan las órbitas de los cuerpos celestes del universo. En los grupos familiares, 
en que las personas comparten espacios, emociones y relaciones diarias intensas, 
su ‘campo gravitacional’ lo integran las normas que conciben los espacios vitales 
de cada integrante de la familia. Cuando se trastoca alguno, se desequilibra -para 
VHJXLU�FRQ�OD�¿JXUD�UHWyULFD���HO�XQLYHUVR�IDPLOLDU�

En los grupos se debe mantener un  equilibrio psicológico, sin embargo, sus inte-
grantes requieren ser dinámicos, es decir, deben estar ocupados para que el grupo 
mantenga la cohesión.
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El psiquiatra Frankl señala  “Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, 
sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena.” y para ello es necesaria 
OD�GLQiPLFD�HQ�HO�JUXSR��$GXFH��TXH�HV�PiV�EHQp¿FR�YLYLU�FRQ�DSUHPLR�³GH�XQ�GHEHU�
R�OD�XUJHQFLD�GH�XQD�PLVLyQ�SRU�FXPSOLU´�TXH�YLYLU�VLQ�PRWLYRV��3RU�HOOR�HV�QHFHVDULD�
la interacción entre los componentes del grupo. Con ello tendrás la motivación su-
¿FLHQWH�SDUD�HYLWDU�OD�WHQVLyQ�\�HO�DEXUULPLHQWR�TXH��VHJ~Q�6FKRSHQKDXHU��VRQ�ODV�
condiciones que crean los vacíos existenciales de la vida. (Frankl, 2015, pág. 133).

Es decir, la dinámica grupal es necesaria para: a) mantener en movimiento y ocu-
SDGR�DO�JUXSR���E��OXFKDU�\�HVIRU]DUVH�SRU�XQD�PHWD��F��PDQWHQHU�XQD�LGHQWL¿FDFLyQ�
entre sus integrantes y d) que los integrantes del grupo se auto-motiven.

Objetivos de los grupos

Otra característica elemental de los grupos son los objetivos de éstos, son pre-
cisos para satisfacer las necesidades comunes de sus integrantes. Sin la existencia 
de objetivos en un grupo, éste desaparece, pues pierde cohesión y paulatinamente 
desaparece.

Dentro de los objetivos de los grupos está la convivencia cotidiana; también, es 
XQD�H¿FLHQWH�\�QHFHVDULD�HVFXHOD�GH�VRFLDELOLGDG��(VWR�VH�GHEH�D�TXH��³(O�JUXSR�HV�
una especie de matriz, una célula-madre que da a cada miembro una posibilidad de 
nacer o de renacer, de llegar a ser lo que todavía no se es” (Leperlier, 1994, pág. 67).

Tus aprendizajes en la comunicación grupal los consigues a través de tus actos 
cotidianos, de manera casual y natural, sin embargo, son reales, como lo explica la 
siguiente cita: 

1DGLH�QRV�HQVHxD�HVSHFt¿FDPHQWH� FyPR�VH� FRPELQDQ� ORV�PHQVDMHV� YHUEDOHV� \� ORV�
gestuales, por ejemplo, pero de todas maneras se enseña y aprende. Nadie explica en 
qué consiste una coalición y cómo se propone y corrige, pero su aprendizaje tiene lugar 
desde el mismo comienzo de la socialización, a través de la experiencia interaccional 
cotidiana (Watzlawick, 2012, pág. 13).

En síntesis la comunicación grupal satisface necesidades comunes de los inte-
grantes del grupo; satisface la convivencia cotidiana y la sociabilidad, a través de la 
interacción de sus integrantes.
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Características de la comunicación grupal

Las características de la comunicación grupal dependen de su tamaño (número 
de integrantes), organización y propósitos. En los grupos de tres personas, la co-
municación será cara a cara, en los grupos más grandes, como los escolares, la 
comunicación es, también directa, pero con menor participación.

3RU�VX�WDPDxR��OD�FRPXQLFDFLyQ�SXHGH�VHU�GHVGH�WUHV�LQWHJUDQWHV�KDVWD�FLHQWRV�
de personas. En los grupos pequeños se ejerce la comunicación de manera directa 
mediante los lenguajes verbal y no verbal. En grupos más amplios, lo hacen con los 
cinco sentidos: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Con este acercamiento 
tienes la posibilidad de comprobar la veracidad del discurso, el interés que se su-
pone mantiene la plática y te posibilita forjar y establecer amistades duraderas, por 
placer, según Aristóteles, debido a que compartes y generas ramilletes de emocio-
nes que te crean simpatías y empatías.

La organización de los grupos se da manera formal e informal. La primera re-
quiere de normas y principios por el grupo, por ejemplo una institución laboral. La 
segunda es espontánea y casual, por ejemplo un grupo de amigos.

/RV�JUXSRV�GH�SHUVRQDV�FRQ�ODV�TXH�FRQYLYHV�VXHOHQ�LQÀXLUWH��GHELGR�D�TXH�FRP-
partes con ellas ciertas cosmovisiones y formas de ver la vida. (D’ Adamo, 2007, 
pág. 43).

3RU�~OWLPR��UHFXHUGD�TXH�WRGR�JUXSR�GHEH�WHQHU�SURSyVLWRV�FRPXQHV�SRU�DOFDQ-
zar, estrategias para hacerlo, observancia de los participantes y la realización de las 
metas.

Redes de comunicación

Una red puede ser entendida como un conjunto de entidades de objetos o per-
sonas conectadas entre sí. En la comunicación humana las personas mantienen 
vínculos en los grupos y emplean la comunicación para el logro de sus interacciones 
VRFLDOHV�\�VDWLVIDFFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�FRPSDUWLGDV��3HUR�FXDQGR�VH�XVD�FRPR�
medio o instrumento a la tecnología entonces podemos hablar de redes sociales de 
comunicación en donde las personas mantienen interacciones sociales que repercu-
ten en la vida personal, política, o cultural de los usuarios. El nivel de comunicación 
deja de ser interpersonal (cara a cara y existe retroalimentación) y se acerca a la 
comunicación masiva, pero no lo es; de esta manera consideraremos a las redes 
sociales como comunicación intermedia pues se requieren de instrumentos tecnoló-
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gicos y existe la posibilidad de respuesta. Las redes y los recursos de comunicación 
D\XGDQ�D�GLYHUVL¿FDU��DPSOL¿FDU�R�WUDGXFLU�GLYHUVRV�OHQJXDMHV�SDUD�SRVLELOLWDU�OD�FR-
municación.

En 2004 nace )DFHERRN para comunicar actividades sociales inmediatas y coti-
GLDQDV��FRPR�IHVWHMRV��ERGDV��UHODFLRQHV�VHQWLPHQWDOHV��IRWRJUDItDV�GH�¿HVWDV�\��HQ�
menor grado, para difundir y conocer problemas políticos y económicos del país. 
)DFHERRN lo integran grupos familiares, amistades y conocidos. (Nicolás y Grandío, 
2012, pág. 73)

ALas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
En los últimos 25 años la microelectrónica ha permitido que las personas que 

forman la masa por efecto de los medios tradicionales; dejen el anonimato. El hom-
EUH�PDVL¿FDGR��FRQ�SRFDV�R�VLQ�SRVLELOLGDGHV�GH�FRPXQLFDUVH�FRQ�ORV�DXWRUHV�GH�ORV�
mensajes mediáticos y los grandes públicos y, menos de producirlos; ahora puede 
KDFHUOR�PHGLDQWH� ODV�KHUUDPLHQWDV�TXH�GLVSRQH� ODV��7,&���3RU� OR� WDQWR��HO�KRPEUH�
masa se ha convertido en productor y receptor de mensajes que puede enviar a 
usuarios, cercanos o lejanos, de manera casi instantánea, lo mismo que recibirlos.

A principio de este siglo XXI aparecieron en la escena cotidiana, entre otras, 
herramientas electrónicas, las redes sociales. De inmediato tuvieron una acogida 
multitudinaria. En un principio privilegiaban el entretenimiento y el ocio, ahora inter-
vienen en la economía y la política. Las redes sociales más conocidas son: Face-
book, Twitter e Instagram, etc.

Las redes de comunicación, que son la expresión más acabada del impacto que 
ejerce la tecnología en la organización y funcionamiento de las sociedades, están 
proponiendo la posibilidad, a los grupos sociales mayoritarios, de que practiquen 
principios democráticos, ya que cada uno de los usuarios de las redes pueden mani-
festarse, casi directamente, ante los grupos dominantes, transmitir eventos de todo 
tipo y, lo más importante, lograr que los gobernantes atiendan y, a veces, solucionen 
sus problemas cuando éstos han sido subidos a la Red.

Sin embargo, este despertar de la conciencia ciudadana está siendo obstacu-
lizada por la misma Red. Los políticos mexicanos utilizan con frecuencia el Twitter 
para enviar, responder, acusar, defender, alabar y denostar, entre otros usos; con 
JUDQ�H¿FDFLD�SRU�OD�LQPHGLDWH]�\�RSRUWXQLGDG�GH�ORV�PHQVDMHV�GLJLWDOHV��$OHMDQGUD�
/DJXQHV�6RWR�5XL]��&RRUGLQDGRUD�1DFLRQDO�GH�(VWUDWHJLD�'LJLWDO�GH�/RV�3LQRV��FDVD�
R¿FLDO�GHO�SUHVLGHQWH�3HxD�1LHWR���HQWUH�RWUDV�DFWLYLGDGHV��PDQHMD�XQD�FXHQWD�HQ�
Internet “para apoyar acciones de gobierno, desacreditar y emproblemar a críticos y 
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promover o tumbar tendencias destacadas (los trending topics)” (Hernández, 2016, 
pág. 43).

Otros ejemplos del impacto radical de las redes, son los siguientes: en 2010 en 
7~QH]��ORV�MyYHQHV�SURPRYLHURQ�HO�PRYLPLHQWR�FRQRFLGR�FRPR�OD�3ULPDYHUD�ÈUDEH�D�
través del Internet, provocando profundos cambios políticos en la región. En noviem-
bre de 2016, en el poblado La Joya, del municipio de Villa de Guadalupe de San Luis 
3RWRVt��XQ�SDGUH�GH�IDPLOLD�XWLOL]y�HO�,QWHUQHW�SDUD�LQYLWDU�D�VXV�SDULHQWHV�TXH�YLYHQ�
en el extranjero, a los quince años de su hija Rubí. De inmediato se vio asediado por 
el público en general y, particularmente por periodistas de televisión. Las cadenas 
televisivas nacionales invitaron a Rubí y a su familia a sus programas de variedades, 
ORV�DQ¿WULRQHV�VH�DIDQDURQ�HQ�GHVWDFDU�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�GHWDOOHV�WULYLDOHV�GH�OD�
celebrada. “Twitter ha cambiado el modo en el que vemos la televisión. De hecho, se 
está llegando al extremo de que algunos programas incluso suscitan más interés por 
su debate en directo a través de la red social que por su calidad intrínseca televisiva” 
(Nicolás y Grandío, 2012, pág. 56-57).

Como consecuencia de esta gran capacidad tecnológica, “las redes sociales pro-
pician la atención a conceptos como micro-targets o tribus, debido a la formación 
de comunidades por intereses comunes. Comunidades basadas en actitudes o co-
nocimientos, que desarrollan contenidos linkeables, encontrables, permanentes y 
gratuitos en el escenario online” (Nicolás y Grandío, 2012. pág. 72).

Las redes sociales te facilitan la innovación del proceso de aplicación de las TIC. 
Con tu celular, medianamente dotado, además de servirte de teléfono, cuentas con 
posibilidades de cumplir necesidades sentimentales, intelectuales y laborales, entre 
otras, en el momento y lugar que sea. Además, puedes diseñar modelos y estrate-
gias para estudiar, emplearte, conquistar y desarrollarte.

En la etapa industrial de la sociedad se produjeron herramientas con funciones 
tecnológicas restringidas. La invención de la máquina de escribir mecánica y luego 
eléctrica, aunque provocaron un fuerte impulso a la generación y divulgación del 
conocimiento, sus desempeños tecnológicos fueron limitados, sujetos a la tempora-
lidad y ubicuidad, que la tecnología digital ha superado.

Recursos y medios

La comunicación grupal emplea recursos y medios para satisfacer las necesi-
dades en las interacciones sociales. Como recursos se entienden al conjunto de 
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elementos disponibles para lograr una comunicación grupal que promueva una ac-
WLWXG�pWLFD��3RU�RWUR�ODGR��ORV�PHGLRV�VRQ�HQWHQGLGRV�FRPR�DTXHOORV�VRSRUWHV�ItVLFRV�
\�WHFQROyJLFRV�TXH�VH�XVDQ�SDUD�DPSOL¿FDU��WUDGXFLU�R�LQWHUFDPELDU�PHQVDMHV��/RV�
recursos y medios varían dependiendo.

Comunicación 
grupal

Recursos: conjunto 
de elementos disponi-
bles para resolver una 
necesidad (materiales o 
humanos)

Medios: soportes 
físicos  y tec-
nológicos para 
DPSOL¿FDU��WUDGXFLU�
o intercambiar 
mensajes

Comunicación 
grupal

Test proyectivos para 
LGHQWL¿FDU�UROHV�

 Dinámicas grupales 
para motivar la identidad 
del grupo.

Resolución de tareas 
para el logro de metas y 
objetivos.

Micrófonos, alta-
voces, impresos y 
audiovisuales.

Comunicación 
grupal intermedia 
(uso de tecno-
logía en grupos 
para mantener 
interacciones 
humanas)

Aparatos tecnológicos 
como: computadoras, 
teléfonos inteligentes, 
tablets, software, esca-
ners, entre otros.

Redes sociales: 
Facebook, twitter o 
Instagram.  Gru-
pos de WhatsApp 
y messenger, entre 
muchas otras.

Responde a las siguientes preguntas:

a) La identidad permite el ingrediente __________ y ______________ que co-
hesiona a los grupos.

a)    racional / subjetivo

b)    terapeútico / psíquico

c)    emocional / valorativo

d)    cultural / psicológico
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b) La ____________ la produce la correspondencia que mantienen las personas 
TXH�VH�LGHQWL¿FDQ�FRQ�QRUPDV�\�SULQFLSLRV�GHO�JUXSR�

a)    interacción

E�����D¿QLGDG

c)    identidad

d)    cohesión

c) Las características de la comunicación grupal dependen de su__________, 
integrantes y propósitos.

a)   organización

b)    interacción

c)    información

d)    planeación

d) Las redes de comunicación son la expresión más acabada del impacto que 
ejerce la tecnología en la __________ y _________ de las sociedades. 

a)   democracia/ solidaridad

b)   organización/ funcionamiento

c)   expresión/ retroalimentación

d)   conciencia/ responsabilidad

e) Encuentra palabras relacionadas con identidad. Un grupo es un conjunto de:

a. elementos con característica común

b. personas diferenciadas entre sí

c. seres que contraponen normas

d. elementos similares sin normas

f) Un grupo se encarga de:

D�� 3ODQHDU�DFWLYLGDGHV�FDyWLFDV

b. Generar ideas comunes

c. Tomar decisiones

d. Relacionarse por ocio
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Aprendizaje 2

5HFRQRFH�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�DFWRUHV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUX-
SDO�HQ�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�

Conceptos clave

Aprendizaje 2

����&RPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�DFWRUHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO��

�� 5ROHV��

�� /LGHUD]JR�

Sugerencias teórico prácticas 

5HDOL]D�OD�OHFWXUD�&RPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�DFWRUHV�HQ�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO�\�
D�FRQWLQXDFLyQ�UHDOL]D�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�VH�WH�VROLFLWDQ�

3.2.1 Comportamiento de los actores en la comunicación grupal

La vida cotidiana es pluralidad de actividades que realizamos. Nos desarrollamos 
en diferentes ámbitos en el hogar, la escuela o trabajo; también participamos en lo 
social, político y cultural pues somos parte de distintos grupos sociales. Asumimos la 
pertenencia a grupos de diferente índole y con diversos objetivos. En esos ambien-
tes requerimos de la comunicación grupal, para desempeñarnos adecuadamente.

En este aprendizaje se busca que reconozcas el comportamiento de los actores 
en la comunicación grupal en diferentes contextos, ya que éstos son parte de la vida 
cotidiana y formamos parte de ellos. 

Los Roles

-XOLHWD�)HUQiQGH]�\�*XLOOHUPR�&��&RKHQ��������GH¿QHQ�TXH�ORV�UROHV��VRQ�LQWH-
UDFFLRQHV��PDQHUDV�R�IXQFLRQHV�TXH�FDGD�XQR�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�JUXSR�LGHQWL¿FD�
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y ejecuta con el objetivo de que el conjunto crezca y produzca.
En el siguiente cuadro se aprecian tres tipos de roles y sus características:

1. Roles para la 
tarea del grupo.

Los participantes 
se relacionan con 
la tarea que el 
grupo decide rea-
lizar.

Su propósito es fa-
cilitar y coordinar 
los esfuerzos del 
grupo relaciona-
dos con la selec-
FLyQ�� GH¿QLFLyQ�GH�
un problema co-
mún y la solución 
del problema.

Ejemplos y características

a) El innovador. Sugiere o propone al grupo nuevas ideas o una 
forma diferente de ver el objetivo o el problema del grupo.

E��(O�DFODUDGRU��3UHJXQWD�SDUD�HVFODUHFHU�ORV�YDORUHV�FRQFHUQLHQ-
tes a lo que el grupo realiza.

c) El informante. Ofrece hechos o generalizaciones “autoriza-
das”, o relaciona en forma adecuada su propia experiencia con 
el problema del grupo.

d) El opinante. Expresa oportunamente su creencia u opinión.

H��(O�FRRUGLQDGRU��0XHVWUD�R�FODUL¿FD�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ODV�GLIHUHQ-
tes ideas y sugerencias, trata de coordinar las actividades de los 
diferentes miembros o subgrupos.

f) El técnico. Acelera el movimiento del grupo realizando tareas 
de rutina; distribuye materiales, manipula objetos, por ejemplo, 
RUGHQD� ODV� VLOODV�� YHUL¿FD�HO� IXQFLRQDPLHQWR� GH� OR� TXH� VH� YD�D�
utilizar…

g) El registrador. Anota las sugerencias, lleva un registro de las 
decisiones de grupo y del resultado de las discusiones. Su rol es 
“memoria del grupo”.
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2. Roles de cons-
titución y mante-
nimiento del gru-
po.

Los roles de esta 
categoría se orien-
tan al funciona-
miento del grupo 
como tal.

Tiene por objetivo 
mantener la for-
ma de trabajo del 
grupo al fortalecer, 
regular y perpe-
tuar actividades o 
rutinas.

Algunos ejemplos 
son:

Ejemplos y características

a) El estimulador. Elogia, está de acuerdo y acepta la contribu-
ción de los otros. Expresa comprensión y aceptación de otros 
puntos de vista, ideas y sugerencias.

b) El conciliador. Es intermediario en las diferencias entre otros 
miembros, intenta armonizar desacuerdos, mitiga la tensión en 
VLWXDFLRQHV�GH�FRQÀLFWR��KDFLHQGR�XQD�EURPD�R�SUHVHQWDQGR�DO-
guna solución.

F��(O�WUDQVLJHQWH��2SHUD�GHVGH�GHQWUR�GH�XQ�FRQÀLFWR�HQ�HO�TXH�VX�
idea o posición está involucrada. Admite sus errores, se disculpa 
D�¿Q�GH�PDQWHQHU�OD�DUPRQtD�GHO�JUXSR�

d) El canalizador. Intenta mantener abiertos los canales de co-
municación, estimulando o facilitando la participación de otros, 
proponiendo la corriente de comunicación.

e)El seguidor. Sigue el movimiento del grupo en forma más o 
menos pasiva, aceptando las ideas de otros y ocupando el lugar 
de audiencia en la discusión y decisión del grupo.
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3. Roles indivi-
dualistas.

Las participacio-
nes se dirigen a 
la satisfacción de 
las necesidades 
individuales de los 
participantes.

El propósito es al-
gún objetivo par-
ticular que no es 
relevante para la 
tarea del grupo:

D��(O�DJUHVRU��3XHGH�RSHUDU�GH�PXFKDV�PDQHUDV��GLVPLQX\H�HO�
status, desaprueba valores, actos o sentimientos de otros miem-
bros, ataca al grupo, niega interés al problema sobre el que se 
trabaja, se burla agresivamente, muestra envidia por las contri-
buciones de los demás, trata de desacreditar.

b) El jactancioso. Trabaja de diferentes maneras para llamar la 
atención, ya sea vanagloriándose, exhibiendo logros personales, 
actúa de manera inusitada, lucha para prevenir cualquier posibi-
lidad de que lo coloquen en una posición inferior.

c) El mundano. Hace alarde de su falta de compromiso en los 
SURFHVRV�GHO�JUXSR��(VWD�DFWLWXG�LQ¿HUH�FLQLVPR��LQGLIHUHQFLD��SD-
yasadas y conductas “fuera de foco”.

d) El dominador. Trata de hacer sentir su autoridad o superiori-
dad manipulando al grupo o a algunos de sus miembros. Este 
deseo de dominar puede manifestarse como adulación, mues-
tras de status superior o de reclamo de la atención, directivas 
autoritarias, interrupciones cuando hablan otros, etc.

e) El devaluado. Intenta despertar respuestas de “simpatía” de 
otros miembros o de todo el grupo, ya sea a través de expre-
siones de inseguridad, confusión personal o depreciación de sí 
mismo.

f) El adulador. Celebra exageradamente, encomia, miente, pro-
mete, festeja y procura evitar todo lo que desagrada al objeto 
lisonjeado (adulado).

/RFDOL]D�OD�SHOtFXOD�,QYLFWXV��(VWDGRV�8QLGRV��������HQ�HO�HQODFH��KWWS���ZZZ�
UHSHOLV�WY�����SHOLFXOD�LQYLFWXV�KWPO�

3UHFLVD�HO�WLSR�GH�UROHV�\�OLGHUD]JRV�HQ�ORV�SHUVRQDMHV�GH�OD�SHOtFXOD�,QYLFWXV�

3HUVRQDMH�GH�OD�
película

3HUVRQDMH� GH� OD�
película

Agresor Innovador
Contrincante Aclarante
Mundano Informante
dominador Opinante
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Adulador Coordinador
Devaluado Técnico
seguidor registrador
Canalizador Logra objetivos
Transigente Integra y mantiene al grupo
Conciliador Satisface las necesidades del 

grupo
Estimulador

5HDOL]D�XQ�PDSD�FRQFHSWXDO�GRQGH�LGHQWL¿TXHV�ORV�UROHV�HQ�WX�JUXSR�IDPLOLDU�
R�HQ�DOJ~Q�JUXSR�VRFLDO�GHO�TXH�IRUPHV�SDUWH�

Liderazgo

Liderazgo es el ejercicio del poder en un individuo o grupo, para el logro de ob-
jetivos organizacionales, en un proceso y marco situacional cambiante. El liderazgo 
dirige a objetivos personales de la organización; en la dirección se concibe el logro 
organizacional.

De esta manera se podría tener liderazgo efectivo, pero no necesariamente una 
buena dirección, cuando los objetivos logrados por el líder no son los de la organi-
zación (Soria, 1999, pág.87).

Los psicólogos sociales han enfatizado la idea de que el liderazgo es un fenóme-
no de grupo no individual, sin embargo, el concepto tradicional se debe a que al líder 
se le considera como un ser superior, poseedor de carisma, de una personalidad 
fuerte y distinguida sin considerar al grupo que lo apoya.

3RU�HOOR��GHVGH�KDFH�XQDV�GpFDGDV�� VH�DGPLWH�TXH�HO� IHQyPHQR�GH� OLGHUD]JR�
es tanto individual como de grupo. Si bien no se puede ejercer el liderazgo si no se 
FXHQWD�FRQ�HO�JUXSR��HV�HO�OtGHU�HO�TXH�WLHQH�TXH�RUJDQL]DU��SURPRYHU��FRQYHQFHU��3RU�
otro lado, no se puede decir que el líder sea capaz de realizar el trabajo del grupo 
que dirige por sí solo, pero si la organización lo ha nombrado para un puesto de di-
rección, es porque tiene autoridad, información y presumiblemente preparación para 
DOFDQ]DU�ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV��(Q�VLWXDFLRQHV�UHDOHV�HO�OtGHU�QHFHVLWD�ÀH[LELOLGDG�SDUD�
resolver los problemas que se le presenten, pero si está respaldado por un grupo 
competente, se puede esperar mayor éxito que si no lo estuviera.
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Tipos de liderazgo

1. Liderazgo autocrático

Los líderes tienen poder absoluto sobre el equipo. Los integrantes del grupo po-
seen una pequeña oportunidad de dar sugerencias. A menudo el liderazgo autocrá-
tico provoca frustración y resentimiento entre los integrantes del grupo.

3DUD�DOJXQDV�WDUHDV�HO�HVWLOR�DXWRFUiWLFR�SXHGH�VHU�HIHFWLYR�DO�VHU�PiV�H¿FLHQWH�
en la toma de decisiones.

2. Liderazgo burocrático

Los líderes burocráticos, siguen las reglas rigurosamente y se aseguran que todo 
lo que hagan los integrantes del equipo sea como se estableció en los organigra-
mas. Este tipo de liderazgos es efectivo por ejemplo, cuando se maneja dinero.

3. Liderazgo participativo o democrático

Los líderes democráticos invitan a otros miembros del equipo a contribuir con el 
proceso en la toma de decisiones. Con ello aumenta la satisfacción de los integran-
tes y ayuda a desarrollar habilidades. Los miembros de equipo se sienten motiva-
dos. Uno de los principales defectos de este tipo de liderazgos es que la participa-
ción democrática toma tiempo.

4. Liderazgo natural

Este término describe al líder que no está reconocido formalmente como tal. 
Cuando alguien en cualquier nivel de una organización lidera simplemente por sa-
tisfacer las necesidades de un equipo, se describe como líder natural. De muchas 
maneras este tipo de liderazgo es una forma democrática de liderazgo porque todo 
el equipo participa del proceso de toma de decisiones. Sin embargo, puede tener 
FRQÀLFWRV�FRQ�OtGHUHV�IRUPDOHV�R�HOHJLGRV�SRU�XQD�LQVWLWXFLyQ�

8ELFD�TXLpQHV�IRUPDQ�SDUWH�GH�WX�JUXSR��TXp�URO�RFXSDQ�\�TXp�WLSR�GH�OtGHU�OR�
HQFDEH]D�
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Grupo al que perte-
neces

Integrantes Rol que ocupa Tipo de líder que en-
cabeza al grupo

De la familia 1
2
3
4
5

Del grupo escolar 1
2
3
4
5

&RPSDUD�DPERV�FXDGURV�\�FRPHQWD�WXV�KDOOD]JRV�
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Aprendizaje 3

,GHQWL¿FD�IRUPDV�\�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HPSOHDGRV�HQ�ORV�GLVWLQ-
WRV�WLSRV�GH�JUXSRV�

Conceptos clave 

������3UiFWLFDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�JUXSRV��

�� 3RU�FRPSRVLFLyQ��SULPDULRV�\�VHFXQGDULRV��

�� 3RU�REMHWLYRV�\�IRUPDV�GH�RUJDQL]DFLyQ��GHPRFUiWLFRV��DXWR-
FUiWLFRV�\�/DLVVH]�)DLUH±/DLVVH]�SDVVHU��FDyWLFRV��

3.3.1 Prácticas de comunicación en los diferentes tipos de grupos 

Por su composición

A lo largo de esta guía has aprendido que los humanos como entes gregarios 
necesitamos relacionarnos con los demás. De manera continua, interactuamos con 
otras personas y nos vinculamos con ellas. Así surgen los grupos.

En 1981 Mario Bunge señaló que  grupo es un conjunto de individuos que man-
tienen entre sí un conjunto de relaciones o modos de interacción, en un espacio y 
tiempo determinados que originan ciertas estructuras sociales.

3RU�VX�SDUWH�&KHKD\EDU��������FRQVLGHUD�TXH�HO�JUXSR�HV�XQ�FRQMXQWR�GH�SHUVR-
nas con un objetivo común.

([LVWHQ�GLYHUVDV�IRUPDV�SDUD�FODVL¿FDU�D�ORV�JUXSRV��VLQ�HPEDUJR��GHVGH�HO�SXQWR�
de vista de la comunicación se categorizan de la siguiente manera:

a)    Grupo primario: se forma con base en las relaciones de carácter 
afectivo de cada persona. El grupo primario está mediado por factores 
psicosociales en un vínculo muy estrecho difícil de romper ejemplo: 
grupos familiares o grupos de amigos. Generalmente los grupos pri-



91

marios se caracterizan por ser pequeños y cohesionados por los mis-
mos intereses. 

b) Grupo secundario: se caracteriza porque el vínculo afectivo no es es-
trecho y las relaciones que se mantienen no tienen grado de perma-
nencia. Ejemplos de estos grupos son: los equipos que se forman en 
la escuela, empresas o asociaciones (Segredo, 2007).

En cambio, otros autores señalan que los grupos se categorizan como:
D��)RUPDOHV��6H� FRQVWLWX\HQ�GH�PDQHUD� ³DUWL¿FLDO´�� GH�DFXHUGR�D� OLQHD-

mientos establecidos por una institución, empresa o gobierno. Las per-
sonas que interactúan en este tipo de grupos deben seguir los linea-
mientos o reglas que implementa la institución.

b)  Informales. Son aquellos que se forman a partir de lazos afectivos y 
se conforman de manera “natural”, es decir, sin que autoridad alguna 
los organice.

Por objetivos y formas de organización

$KRUD�ELHQ��ORV�JUXSRV�VH�FODVL¿FDQ�SRU�VXV�REMHWLYRV�\�IRUPDV�GH�RUJDQL]DFLyQ�
en: democráticos, autocráticos y caóticos.

a) Democráticos

Este tipo de grupos generalmente tiene un líder que alienta, escucha y facilita 
la interacción de los integrantes para lograr un objetivo. De esta manera, los indivi-
duos se toman el tiempo para compartir experiencias y solicitar los puntos de vista 
de todos; al sentirse involucrados los participantes ponen en práctica y asumen los 
acuerdos a los que llegan. En este tipo de grupos, todos tienden a sentir satisfacción 
en lo que hacen porque se sienten valorados, pues cualquier cosa que digan será 
tomada en cuenta.

b) Autocráticos

Los grupos autocráticos o autoritarios tienen una organización en la cual un líder 
tiene el control completo, toma todas las decisiones y no permite la discusión en el 
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JUXSR��$O�QR�H[LVWLU�GLVFXVLyQ��ODV�GHFLVLRQHV�VH�WRPDQ�GH�PDQHUD�UiSLGD�\�H¿FLHQWH��
Sin embargo, los integrantes en ocasiones no sienten satisfacción o sentido de per-
tenencia al no ser tomados en cuenta.

c) Caóticos (Laissez Faire, Laissez Lasser)

Los grupos caóticos también nombrados laissez faire, laissez passer (expresión 
GH�RULJHQ�IUDQFpV�TXH�VLJQL¿FD�³GHMDU�KDFHU��GHMDU�SDVDU´���VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�QR�
tener una buena comunicación; sus integrantes no están organizados ni asumen 
responsabilidades pues nos les interesa cumplir con los objetivos del grupo. 

2EVHUYD�ODV�VLJXLHQWHV�LPiJHQHV�\�GHWHUPLQD�TXp�WLSR�GH�JUXSR�HV�SRU�VX�RE-
MHWLYR�\�IRUPD�GH�RUJDQL]DFLyQ�democrático autocrático o caótico�

Imagen 14
Tipo de grupo:_________________________________________________
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Imagen 15
Tipo de grupo:__________________________________________

imagen 16
Tipo de grupo:______________________________________________
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2EVHUYD�HO�VLJXLHQWH�YLGHR�HQ�\RXWXEH��KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �[-
4<45;((D<��H�LGHQWL¿FD�VL�VH�WUDWD�GH�XQ�JUXSR�IRUPDO�R�LQIRUPDO��$UJXPHQWD�
WX�UHVSXHVWD�

(Q�HO�VLJXLHQWH�YLGHR�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y .5;L%HÀ9.,�LGHQWL-
¿FD�TXp�WLSR�GH�JUXSR��SULPDULR�R�VHFXQGDULR��FRQIRUPDQ�OD�PXMHU�PDUDYLOOD��
)ODVK��$FXDPDQ�\�&\ERUJ�



95

Aprendizaje 4

(O�SDSHO�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�ORV�JUXSRV�LQVWLWXFLRQDOHV�

Objetivo:
(O�DOXPQR�LGHQWL¿FD�HO�SDSHO�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ�JUXSRV�LQVWLWXFLRQDOHV��
de ayuda mutua y autoayuda.

3.4.1 El papel de la comunicación en los grupos institucionales

Hombres y mujeres, como seres sociales, pertenecemos a redes de relaciones 
humanas tanto en grupos primarios como en grupos secundarios. Dentro de estos 
últimos, se encuentra una categorización que es la pertenencia a grupos institucio-
nales.

Se llama comunicación institucional a aquella que se da dentro de grupos con 
REMHWLYRV�PX\�GH¿QLGRV��TXH�FXHQWDQ�FRQ�QRUPDV�\�HVWDWXWRV�TXH�ULJHQ�VXV�PDQHUDV�
de trabajo interna. Estos grupos institucionales son producto de la misma  organiza-
ción social para el propio desarrollo humano.

Canel, (1997) conceptualiza a esta forma como “conjunto de reglas, principios, 
procedimientos y aplicaciones de la comunicación de intención persuasiva que, con 
UHFXUVRV�SVLFROyJLFRV�H�LQIRUPDWLYRV��OOHYDQ�D�FDER�ODV�LQVWLWXFLRQHV�SDUD�LQÀXLU�HQ�
ORV�GHVWLQDWDULRV�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQVHJXLU�HQ�pVWRV�XQD�DGKHVLyQ�SHUPDQHQWH�SDUD�
ejercer y distribuir poder, y realizar el bien público.”

$OJXQRV�DXWRUHV�OD�OODPDQ�FRPXQLFDFLyQ�RUJDQL]DFLRQDO��\�OD�GH¿QHQ�FRPR�DTXH-
OOD�TXH�VH�GHVDUUROOD�GHQWUR�GH�XQD�LQVWLWXFLyQ�R�HPSUHVD�FRQ�REMHWLYRV�GH¿QLGRV�\�
FRQ�GLUHFWULFHV�HVSHFt¿FDV�OODPDGDV��PLVLyQ��YLVLyQ�\�YDORUHV�

Es importante reconocer que la comunicación en los grupos institucionales im-
plica una estrategia fundamental porque es la forma adecuada para implementar 
y  socializar las directrices políticas en forma clara, ordenada y a su vez, permite la 
mejor solución de problemas u obstáculos para el cumplimiento de objetivos.
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Es por ello que la comunicación institucional se convirtió en un campo de aten-
ción y estudio obligatorio en las instituciones y empresas, sean del ámbito que se 
trate, para alcanzar mejor las metas y objetivos planteados.

“La comunicación institucional es, por lo tanto, especialmente importante para 
OD�JHQHUDFLyQ�GH�FUHGLELOLGDG��UHSXWDFLyQ��OHJLWLPLGDG�GH�HMHUFLFLR�\�FRQ¿DQ]D�HQ�ODV�
RUJDQL]DFLRQHV�S~EOLFDV´��*XWLpUUH]�*DUFtD�\�/D�3RUWH�)HUQiQGH]��������

Algunas acciones propias de la comunicación organizacional son:
• Elaboración de las estrategias de Comunicación Institucional.

• $VHVRUDU�\�FRRUGLQDU�SHU¿OHV��REMHWLYRV�\�IXQFLRQHV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQ-
tre los integrantes.

• Mantener actualizada una base de datos de instituciones y personas.

• Organizar eventos corporativos.

• Elaborar un Manual de protocolo y velar por su cumplimiento.

• Diseñar, implementar y evaluar campañas promocionales.

• Diagnosticar y sondear la opinión pública interna y externa.

• 9HUL¿FDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�LQVWUXPHQWRV��PpWRGRV�\�WpFQLFDV�SDUD�FDSWDU�HV-
tados de opinión, y proponer acciones comunicativas de respuesta.

• 3URPRYHU�UHODFLRQHV�LQWHU�LQVWLWXFLRQDOHV�D�QLYHO�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO�

3DUD�TXH�XQD�LQVWLWXFLyQ�R�HPSUHVD� ORJUH�DYDQ]DU��SURGXFLU��FUHFHU�\�IRPHQWDU�
el desarrollo social e individual de sus integrantes, debe contar de manera explícita 
con sus criterios comunicacionales.

3RGHPRV�HQFRQWUDU�WUHV�QLYHOHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�GHQWUR�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
1. Comunicación descendente. El líder o superior en la institución emite las 

directrices a sus subordinados. Esta forma permite establecer con claridad las políti-
cas de la institución y orienta a los empleados en las metas a lograr, los procesos a 
GHVDUUROODU��ORV�WLHPSRV�\�ODV�H[SHFWDWLYDV��3DUD�HOOR�VH�XWLOL]DQ�ORV�LQIRUPHV��PHPR-
randas, instructivos, reglamentos, manuales de organización y diagramas.

2. Comunicación ascendente. Establece una ruta para recibir sugerencias, 
comentarios, quejas, dudas u opiniones. A través de esta forma se puede conocer 
el clima interno de la organización y fomentar la integración de los empleados con 
la dirección. Se apoya en entrevistas y una política de puertas abiertas. Suministra 
retroalimentación de los subordinados.

3. Comunicación horizontal. 3RQGHUD�ODV�UHODFLRQHV�SDUWLFLSDWLYDV�OLEUHV�\�GLD-
lógicas; a pesar de las diferencias entre los integrantes, crea condiciones de igual-
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dad y participación conjunta. Es muy útil para la formación de los equipos de trabajo, 
JHQHUDU�XQ�DPELHQWH�GH�FRPRGLGDG��FRQ¿DQ]D�\�UHVSHWR��0HMRUD�OD�FRRUGLQDFLyQ�HQ�
el proceso de trabajo así como las relaciones interpersonales.

La comunicación en grupos de ayuda

Los grupos de ayuda son organizaciones, colectivos o fundaciones integradas 
por personas interesadas que por convicción se reúnen para ofrecer orientación a 
personas que requieren apoyo para afrontar situaciones. Así, los participantes se 
ayudan unos a otros a través del intercambio de experiencias.

“El funcionamiento de los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), es dinámico (activo 
y vivencial) basado en dos aspectos: comunicación y escucha de experiencias y 
vivencias basadas en las distintas razones de formación de los grupos como pa-
decimientos, inestabilidad emocional, enfermedades, dolencias, etc.” (Mandujano: 
2012).

Existen grupos de ayuda en diversos ámbitos de la vida social y profesional, al-
gunas de las siguientes problemáticas pueden ser:

• Situación de alguna enfermedad crónica: VIH, cáncer, etcétera.

• 3UREOHPDV�GH�FRPSRUWDPLHQWR��DOFRKROLVPR��GURJDGLFFLyQ��REHVLGDG��DQR-
rexia, juegos de apuestas, estrés.

• 3pUGLGD�GH�XQ�IDPLOLDU��VHSDUDFLyQ�GH�SDUHMDV��DFHSWDFLyQ�GH�OD�YHMH]��YLR-
lencia familiar.

• 3UREOHPDV�GH�PDUJLQDFLyQ��GLVFDSDFLGDG��KRPRVH[XDOLGDG��YLRODFLyQ��PL-
noría étnica.

EEn estos grupos generalmente no hay un especialista en el ramo, sino que la 
participación activa entre los integrantes es la razón de ser del mismo; se puede 
llamar a algún especialista o puede estar cerca observando el proceso, pero gene-
ralmente está aparte del ejercicio de los integrantes del grupo.

3DUD�TXH�HO�JUXSR�IXQFLRQH��VH�QRPEUD�TXLpQ�FRRUGLQH�OD�DFFLyQ��HVWD�SHUVRQD�
recibe el nombre de Facilitador, que tiene entre sus funciones las siguientes:

• Coordinar el desarrollo logístico de las reuniones.

• Moderar las participaciones de los integrantes.

• Cuidar los tiempos de participación.
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• Generar actividades de integración entre las personas.

• Limar posibles diferencias o asperezas.

• Motivar a aquellos a quienes les cuesta trabajo hablar en público.

• Coordinar con profesionales cursos o eventos extraordinarios.

La función del facilitador es proporcionar apoyo emocional, para ello, sí debe 
prepararse en cursos y talleres de manejo de grupos. De tal manera que las diná-
PLFDV�\�DFWLYLGDGHV�TXH�UHDOLFH�IRPHQWHQ�OD�FRQ¿DQ]D��HO�UHVSHWR��OD�KRQRUDELOLGDG�
y la dignidad de las personas y puedan compartir miedos, angustias, depresiones, 
rabias, pero también alegrías y esperanzas.

El papel de la comunicación en estos grupos es fundamental porque al intercam-
biar información entre los integrantes lo hace a través de un diálogo que promueve 
la simetría, la libertad y relaciones de reciprocidad que hagan saber a los participan-
tes que tienen el derecho a ser escuchado con respeto, atención y espíritu solidario.

Es muy importante el carácter rotativo de los participantes ante las distintas ne-
cesidades y responsabilidades que se van generando conforme el grupo avanza y 
vaya creciendo, por ello, la forma de ejercer el poder por parte del líder debe ser lo 
más democrático posible.

En este mismo sentido, cada grupo va estableciendo por consenso sus propias 
reglas de conducta; su propia normatividad que serán los principios bajo los cuales 
deberán regir sus actividades y conductas. Las más comunes suelen ser:

• La actitud será siempre de cooperación y de ayuda.

• 3XQWXDOLGDG�\�UHVSHWR�

• La presencia y permanencia es totalmente voluntaria.

• No violencia.

• No alcoholismo ni consumo de drogas.

• No juzgar.

• Discrecionalidad total.

La comunicación que se da dentro de los grupos de ayuda es y debe ser res-
petuosa de las ideas y los esquemas culturales de los participantes, es decir, debe 
haber una relación democrática, pues el líder-facilitador debe promover la igualdad 
para la mejor participación de todos y las decisiones en cuanto a su propia logística 
y coordinación se tomen por consenso.
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Así, la comunicación es intragrupal, y también es directa ya que los partícipes 
están cara a cara y por ello intervienen formas verbales y no verbales; es privada 
porque sólo les compete a ellos dentro de sus tiempos y formas en sus reuniones 
particulares; y es recíproca, porque los hablantes,-emisores-, son también oyentes, 
-perceptores-,  en un juego constante de hablar y escuchar en condiciones de equi-
dad y libertad.

Actividad 1.

5HVXHOYH�HO�VLJXLHQWH�FXHVWLRQDULR�FRQ�EDVH�HQ�OD�OHFWXUD�FRUUHVSRQGLHQWH�

1. ¿Qué entiendes por un grupo institucional?

2. ¿Qué características tiene un grupo institucional?

3. ¿Cómo se da la comunicación dentro de estos grupos?

4. ¿A qué se le llama comunicación ascendente?

5. ¿A qué se le llama comunicación descendente?

6. ¿A qué se le llama comunicación horizontal?

Actividad 2.

5HVXHOYH�HO�VLJXLHQWH�FXHVWLRQDULR�FRQ�EDVH�HQ�OD�OHFWXUD�FRUUHVSRQGLHQWH�

1. ¿Qué es un grupo de ayuda?

2. ¿Cómo se forma un grupo de ayuda?

3. ¿A quién va dirigido un grupo de ayuda?

4. ¿Cuál es el papel del facilitador?

5. ¿Cómo se da la comunicación dentro de este tipo de grupos?

6. ¿Cómo se da el manejo del poder dentro de estos grupos?
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Aprendizaje 5 

5HFRQRFH�OD�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO��WLSRV�GH�JUXSRV�\�IRUPDV�GH�RUJD-
QL]DFLyQ�HQ�ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�

Temática
/D�FRPXQLFDFLyQ�HQ�ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�

�� 0RYLPLHQWRV�VRFLDOHV�

�� 7LSRV�GH�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�

/D�FRPXQLFDFLyQ�JUXSDO�HQ�ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�

/D�FRPXQLFDFLyQ�DOWHUQDWLYD�HQ�ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV������

Sugerencias de aprendizaje:

/HH�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

3.5.1 La Comunicación en los movimientos sociales

Un grupo social se forma por individuos con inquietudes e intereses comunes 
que logran generar relaciones interpersonales,  para alcanzar las metas y propósitos 
como individuos y como agrupación; dentro del grupo, el individuo proyecta sus pro-
EOHPDV��HPRFLRQHV��VHQWLPLHQWRV��UD]RQHV��LGHRORJtDV�\�D¿QLGDGHV�FRQ�ORV�GHPiV�
integrantes.

La comunicación grupal estudia las formas de interacción, participación, dialo-
gicidad y juego de poder que permite a cada integrante desarrollar su sentido de 
pertenencia e identidad dentro del grupo. De tal manera que un “grupo es la unidad 
social formada por individuos que mantienen relaciones interpersonales, que persi-
guen propósitos semejantes y que desarrollan vínculos afectivos de diferente nivel e 
intensidad.” (De La Mora.1999).

Asimismo, el autor David K. Berlo, (1985), llama a los grupos sistemas sociales 
\�D¿UPD�TXH�³QR�SRGHPRV�UHDOL]DU�WRGRV�QXHVWURV�REMHWLYRV�SRU�QRVRWURV�PLVPRV��
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QHFHVLWDPRV�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�FRQ�ORV�GHPiV��3DUD�FXPSOLU�ODV�WDUHDV�TXH�TXH-
remos ver cumplidas, obtener los productos deseados, ganar nuestra subsistencia, 
necesitamos pertenecer a un sistema social”.

Así, los individuos pueden formar grupos por sus necesidades  laborales, eco-
QyPLFDV��FXOWXUDOHV��SRU�SHUWHQHFHU�D�XQ�JUXSR�VRFLDOPHQWH�GH¿QLGR�\�FRQ� LQWHUH-
ses comunes como  campesinos, indígenas, sindicalizados, académicos, obreros; y 
también habitantes de comunidades afectadas en sus localidades.

Estos grupos comienzan a organizarse para satisfacer sus demandas correspon-
dientes. Así, al tener la misma necesidad de resolver un problema que les aqueja 
socialmente, forman un grupo para trabajar juntos y es ahí cuando generan formas 
de comunicación interesantes.

3RGHPRV�REVHUYDU�DOJXQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRPXQLFDWLYDV�GHQWUR�GH�HVWRV�JUX-
pos:

 � 6H�FRQYRFDQ�SDUD�SODWLFDU�GHO�SUREOHPD��3XHGHQ�DYLVDUVH�GH�YLYD�YR]�R�SRU�
medio de carteles, trípticos o la red de internet.

 � Nombran democráticamente un coordinador que debe ser alguien con au-
toridad moral dentro del grupo.

 � Elaboran planes de acción.

 � Inciden de manera importante en diversos ámbitos al exponer sus puntos 
de vista y exigir que sus demandas sean escuchadas.  

En este proceso, es fundamental elaborar estrategias de información y difusión 
para presentar sus demandas públicamente, para que la sociedad conozca su lucha 
y se genere una opinión pública a su favor. Así pueden dar un salto de ser un grupo 
con una demanda a convertirse en un movimiento que involucre a toda la sociedad.

La información que logren  transmitir a través de los medios tradicionales de 
difusión como prensa, radio, televisión y las actividades clásicas de lucha política 
como la realización de marchas públicas, plantones y elaborar boletines informati-
vos, serán clave para lograr aceptación social, solidaridad y presencia en la agenda 
gubernamental.

Lograr esta presencia en los medios de difusión no es nada fácil, sobre todo por-
que quienes controlan la información son grandes empresas de poder mediático que 
están aliadas con los grupos de poder político y no van a transmitir nada que pueda 
afectar sus intereses económicos; ante esta situación, se vuelve obligatorio el uso 
de las redes sociales, que verás más adelante.
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Estos grupos pueden llegar a convertirse en movimientos sociales si su deman-
da es pertinente en el ámbito política-social, si es justa y busca fundamentalmente 
el bien común de un importante sector de la sociedad

Los Movimientos Sociales 

'HVGH�HO�¿QDO�GH�OD�VHJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�\�KDVWD�ORV�DxRV����\����GHO�VLJOR�
XX, hablar de movimientos sociales era hablar de movimientos que pretendían ha-
cer una revolución armada en una sociedad para lograr un cambio político al tomar 
el poder del gobierno a través de las armas.

(V�SRU�HOOR�TXH�KDEODU�GH�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�HV�KDEODU�GH�SURFHVRV�QR�¿MRV��
estáticos, sino de formas dinámicas y en constante variación pero que tienen como 
denominador común la exigencia de un cambio radical en la sociedad que integre a 
grupos social e históricamente marginados,  olvidados o que han sido víctimas de 
abusos. 

3RU� VX� LPSRUWDQFLD�� DOJXQRV� GH� ORV� JUDQGHV�PRYLPLHQWRV� UHYROXFLRQDULRV� TXH�
LQÀX\HURQ�HQ�ODV�QXHYDV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�HQ�HO�VLJOR�;;�IXHURQ

• La revolución Rusa en 1917, encabezada por Vladimir Ilich, que daría lugar 
a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

• La revolución comunista en China, en 1949, encabezada por Mao Tse-Tung 
\�TXH�LQVWDXUD�OD�5HS~EOLFD�3RSXODU�&KLQD�

• La revolución cubana en 1959 encabezada por Fidel Castro y Ernesto el 
“Che” Guevara.

• La revolución Sandinista en Nicaragua en 1979.

• (Q�0p[LFR�OD�JXHUULOOD�GH�/XFLR�&DEDxDV�HQ������FRQ�HO�3DUWLGR�GH�ORV�3R-
bres.

• El movimiento revolucionario que llevó a cabo el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) en 1994.

Todos estos movimientos se plantearon  el mismo esquema de tomar el poder 
político por medio de las armas.

3DUDOHODPHQWH�KDEtD�IRUPDV�GH�OXFKD�VRFLDO�\�SROtWLFD�TXH�QR�TXHUtDQ�YHUVH�LQ-
volucrados en acciones armadas; sectores sociales cada vez más sensibles a los 
actos de abusos, corrupción y marginación. Algunos ejemplos de estos movimientos 
en el mundo son:
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• Mahatma Gandhi realiza en 1940 la independencia de India contra el impe-
rio Británico practicando la llamada desobediencia civil no violenta y logra 
la independencia.

• El movimiento civil encabezado por Martin Luther King contra el racismo en 
Estados Unidos entre los años 1950-1968.

• El movimiento hippie en los años sesenta impulsado por la música de Rock. 

• La formación de Greenpeace para la defensa de los derechos de los ani-
males en los años setenta. 

• La caída del Muro de Berlín en 1989, que dividía a Alemania.

Tipos de movimientos sociales 

Hemos visto ya las características de los “clásicos” o incluso “viejos” movimien-
tos sociales que se plantearon como objetivo alcanzar el poder político a través de 
revoluciones armadas.

Ahora veamos a los llamados “nuevos” movimientos sociales, que no buscan 
tomar el poder político; sino que el estado cumpla con la exigencia de reivindicar un 
derecho político, social, cultural, sexual, etcétera, dentro de un país que no satisface 
a su población en términos de justicia y equidad.

3RU�HOOR��ORV�³QXHYRV´�PRYLPLHQWR�VRFLDOHV�HPSRGHUDQ�D�JUXSRV��FROHFWLYRV��RUJD-
nizaciones o sectores para la defensa de sus derechos civiles y políticos, ejercen la 
participación ciudadana y promueven la comunicación para generar  formas nuevas 
de comunidad.

Un ejemplo interesante de nuevo movimiento social es la música de Rock and 
Roll en los años 60 del siglo XX; cuando los jóvenes a través de la música encontra-
ron una forma de expresión que les permitió exponer sus necesidades, sus inquietu-
des, su ideología de paz y amor; la música de Rock fue un impulso contundente que 
logró nuevas relaciones sociales por la presencia de una nueva.   

En México, los antecedentes de nuevos movimientos sociales que marcaron la 
presencia y fuerza de un sector naciente: la sociedad civil, fueron:

• el movimiento “de liberación sexual” que marchó por primera vez en 1978.

• las brigadas de apoyo en el terremoto de 1985, donde se formó la Coordi-
QDGRUD�ÒQLFD�GH�'DPQL¿FDGRV��&8'��

• el fraude electoral de 1988, que generó una mayor conciencia e indigna-
ción social.
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• la acción ciudadana que sale a las calles para protestar por las mujeres 
desaparecidas en Ciudad Juárez.

En estos eventos, participan grupos más organizados y exigentes, se trata de 
ciudadanos más conscientes e informados, que cuestiona la calidad informativa de 
ORV�PHGLRV�R¿FLDOHV�\�SUH¿HUH��D�WUDYpV�GH�FRQYRFDWRULDV�D�UHXQLRQHV�HQ�HVSDFLRV�
como aulas, patios o plazas, obtener más y mejor información.

Según este enfoque, el objetivo de los nuevos movimientos sociales ya no es la 
lucha armada por conseguir el poder político, sino la lucha organizada por  libertades 
políticas, sociales, culturales, morales, de expresión, sexuales, de género y feminis-
mo, entre muchas otras.

La comunicación grupal en los movimientos sociales  

8QD�SUHJXQWD�PX\�LQWHUHVDQWH�D�UHÀH[LRQDU�HV�¢&yPR�VH�IXH�JHQHUDQGR�OD�FR-
municación en estos grupos sociales que lograron incidir en las políticas nacionales?

Entender los movimientos sociales desde el campo de la comunicación, en una 
SHUVSHFWLYD�DPSOLD��VLJQL¿FD�TXH�pVWD�WLHQH�TXH�YHU�FRQ��UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�
“donde se comparten informaciones que a todo el conjunto o a amplios sectores del 
mismo afectan. La vida social y su reproducción están básicamente constituidas por 
y en procesos de comunicación”. (Corral.1999).

En los años setenta y ochenta surgieron expresiones de una sociedad civil que 
EXVFy�HVSDFLRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�H�LQFLGHQFLD�VRFLDO��3DUD�HQWRQFHV�ODV�QRWLFLDV�SRU�
televisión y en menor grado la radio y  los periódicos eran los principales medios de 
difusión.

(VWRV�JUXSRV�VH�DXWRGH¿QHQ�FRPR�SDUWH�GH�OD�³VRFLHGDG�FLYLO´��WLHQHQ�HQ�FRP~Q�
una serie de características básicas, por ejemplo:

• 6RQ�LQGHSHQGLHQWHV��QR�UHFLEHQ�DOJ~Q�WLSR�GH�D\XGD�R�¿QDQFLDPLHQWR�JX-
bernamental que pueda condicionar sus políticas internas.

• 6RQ� IXQGDPHQWDOPHQWH� SDFt¿FRV� \� EXVFDQ� FDPELRV� HQ� OD� VRFLHGDG� TXH�
permitan incluir a grupos, clases, sectores o etnias antes excluidas.

• 3XJQDQ�SRU�UHVSHWDU�UHJODV�GHPRFUiWLFDV��VX�RUJDQL]DFLyQ�VH�ULJH�SRU�FULWH-
rios de igualdad de derechos y sin jerarquías de poder autocráticas.

• Su estructura suele ser rotativa y horizontal, o sea, todos pueden de mane-
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ra alterna, ocupar cargos de dirección y de coordinación.

• Realizan actividades por el cumplimiento de un derecho social que mejore 
la vida cotidiana de sus comunidades o sus países.

• Su composición interna es heterogénea, participan hombres y mujeres sin 
distinción de edad, sexo, condición social, nivel cultural o económico.

• Realizan actividades como colectas, bazares, talleres informativos, mítines.

• 6XV�DFWLYLGDGHV�VRQ�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�

• 6H�GH¿QHQ�FRPR�DFWLYLVWDV�\�VROLGDULRV�FRQ�RWUDV�DJUXSDFLRQHV��FUHDQ�UH-
des de acción.

• Su objetivo es poner en la agenda de discusión el derecho civil o político. 

Así, la sociedad se va transformando y se publican nuevos periódicos y revistas 
LQGHSHQGLHQWHV�DO�JRELHUQR�FRQ�XQ�PDQHMR�GH�LQIRUPDFLyQ�QXHYR��FUtWLFR��FRQ¿DEOH�
y verídico.

La comunicación alternativa en los movimientos sociales 

En los años noventa, con la aparición de la red de Internet, los nuevos movimien-
tos sociales adquieren un mayor impulso pues permiten a la ciudadanía enterarse 
de acontecimientos nacionales e internacionales de manera pronta y veraz.

Se le llama Medios Alternativos a aquellos canales de radio, televisión o docu-
mentales que tienen sus páginas “Web” en la red de internet y que no pertenecen 
a los grandes grupos monopólicos de la comunicación como Televisa o TV Azteca, 
por ejemplo.

Se entiende como comunicación alternativa a todas esas formas que utilizan los 
movimientos sociales para promover la difusión de mensajes propagandísticos dis-
WLQWRV�D�OD�YHUVLyQ�R¿FLDO�GH�ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV�GH�SRGHU�PHGLiWLFR�

Son organizaciones de voluntarios que están muy vinculados  a  las luchas de 
las organizaciones sociales, pero sobre todo, se caracterizan porque ejercen una 
práctica más honesta en el manejo de la información, pues las agencias noticiosas 
tienen fama de manipular los contenidos informativos y mentir a la población.

Entre los ejemplos más representativos y conocidos están: Aristegui.Noticias.
com; Desinformémonos; Rompeviento TV; Indymedia; entre otros y además:

 � Los famosos “comunicados” del subcomandante Marcos del EZLN que 
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conformaron un discurso político que logró una enorme simpatía a favor de 
los pueblos indígenas y puso en la discusión nacional el tema de la pobre-
za, marginación y explotación histórica de los pueblos originarios.

 � Con internet, cobran presencia los llamados Medios Libres, que son es-
pacios informativos y críticos organizados por colectivos que generan la 
discusión de temas de interés político, y que no se publican en los medios 
WUDGLFLRQDOHV�\�PRQRSROLRV�R¿FLDOHV�

 � Los espacios virtuales como Facebook o twitter que permiten que los men-
sajes de una sola persona, pueda llegar a cientos de personas de manera 
instantánea.

La difusión en la red de grupos virtuales, permite que grupos interesados en la 
misma problemática se encuentren rápidamente, ejemplos de ello han sido:

• OD�OODPDGD�3ULPDYHUD�iUDEH��HQ�(JLSWR��FRQWUD�HO�UpJLPHQ�GH�+RVQL�0XED-
rak logrando derrocarlo.

• los Chalecos amarillos en Francia, contra el alza de algunos impuestos

• ORV�3DxXHORV�YHUGHV�HQ�$UJHQWLQD��D�IDYRU�GH�OD�OHJDOL]DFLyQ�GHO�DERUWR�

(V�IXQGDPHQWDO�UHÀH[LRQDU�VREUH�HVWRV�KHFKRV�SRU�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�OD�UHG�GH�,Q-
ternet y que hayan logrado incidir políticamente en sus respectivos países.

Con las tecnologías digitales, ha ocurrido que pequeños grupos de activistas 
logran generar una opinión pública a su favor, y en un momento dado y bajo circuns-
tancias peculiares, incidir social y políticamente a favor de una causa.

$KRUD�YHPRV�TXH�HV�SRVLEOH�PDJQL¿FDU�\�SUR\HFWDU�XQD�GHPDQGD�VRFLDO�R�SROtWLFD�
con el empleo de las redes digitales, aunque numéricamente no sean grandes multi-
tudes que estén presentes físicamente, las redes sociales han sido apoyo y comple-
mento para los grandes sectores participativos y demandantes de un derecho.    
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Actividad teórico práctica

(VFULEH�WUHV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�³YLHMRV´�\�³QXHYRV´�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�

 Viejos Movimientos Sociales Nuevos Movimientos Sociales

1

2

3

1

2

3

Actividad 2

6HOHFFLRQD�XQ�PRYLPLHQWR�VRFLDO�\�UHÀH[LRQD�DFHUFD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GDGD�
SRU�OD�WHOHYLVLyQ�R¿FLDO�\�ORV�PHGLRV�DOWHUQDWLYRV�TXH�KD\DV�YLVWR��3RU�HMHPSOR�

• La elección política en México: 2018.

• La caravana de migrantes.

• El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Activiad 3

(ODERUD�XQD�OtQHD�GHO�WLHPSR�GH�OD�OHFWXUD��(O�SDSHO�GH�,QWHUQHW�\�GH�ODV�UHGHV�
VRFLDOHV�HQ� ODV� UHYXHOWDV�iUDEHV��XQD�DOWHUQDWLYD�D� OD�FHQVXUD�GH� OD�SUHQVD�
R¿FLDO���HQ�HO�VLJXLHQWH�OLQN�

KWWS���ZZZ�UHYLVWDFRPXQLFDU�FRP�LQGLFH�DUWLFXOR�SKS"QXPHUR ����������
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