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PR 0.19G ° GENE.B.AL 

Nuestro tema ftLa Comunicación Connotativa y la Conducta 

Humana" lo hemos dividido en dos partes: 

la.) "Base Animal de la Comunicación Humana", que se encarga

rá de estudiar los fenómenos de tipo animal (signaliza-

ciónes 1 y 1'), que intervienen en la conducta humana; y, 

2a.) "La Comunicación Connotativa y la Conducta Humana" refi , -
riéndose en esta parte a la comunicación a nivel humano, 

dividido en dos planos: a) Comunicación Denotativa, ra-

ciona1 (signa1ización 2); y, b ) Comunicación Connotati-

va, emotiva (signalización 1"). 

Además veremos la utilización de ambos campos, cómo se -

interaccionan, cómo el hombre pone al servicio de su raciona1i 

dad los recursos de tipo connotativo. 

Ya que este trabajo ha sido realizado en equipo, en las 

respectivas introducciones se aclararán más los objetivos del 

mismo. 
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El presente trabajo tratará de sentar la base animal de 

la conducta del hombre y como intervi ene ésta en la comunica--
. , 

c~on . 

Partiremos de la recepción de significantes, trabajo en-

comendado a los sentidos , seguiremos con las programaciones, -

naturaleza cognoscente, i nterpr etación de imágenes , signaliza

ción 1 y signalización l' y aplicaciones , para concluir con la 

i ntervención de estos aspectos de la signalización animal en -

el humano . 

Muchos de estos apartados han sido estudiados anterior--

ment e por 10 que mis aportes no son más que continuación de --

e llos. 

Introduzcámonos, pues, en e l mundo animal. 

1 



CAPITULO 1 

SIGNALIZACl m_-1 

a) RECEPt9~E~ . La Semiolog ía corno ciencia tiene por ob

jeto de estudio la comunicación animal o humana a través de sig 

nos . Estos signos son relacione s e ntre d os elenentos~ un sig 

nificante y u n significado. 

En la signalización 1, netament e animal, llamare mos sig

nificante al estímulo que proceda del medio y s i gni f icado al -

producto c e rebral o image~ , r e s u ltant e del traba j o de las célg 

las cerebrales. 

El inicio del mecanismo de la comunicación en los orga-

nisrnos es la manera como ellos r e ciben info rmación del medio -

amb i ente . 

Esta puerta de entrada s on l o s s e ntidoq partes e speciali 

zadas del sistema nervi oso sensitivas a ciertos e stímulos pro

venientes de la realidad objetiva. 

Cuando un estímulo (significante ) hace r e accionar a un -

sentidolO,al que llamaremos receptor- las terminaciones nerviosas 

e fectúan u n trabajo (sensación) y l levan este impulso hacia el 

cerebro, donde se forma una i ma gen; mas e l animal no forma en 

su cerebro imágenes separadas de un objeto sino que integra e

sas imágenes por medio de un proceso de sín tesis o Percepción. 

Hasta a hí llega la signalización animal. 

Con objeto de clarificar l o s dos procesos~ sensación y -

2 
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percepción, daré un ejemplo: 

Un gato tiene frente a él, un pedazo de carne p de éste -

forma en su cerebro; después de que todos sus sentidos o la mª 

yoría de ellos han trabajado, varias imágenes (color, sabor, -

olor, forma, tamaño) que luego son sintetizadas en un todo: el 

pedazo de carne. 

El trabajo sensorial c orresponde a la sensación. La in

tegración de imágenes corresponde a la percepción . 

Volvamos a los sentidos. Se sabe que de ellos depende -

la actuación del animal e n relación con el medio y que muchos 

animales poseen receptores con capacidades para r e lacionarse -

con el ambiente y cumplir así c on las funciones primordia l es -

de la vida an imal: nutrición, reproducción y defensa. 

Veamos unos ejemplos. Ciertos celentereados como la me

dusa marina, la anémona, la hidra de a gua dulce, tiene n los rg 

ceptores táctiles en los tentáculos y desempeñan la f unción de 

localizar alimentos. 

Las arañas, grupo arácni do , reciben las vibraciones en 

sus redes por medio de los recept ores táctile s de sus patas. 

Los peces detectan los significantes que les producen un 

significado de miedo, mediante una red de receptores conocida 

como órgano sensorial de la línea lateral. Las abejas, las -

hormigas (insectos) tienen quimioreceptores loca l izados en --

las patas y en la zona bucal, quiene s les permiten captar las 

sustancias. 
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Los receptores l uminosos que tienen animales como la eu

glena (protozoo flagelado que vive en a gua dulce) , le permiten 

a e ste animalito orientarse. 

La lombriz de tierra -anélido - está dotada de numerosos 

fotorreceptores distribuidos por todo e l cuerpo, los que utili 

za para la orientación . Ci ertos moluscos, gusanos y algunos a 

nimales marinos reacciona !l a una dismi.nución de la i ntensidad 

lumínica con movimientos de huída y se los permiten sus órga-

nos visuales bien desarrollados. 

En la localización de la presa (significante en ese mo-

mento), muchos animales utilizan s us sentidos del oído, tacto 

u olfato, para ejemplificar citaremos algunos casos: el caracol 

marino es sordo pero sustituye e sta deficiencia con el tacto -

para atrapar la presa, la chinche de a gua , algunos crustáceos, 

muchos mamíferos desarrollan unos sentidos más que otros para 

efectuar la misma func ión ; los pec es del género trig la, tienen 

yemas gustativas que les permiten localizar sus alimentos. 

Así es como los sentidos (receptores) ponen al organismo 

en contacto con el medio, dependiendo de su funcionamiento, el 

comportamien to del a n imal y la conservación de la v ida. 

b) f.ROGRA.L1llQJ_OlJES INNAT~S y ~DIDAS. 

El nombre de p rogramaciones referida a los d iferentes ti 

pos de comportamiento animal s e debe a la Cibernética, moderna 

ciencia que trata de estudiar al ser humano o animal como una 



5 

computadora, y al estudio a nterior hecho por Pavlov que se ba-

sa en los r e flejos condiciona dos e incondiciona dos. 

Se considera al animal un s e r programado con un sistema 

nervioso f ormado de cél ulas nerviosas o neuronas , quienes de--

sempeñan distintas funciones, según sea la dirección que lle-

ve el impul so nervioso, el cual Se irradia a diferentes zonas, 

así será el significante espec í fico que desencadenará la pro--
. , 

gramac~on . 

Ha y que aclarar que las programaciones no son lineales 

- tipo computadora- sino una serie de complicados meca nismos -

(redes de i má genes provocadas por un con junto de significante s 

específicos); sólo en a n i maleu i nferiores y en programaciones 

innatas de los organismos superiores se pueden dar a nivel me-

dular porgramaciones de tipo lineal. Ej emplog estornudo, r e --

flejo r otuliano en el hombre . 
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La . d1lnza_ en ochoJ eIJ:....,Mdondo 
(Ejemplo de Programacion Innata), 

Ex~1~ca9~~ll-~JLi2~jQ, Son programaciones innatas de orienta-

ción, Estas las efectúan las abejas y señalan con sus movi---

mientos la distancia y dirección de l lugar donde hay alimento~ 

Pavlov al dividir la actividad del sistema nervioso habla 

de los mecanismos conductales diciendo: '~La actividad nerviosa 

inferior, INNATA, la realizan los segmentos del sistema nerviQ 

so central situados por debajo de la corteza y su misión es u-

nir e integrar el func ionamiento de todas las partes dentro 

del organismoJ la actividad nerviosa superior, ADQUIRIDA en e l 

transcurso de la experiencia está dirigida a establecer la i n -

tersección del organismo y el medio externo y determina la con 
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ducta de los a n imales y del hombre. Estas funciones corren a 

cargo de la corteza c e rebral y de l os hemisferios cerebrales 

y formaciones subcorticales subyacent e s, siendo ese proceso -

fruto de la activ idad de estos segmentos del sistema nervios o 

central N (1). 

Por programación innata entendemos aquel mecanismo incoE 

porado al sistema nervioso espi nal del organismo a través de -

un proceso filogenético. 

Las programaciones i nnatas s on respuesta a las necesida 

des biológicas y e stán intimament e ligadas al há bitat de cada 

especie. 

Para llegar a la comprensión de las progra maciones er. ge 

neral, debemos de conoc~r 10 que para la Semiología y para la 

Ecología significan los conce ptos medio , hábitat y nicho. 

Se..&.ún_la_~~io l.Q.&,,~: 

ViliDIO: Si gni f icantes posibles . 

HABlTAT~ Número de signi f icantes para un e specie en el -

curso de su vida. 

Número de significantes de la conducta específi 

ca alime ntaria. 

(1) P. lvelovovskii y otros: r~ Fundamentos de la Teoría de l. -

Pavlov sobre la Activ idad Nerviosa Superior". Revista NLa~niY§E 

~~~ No. 3 . (Mayo-Junio 1971) página 117. 
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:':::onjunt o de factores ext e rnos que i nfluyen so--

bre t odo organismo v ivo, favoreciend o u obstacg 

lizando su de sarrollo . 

l1f~ITL\D_ Espaci o donde vive un organismo. 
(2) • 

~JCHQg 

Ejemplos : 

Na ne ra de vivir de ese organismo en e l hábitat 

NEDIO: La gaviota tiene como medio el aire . 

El gato tie~e como med i o la tierra. 

El tiburón tiene c omo medio el a gua. 

Dos varie dades de fla menco s viven en africa en lagunas 

poco profundas, ésto indica que tienen el mismo há b itat, más -

su nicho es diferente ; e l flamenc o menor se alimenta de algas 

microscópicas y el fl a menco mayor consume crustáceos y larvas 

de insectos. 

Se da e l caso de a n imale s que pese a v i v ir en regiones -

zoogeográficas diferent e s tienen el mismo nicho. Verbigracia : 

el bisonte de América del Norte, el antílope gaiga de Eurasia, 

el a ntílope en Africa del Sur que son her b ívoros pacedores. 

Las programaciones i nnatas corresponden a las siguientes 
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funciones: capacida d de buscar alime nto (PrQramación Alimenta

ria), de alejarse de l o s peligros (Prog ramación de Defensa), -

la programación corre spondient e a la r e producción y la progra

mación d e orientación. 

Las arriba mencionadas s e a g r u pan a su v e z en subprogra

mas . Por eje mplo: en el bulbo raquíde.') de los mainíferos supe-

riores e ncontramo s e l s ubprog rama de succión, masticación, sa

livación y deglución. 

En e l mismo bulb o está situado el centro regulador de u n 

subprograma de defensa: t os, e stornudo , lágrime o, etc. 

En la reg ión del h ipot álamo e stá e l centro r e gulador de 

la atracción sexual sie~do contempladas allí algunas de las -

p rogramaciones de defensa, a g r e sividad , mie do, etc. 

Para activar a e sto s c entro s nerviosos e s necesaria la -

i n tervención de un sigDifican t e que los provoque y de sencadene 

la reacción (mecan ismo desencadenado r innato). 

E jem.lL10s_~..QFogrq.1J1ji..9j_ones in.1l.;¡.ta..2. : 

1.- Las más sencillas son las taxias o tactismos, que -

son los movimientos directos de un animal en respuesta a un ti 

po espec í fico de significan t e s procedente de la realidad obje

tiva . Tal e s e l caso de las mariposas que se acercan a la luz, 

fototaxia positiva, o e l de las cucarachas que huyen de la mi~ 

ma, fototaxia negativa. 

1..- El movimiento natatorio de los renacuajos, e s una -
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programación innata. Este movi mi ent o lo p o seen l o s ~enacuajos 

estando aún en la é poca prenata l dentro de l hu e vo . Lo me joran 

durante la v ida e n e l huevo y en s u e tapa de larva. Para pro-

bar que es una conducta innata s e e xperimentó con dos grupos. 

Uno en condicione s n ormale s y otro tratado con clore tona (sig 

nificante químico usado para i nhibir e l p rog rama de locomo---

ción). Al momento e n que alcan zó el prime r g rupo la e tapa de 

ple no desarrollo de la locomoción, se colocaron los dos grupos 

e n el mismo me dio, e l segu ndo g rupo reveló la misma calidad de 

locomoción que e l primer g rupo . 

Hay que hace r c onstar que muchas programaciones i nnatas 

se de sarrollan durante e l cre cimi ento, siendo la locomoción un 

ejemplo de este caso. 

3.- La marcha de los urode los (reptiles), es una progrª 

mación innata. Para c omprobar si la marcha de los urodelos cQ 

rresponde a una programación innata, s e hicie ron cortes de te-

jidos de estos animale s y f uer on transplantados de su región a 

otras regiones y s e comportaron como si e stuvieran en su posi-

. , 1 
c~on origina • 

4.- El vuelo d e los pájaros es una program~ción innata. 

Se ha que rido impedir a los pájaros que vuelen encerrándolos y 

luego comparándolos con pájaros en libertad en e l momento en -

que ya vue lan y los pájaro s pre s os han respondido de igual ma-

nera que los libr e s. 
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5.- Ciertos animales, como la corneja, guardan los obje 

tos, esto es una programación innata. Hertz (3) h izo el si---

guiente experimentog se taparon nueces con unos botecitos ante 

los ojos de las corne jas. Veamos lo que hizo la corneja. La 

corne ja volcó con el pico el bote tomando la nuez, pero, al cQ 

ger ésta, probó también llevarse el bote, con lo que la nuez -

se le cayó del p ico. Luego cogió la nuez, la puso dentro del 

bote y dentro del bote se llevó , cogiéndoles con el p ico, bote 

y nuez. Lo anterior se explica por lo siguiente 8 la corneja -

posee un analizador visual desarrollado, pertenece a una espe

cie que almacena alimento escondiéndolo en agujeros bajo tie--

, .' . rra, esta es una programac10n 1nnata, pero el meter la nuez en 

el bote puede ser una programación del tipo que veremos poste-

riormente. 

6.- Los movimientos cavadores de la avispa son programª 

cione s innatas. 

7.- La danza en ocho de la abeja es programación innata. 

8 .- La reacción de las a ves a las de presa, también co-

rresponde a este tipo de programación. 

Se puede áirmar que el medio circundante al organismo 

xico, Editorial Grijalbo 1967), página 78. 
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guarda íntima relación con las programaciones innatas del mis 

mo, vernos esta situación en el mur ciélago . Los murciélagos -

son ma míferos que vuelan. Para hacerlo necesitan tener alas, 

sin embargo, el ala que han desarrollado e s una extremidad de 

mamífero modificada. La especie qe ha t eni do que adaptar a na

tómicament e a una ne cesidad produc ida por el medio. Esto tie

ne mucho que ver c on la evoluc i ón de la especie. 

PROGRANAC~ONES_ APRENDlj)AS. 

Tienen c omo base las innatas~ son aquellas que el a n imal 

adquiere en el transcurso de su vida. Dependen en gran mane ra 

de la naturale za cognosc ent e de la e s pecie . Es sab ido que hay 

especies que tienen más facilidades de a prende r que otras e spg 

cies . Ejemplo: Tenernos en los i nvertebrados a ciertas e spe-

cies como la planaria c uyo a prendizaje es pobre y limitado por 

sus estructuras nerviosas rudimentarias (pertenece a los a néli 

dos); en cambi o en la mi sma e scala de invertebrados tenemo s a 

los hemípteros y a otros grupos de especies sociales que apreQ 

den a reconocer a s us enemigos , los lugares donde hay alimento~ 

su nido, e tc. Si nos remontamos a los mamíferos superiores -

sus capacidades son mayores . 

Estas programaciones no son más que relaciones que el a

nimal e stablece entre significante s cond icionado s e spe cíficos 

y la actividad determinada desencadenada por el los. 

La ma yoría de experiencias de laboratorio son programa-

ciones aprendidas las cuales han servido para ejemplificar es-
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te tipo de programas , más en la vida diaria del animal se dan 

programaciones aprendidas producto de las relaciones del ani-

mal con el med io y que adquieren estas características cuando 

los signif icantes se cond icionan mediant e la práctica • 

. -
I ', ,' , ~,," ' . . ~" " ; . . ~ . :>i,: . 

):::··i~;t'," .• :, •. :,: ...... . 
. . . ..... '. . .. 

:.··t·~ . ' .' ' .' '. . 
. : ..... . ' . .' .... 
. . .... . . ' . . . ' 

. .... " 

o,' " • • 

Localización del Ni do 
1.?.Ji?.lllPlo de Programación AprendidaJ..!. 

Para probar que la localización del nido en cie rtos in-

sectas e s programación aprendida se h izo e l sigui ente experi-

mento: Se colocaron pi ñas f ormando un círculo alrededor del -

nido de una avispa mientras ésta s e hallaba dentro . Al salir 

la avispa, ésta hizo un estudio de localida d de 6 segundos y -



partió. Entonces se quitaron las piñas y s e dispusieron del -

mismo modo a 30 c m. de dista~cia. Al r egresar la avispa 90 mi 

nutos más tarde -se hicieron pruebas- el i g ió e l nuevo sitio 

donde se habían colocado las piÍ"Ías. Ella ha bía aprendido la -

localización del nido. 

1.- Ciertas aves como las gaviotas, cornejas, gan sos, -

golondrinas, están programadas innatamente para cuidar de sus 

,,. d d" d cr~asJ estas son cui adas, alimenta as y aun pue en ser inter-

cambiadas con polluelos de la misma edad de otras nidadas mas 

si después de cinco días se intenta hacer un cambio de pich o-

nes, la madre los rechazará y en algunos casos los matará al -

no reconocerlos como sus polluelos. La madre para e s e enton--

ces ya ha aprendido a conocer sus crías. 

2.- Estas mismas a ves tienen la capacidad de r e conoce r 

. ,.,. d a su pareja aun cuando e sta en grupo y a gran istancia. La -

selección y reconocinie nto de la pareja es una programación a-

prendida basada en u na innata: la de reproducción. 

3.- La localización del nido en muchas ave s e insectos 

es programación aprendida. Tenemos e l caso de la~ispa quien 

busca e l mismo lugar donde primitivamente colocó su nido aún -

cuando se le haya cambiado éste de lugar. 

En los circos, en los laboratorios, en las escuelas de -

aprendizaje para animales utilizan la base de programaciones -

innatas, alimentarias, de defensa, para hacer aprender al animal. 
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c) lli' '-IYR~ LEZA_C_QGN OSCEi'JTh 

La Naturale za Cognoscente corr e sponde a las e structuras 

anatómico-fisiológicas de cualquier organismo, desarLollándose 

a partir de ella programaciones i nnatas y aprend i das las que -

permitirán al animal entrar en relación con e l medio y adaptaE 

se a él. 

Existen dos tipos de naturale za cognoscent e: La Animal -

que da por resultado e l conocimi ento s ensorial (signalización 

1 y otros tip08 de conducta que no s e explican con la signali

zación 1 y l uego serán estudiados) común a l hombre y al animal 

y la humana propia del hombre y que trabaja con conocimi entos 

que corresponden a la signali zación 2 y signalización 1 r~ (2a. 

Parte, Capítulo 11 ) . Se ha hecho otra divis ión . Espec ífica -

propia dé la especie - e individual que a barca las variantes -

de c onocimiento de cada ser. 

La naturaleza cognoSCGnt e varia de un sexo a otro. Vernos 

corno muchas hembras de sarrol lan c onductas dife rentes en el mo 

mento del parto, al que nada más e llas está n en capacidad de -

e f ectuar. 

La cone ja 11 se prepara rt para el parto arrancando mechones 

de su pelaje para esperar la venida de la cría. Corno ella , la 

mayoría de hembras que van a dar a luz buscan un lugar propio 

para resguardar a los pequeños. 

Otro aspecto de la naturaleza cognoscente en e stos momen 
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tos es que la hembra orgánicamente de sarrolla sus g lándulas IDª 
marias ( en e l caso exclusivo de los mamíferos-naturaleza cog-

noscente específica) y así alimentar a la cría. 

La conducta dG apare amient o también es dife r ente en los 

s exos . Po r lo regular el macho tiene la i n iciativa y emite sg 

ñale s (can t o , plumaje v istoso, c o l o r es idem ) que harán que la 

hembra t e nga e l signi f icado deseado . En cuan to a ésta su con-

ducta es de r e c epc ión , mas también torna posicione s que pueden 

excitar al macho. 

La Naturaleza Cognoscente Espec ífica Hu ma na admite tam-

b ién varian tes en cuanto a que la naturaleza cognosce nte indi

vidual difiere en la mujer y en el hombre de acuerdo a la so -

cie dad donde v ivan. En nu estro me dio de cirnos que la mujer es 

más emotiva que e l hombre, que utiliza más su signalización lJI 

y que el h ombre actúa casi siempre a n ive l de la signalización 

2 . La verdad es que ambos trabajan con las signalizaciones 2 

y IN, pero al hombre le hacen aprender a inhibir g ran parte de 

sus emocione s. El llor ar es mal vis t o en los hombres . 

La naturaleza cognoscent e específica está ligada al desa 

rrollo y evolución de l siste ma ne r v i o so de toda especie . 

Haremos un r ecorrido por l os difere nte s nive les de la e~ 

ca l a animal para que vea mos c orno la afirmación anterior se cum 

pIe y como se e stable c en pr ogra maciones innatas o aprendidas -

en estos n iveles. 
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:J_11Y..s: rt.§jJ rad o s - .i&l.§.m:_eSl'Lq..QQfJ-=--lli.d..!'J!.!.. 

La naturaleza cognoscente espec ífica permit e al animal -

r elacionarse c on su med i o , 8n esto inte r v i ene el sistema ner-

vioso quien tiene un papel primordial en la adaptación. 

Al examinar l os diferentes n iveles de la escala a nimal -

notaremos c omo la naturaleza c ognoscente e specífica es respon

sable de la conducta de 10s)B. menc ionados. 

Ht~a: Su conducta depende de dos sistemas simples~ nervioso y 

muscular, formados de células receptoras que detectan cambios 

en el ambiente , células conductoras de excitación y células -

que responden a estos cambios por medio de movimientos -irrita 

bilidad - ( Sistema Huscular) . 

Estas est r ucturas son los r eceptores sensoriales que es

t e c e lente r eado tiene para mantenerse en su ambient e . Están

relacionados con los programas de alimentación , locomoción y -

defensa contra significantes nocivos • 

.::fJ=-ªt§.,l..rg..int~ 

Con el cambio a un sistema bilateral corpóreo el sistema 

nervioso evo lucionó y las potenc ialidades d~ adaptación de es 

tos animales f ueron mayores y se constituyen programaciones 

más complejas que en el grupo de los celentereados. Poseen un 

sistema nervioso cerca de la superficie del cue rpo con concen

traciones de tejido nervioso en la parte anterior que no les -

permite centralizar el control por lo que tales animale s no -

tienen comportamientos rápidos y compl icados. 
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=-Ané lJ-.QQ.s • 

El sistema ne rvioso ha. evoluc ionado a cordones que perml 

ten la conducción de los e stímulos y a masas de células nerviQ 

sas llamadas ganglios. Estos ganglios están colocados en el -

cuerpo del animal de acuerdo a la actividad que desarrol larán . 

La locomoción depende del sistema ganglionar . 

La lombriz de tie rra s e mueve por medio de ondas peris-

tálticas que pasan de la parte anterior a la posterior. Si se 

l e quita e l cordón ne r v i oso ventral completamente es ta progra

mación no es posible de ejecutar . Si es cortada transve rsal-

mente dejando intacto e l cordón hay conducción. Mas si se cor

ta en dos pedazos el cordón, la onda e s normal ya que el pri-

mer segmento ejerce tracción en e l segu ndo que a su vez estimg 

la los órganos s ensoriales cuya actividad es trans mitida a los 

músculos por el ganglio . 

Los ganglios y los cordones ganglionados actúan como es 

tacione s de relevo iniciando la actividad . La lombriz de los -

pescadores vive en una madriguera en forma de "u" la que man-

tiene a bi e rta mediant e movimientos rí tmicos respiratorios, l o

comotores y alimenticios . 

Estas programacion~s son producto de contraccione s muscg 

lare s que tienen su asiento en la actividad del sistema nerviQ 

so y no son simples respuestas al ambiente. 

Al desarrollarse el programa de locomoción, éste ha coig 
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cidido con la elaboración de sent idos mecánicos (receptores) -

para detectar l os esfuerzos y deformaciones dentro de l cue rpo 

y para señalar l a r e lación postural de una parte del cue rpo -

con otra . Consecuent emente la conducta abarca no solo progra

maciones de loc omoción y alimentac ión , sino de posturas propias, 

ejemplo~ en la c opulación y de ma nejo de l ambiente . 

En e ste nivel en que la naturaleza cognoscent e tiene una 

organización nervi osa todavía primi t i va los an i males t i enen ca 

pacidade s para habituarse y c ondicionarse a la luz, al t acto y 

a los choques e léctricos . 

- Ce f.iLl9..P.o cLo..§J.. 

Con el desarrollo y multiplicación de los ganglios se --

forma un ce r ebro 10 que l e permite a la naturale za cognoscente 

de estos animales desarrollar diversas programaciones innatas 

o aprendidas en número mayor que la escala anima l anterior. 

Tienen programaciones reproductivas en que se da la exhi 

bición sexual y una complicada conducta copulativa p programa-

ciones de defensa con mecanismos de ataque y huída (sigdo.l': 

t e rror ), l i mita su territorio y 10 defiende de otros d'ndose-

les sigdos l' de a gresividad . Sus órga nos receptores son bas

tantes de sarrollados (descriminació~ visual) 10 que permite -

que se les condicione rápidar.lente. 

~ Insecto..§_e 

La naturaleza cognoscente de e stos a n imale s les permite 

pautas de comportamiento extremadamente complejas gracias a --
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tres desarrollos: 

1.- La elaboración de órganos sensoriales (receptores) que pe~ 

miten su primer contacto con el medio-receptore s visual, olfa

tivo, táctil bien desarrollados . 

2.- La evolución de apéndices articulados (modi ficación en pa

tas y partes bucales), 

3 .- El de sarrollo del cerebro, bastante organizado, que dirige 

los movimientos de los apéndices y utiliza la información sen

sorial que le llega . 

Con t odos estos sistemas el insecto puede ponerse en --

contacto con el medio y relacionarse con otros seres . 

Otra característica de la naturaleza cognoscente es el -

alto grado de sociabilidad de l os insectos y la división en 

castas. En las abejas t enemos una división de acuerdo a las 

funciones que desempeñan éstas en e l panalg la reina, las obrg 

ras, los zánganos; y aún entre las obreras ex isten divisiones, 

la que alimenta a las crías, la que limpia la colmena, etc . 

Las programaciones que desarrol lan estos insectos son: -

defensa del territorio , el reconocimiento del hogar y programª 

de orientación hacia 61 desde lejos • La capacidad de estos iD 

sectos en lo que se refiere al aprendiza j e , es gra nde , y en 

t~rminos relativos a la escala de los i nvertebra dos , es similar 

a la de los mamíferos e n los verte . rados superiores. 



La realización e interpretación de la danza en las a be--

jas es innata, las seriales que util izan en el ambiente son a--

prendidas. Pueden reconocer las hor~igas a un extraño por el -

olor y aún matarlo, pu e s el reconoc imiento de l os de su misma 

especie es innato mas pueden ha bituars e al extrafío ( programa-

ción Apr end i da) . 

Su naturaleza c ogno"'cente es muy especializada deb ido al 

desarrol l o de su sistema nervi oso g gran aumento de las células 

nerviosas y sobre t ode el pr oc eso de enc efalización . 

Segú n Deth i e r y Stellar (4) los principios más importan -

tes del sistema nervioso de l os ve rtebrados y que l e s permite 

todo un complejo y completo grupo de p rogramaciones tan to innª 

tas como a prendidas son~ 

1.- Es un sistema de correlación para reci bir información de -

los recep t ores, i n t egrarla ( percepción) y asociarla c on los ffiQ 

delos a propiados ? 

2.- Sus r eceptores sirven para llevar infor mación al cerebr o -

donde s e fo rmarán i má genes p estos r e c ept or es ayudan a ma n t ener 

(4) v. G. Det hier y Eliot Stel lar~ "El Reino Ani mal. Conducta" --- ----------
( ~éxicoJ Editorial U. T.E . H. A. 1967) , páginas 103 - 104 . 
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el cerebro activo y el o r ga n i s mo alerta; 

3.- En la médula e spinal, el sistema nervioso actúa confo rme a 

dos mecan isillos antagónicos , exc itación e inhib ición recíprocas ¡ 

4 .- Los sistemas sensitivo y motor se i n tegran 10 que me jora -

su capacidad de movilidad y s ens i bilidad; 

5.- Su s sistemas de as ociación ayudan a correlacionar los sig 

nificante s que llega n al c e rebro ( fo rmación de i má genes) y a -

i ntegrarlas con la experiencia pasada para imponer un modelo -

organizado de activ i dad excitatoria e i nhibi t oria sobre la ej~ 

cución de comportamientos en las v ías motoras; 

6 .- Todo el sistema nervioso e stá i n t egrado (naturaleza cogno~ 

cente) y ayuda a las adaptaciones de comportamien to ( p rogramas 

innatos y aprendidos) del orga nismo; 

7 .- Conforme al proc e s o evolutivo de encefalización en los --

vertebrados hay U~ desarrol l o progres i vo que va de3de los pe-

ces, pasando por l o s anf ibios, reptiles , a ves hasta llegar a -

los mamíferos donde hay un desarrollo más complejo. 

Lo s vertebrados con esto e stán muy capacitados para efec 

tuar programaciones aprendidas qu e no pueden r e alizar otros -

grupos a n imales , más esto 10 contemplaremos en otro punto más 

extensamente . 

d) I~iI __ ERPRl:~.·LAC:: lj)l'L.P~ Ij\1AG~JES "_ 

~uando la r e alidad o b jetiva actúa sobre el a nimal como -

significante, sus sentidos se l eccionan l o s signi f icantes que -

les provocarán una res puesta a s u organismo, mas estos signifi 
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cantes no le producen una imagen i gual a la que tenía anterio~ 

mente sino que el animal la asimila a esta primera imagen, es 

decir, el a n i.ma.l interpreta e stas nuevas imágenes, este fenóm,g 

no propio de la signalización an imal es conocido como interprg 

tación de imágenes. 

E jemº~ de _IntJLI: . .Q..r.§j:acJ-3n . .sie_Jm?M~s 

El pavipollo macho trata de copular con todo objeto de cQ 

lor negro que le semeje una hembra. Ha habido interpetación -

de Imágenes. 

Corrientemente s e dice que el animal confunde una imagen 

con otra . ~mplos de conductas animales en que se dan la inte~ 

pretación de imágenes: 
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1 .- La hembra de l pe z espi no desova cuando el macho la estimg 

la con significantes táctiles a p licando e l hocico a la parte -

post erior del lomo de la hembra ; esta r e spuesta puede ser de-

sencadenada sustituyendo el est í mulo proveniente de l macho por 

una varilla de v i drio y efectuar l a misma acción . La hembra -

c onfunde loe e stímulos y responde de la misma forma , e s decir, 

desova ndo . Hay i nterpretación de imágenes . 

2 .- 2studiando Allen la conducta dura nte e l c ortejo en la Bo

nasa umbellus notó que los machos sexualnente excitados c opula 

ba n no solo con las hembras sino también c on los machos , siem

p r e qu e é sto s adoptaran una pos ición má s o menos s eme jante a -

la postu ra normal del apareamiento de la hembra . Incluso cuan 

do se usó una bonasa disecada o una bonasa muerta siempre que 

estuviera en i gua l posición y tuvieran una forma aplanada s e oQ 

tuvo la misma respuesta. El animal r espondía (significado) a 

un significant8 g postura agachada, no importando de donde pro 

cedía ese significan te. 

3.- l~chas aves reaccionan a nte aves qu e no s on de presa al -

confundir su forma de volar con sus ene mi gos. Tinbergen ( 5) hi 

zo experimentos c on patos y ga nsos y usó figuras de cartón que 

(5) Niko Tinbergen~ _'O ELEstudiQ. .del Instinto K
• ( ivléxico, Edito -

ríal Si g l o ~ÁI , 1969) , pá gína 38 . 



25 

representaba n pájaros en vuelo , los primeros reaccionaban c on 

un significado: temor (huída), cu a ndo estas figuras tenían cug 

110 corto , sin i mportar l e la fo rma n i el tamañ o . 

4 .- Los machos de gas terosteo (pez) tienen lln sig n i f icado de 

a gresión a nte otro mach o y se gu ían por el s i gnificante: v ien -

tre r o jo. Se ha n hecho muchos experimentos en los que el ma-

c ho ha sido sustituído por mode l os siempre con e l v i entre p i n 

tado de rojo y la caden a de i mágenes s e ha da d o . Ta mbi én c on 

e ste pe z s e h izo o t ra experi encia. 
, 

Cuando es la epoca del co~ 

tejo este pe z reacciona ante u na hembra c o n el vientre abulta-

do y que posea un movimient o especial , si 10 sustituimos p o r -

u n mode l o que imite mala men t e a la hembra pero que t enga la --

parte ventral h i n c h a da s e dará el Dismo s i gni f i c ado . 

5.- En el pavipo l l o macho s e da n las sigu i entes interpretaciQ 

nes de i mágenes . Si h a s i d o c r iado e n aislamiento sus imágenes 

de la hembra o del ~acho de s u e s pecie son muy pobres y trata

rá de cupular c on t odo o b jeto de colo r negro ( Yo he tenido ocª 

sión de c omprobarlo pues para e sta s fies tas Na videñas tuv i mos 

en casa u n c h ompipe a l que se le c ompró una ga llina negra para 

que le h i ciera compañ ía y t rató de cupular con ella) . 

Estos errores se debe n a qu e el animal r e sponde ciegameQ 

t e a solo parte de la situación medioambien t al y de scuida las 

demás partes, pese a que sus órganos rece ptor es la capten en -

su totalidad . Esto e s consecuencia de la necesariedad de la -

signalización a n imal , que a nte el mismo s i gnificante tiene que 
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responder con igual significado . 

e) .[ANTASIL\..._ 

Se conoce por fantasía el juego libre de imágenes en el 

marco de referencia del a nimal . 

Toda conducta e s el resultado del de sencadenamiento de -

cadenas de imágenes que responden a un significante dado , tra

bajando estas redes de i má genes por fantasía . 

Cuando el animal efectúa una programación de defensa, -

por ejemplo, huir un ave ante un depredador, desde el momento 

en que s e le forma l a imagen del enemi go provenien-te del res

pectivo significante , hasta el desencadenamiento de la red miQ 

motora que lo impele a huir, en e l an imal se ha dado la fanta

sía de una manera incontrolada. 

Otro caso que puede ser citado , es la i nquietud que expg 

rimentan l os gatos al oir un pequeno ruido cerca de ellos , in

mediat amente empieza a trabajar la fantas ía. 

En el hombre se dá esta clase de fantasía a nimal, inco~

trolada (hay intervención de la signalización 2 pero no puede 

dominar a la fantasía), y otra que es cont r olada por la signa

lización 2 (Capítulo 11 , Segunda Pa.rte) . 

Como casos típicos de fantasía animal en el hombre es la 

locura, el delirio, el sueño; bajo los efec tos de drogas no es 

posible controlar la f antasía ¡ los e brios son otro ejemplo . 



CAPITULO Ir.. 

SIGNALIZ.1\CI_ON J-~ 

La signalización l ' tiene de base la signalización l. 

El fenómeno signalizante l ' corr _s ponde a las emociones infe-

riores, i nternas , orgánicas, próximas a las sen saciones, inse

parables a las prog ramaciones, c omune s al hombre y los anima-

les p tiene una base refleja incondicionada y está conectada -

con los sectores subcorticale s. 

El animal reacciona a n t e u n significante procedente de -

la realidad objetiva (medio) que le provoca en su interior una 

red signalizante la que modifica su fisiología secretando hor

monas que activarán e l s i stema nervi oso animal (se ctores sub-

corticales) para dar u na r espuesta (significado)~ miedo , temor , 

excitación sexual , malestar s omático , b i enestar s omático , etc . 

En la conducta sexual se nota muy b i en la i n fluencia de 

las hormonas que activan una r e spuesta 1'. 

Quiero dejar sentado que no retendo afirmar que la c on

ducta s o l o depende de significantes internos sino que están en 

juego c on l os significantes externos provenientes del medio . -

Tal es el caso de una de las pri~eras e tapas de la conducta sQ 

xual de ciertas e s pecies , la emigración, que está condicionada 

a un significante externo~ alargamie nto de los días, ésto hace 

que la g lándula pitituaria del cerebro empiece a secretar hor-

27 
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monas que actuarán en e l c recimi ento de las glándulas sexuales 

las que a su vez secre tarán hormonas , cuya i nfluencia sobre el 

sistema nervioso c entral dará por r~sultado la emigración~ 

Examinaremos en las dive rsas fases de la conducta sexual 

como se dan los significados 1'. 

La atracción sexual s e hace en base de sistemas especia-

les de señales que l o s animalos dé sarrollan durante la época -

del apareamiento . Estos signiftcantes procedente s del animal 

del sexo opuesto c ontribuyen a fo~mar e s e significado de atraQ 

ción sexual. 

La garza gris macho (Ardes Cinerea) atrae a su pareja 

c on un grito agrio ; los ruise fiores ut ilizan el canto, las r a --

nas se c omunican e ste deseo por medio de l croar (todos signifi 

cante s acúst icos) . 

Los significantes v isuales y e l movimiento contribuyen -

al logro del significado de seado. ~l macho de tres espinas (pez) 

cambia de color en e sta épooa, ~ l color b lanco azulado de dOE 

s o se l e pone fluor escent e , sus mov i n i entos son más rápido s y 

c on estos atrae a la hembra . 

Muchas a VES combinan los significante s visuales con los 

acústico s para la misma func ~ón, el frailecito, algunas aves -

zancudas y el francolín son e j emplos de ellas. 

El significado c ontrario a la atracción o sea el de agrg 
. , , 

s~on se r e aliza en e l mismo per~odo . Al ahuyentar a un posible 
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rival, en e l macho SE: da una ,.cti tud ~lost i 1 qu e viene acom¡,;.::5..'3. 

d a por significantes eSJ2c ia~es~ 

La a gresión "' e verifice. uurai:1te :a luc ha r ep::-oduc t i va o •• 

En este tnLc?:'v.~ é)!1el. signif~cc..ntes internos como es el c recim::"ep 

to g onadal qu e activa las g: &. ::~ll: J.é.F) sexua l es y modifle:. :i.~ c on 

ducta del ~ i:1 imalc 

Otro mó ¡ jI que:: produce un sig._ificado 1 7 es la defensé'. -

de l terr:i.::orio I 

Para Gstas dJs funciones ut i Lizan diversidé'.d de signifi -· 

c a lorado; alguno s peces 8 .. 1 el1fr6n-:~.rG r.::: C!on tln :.:'1 v-a 1 A:¡~hi ·0el.. .:3 

vant8 .. ndole.s las cubi e~-.t? .. e cl-9 1~,-, 8.~·3. 11as; l os ori nes o e;~c :r2 "" -

mentas sirven de s i gnificantes 8 :i.fa:: ivos y los dejai.""l ,::e lo..; ::'t! 

gar e s donde se enc uentran ~on un rival verb ig_aciA~ l o s D3 - ' -

rros, l as hienas i r:<a::-tp . .7 ~ a ntes . anL:f lopes y muchas ot:;::-as esp:2. 

c ies que tienen gl~nG J .0..2 8 espec i2.l-::~.:; C 1":lya s secreciones C:epos ~l.-

tan en el s uelo enC-".ffio. ée un mat )r:'..-c.l f en. los ",::rQncos el.e Jos " 

árbo les e-t:: ;: 

LOG significa: tes aud::' t':'Y 0s L~i enen le mi smp. fL::l.ci0:l~ !. ~.3 

, . 
paJaros cantan y estos st~n5 fj.~antc s no Go l a Etr?en a la he~~-

bra sino r~p2 1.. ~n ? los Enachos. 

Ha j e spec ies clue pO"':3~:1 ser..-:. : e e d istint:" '¡3s del s e x o , t e.=-

es el caso de l p ie :). ::=5léGro é... II1eriC2~lO: cuyo m2cho;~iene un,,:'. r.l"O..¡l 

cha negra er.. forma de b igo';: s ,1 -:::1. e~ ángu~o de 1"" boc~_ , 

culiaridad ha c e que 1 :3. éDOC<=>. de celo los machos GU ·. ::-é.n '--l'. i' ~g .. 
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nificado de agresividad. El periquito macho es diferente a la 

hembra en el color del cuello, el del primero es azul y el de 

la segunda es caf~, ante un macho experimentan un significado 

l' de agresividad. 

En la defensa del territorio se dan dos impulsos antagQ 

nicos en el emisor: uno que lo mueve a atacar y otro que 10 

induce a huir. Al penetrar un intruso a un territorio él es -

un significante l' que provoca el ataque de su propietario ~

(receptor) y se da en éste un significado l' de agresividad, 

más al hallarse fuera de su hábitat siente ante el primero un 

significante l' de miedo que lo impulsa a huir. 

Ante la presencia de los depredadores las aves tienen -

un significado l' de miedo y huyen; la mayoría de animales le 

temen al fuego y en el caso de incendios forestales se ha vis_ 

to que los animales desencadenan sus reacciones gracias al sig 

nificado l' de miedo en este caso extremo. 



CAPITULO 111 

§IGN~LIZACIONES 1 y l' &~ EL HOMBRE~ 

a) PROGRAMACIONES EN EL HOt-WRE. 

Hemo s visto corno los animales reciben información del m~ 

dio y se ponen en contacto con él por medio de los sentidos 

(receptores) de igual forma ocurre en el hombre. El ser humano 

posee órganos receptores que le permiten entrar en relación con 

su ambiente, son órganos especializados en la sensibilidad con 

diversos factores del mundo exterior necesarios para la conduQ 

ta. Estos órganos se encuentran diseminados por la superficie 

de nuestro cuerpo, en la piel, músculos, tendones (tacto que da 

información de tipo mecánico, térmico y doloroso) o localiza-

dos en órganos sensoriales particulares, la retina en el ojo -

(receptor visual), las papilas gustativas de la lengua (recep

tor gustativo), zona olfativa de la nariz (receptor olfativo). 

Es a partir de esta información dada por los órganos receptores 

y que es transmitida por los nervios, los haces centrales y -

las estructuraciones nerviosas hacia el cerebro, donde se en-

cuentra la sensación propiamente en la corteza cerebral, donde 

se formará la imagen que es un producto nuevo y diferente a 10 

captado por los sentidos. 

Nuestros sentidos son muy especializados, no tanto corno 

el de ciertos animales que poseen receptores de gran capacidad, 

pero si con dominio de la sensibilidad, nuestros ojos no son -

31 
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solamente sensibles a la luz sino que son órganos que nos dan 

la distancia, el espacio, el relieve, gracias a la sensibili-

dad de sus músculos, el óído no recibe exclusivamente ondas sQ 

noras, los corpúsculos sensitivos del utr{culo, sáculo, cana-

les semicirculares, nos proporcionan información sobre posiciQ 

nes y movimientos de la cabeza en el espacio; la sensibilidad 

de nuestros músculos, tendones y articulaciones nos permitEnsª 

ber la posición de las diversas partes de nuestro cuerpo. 

La signalización l' corresponde en el hombre a emociones 

de tipo interno que dependen de la llegada de los mensajes de 

información de origen interno a la corteza cerebral, además -

del hambre, sed, necesidad sexual, necesidad de dormir, están 

las emociones. Estas emociones son significados (estados) sen

sible-somáticos que actúan sobre todo el organismo: placer, có 

lera, miedo, agresividad, atracción y que tienen su base en el 

hipotálamo. 

En este tipo de emociones el hombre trabaja de manera in 

conscien~sin reflexionar, sin usar su signalización 2. 

El hombre pese a que es un animal, es difícil estudiarlo 

como tal. El estudio de su comportamiento presenta un problema, 

no se puede experimentar con el ser humano como se hace con el 

animal para tratar de distinguir cuales de sus conductas son -

innatas y cuales aprendidas. 

Como innatas se citan:el comportamiento de apareamiento, 

la búsqueda de alimento, la agresividad, el miedo, la succión, 



33 

la masticación, ciertas pautas de desplazamiento, el slJeño tam 

bi'n en situaciones conflictivas donde son activadas la agresl 

vidad y la huída (Programa de Defensa): quitarse un insecto -

(sgte. táctil) que nos anda por la piel, desencadena una reac

ción de expulsarlo con la mano, esto tiene mucho de conducta -

fija corno de c omponente de orientación, provoca además un sig

nificado 1': repugnancia. 

Mas muchas de estas programaciones se dan también en los 

aninlales y no nos sirven para diferenciar el hombre de los an

teriores. 

Si nosotros estudiarnos al hombre corno un ser social con 

un cerebro altamente especializado, lograremos comprender corno 

toda su capacidad biológica puede ser transformada en trabajo, 

en actividad práctica. 

Es gracias a su sistema nervioso evolucionado que el hOll 

bre supera a los animales y pone una gran distancia entre su -

especie y la especie más cercana: l os primates. Pero la evolu

ción de su sistema nervioso tiene mucho que ver con el proceso 

social. A medida que el hombre evolucionó físicamente apartán

dose de su condición animal, transformando los recursos que el 

medio le proporcionaba en instrumentos de trabajo, su sistema 

nervioso tuvo que adecuarse a estos cambios y transformar sus 

estructuras (ensanchamiento de las superficies de ciertas re-

giones del cerebro y cambio en el tamaño de las células de la 

corteza), este proceso fue lento y se complementó en el medio 
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social necesario para que el cerebro fuese normal. 

Si a un niño lo excluimos del medio humano l o obl igarnos 

a sufrir deficiencias cerebrales (cambio del medio condiciona 

un cambio en la naturaleza c ognoscente del individuo), ya que 

su cerebro degenera. Es típico el caso de los n i nos ferales 

(no hay comprobación experimental) (niños que se han creado cQ 

mo animales), imitan a los animale s y viven como ellos, sus 

programaciones aprendidas son escasas y se deshumanizan; al no 

tener necesidad de utilizar su a ptitud para la articulación y 

al no aprender una lengua no desarrollan el Centro de Brocca

centro del lenguaje en el tiempo apropiado y por ende no pue-

den pensar (no se da la signa1ización 2) pese a que biológica

mente (por su naturaleza cognoscente) estén programados para -

ello. 

El hombre como el a n i mal tiene un medio y ese medio es -

la sociedad, es e n el la donde el hombre desarrolla todo el po

tencial que su naturaleza cognoscente específica le brinda, -

donde su actividad nerviosa le hace convertirse en un animal 

con capacidade s de crea~ión y de aprendizajes ilimitados. 

b) I'ilATURA~EZL\ COG~TE HUMANA . 

El organismo humano efectúa sus funciones adaptándolas -

a sus necesidades . Primero en lo que llamarnos vida de nutri--

ción o actividad de los órga nos internos y luego la vida de rQ 

lación refe rida a su desenvolvimi ent o en el medio. Todo lo an

terior es regulado y c oordinado por los centros nerviosos ----
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quienes de acuerdo a la informaci6n procedente del medio (sig

nificantes) a través de los receptores emiten respuestas (sig

nificados) adecuadas. 

Ciertos tipos de conducta como los reflejos puede ser rg 

guIada por la médula espinal, pero quien tiene un control gen~ 

ral del organismo es el encéfalo. Es el encéfalo el que hace -

al hombre un ser conciente. 

No entraré en detalle acerca de la descripción del cere

bro porque no es objeto de este trabajo estudiar anatomía pero 

si pondré de manifiesto aquellas partes de la masa cerebral -

que desempeñan funciones de tipo conductal. 

Corresponde a la parte superior del encéfalo, los hemis

ferios cerebrales, la iniciativa de los gestos y los comporta

mientos diversos en el medio exterior. En ellos radica la con

ciencia y la voluntad, debido a ellos podemos conocer el medio 

y conocernos nosotros mismos, podemos actuar de acuerdo a u

na forma determinada, recordar e imaginar (fantasía)z 

Rodeando a estos hemisferios se encuentran la corteza cg 

rebral y los núcleos grises que funcionan como un todo asegu-

randa el comportamiento. Esta complejidad y especialización de 

su sistema nervioso es la que hace que la naturaleza cognosceg 

te humana sea superior a la de los animales, pese a que sus prQ 

gramaciones innatas no están tan desarrolladas como en los ani 

males supera a éstos con su signalización 2 (Parte 11, Capítu

lo 11), pudiendo adoptar gracias a su capacidad de razonar, el 
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comportamiento más de acuerdo al medio, el más adaptado. Además 

su naturaleza cognoscente y su medio social le han permitido d~ 

sarrollar aptitudes (programaciones aprendidas) que le han axg 

dado a progresar valiéndose de 10 que le dejaron generaciones 

anteriores, gracias a la objetivación de sus creaciones (monu

mentos, escritos, pinturas, esculturas , etc . ). 



.9_APITULO_]:V 

CONCLUSIOI'!FS 

Muchas especies son estimuladas a aprender usando signi

ficados 1 y lf. Estimulando , y repitiendo los animales logran 

desencadenar redes de imágenes que corresponden a programacio

nes innatas y que contribuyen a la formación de nuevas progra

maciones. 

Sirvan estos ejemplos para demostrar 10 antes mencionado. 

1.- La p1anaria es un gusano plano con un sistema nervioso muy 

primitivo. En experiencias recientes estos animales han sido -

condidioaados para eludir el significante que resulta de un -

electrochoque. Aquí se ha usado un significante físico que prQ 

duce un significado dolor (signalización 1). 

Z.- A otros anélidos se les aplicó una descarga eléctrica que 

les produjo un significado 1 dolor, para lograr con ello que -

estos animales inferiores atravesaran en una determinada direQ 

ción un sencillo laberinto (signalización 1). 

3 .- Usando significante s alimentarios se puede hacer que abe

jas encuentren lugares pintados de un color e special si se les 

coloca de forma regular miel (significante alimenticio) en 

frasquitos pintados con el color en cuestión. (signalización 1). 

4 .- A las cucarachas se les puede enseñar que den un rodeo a 

un campo teñido de determinado color, al administrarles duran-

37 
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te algún tiempo una descarga eléctrica cada vez que tocan di--

cho campo, utilizan un significado 1 de dolor, significante 

posterior color, que condiciona a la cucaracha. 

5.- Skiner realizó la siguiente experiencia~ tomó una r ata a 

la que puso a dieta. Luego la encerró en una caja donde si por 

casualidad hac ía bajar una palanca ésta le soltaba una canti--

dad de alimento. El proceso fue posteriormente memorizado por 

la rata. Se trabajó en base a una programación alimentaria. 

6.- Se le puso a un ch impancé el siguiente problema: se le cQ 

locaron en alto unos racimo s de plátanos (significant es alimeD 

tarios) y s e esperó a que el animal los alcanzara. 

Veamos lo que hizo el ch i mpancé. Al principio trató de -

alcanzarlos desde el sue lo , luego apiló algunas cajas para al

canzarlos y logró su propósito . El animal fue motivado por el 

hambre y como posee programaciones i nnatas que l e permiten reª 

lizar esta acción ( caminar, llevar la caja, trepar) pudo apren 

der el eje rcicio. 

7,- En los circos la mayoría de e spectáculos e~ que trabajan 

animales hac i endo alguna prueba s on l ogrados aplicando signifi 

cantes que los hagan reaccionar c on una signalización l~, vemos 
, 

as~ como los leone s, tigres y grandes fel inos, saltan aros, hª 

cen toda suerte de acrobacias bajo l a a menaza del castigo (sig 

nificado: dolor), que lleva a un s i gnificado de temo r . 
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LlL..L.R....Q...Q.Jl..~CION 

s _E2. .Q..lLli. D A ----P iL1L T .E 

El presente trabajo tiene por objeto demostrar como ha -

sido utilizado el término de connotación en las Letras y no el 

usado por la Lógica tradicional que tiene una aceptación dife

rente. 

Qué papel desempeñan en la Literatura y el Arte la conno 

tación?; y, aún cómo influye en toda clase de comunicación hu

mana? 

Esta monografía viene a ser la segunda parte de un tra-

bajo integrado. La primera parte corresponde a la comunicación 

animal, a la Semiología, en la cual se basa este trabajo. 

Hacemos un esbozo de lo que es la comunicación humana y 

de los planos que en la moderna Ciencia de la Comunicación se 

denominan: comunicación denotativa y comunicación connotativa. 

Explicamos la conducta humana, dividiéndola en tres partes: 

a) la racionalización, signalización 2, en la cual se da el pro 

ceso del conocimiento humano; b) la emotividad, signa1ización 

1", en la que juega un papel muy importante la evocación, que 

es la que lleva hasta la connotación; y, c) la disonancia cog

noscitiva, que entran en juego las dos signalizaciones anteriQ 

res. 
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y el último punto consiste en las aplicaciones, cuyo --

campo es muy extenso: nos limitaremos a unos cuantos ejemplos 

donde se ve claramente el papel que desempeña la connotaci6n -

(signalizaci6n In) en el arte, literatura, religi6n, publici-

dad, propaganda política, etc. 



CAPITUj.O 1 

.Q....Q..N N ~ O T A C LO_~ 

1.- COWJNICAC IO~. Para hablar de connotación necesita-

mas hablar primero de comunicación humana (signalización 2). 

La función de la comunicación como fuente del conocimieQ 

to tanto vulgar como científica pertenece a todas las ciencias. 

La comunicación no e s una ciencia, pero si es un objeto 

de investigación científica de la Semiología, que es de lo que 

trata la primera parte de este trabajo. 

El origen de la palabra viene del latín "communis" que -

significa común, su ingrediente fundamental es la comunidad. 

La comunicaci6n es un proceso fundamental, ya que si no hubiera 

comunicación no existirían las sociedades. 

La comunicación humana consiste en el signo o señal que 

se efectúa en la relación entre el emisor y el receptor y que 

funciona de acuerdo a su marco de referencias . Ejemplo: una mi 

rada de la madre al hijo que le dice que obedezca; una mirada 

entre amigos, entre novios; una señal de aprobación, etc. 

La comunicación lingüística se da a través del habla, en 

tre un emisor que comunica significantes fónico-acústicos y un 

receptor que recibe significados dentro de un sistema comunitª

rio (idioma). 

41 
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El proceso de comunicaci6n li~1ística consistes 

emisor ., m~nsaje __ __ --+ receptor 
------~(~s~i-g-t-e-s~,~ fonico-AcósticoS) (sigdos.,M,de 

R,) 

Si no conocemos un idioma es porque desconocemos sus 

significantes, sus elementos relacionantes (morfemas) y su ma~ 

co de referencias social que hade variar el sign1fidado, de a

duerdo al pats, raza, costumbres, cultura, tradiciones, al --

tiempo, etc. Ejemplos 10 que en tiempo atrás era prohibido, a

hora no lo es, Cuando los españoles vinieron a América, blan-

cos~ rubios, barbados, montados soore caballos y con arcabuces 

de pólvora, los nativos creían Que se trataba de dioses y que 

al no obedecerlos harían sonar sus truenos. Hacían una rela--

ci6n entre el trueno (pólvora) y el trueno (fenómeno natural -

que ya conocían), al no encontrarles una explicación lógica, -

le daban una interpretación religiosa. 

El análisis de la comunicación es problemática, porque -

ya vimos que los significantes y los significados cambian, 

La comunicación humana siendo racional y sensible-emoti-

va la estudiaremos en dos planos s denotativo y connotativo. La 

interrelación de ambos planos nos da la comunicación más per-

feota, Por cuestión de an&l~s las hemos separado. 

2.- a) ~O~ICACION DENOTATIVA. 

Es la comunicación racional (signalización 2), cuyos sig 

nificados son intelectivos, fríos, de diccionario, en que sólo 
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se comunican significantes; es la forma del conocimiento que cQ 

rresponde al lenguaje y a la ciencia; ya que en toda comunica

ción humana, s e necesita previamente entender qué es 10 que nos 

comunican para llevarnos a un signifio:'I.do, por 10 que la deno

tación es la base de toda comunicación humana. 

Una clase de ~atemáticas es la misma, más o menos para -

todos, para unos más clara y entendible , para otros un poco o~ 

cura, otros no comprenden nada, pero el contenido de la mate-

ria es el mismo. Ordenes transmitidas de jefe a secretaria; la 

proyección de un documental en el cine; informes científicos. 

b) ~0.klYNIC~ION ...9_0NNOTAT.JV/l.!.. 

Es opuesta a la denotativa, de contenido afectivo, sus -

significados son emotivos, comunican afectos, sentimientos, -

provocan estados de á nimog tristeza, alegría optimismo, pesi-

mismo, amor, célos, intranquilidad, angustia, etc. 

Ejemplos: un grito en la noche produce miedo, una llama

da telefónica a medianoche nos da intranquilidad, una sinfonía 

puede tranquilizarnos (música-terapia); una canción romántica 

puede evocarnos recuerdos gratos o no gratos; un regaño nos -

puede producir: rencor, pena o vergüenza. 

La connotación corresponde a un lenguaje evocado y es el 

que nos da la verdadera significación . Ejemplo~ No es 10 mismo 

conocer el amor como concepto, que conocerlo en el plano emoti 

vo. 
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Además del significado emocional es evaluativa también -

(por la presencia de la signalización 2) se sopesa el bien o -

el mal que se puede hacer, el peligro que se puede evitar. E-

jemplos~ una venganza premeditada. Para los movimientos de la 

independencia, muchos estaban eufóricos, optimistas, con gran

des esperanzas hacia el futuro al librarse del yugo españo~ o

tros sopesaban la situación, ya que decían que estos pueblos -

todavía no estaban listos para la independencia, para regirse 

por sí mismos, por un gobierno autónomo; puede que algunos 10 

dijeran por convicción, otros por intereses personales. 

Los significados pueden cambiar entre los mismos indivi

duos a través del tiempo, una canción que en un tiempo lo emo

cionaba, la escuchó tanto y tanto que le aburrió y llegó el mQ 

mento que le fue indiferente, ya sea por los mismos significan 

tes repetidos y estar evocando siempre 10 mismo. 

El tono de voz influye mucho para connotarnos, hay signi 

ficantes que siendo los mismos, nos producen significados dife 

rentes en nuestro estado sensible-emotivo. Ejemplo: un favor -

pedido a gritos y de manera autoritaria, cambia al pedirlo de 

buena manera. 

Hasta ahora se ha hablado de comunicación entre el grupo 

mínimo de dos personas. Pero existe la comunicación dentro de 

la sociedad, que se compone de largas cadenas de emisores y -

receptores. Tenemos por ejemplo: las noticias de radio, televi 
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sibn, el cine, los peribdicos, la publicidad , propaganda po1í -

tica, la religión, la educación y sobre todo el arte y la litg 

ratura. Estos ejemplos los ampliaremos en el último punto, que 

es sobre las aplicaciones de la connotación. "La comunicación 

en una sociedad mantiene las relaciones entre individuos y en-

tre grupos y nacionp.s" (1). 

De la comunicación bien dirigida y estudiada dependeng -

el éxito de una campaña de propaganda política, la adopción de 

un nuevo producto, el cambio de actitudes hacia grupos minori-

tarios, la elección de un pres idente, las buenas relaciones en 

tre naciones. (Ampliación Capítulo 111) . 

La comunicación connotativa s e nota grandemente en el aE 
, . 

te en todas sus ramas: literatura, pintura, escultura, mus~ca, 

arquitectura, etc. (ampliaciónEn el último capítulo). 

Todo artista al hacer un trabajo lleva la intención de cQ 

municar algo; por medio de su arte nos da el momento socio-hi§ 

tórico que le tocó vivir . Pero en todo arte, al comunicarnos -

algo, primero necesitamos entenderlo (signalización 2) y luego 

nos connota, es decir mueve nuestros sentimientos (signaliza-

ción 1"), nos da un significado sensible-emotivo. Ejemplo: ChQ 

(1) Wilbur Shramm, La3iencJ-...§.~la_Comunisación Humanq. 

(México, Editorial Roble , 1966) página 22. 



4 6 

pin hizo una denuncia de la invasión a su país Polonia y levaD 

ta los ánimos de todo patriota para defender su tierra e n su -

famosa t'Polonesa ff • 

Pero al hablar de la connotación que se da en el recep-

tor, tenernos que pensar también e n el emisor, en la percepción 

del artista, pero, Qué entendernos por percepción? 

~La percepción es el reflejo sensible de un objeto o de 

un fenómeno de la realidad objetiva que actúa sobre nue2 

tros órganos sensoriales. J.a mQ~rcep..Q..iój). del h..Qmbre n_o so 

lamente es una imagen sJLnsi ti va....L. .. §Jng.Jambién Etl.....geveni~ 

Q9nsc~e del- ob jeto gue s,§--.gestji...E§._del a..mPient~--9..Q..I!ll:§: 

QYesto al sujetaR (2) 

La percepción común al animal (Primera Parte) y al hombre .. 

es el proceso por medio del cual se conoce la realidad; se de

be a los datos sensible s de las sensaciones que nos son trans

mitidas por medio de nuestros órganos sensoriales a base de la 

acción de estímulos externos. Ejemplo~ la percepción de un trQ 

zo musical es más inmediata y compleja que el distinguir las -

diferencias de tono, intensidad, etc., de las sucesivas sensa

ciones auditivas que recibimos. Un arquitecto percibe en un e-

(2) S. L. Rubinstein, PriDci..J2j..,9.§... dELEsicol..9~ía ~neral....L ( léxi

co, Editorial Grijalba, S. A., 1967) Pagina 272. (El subrayado 

es nuestro). 
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dificio detalles que escapan a una persona no entendida. 

La percepci6n art{stt~a tiene gran importancia, la analQ 

gía Que existe entre la relaci6n de la percepci6n y su repre-

sentaci6n con el dibujo y la pintura por una parte y por otra 

el pensamiento y la expresi6n lingüística, El artista debido a 

su misma sensibilidad, percibe el mundo de diferente manera. 

Presentamos e~ esquema de las signalizaciones que exis-

ten en la comunicaci6n humana, que tienen JLo~ base la anJlmad. 

COMUNICACION 

Signo 1 

Común al hombre 

como base de todas 
las signalizaciones 

y animal Signo l' sensi~le-somática 

Humana 

Signo 2 Denotativa base de 
la signe 
1" 

Signo 1" Connotativa sensible
emotiva 



CAPITULO 11 

LQJ'i.PJ __ C ]_ A H U 1-1 fLJ\f...A 

"El concepto de conducta se entiende, en cierto modo, cQ 

mo una actividad organizada que establece el enlace del 

organismo, con el medio ambiente que le rodea. Mientras 

que en el ser humano el ámbito interno de la conciencia 

difiere del de la conducta, en los animales psique y cOll 

ducta forman una unidad directa, de manera que el estudio 

de su psique incluye necesariamente el estudio de su cOQ 

ducta" (3). 

En el hombre se distinguen generalmente tre s tipos fundª 

mentales de conducta: conducta innata (signa1ización 1), el há 

bita (signalización 1 programación aprendida) y , la conduc ta -

racional (signa1ización 2); pertenece también a la programa--

ción aprendida, ejemplo: el idioma. 

La conducta innata de l os animales se debe a sus formas 

biológicas de existencia, se desarrolla en el proceso a su me

dio ambiente, y es indepe ndi ente del aprendizaje o de las exp~ 

riencias individuales, ejemplo: el pez recién nacido, nada sin 

que le enseñen. 

(3) Ibid., página 121. 
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"Hábito son nuevas reacciones o acciones que se producen 

por aprendizaje o por experiencias individuales y que funcio-

nan automáticamente R (4). 

La conducta racional, el intelecto, es la que trataremos, 

aunque siempre se tenga como base la innata. 

La conducta racional se opone a la conducta innata por -

su ceguera y al hábito por su automatismo; pero tiene su base 

en la conducta innata que es común a animales y al hombre por 

sus necesidades orgánica-biológica. 

Los tres tipos de conducta 8 innata, hábito y racional, -

están condicionadas al desarrollo del hombre, es decir a su e 

volución. 

En la conducta humana intervienen significantes externos 

e internos. Externos provienen de la realidad objetiva y los -

internos son procesos biológicos, físico-químicos, ya que se -

basan en los organismos sensoriales y e n el sistema nervioso -

y por lo tanto nos da la existencia de la sensibilidad y viene 

condicionado por la formación del sistema nervioso. 

a) ~IG~LJL~CION~. Es la signalización racional, denot~ 

tiva. No hay manera que se dé la signalización 2, si no se ha 

dado antes la signalización 1 (animal). 

(4) Ibid •• página 12 6 . 
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Concepto 1 
t ~ 
~~nte Abstraccion Signe 2 

'ImagenJ------______ ~--------+_--~H~U~M~A~N~O~ 

Significante 

Significado 

Significante 

Significado 

t ANIHAL 
Sentidos Sensación Sign.l , 

Realidad objetiva 

~NIMAL 

Imagen 1 Relación necesaria 
~Uldad objetiva 

H U 1-1 A N O 

Imageq 

1 Relación arbitraria 
Conceptb ) 

La imagen es el producto final del conocimiento animal y 

el inicial del humano, por 10 tanto no se puede tener concepto 

si no se tiene antes imagen, ya que la signalización 1 sostiene 

a la signalización 2. 

Si la imagen es necesaria para que se dé el concepto, --

hay casos en que una imagen sustituye a otra, ejemplos el cie

go que no puede tener imágenes visuales, pero el sentido del -

oído y el tacto lootlenenmás desarrollados de lo normal y las i 

mágenes visuales son sustitu{das por las ac6sticas y táctiles. 

A un sordo le sucede lo contrario, no tiene imágenes acústicas, 
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pero las sustituye al comunicarse por las imágenes visuales CQ 

mo son la lectura labial y la mímica. 

Para cualquier comunicaci6n humana, necesitamos la base 

sensorial. Cuando se tiene im&genés suficientes se puede tener 

el proceso de abstracci6n, que conSiste en quitar aquellas ca

racter!sti~as que particularizan un objetol.cuando el cerebro 

humano logra la aplicaci6n del conocimiento de un objeto, es -

cuando se llega al concepto. 

En los conceptos de alta abstracci6n también se necesi-

tan de im&genes. aunque no haya imágenes referidas a ese obje-
" , 

to.~a esa realidad objetiva~ por tratarse de realidades cere-

brales cuyas imágenes son de comportamiento y el mismo signo -

lingG!stico. Ejemplo. bondad , la caridad. el amor, el odio,etc. 

Presentamos un ejemplo de abstracci6n. 

Planeta , 
Continente , 
Zona 

ReJblica 
t 

Departamento 

cabtcera Deparf tamenta1 

Ciudad 
t' 

Villa 

Puehlo 
t, 

Canton 

Tierra , 
Aoorica 

eettro América 

El tsa 1 vador 
t 

San Miguel 

t 
San VJ.gue1 

chtnameca 
t Moncagua 
t 

Nueva Guadalupe 
t El Jute 
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La relación que se da en el concepto es arbitraria, es -

decir en el lenguaje un significante (palabra) no tiene que cQ 

rresponder siempre a un mismo concepto. 

RAIZ 

Biología (plantas) 

Odontología (dientes) 

Castellaho (palabras) 

ger, nadie loroliga. Ejemplo. puede aprender el idioma que de

see, Un estudiante al entrar a la Universidad puede escoger la 

ca rre ra- que quiera, la que más le guste, según la vocación para 

unos, la conveniencia económica para otros. 

Ia signalización 2 por el hecho de ser humana es falible, 

en muchos casos falla debido asu misma arbitrariedad; pueden ' 

haber variantes en los signific"antes, ya que para un solo con

cepto tenemos varias clases de significantes, Ejemplar es carag 

ter{stico en el idioma inglés, sobre todo en los Estados Unidos, 

que de un estado a otro cambia la pronunciación, por lo que a

costumbran deletrear las palabras, ya que hay muy parecidas 
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pronunciaciones con diferentes significados. Su falibilidad --

consiste e n qUe no se pueden transmitir conceptos, si no signi 

ficantes. 

Por la multiplicidad de a plicación del concepto es que -

se puede pensar, raz onar, formar juicios; con el concepto solo, 

no nos podernos comunicar, queda como producto aislado, necesi-

tamos de otros conceptos y de morfemas para formar un juicio -

(asentimiento mental). Ejemplo g 

"libro" 
(producto aislado) 

El JibrQ ~tá sobre la me~. 

Explicación del e jemplo anterior~ consta de tres concep-

tos: dos sustantivos~ librQ y ill@§~ y uno de existencia está. 

relacionados por medio de morfemas . La relación de conceptos -

constituyen un juicio , cuyo núdeo (lo e sencial) e s el asenti-

miento mental (afirmación) . 

Fantasía. Tanto en l os animales como en e l hombre se da 

la fantasía, que es el libre jue go de i mágenes ( Ca pítulo l. 

Primera Parte). La diferencia la tenernos que en los animales -

no puede ser controlada . Ej emplog un perro oye e l leve roce del 

periódico cuando lo meten debajo de la puerta y como se encuen 

tra en el fondo de la casa, se le produce un juego de fantasía 

incontrolada y acude ladrando , se le han dado las imágenes miQ 

motoras que le producen un es tado de excitación. 

En cambio la fantasía en el ser humano es controlada por 
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la signalización 2 (racional). Para pensar es indispensable la 

fantasía: recordar, traer a la memoria imágenes y conceptos. -

Ejemplos: interpretar una pel{cula, traer a la memoria recuer

dos de tiempos pasados, soñar despierto; pero todos estos ca-

sos pueden ser controlados por la signalización ~, porque se -

está dando el raciocinio . Pero hay casos en que se da también 

en el hombre la fantasía incontrolada por estar libre de inhi

biciones (no interviene la signalización 2) . Ejemplos: en los 

sueños no actúa la razón y se le dan las imágenes libremente, 

se remonta a cosas fantásticas . Un hombre bajo el efecto de -

drogas o en estado de ebriedad no razona en su delirio y locu-

ra. su fantasía está en constante trabajo va hacia la signa1i-

zación 1'. 

Intuición. Es una forma especial de conocer. Es ver con 

claridad en forma instantánea. Es un adivinar en un momento dª 

do . 

La intuición nos lleva a la solución de un problema en -

el momento inesperado, en la que la respuesta casi siempre es 

acertada. 

Es la fantasía suelta (signalización 1) encauzada hacia 

un problema (signalización 2). 

Pavlov nos habla de la intuición corno de la conciencia -

repentina de un proce so intelectual inconscientemente consti--

'd L k" , tU1 o. u acs basandose en la teor~a de Pavlov sobre la intui-
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ción dice; "El hombre r ecuerda e l r e sultado final, pero en el 

momento dado no considera el entero carnina que ha recorrido pª 

ra llegar a él, el discurso que l e ha llevado hasta la meta"(5) 

Lukács también nos habla de la concentración intuitiva -

en la que todo aparece abreviado y reducido a lo intuitivamen

te vinculado con la v ivencia presente. 

Tenemos ejemplos de intuici6n (conocimiento vulgar) como 

son: la intuici5n femenina; de las corazonadas de las madres . 

De intuición ci ent ífica: Nicolás Copérnico, hombre de ciencia 

del siglo XIV , observando una hermosa puesta de sol, tuvo una 

intuición sobre los estudios que es taba haciendo. Observó que 

el sol permanece e stático y que la tierra y los demás planetas 

se desplazan en órbitas a su alrededor. 

Signalización l' (Capítulo 11, Primera Parte). No nece

sita de la signalización 2 para que se dé, pero puede actuar -

sobre ésta comosintagma coadyuvante , es decir que puede ayudar 

a intensificar un estado sensible -somático, tanto l' como 1"; 

y, como sintagma antagónico puede ser contrario al significado 

emotivo, cuando es inhibido por la presencia de la signaliza-

ción 2 . También se da el sintagma antagónico de manera 'no in-

(5) George Luckács, Estética, T. 111, (España, Edic ione s Grijal 

bo, S . A., Barcelona - México, D. F., 1967), página 43 • 

• 
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hibitoria, es decir no hace cambiar ningún significado sensi - 

ble-somático. 

Coadyuvante: en una de las obras de teatro del dramatur

go norteamericano Eugene O'Neil llamada ~El EmperadcrYones", -

en el personaje de la obra se dan todos los grados del miedo, 

desde la precaución hasta llegar finalmente al terror del cual 

muere. Este hombre al razonar su situación, se le iba intensi

ficando más el miedo, hasta quedar paralizado de terror. 

Antagónica: una persona que huye ante un peligro, se le 

han dado imágenes miomotoras, pero al instante comprende (inhi 

bida por la signalización 2) que hay personas en peor situa- - 

ción a la suya y regresa. 

b) SlgNALlZAClON 1". Llamada comunicación connotativa, 

nos comunica sensaciones, sentimientos, emociones que nos pro

ducen estados de ánimo . 

La signalización 1" es puramente humana, sensible-somá- 

tica, aunque tiene corno base: 

1.- La signalización 1, que es la base biológica (Cap . l . la. 

Parte). 

2 . - La signalización 2, ya que antes de llegar al estado emo

tivo, previamente s e ha tenido que dar el entendimiento. Aun-

que esta signalización debe pasar desapercibida, se nota en -

grado mínimo. 

"Hay dos grupos fundamentales de emociones; inferiores -
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(signalización 1'), que comprenden los sentimientos integ 

sos, orgánicos, próximos a las sensaciones, inseparables 

de los instintos, comunes para el hombre y los animales, 

tienen una base refleja incondicionada o están conectadas 

principalmente con los sectores subcorticales. Las emo-

ciones superiores (signalización 1") comprenden los sen

timientos producidos por causas sociales, específicamen

te humanos, están conectados con la corteza cerebral, -

tienen una base preferentemente refleja condicionada y -

dependen en gran parte del segundo sistema de señaliza--

. ción" (6). 

La signalización l' es común al animal y al hombre, la -

signalización 1" es exclusivamente humana, pero ambas tienen -

muchas semejanzasg son sensible-somáticas, tienen corno base la 

signalización 1, sus efectos son observables. Su diferencia 

consiste en la signalización 2, la racionalización que siempre 

está presente e n la signalización 1"; los sentimientos que no 

se dan en los animales comog el odio , los celos, la venganza , 

el egoismo, la vanidad, la compasión, el desprecio, la sumisión, 

( 6 ) l. Volvovskii y otros . 19 Fundamento s de la teoría de l. Pavlov 

sobre la actividad nerviosa superior" , publicado por el doctor 

Reginaldo ~ . Hernández , La Universidad,publicación bimestral de 

la Universidad de·: El Salvador , No .llI,(Mayo-Junio 1971)Pag.157. 
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la alesría, la libertad, el re~cor, el honor, la fé , e tc. To -

dos estos significados sensible-sornáticos, la r.¡isma socieda c 

los va condicionandn y pueden ir cambiando a través del t i emrn 

y la edad. Sje~plo: el cnncept o de honor que se tenía 8TI el ~ i 

glo de oro e spaiio l" como se ve en la.s obras de Lope dE' Vega y 

otros, no es el mismo actualmente. Cualquier otro concepto en 

general que se aprendió en la adolescencia se ha i do enrique -

ciendo a través de la experiencia de los a hos. 

es e l acto de provocar un si gnificado que no -

depende directam8nte del significante, sino de signa l i z acioGe~ 

intermedias. 

2misor ---------. ~ . ~ R 
r.,vocac~on _________ . ____ + eceptor 

Si gnificante 

(sign. 1) 

.:1 i gnalización 
intermedia 

(fantasía signo 2) 

Proceso de evocación: 

- entender signalización 2 

Significado 

(s ign. 1") 

el juego de imágene s fantasía signalización 1 

- la evocación significado si gnalización lK 

Al escuchar una canción, primero necesitamos entender --

que es lo que dice, luego viene el juego de imágenes y poste --

riormente la evocación de algo que nos recue rda,ya sea a grado 

o desagrado. Lo mismo se da al ver una película. Pero la eV0cª-

ción no solo consiste en recordar, muchas veces nos imaginB.mos 
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la personalidad de algui en por e l s onido de su voz . En fin la 

evocaci6n i nterviene en l a signalización lir con su significado 

socio-cultural, porque i nt e r v iene el marco de referencia so--

cial. 

Todas las manifestacione s del arte en sí, son signaliza

ciones l~ p es la c omunicación connotativa la que nos produce -

emociones. 

El significado de la signal ización In es socio-cultural , 

porque nos comuni ca sentimi entos en r azón social, depende del 

marco de referencias del i nd i vi duo y repercute en el mejora--

miento social. Ejemplosg en la novela latinoamericana la mayo

ría de sus ternas son sociales , denuncias contra dictadura s , -

contra los explotadores de la tierra y de los i nd i os (novela -

indigenista). Tenemos el Premio Nobel de Literatura de 1968 -

nSeñor Presidente " de Mi guel Angel Asturias, que es una denun

cia contra las dictaduras ce América. El Premio Nobel 1971 a Pª 

blo Neruda por sus poemas de gran conteni do social . 

c) DISONANC~ COGNOSCITIVA. Es la relación entre lo que 

sabe una persona y como actúa, generalmente se actúa en forma 

consecuente con lo que sabe . 

Ejemplo~ si una persona percibe un peligro actúa en for

ma precavida. Existe di sonancia entre algunakfurmación y una -

acción dada si, considerando esta información por si misma, -

conduciría ordinariamente a una persona a no ejecutar la acción 
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correspondiente , 

La disonancia s e da cua ndo ha y que escoger entre dos al

ternativas u ob jetos; cuando l os dos objetos están alejados e n 

grado de d i sonancia, pe r o cuando hay casi igualdad de atrac---

tivo y se reconocen l os atract i vos de l ob jeto rechazado es ---

cuando hay más disonancia, e s decir hay indecisión e n saber --

cual es mejor, si el objet o rechazado o e l escogido. 

En toda d isonancia entra en jue go la motivación (signali 

zación l~) Y el c omportamient o . 

Ej emplo: hay comportami entos que no tienen e xplicación . 

Un hombre que trabaja, é l y toda su familia dependen de su ---

sueldo, viven a l día o endeudados, por 10 que se espera a finª 

les de me s para pa gar todas las cuentas~ el hombre viene por -

la c'alle c on el c heque que acaba de cobrar, se encuentra con -

unos a mi gos que le i nvi t a n a t omar unas copas, a l principio 

siente indecisión , pero la motivación ( signalización In) es 

muy grande y vence , s e gasta casi todo e l sueldo. Su comporta-

miento no concuerda c on su situación económica, a esta rela---
. , 

c~on es 10 que llaman ~relaciones disonantes", trata de justi-

ficarse (presencia de la signalización 2) dicie ndo que todo el 

mes trabaja y que tiene der ec ho a r eunirse con sus ami gos algb! 

na vez ; exa ger a la situaci ón para j us tificarse y así tratar de 

reducir la disonancia, es decir persuadirse que 10 que ha hecho 

tiene su justificación. 
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En publicidad se utiliza mucho la disonancia para vender 

artículos, le resaltan las características atractivas que tie

ne, El comprador se decide inconsc ientemente por el que tiene 

mayor publicidad, ha tenido mAs i nformaci6n por medio de anun

cios, que ha escuchado por la radio y televisión las mejores -

ventajas, aún en contra de otros artículos iguales o mejores; 

pero una vez efectuada la compra se inicia e l proceso de reduQ 

ción de disonancia, desea escuchar que l e digan que 10 qee ha 

comprado es 10 mejor. 

F~iste la disonancia también entre la opinión i ndividual 

y su comportamient o , entre lo que se piensa y 10 que se dice, 

(muchas veces por educación, por decir mentiras piadosas, por 

conveniencia, por adulación), entre la opinión privada indivi

dual y la que se da en público . La t eoría de una religión o de 

una ideología con la práctica, la manera de vivirla; en muchas 

ocasiones se dan contradicciones entre l o que s e predica y lo 

que se practica. En todos estos ejemplos la disonancia está en 

la opinión individual de cada persona, 

I~En pocas palabras, si a una persona se le induce a ac-

tuar en una forma contraria a su creencia privada y, si 

las recompensas prometidas o las amenazas de situaciones 

desagradables que l e inducen a tomar la acción son rela

tivamente pequeñas, más tarde tenderá a n evar su opinión 

privada más cerca a 10 que ha dicho abierta y públicameQ 
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te lJ (7). 

Es decir que 
, 

fuerte la disonancia, cuando hay es mas que 

creer a la fuerza, hacer algo porque lo imponen, cuando la in-

fluencia es mayor, hacer cambiar la opinión privada. 

Pero es 
, 

útil las reacciones de comunicación si mas a e --

xiste una disonancia dada, tratar de reducirla cambiando algu

na opinión que tiene y es más probable que con el tiempo pueda 

influir sobre sus ideas y obtener su apoyo moral , social, poli 

tico, etc. 

En todos e stos ejemplos expuestos se trata. de situacio--

nes controladas; pero existe la disonancia en situaciones no -

controladas, que es un campo que pertenece enteramente a la -

PSicología. 

En la disonancia se dan las siguientes signalizaciones~ 

signalización 1" que predomina fuertemente sobre la raciona1i-

zación signalización 2; y, el resultado es el comportam~ento -

luego al venir la reducción de disonancia o justificación, vuel 

ve nuevamente la signalización 2. 

( 7) Leon Festinger, ,!,é?- Te_orJ.€LsL~. la Di..§.Qllil.nS!J-_éL CO...B...n_o_sciSj_~, 

de la obra de vJilbur Schramrl1, op . cit. paga 34. 
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.!.J~_J~_I .. ..Q. .b.-_º-LQ..J~ E s 

La c omunicación huma na connotativa tiene grandes aplica

ciones en la vida, en todas nuestras emociones. 

La connotación está present e en todas las manifestacio-

nes que se dan en el arteg lite ratura, pintura, escultura, mú

sica , teatro, poesía; está presente en lo que llaman actualmeQ 

te el séptimo y octavo arte, el cine y la televisión. En la rs 

ligión, ideologías políticas, en la publicidad, propaganda po

lítica, etc. 

a) ~-B_ll-~. Daremos muestras de algunos movimientos cu

yas obras representativas han sido consideradas maestras, tan

to por lo perfecto de su estructura , pero sobre todo por la -

connotación o emociones que dieron y siguen dando. 

Si nos remontamos siglos atrás, desde el Preclasicismo -

con las Epopeyas Homéricas: La I lfada y La Odisea, para situaE 

nos luego en el Clasicismo puro, con los grandes trágicos gri~ 

gos: Esquilo, Sófocles y Eurípides; de los tres escogeremos a 

Sófocles, que e s el que lleva la poe sía trágica a la más alta 

perfección artística (explicación posterior). "Edipo Rey,g su -

personaje más logrado, e n el cual se reunen t odas las emociones 

que se pueden dar en hombre alguno: desde la más alta gloria -

hasta el mayor infortunio. Edipo lucha hasta el final para es-

63 
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capar de la fatalidad, pero es derrumbado por su propio desti

no. 

jos. 

~Ay, ay, ya todo está aclarado 

Oh luz , yo te veo por la última vez, 

yo que nací de aquellos de quienes ni hacía falta 

nacer, 

que me he unido a quien no debía unirme, 

que he matado a quien no debía matar" (8). 

Yocasta su madre y esposa se suicida y él se saca los 0-

Edipo nos da una connotación fuerte con significados de 

pena, dolor, piedad . Las traged ias en sí tienen emociones trá

gico- religiosas (signalización 1"); cuando habl amos de perfec-

ción artística se debe a que en ella se dá el equilibrio entre 

la emoción y la racionalización (signalización 2) por la estru~ 

tura que le da el autor respecto a las tres unidades que man-

tiene de: acción, tiempo y lugar . Además las tragedias grie--

gas nos reflejan la superestructura, sobre todo en Sófocles, -

que es cuando Grecia llegó a su máximo e splendor político y - 

cultural, hay estabilidad socio- económico. 

( 8) Sófocle s, "Dramas y Tragedias" , ~d52.o Re2, (España, Edito

rial Iberia,196 7) Página 37. 
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La Edad Media es digna de mencionar por la gran influen-

cia que tuvo la Iglesia en ese periodo, politico, cultural, y 

social. El arte era emi nentement e religioso. Este punto nos 

servirá también para tocar lo referente a la religión como una 

comunicación connotativa y que me jor ejemplificado que durante 

la Edad Media. 

El arte era el m&s valioso i nstrumento de la obra educa
j 

tiva de la Iglesia. Todas las artes que se dieron en la epoca 

medieval t enían t emas religi osos , desde las imponentes catedrª 

les que se construyeron estilo castillos feudales ; las pintu--

ras de sant os , etc. Todo el arte medieval era divinizado con -

significados de respeto y obediencia al clero, repre sentes de 

esa divin idad en la tierra. En esa época se dió una racionali-

zación (signalización 2) de parte del artista, ya que daban en 

su obra el significado que deseaban, porque l a mayor parte de 

los hombres cultos de la época era n religiosos, por lo tanto la 

literatura y el arte e staban en su pode r. 

Pero ha blando de r e ligión en general (de ninguna en par

ticular), el hombre siempre ha necesitado creer en algo, en un 

ser superior , ya sea supremo o terrena l y guiarse por mandamieQ 

tos, leye s, cánone s o doctrinas~ y , aún siendo un i ndividuo 
,.. . ateo o escept~co s~empre se t~ene que regi r por sus propias 

normas morales, individuale s o de cualquier otra índole. 

Creer en alguien o en algo , es una programación innata -
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(por la naturaleza cognoscente humana ), pero se da también la 

signalizaciones 2 y l'~, en unos puede haber mayor predominio -

del racionamiento (teórico, teólogos); otros (los creyentes -

que son la mayoría) se dejan llevar por sus sentimientos (fé), 

por 10 que afirmamos que en la religión hay mayor predominio -

connotativo. 

sa: 

Feuerbach explica en que consiste la alienación religio-

"El hombre ha creado un dios que no es otra cosa que la 

imagen idealizada de él mismo, Este dios, de esta manera 

forjado, el hombre lo adora, le obedece y lo articula. -

Por la fé religiosa, el hombre ha sido separado de él -

mismo y separado de sus seme jantes", ( 9 ). 

En esta explicación a mi juicio hay dos grandes contra-

dicciones~ en primer lugar, si el hombre adora su misma ima--

gen, se puede hablar de egolatría, pero no de religión; y, en 

segundo lugar todo buen practicante religioso no puede ser se

parado de él mismo y de los demás, ya que él por sus propias -

convicciones y creencias se proyecta hacia los demás. 

Pero volviendo a los movimientos en e l arte, tenemos el 

(9) Apuntes sobre el "Concepto de Alienación, publicado por el 

Depto. de Filosofía, pág . 2, Tomado de la obra de Ludwing 

Feuerbach "La esencia del cristianismo". 
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M~nierismo, que s e dió en el tránsito del Renacimiento al Ba--

rroco, cuyos máximos representantes los tenernos en las letras 

castellanas con Cervantes y su NDon Quijote de la IvIancha", pe!: 

sonaje legendario de la literatura ; y , en Inglaterra con Sha-

keaspeare , que es un alto creador de caracteres. Tornemos a --

"Hamlet" con un fragment o de su monólogo existencial, con sig

nificados de pesimismo , hastío de vivir, su gran melancolía. -

La evocación sobre las penas de esta vida, y no se atreve a --

llegar al suicidio para acabar con ellas, por l a incertidumbre 

del más allá. 

"Ser o no ser, he allí el dilema, 

" " . Cual es mas digna accion de l an1mo; 

sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, 

Ú oponer los brazos a e ste torrente de calamidades 

y darles fin con atrevida r es istencia? 

~, d N ' ? - d· Morir es ormir. o mas . y por un sueno, 1remos, 

las álicciones se acabaron y los dolores sin número, 

patrimonio de nuestra débil naturaleza? ••• 

Este es un término que deberíamos solicitar. 

t'iorir e s dormir... . y tal vez s oii.ar. 

Si, y ved aquí el gran obstáculo; 

porque al c onsiderar que suenos podrán ocurrir 

en el silenci o del sepulcro , cuando hayamos 

a bandonado este despojo mortal, 
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es razón harto poderosa para detenernos, 

Esta es la consideración 

que hace nuestra infelicidad tan larga. 

Quién, si esto no fuese, 

aguantaría la lent itud de los tribunales, 

la insolellcia de los empleados, 

las tropelías que recibe pacífico el mérito 

de los hombres más indignos, 

las angustias de un mal pagado amor, 

las injusticias y quebrantos de la edad, 

la violencia de los tiranos , 

el desprecio de los soberbios, 

cuando el que esto sufre 

pudiera procu~ar su quietud con sólo un puñal? 

Quién podría tolerar tanta opresión, 

sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, 

si no fuese que el temor de que existe 

alguna cosa más allá de la muerte 

(aquel país desconocido, 

de cuyos límites ningún caminante retorna) 

nos embaraza en dudas 

y nos hace sufrir los males que nos cercan, 

antes de ir a buscar otros 

de que no tenemos seguro conocimiento? •• (10). 

(10) Shal<easpeare,Ham_let, ( 'iéxico,D.F. ,Edit.Nacional,19661Pag. 

75 y 76. 
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El Romanticismo ha sido uno de l os movimientos que más -

emociones desbordadas ha pr oduc i do en contra de la razón. Es -

el sig lo XIX é poca en que se dió , llamado IVe l mal de l siglo". 

Las características de sus personajes son~ melanco l í a, el es--

tado quejumbroso, hastiado de vivir , para qui enes n i el poder, 

ni la gloria tenían ya sentido, su objetivo principal era el -

amor no correspondido , amores i mposibles y buscaban la evasión 

por medio del suicidio. 

'V '\rlerther 'v de Goethe es un desd ichado amor que el autor -

sublimiza. 

"Cómo me persigue s u i ma gen! Esté despierto o adormeci--

do, llena mi alma entera . Aquí cuando cierro mis ojos; ª 
, 

qu~ en el entrecejo donde se encuentra toda la fuerza vi 

sual, encuentro siempre sus ojos negros . Aquí ••• no sé -

c omo expresarlo. Es t oy a oscuras? En seguida se me reprg 

sentan como un a bismo que se abre delante de mí ; ocupan 

t odos l os s enos de mi cerebr o." 

Significados~ amor. Evocación de l a persona amada . 

"Por última vez, sí, por últ i ma vez a bro mis ojos, Ah~ -

ya no volverá n más a ver el s ol . Un día sombrío y nebulQ 

so lo tiene oculto. Si , pont e de luto Naturaleza p t u hi -

jo, tu amigo, tu a mante se acerca a su fin ~ Qué sensa---

ción tan sin i gual! Qué sensación más seme jante a las i-

l usione s de un sueno l a de decir~ he aquí tú último día! 
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El último Carlota~ Esta palabra no tiene sentido para mí. 

No estoy en toda la fuerza y el vigor de la vida'? ~Jes -

mañana esteré tendido y yerto en la tierra. i'1orir ¡ Qué es 

morir ? Ah ! cómo soiíamos cuando hablarnos de la muerte: •• f1 (ll) 

En este fragmento nos da significados de desesperación -

por un amor frustrado, no correspondido por las circunstancias 

y busca la evasión por medio del suicidioJ pero antes se van -

dando todas sus reflexiones (signalización 2) y estados de áni 

mo (signalización l'~), en la que llega a predominar la última. 

Después de la publicación del I~Wertherr; produjo tal im-

pacto connotativo en toda Europa que se desarrollo 11na ola de 

suicidios ja.más vista, por lo que se le llamó 'gel mal del Si-

gloH. 

b) COI'!l'J..Q]}\CI_Ql~ . .QE U~~ VJA S.fS ! Es 10 que en PSicología -

llaman /9La PSicología de las masas l
?, cuyos significados pueden 

ser de i histerismo, pánico, alegría, f anatismo , etc . 

El 31 de octubre de 1938 ocurrió un e xtraño episodio que 

atrajo poderosamente la atención del público . Todo se debió a 

la adaptación por la radio de ,qla guerra de los mundos " (nove

la de ciencia-ficción) de H. G. Vle lls. Fue difundida por una -

(11) \.Jolfang Goethe , vJerther. ( España, Editorial Ramón Sopena, 

SI t i, 1965), páginas 119 y 149 . 

-----------------------------------------------------------
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importante cadena de emisoras americanas, con el título de "El 

fin del mundo~. Por desgracia millones de oyentes la confundig 

ron con un boletín de noticias auténticas y se produjo un páni 

ca en masa. Conforme se iban anunciando en los aparatos de ra

dio las noticias sobre los marcianos invasores, los rayos tér

micos, la carn icería entre los humanos y el incendio de ciuda

des, las cosas fueron escapando de control. 

Aunque no hubo muertos , pero sí quebrados, heridos y da

ños materiales conside rab les . E~ ~oncrete, Estado de Washington, 

hubo un apagón de luces e n el momento preciso e n que anunciaba 

la radio que los marcianos en manadas estaban hollando el sue

lo de los Estados Unidos p sus habitantes aterrorizados, creye

ron llegada la última hora¡ las mujeres se desmayaban, los ni

ños lloraban y los hombres se preparaban para marcharse al mo

mento con sus fa~iliares y todo cuanto pudiesen llevar. En HaL 

lem el barrio negro de New York centenares de personas se pasª 

ron la noche en la calle r ezando , mientras que otros se atrin

cheraban en sus casas, tapando las ventanas con muebles, en la 

vana esperanza de protegerse contra los rayos térmicos de los 

marcianos. 

t~chos aseguraban haberlos visto p "se que es verdad, hay 

centenares de muertos N aseguraban algunos; las astronaves y los 

soldados robots fueron descritos por gente que les había visto 

y hasta hubo casos de hombres que habían presenciado como sus 
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parientes y amigos se convirtieron bruscamente en cenizas, al 

ser alcanzados por los rayos térmicos. 

CONCLU5' IONE':', lo.) No se pudo acusar a los productores de 

otra cosa que de error de apreciación . El anuncio inicial indi 

caba claramente que el programa era ficticio, así la mayoría -

de gente que se dejaron dominar por el pániCO fueron los que -

sintonizaron tarde la emisión . 

20 . ) Se tienen pruebas de que pueden ser Nvistos y oídos IV 

objetos inexistentes por personas emocionalmente inestables. -

El pánico y la histeria en masa, tuvo repercusiones inevitables. 

Qué es la publicidad? 

"La publicidad e s comunicación pagada, no personal, que 

por conducto de l os divers os medios publicitarios hacen 

empresas comerciales, organizaciones no lucrativas o in

dividuales que están identificadas de alguna manera con 

el mensaje pub1icitario 'Q (12) . 

Considerando la anterior defi nición como una de las más 

completas, la. publicidad se ve desde difer entes puntos de vis -

(12) Watson S. Dunn, Publ~cidaQ . (M~xico, Editorial Hispano

Americana, 1967 ), página 5. 
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ta, por ejemplog para el ama de casa la publicidad puede signi 

ficar el anuncio que ve en el periódico y que le dice de las -

ventas especiales del supermercado locall para su marido signi 

fica quizás el anuncio de un carro que le gustaría comprar; pª 

ra sus hi jos, los anuncios animados de los cereales para el dg 

sayuno que ven por t elevisión; para el estudiante puede signi-

ficar el a nuncio rimado y cantado que oye. Todos e stos puntos 

de v i s ta concentran la atención más en el anuncio que en la --

publicidad. 

La publicidad es una forma de comunicación por medio de 

mensajes (imágenes) auditiv2s y visuales , que va diri gida ha-

cia un receptor (público). Casi toda la publicidad se propone 

conducir con el tiempo a una venta , por medio de la persuación. 

En toda publicidad es muy importante saber la clase de -

público a quien va dirigido, para saber de que manera persua--

dirlo; un jabón detergente o un jabón de tocador; si va dirigi 

do a un público en masa, la cerveza Pilsener; o, a un grupo sg 

lecto, cierta clase de vi no o cogñac. 

Los medios de comunicación que utiliza la publicidad song 

radio, televisión, cine, periódicos , revistas. 

La publicidad por los periódicos, el anuncio tiene que -

ser concreto y sencillo , s e utiliza lo que los norteamericanos 

llaman las cinco íes~ idea, . . , l.mpresl.on, • '" • t- • , l.nteres, l.nIOrmaCl.On e 

impulsión. El arte es utilizado en esta clase de publicidad. -

--~~--------------
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Ejemplo~ la aplicación de las cinc o íes en u n anuncio sobre un 

producto químico " Septrin " a nti biótico para el tratamiento de 

i nfecciones bacter ianas. 

la utilización del arte en la publicidad . nEl David~-

de Higuel Angel . Emi sor (sign . 2) . 

Im~re2iQ~ 8utilización de la a natomía per fecta de Da v i d , sobre 

la que pone n el aparato digestivo. Receptor (sign.l). 

Int~y'é~~ nos puede producir una evocación de la utilidad y 

bien para nu es t ro organi smo. Receptor (sign. 1" y la 

sign o 2 como coa dyuva nt e) . 

nos e numera todas las ventajas del a nt ibiótico. Emi -

sor (sign , 2) . 

lm~J~~8por tratarse de un a nuncio en revista médica va diri 

g ido al médico j el cual receta o recomienda dic ha -

medicina. Receptor (sign. 1"). 

El a nuncio por radio e s puramente a base de i má ge nes au-

ditivas, por lo que se u til iza el anunc io cantado o rimado, los 

19s10gan" entre otros que tiene n mayor recordación para el pú--, 

blico. " Adoc el zapato que vi ste y res i s te dá la hora ". 

El anuncio por televisión son imágenes auditivas y v isuª 

les. Es muy usado el anuncio d irecto , ya que tiene muc ha atraQ 

ción cuando lo anuncia una personalidad " Lux el jabón de las -

estrellas de cine, Elke Sornmer dice~ mi rostro está más fresco 

y descansado desde que uso Lux de Lujo". 2s de mucha importan-
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cia la demostración del producto. Dramatización, se narra la -

historia antes y después~ "fuma, no gracias fumo Delta, fuma,

no gracias fumo Delta, etc. la historia se repite nuevamente. 

La publicidad es un tema extenso, nuestro fin no es agQ 

tarlo, sino dar un breve esbozo ejemplificándola de lo que es 

en sí, la comunicación que utiliza con el público, los medios 

de persuasión para llegar a connotarlo y hacer crear necesida

des que no son imprescind i bles . 

Explicación del esquemaz 

a) Atención: lo primero que requiere un anuncio es la -

probabilidad de ser visto sin ser buscado, llamar la atención 

en virtud de imágenes visuales y auditivas (radio). 

Intensidad de las sensaciones : que produce un objeto 

respecto a la atención , está en relación directa con el aumen

to de su tamai'io , la vivacidad de sus colores, etc. 

Contraste: o diferencia notable que existe entre un -

objeto determinado y los que l e rodean; determinan si aquel -

tiene mayor fuerza para ejercer influencia sobre la atención. 

Claridad: dígase todo 10 necesario sin rodeos y con -

las palabras necesarias. Se utilizan dibujos sencillos. La a-

tención no se concentra cuando el receptor recibe una sensa--

ción de fatiga. 

b) Hemoria: está í ntimamente ligada con la atención "el 

poder de llamar la atención ff que tiene un objeto está en rela

ción directa con el número de veces que él mismo se nos muestre. 

---~--~-------------------------
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Repetición: ( s e da en la atención y e n la memoria), -

al recibir la impres ión por vez pri mera pe rmanecemos en acti-

tud pasiva¡ otra impresión i gualo parecida captará un poco -

más nuestra atención; pero, ya con una tercera impresión dete~ 

minará un reconocimiento, mayor vivacidad de efecto y así suc~ 

sivamente hasta que se dé un valor acumulativo. 

Hasta aquí entra la signalizactón l. 

Vivacidad de las emocionesg un objeto llama con más -

fuerza la atenc i6n cuando más inte nsas son las emociones que -

produce y a viva. ( Si gn . 1'). 

Asociación de ideas g la idea que con mayor facilidad en

tra en nuestra mente, es aque lla que nos produce una gyg~~~211, 

una asociación de imágene s con otras que ya existen . 

c ) Interés : un anuncio puede llamar nuestra atención é 

inducirnos a cont emplarlo por simple curiosidad ; cuando se nos 

presenta una evocación en fo rma que exprese una utilidad pl.~eci 

sa es cuando se da el verdadero i nterés. 

Asociación de interese s s la proposición que con mayor 

facilidad acepta nuestra mente , es aquella que está relacionada 

con nuestros intereses y la ~li~ad que se les puede dar. 

(signalización 2 como c oadyuvant e) . 

d) Deseo : un objeto puede interesar sin que llegue al -

deseo de poseerlo. Es función del anuncio despertar ese espíri 

tu de posesión innato en el individuo. 
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Asociación de ideas agradables s cuando la mercancía -

puede ser presentada como en el momento de su uso (demostraciQ 

nes) en disposición de servirse de ella o en un ambiente apro-

piado, los incentivos nacen de sí mismo con respecto al deseo; 

el objeto puesto al alcance o a la vista del posible comprador. 

Huchas veces no es posible presentar el objeto mismo, su utili 

dad, uso, ventajas, etc., pero podernos §Y9~~_~~. (sign. l' y 

e) Comprag de la fuerza que se sepa dar a esa evocación 

depende el más intenso estímulo del deseo y la fuerza de venta 

del anuncio. Un anuncio tiene fuerza de venta cuando sus estí-

mulos sobre el deseo humano determinan con frecuencia el acto 

de comprar. La disonancia s e da en el conflicto interno en la 

indecisión de saber con cual product o quedarse; luego que el -

comprador se ha decidido i nconscientemente por el que tiene ~ 

yor publicidad, quienes 10 han persuadido mejor, viene la re--

ducción de disonancia, desea escuchar que le digan que 10 que 

ha comprado es lo mejor. 

Es uno de los fenómenos más característicos de nuestra -
, . 
epoca; aunque su or~gen no es de nuestro siglo; desde que han 

existido las rivalidades políticas ha existido la propa ganda. 

~La propaganda es una tentativa para ejercer i nfluencia 
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en la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera 

que las personas adopten una opinión y una conducta dete~ 

minada~. 

Según otra definición : "La propaganda es el lenguaje de~ 

tinado a la masa. Emplea palabras u otros símbolos a los 

cuale s sirven como vehículo la radio, la prensa y la cl 

nematografía. La f inalidad del propagandista e s ejercer 

influencia en la actitud de la masa~ (13) . 

Las dos definiciones está n de acuerdo en que la propagqn 

da política sirve para influir en la masa; y , que al i gual que 

la publicidad trabaja con la persuación, con la cO~Dotación hg 

mana (sign . 1 19
), pero s e dife rencian en que la propaganda per

I 

sigue un fin político y la publicidad, comercial . 

Hemos tenido ejemplos a través de la Historia de la in--

fluencia tan grande que ha tenido la propaganda política que -

ha llevado hasta guerras mundiales y revoluciones; hechando ~ 

no de todos los temas utilizables, sabiendo connotar a la masa 

para llevarla a l fi n propuesto . 

La propaganda hitleriana que ha sido uno de los sucesos 

que conmovió al mundo por las trágicas consecuencias que tuvo 

(13) Jean_)~rie Domenach , La _Ps~~n1? __ P_ol1siS~ , ( Argentina, 

Edit. Universitaria de Buenos Aires,1962),Página 8 . 
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de una segunda guerra mundial, supo echar sus raíces en las zQ 

nas más OSC1Jras del i nc onscient e colectivo (sign. l'~), exaltan 

do la pureza de la sangre, los i nstintos elementales del cri-

men y de strucción . Hitler llegó a conocer tan bien las emocio

nes de su pueblo, que pudo i nfluir en él de la manera adecuada, 

hubieron hombres que le siguieron hasta el fin y murieron por 

él, a pesar que muchos 10 odiaban, pero el procedimiento y el 

ritmo mismo de su propaganda los ha bía hipnotiz~do y desperso

nalizado. Estaban condicioné'.dos de tal ma nera que perdieron la 

capacidad de comprensión entre el bien y el mal. 

El campo típico de la propaganda política la estamos vi

viendo a ctualmente e n nuestro país con la campaña electoral pª 

ra elecciones presidenciales . 

Los cuatro partidos que van a elecciones~ 

a) Partido de Conciliación roTacional 

b) Unión Nacional Opositora 

c) Partido Popular SalvadoreJ.o 

d) Frente Unido Democrático Independiente . 

Los cuatro partidos han empleado sus formas de propagan

da. similare s, tratando de persuadir y convence r a la mas8., al 

campesinado que su partido es el me jor, unos con una propagan

da más extensa que otros. 

Cada uno tiene diferenciación por medio de su sigla, su 

simbología, su '~sloganfq. 



a) P e N 

b) u 1J o 

c) P P S 

d) F U D 1 
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las manitas - "arriba con Mol ina" 

tecomate, pescado, volcán 

1ge1 país quiere a Duarte" 

la casita ~ Tono sí, otro no" 

Di os Orden Progreso 

el gallito 

HB.n utilizado mucho, sobre todo el partido oficial (PC-N) 

que d ispone de mayores facilidades y recursos connotativos, -

como son los medios de comunicacióng los murales, volantes, hQ 

jas sueltas, fotografías de los candidatos ~ en el campo vesti

do de militar, en la ciudad de civil; es una de las maneras de 

connotación , ya que se da una percepctón inmediata y no exige 

ningún esfuerzo para comprender cual es el partido oficial. 

La palabra es uno de los instrumentos más eficaces, por 

medio de la radio, la televisión, e l cine, mítines en las pla

zas públicas. 

En l os programas de t elevisión exponen sus proyectos, -

l as mejoras, su política y utilizan la contrapropaganda atacag 

do los otros partidos . Visitan todos los pueblos para ganarse 

al campesinado, llegan en helicóptero y ate rrizan en la plaza 

pública, donde ya los correligi onarios les tienen preparado -

un recibimiento. Esta es otra de las maneras de connotación, -

la llegada en helicóptero a pueblos remotos, donde la llegada 

de cualquier extraño ya es algo fuera de lo común, con mucha -

----------------------------------------------------------------------------------~ 
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, 
mayor razon un candidato que lle ga en ta l forma, se vuelve un 

acontecimiento en el pueblo. 

Y, con toda la palabr ería, símbolos, promesas, concentrª 

ciones, ha y una evocación de t odo un con junto de ideas y senti 

mientos que despi ertan y ponen sus esperanzas en una persona -

"el candidato 'Q , ya que el campe~ino sin confianza e n sí mismo , 

es atraído espontáneamente por medio de halagos y promesas por 

aquellos que pa recen poseer las s oluciones de sus problemas. 



CArITjJ~O _ I V 

~ __ O_lL_--:.. ..1..-U~~ 1 .. QJ~ ~. S 

Creemos que e n cierta manera hemos logrado comprobar a -

través de 10 anteriormente expuesto y de l as e jemplificaciones 

que hemos dadog 

lo - Que e l ser humano siendo e minentemente racional, -

también es emot i vo . 

2.- Toda conducta huma na está regi da por la connotación 

del individuo. 

3 .- La connotación e stá presente en todas las emociones 

y sentimientos del hombr e , pero prev iamente s e ha -

dado el conocimi ento rac ional a ntes del emotivo , ya 

que si no se dá la racionalización previa, aunque -

sea de mane ra i nadvert i da, la emoción dada queda en 

el plano a n i mal. 

4 .- Que si toda obra de arte o de literatura, ha trascen 

dido como obra maestra en el espacio y en el tiempo, 

es debido a la sign~lización 1", por la emotividad 

que ha sabido dar; y , 

5.- Cuando s e logra la comunicación con la masa, es por 

la connotación que se logró despertar. 

84 
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CONCLUSIONES GENERALES 
-.; ~ .. . , • . _ . --' . "o .. 

, . 
l"hlestro trabajo tuvo corno base los apartados sostenidos 

por la Semiología, Ci e ncia de la Comunicación, y su consecuen-

cia inmediata, su influencia en las mode rnas concepciones de -

la Estética .• 

Quedó demostrado que toda comunicación humana ( Segunda 

Parte) ya s e a en el plano denotativo o connotati"o, necesita -

previamente de la comunicación animal (Primera Parte ). la cual 

sirve de base, una base de la cual no puede prescindir ningún 

humano. 

En las aplicacione s vimos como lo estético - artístico -

es utilizado en muchos campos: publicitario, educativo, reli--

gioso, etc ., con e llo tratamos de demostrar que la Estética es 

de tal importancia en nuestra vida diaria que e s necesario to

marla más en cuenta y no considerarla como objeto de entreteni 

miento. 
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