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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice 
Este libro está conformado por once capítulos, que van de lo general a lo 
particular. En los primeros capítulos el autor define la comunicación en su 
sentido más amplio, y expone las características y principales modelos de los 
procesos de comunicación, así como los elementos que intervienen en éstos. 
En un segundo momento, se establecen relaciones conceptuales entre 
comunicación y aprendizaje, por un lado, y entre comunicación e interacción, 
por el otro. De la vertiente interpersonal se pasa a la conceptuación macro de 
la comunicación, con base a la relación entre este concepto y los sistemas 
sociales. Lo relacionado con el significado de los mensajes ocupa los 
siguientes capítulos, y ya para terminar, el autor se aproxima a la percepción y 
a la lógica, y a la relación de éstas con los procesos comunicativos. El libro 
concluye con un listado de lectura recomendadas sobre una gran diversidad de 
temas relacionados con la comunicación. Hay que destacar, también, que cada 
capítulo concluye con una propuesta pedagógica de sugerencias y ejercicios 
que ayudan a la reflexión y discusión de la temática abordada.  
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
El segundo capítulo es el que trata el tema que da título a la obra: los procesos 
de comunicación, sus características, los elementos que pone en juego y los 
modelos teóricos que existen para explicarlos. Sin embargo, los capítulos 
quinto y sexto nos parecen más importante: el primero de ellos, porque se 
aproxima a la dimensión de la interacción, para abordar así todo lo que 
concierne a la comunicación en su vertiente interpersonal; el segundo, porque 
desde el punto de vista de los sistemas sociales, el autor expone conceptos 
como contexto, rol, conducta, posición, etc., todos ellos abordados desde el 
papel que desempeñan en el establecimiento y desarrollo de interacciones 
comunicativas.  
 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra 
a los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

Este libro es un clásico dentro de la producción en el campo de la 
comunicación, especialmente dentro del denominado paradigma funcionalista. 
Se trata de un completo manual, de corte pedagógico, cuya principal función es 
servir de guía teórica y práctica para estudiar (y usar) la comunicación en un 
sentido amplio. Desde un enfoque fundamentalmente positivista-conductista, la 
obra aborda el proceso de comunicación y su relación con la experiencia 
cotidiana; de ahí que se incluyan numerosos ejemplos prácticos. Es un libro de 
introducción, su nivel es básico; cada capítulo retoma aspectos de los 
anteriores y de esta forma la lectura resulta práctica. Su carácter didáctico lo 
convierten en un libro importante sobre todo para los primeros niveles de los 
estudios de comunicación. En definitiva, esta obra divulga algunos de los 
aspectos básicos de la dimensión comunicológica de la difusión, aunque 
también trata elementos relacionados con la interacción. Su fuente histórica es 
la mediología, por lo que se puede decir que este libro contribuye a alimentar, o 



al menos a divulgar, los fundamentos más básicos que sirven de punto de 
partida para numerosos estudios sobre comunicación.  
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo) 
Como se ha dicho anteriormente, este libro es un práctico dentro del campo de 
la comunicación. No sólo en el contexto anglosajón, sino también en América 
Latina. Su presencia fue muy notable y exitosa sobre todo en los años setentas 
y ochentas, cuando predominaban los enfoques funcionalistas en el estudio de 
la comunicación. En esos momentos, este libro fue considerado una obra 
básica para los niveles de licenciatura, pues se presentaba como una 
introducción completa y pedagógica a los estudios sobre comunicación. Ya en 
los años noventas el libro perdió fama dentro del campo, sobre todo por el auge 
y consolidación de las perspectivas o enfoques más críticos.  
 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor 
En esta obra, Berlo selecciona y da forma a un conjunto de materiales 
ofrecidos por la Universidad del Estado de Michigan en los Seminarios sobre 
Comunicación. Ésta es la obra clásica del autor, la suma de sus visiones y 
conocimientos sobre el vasto mundo de la comunicación humana.  
 


