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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice. 

Este es un libro de crítica a las líneas teóricas sobre comunicación que el autor 
alcanza a percibir en la historia del pensamiento comunicacional. En ese 
sentido es un libro que mira a la teoría con sospecha y escepticismo. El texto 
pasa revista a buena parte del campo conceptual posible. Sólo por esta 
cualidad ya sería una buena introducción a la historia de las teorías de la 
comunicación. Pero el libro es de crítica, un proyecto que fue financiado por el 
gobierno francés, y al cual el autor dedicó mucho tiempo en viajes, discusiones, 
entrevistas, notas y apuntes. El libro se divide en tres partes. En la primera el 
autor presenta las visiones generales del espacio conceptual de la 
comunicación, desde algo que llama ciencia tradicional, la escuela 
norteamericana, pasando por el tautismo, o la invención de la posibilidad de la 
creación, su antagonista preferido, hasta llegar a lo que denomina las teorías 
explicativas. Tres visiones, una sociológica-informática, otra cognitiva y otra 
filosófica. La segunda parte desarrolla la crítica al tautismo, a la comunicación 
que viene de la máquina que inventa máquinas, crítica de frente a las ciencias 
cognitivas y sistémicas. La tercera parte continúa con la crítica al frente 
cognitivo-sistémico. Y termina con la revelación del propio punto de vista, la 
defensa de un posible proyecto hermenéutico frente a los positivismos de 
diversas generaciones. 
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
El texto es un texto feroz contra el positivismo en todas sus variantes. En ese 
sentido la segunda parte presenta la argumentación básica, y la tercera la 
desarrolla. La primera puntualiza como la comunicación no puede asociarse al 
positivismo, es hermenéutica. Por tal motivo es la conclusión, el punto final, el 
más importante, la defensa de un proyecto de comunicación basado en la vida 
reflexiva y dialógica de la hermenéutica. 
 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO 
 

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

Es un texto que ya es parte de la bibliografía básica sobre la teoría de la 
comunicación. No existe otro de su tipo, es exhaustivo, analítico, completo. Su 
aportación al desarrollo de una Comunicología posible es definitiva. Un texto 
necesario, de difícil lectura por la erudición que maneja y expresa. Una crítica 
al positivismo en comunicación, que es la corriente fundadora del concepto en 
nuestra historia campal, desde la hermenéutica, que es una corriente que ha 
estado presente todo el tiempo, pero que no ha desarrollado propuestas para 
construir el campo académico y conceptual. Este es el texto de la visión 
hermenéutica de la comunicación, desde una perspectiva crítica, faltaría el 
desarrollo de los argumentos, el paso que sigue. 



 
6. Importancia social (fama, presencia en el campo). 

El texto ya es un clásico, de los que se conoce pero no se lee ni maneja, y es 
que tiene la cualidad de la erudición, que no es una cualidad del campo 
académico de la comunicación, así como el problema del precio y la 
accesibilidad a un libro escaso. No es un libro que esté construyendo la vida 
académica, para eso faltaría que hubiera espacios de debate teórico que no 
existen. El libro será una entidad aislada por mucho tiempo. 
      
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor. 
Lucien Sfez es un autor que ha adquirido cierta celebridad a partir de la 
publicación de este texto. Es  profesor de la Sorbona, especialista en ciencias 
políticas. Es autor de otras obras donde hace ejercicio del oficio crítico. Es 
autor de una obra complementaria a la reseñada, que aún no se publica en 
español, el Dictionnaire critique de la communication.  
 
 


