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Esta disciplina científica, que, aunque tiene precedentes en G. H. Mead,
en los antropólogos del lenguaje y en los primeros sociólogos de la Mass Com-
munications Research, se puede considerar propiamente iniciada en los años
cuarenta, nada más finalizada la Segunda Guerra Mundial *, con las primeras
publicaciones sobre «la teoría matemática de la comunicación» (N. Wiener,
1948; C. Shannon y W. Weaver, 1948), se ha caracterizado en su corta
historia por un marcado pluralismo teórico y metodológico. Pero también, por
otra parte, se ha singularizado por los esfuerzos para concebir y hacer emer-
ger una nueva ciencia general sobre la comunicación, que, sin duda, reúne
los esfuerzos convergentes de diversos especialistas en múltiples campos del
saber teórico e incluso del conocimiento experimental y de sus aplicaciones2.

Debido al carácter marcadamente interdisciplinario que indudablemente
tiene la «Teoría de la Comunicación», así como por los límites imprecisos
que tienen sus contenidos temáticos, que a menudo penetran en los campos

1 M. MORAGAS, Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre Medios en Europa y
América, G. Gili, Barcelona, 1982.

2 F. X. DANCE, Teorías de la comunicación humana, Troquel, Buenos Aires, 1973.
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de otras ciencias afines o con las que se vincula en algún nivel del análisis
e interpretación (como la antropología social, la psicología, la psicología so-
cial, la sociología, la lingüística y la semiología, principalmente), cualquier bi-
bliografía que se quiera ofrecer presenta necesariamente un marcado carácter
multidisciplinar.

Además, si bien se puede hablar de la «Teoría de la Comunicación» como
de «una ciencia que trata de los fenómenos comunicativos de cualquier tipo
y nivel, desde perspectivas generales y presupuestos epistemológicos, teóricos
y metodológicos diversos», y por ello se la puede considerar «una ciencia
unitaria y globalizadora», también, desde una perspectiva interdisciplinar, se
la podría considerar como un conjunto de enfoques teóricos sobre un mismo
objeto de estudio: «el análisis e interpretación de la comunicación». Estos
enfoques justifican la diversidad de perspectivas que ofrecemos en la biblio-
grafía.

Como se puede considerar que existe una bibliografía muy amplia, hemos
buscado un compromiso entre lo que se considera una bibliografía exhaustiva
y lo que es una bibliografía esencial. La primera sería la óptima para el tra-
bajo de especialistas en aspectos monográficos de la comunicación, y la se-
gunda representaría aquella que, aunque restringida, sería más útil para es-
tudiantes universitarios.

Esto justifica que hayamos elegido alrededor de 500 títulos, que conside-
ramos son suficientes para satisfacer las necesidades tanto de investigadores
como de estudiantes que deseen obtener una bibliografía amplia y diversifica-
da sobre los principales campos de estudio de la «Teoría de la Comunicación».
Además, los criterios elegidos para la selección de las obras, su pertinencia
al mismo tiempo que su calidad científica, justifican tanto los esfuerzos que
hemos tenido que realizar para valorarlas como la probable utilidad para los
consultores de las mismas por su fácil acceso. Esta selección proporciona una
clara idea de la riqueza y variedad de la materia, que pertenece claramente
al campo científico de las ciencias humanas y de la cultura.

Debido a la relativamente reciente institucionalización universitaria de las
materias que pertenecen al campo de la «Teoría de la Comunicación», que se
imparten como asignaturas de diversa denominación en las Facultades de
Ciencias de la Información de las Universidades de Madrid (Complutense),
Barcelona (Autónoma), Navarra y País Vasco desde hace unos diez años, así
como en las Facultades de Bellas Artes, no existe todavía una bibliografía de
autores o de escuelas españoles lo suficientemente desarrollada como para
ofrecerla en un apartado. Por ello, las publicaciones de los dos equipos que
más han trabajado —y también más han publicado—, los radicados en las
Cátedras de Teoría de la Comunicación de las Facultades de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad
Autónoma de Barcelona, se ofrecen en los capítulos temáticos dentro de los
que cada publicación tiene mayor pertinencia. Esperamos que, dentro de unos
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años, la producción bibliográfica española sea tan importante como para si-
tuarla en un apartado único.

El repertorio seleccionado se refiere únicamente a títulos de libros, así
como de artículos publicados en revistas especializadas y en obras colectivas
sobre «Teoría de la Comunicación», tanto en castellano como en francés e in-
glés. La inclusión de algunos libros en estos dos idiomas extranjeros se fun-
damenta en que la mayoría de las obras importantes se han publicado en
ambos idiomas y, por ello, se posibilita la actualización de la bibliografía
española con títulos que, por diversas circunstancias, no se pudieron publicar
en castellano o bien se han publicado recientemente en el extranjero en sus
idiomas respectivos y no han podido todavía traducirse.

El criterio que hemos elegido, básicamente, para la elección de unas u
otras obras y autores.ha sido el de su utilidad para establecer la existencia y
desarrollo de una materia que trata de los fenómenos de la comunicación de
cualquier clase en cualquier situación y contexto y desde presupuestos episte-
mológicos generales. Desde este punto de vista se puede ofrecer, con consis-
tencia, variedad y calidad científica, un repertorio bastante completo de las
obras más importantes publicadas hasta ahora.

Además, la diversidad, por no decir multiplicidad, de los objetos de estu-
dio de la «Teoría de la Comunicación», que, además, y según algunos autores,
se está ampliando progresivamente a expensas de otras ciencias, si bien plan-
tea problemas de recopilación, permite, en cambio, percibir una imagen fiel y
positiva de las posibilidades que ofrece esta nueva disciplina para el análisis
e interpretación de la sociedad actual, claramente marcada por la exten-
sión de los usos y prácticas de la comunicación a diversos niveles y por el
impacto del desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación, entre
otros muchos desarrollos teóricos de interés 3.

Los objetos de estudio prioritarios de la «Teoría de la Comunicación»
van desde «la génesis de la comunicación en los animales y en el hombre»
hasta las «implicaciones cognitivas de los efectos de las Nuevas Tecnologías
de la Comunicación», pasando por la valoración de «las diferentes y diversas
perspectivas teóricas de la comunicación» y «de los modelos que representan
procesos y sistemas de comunicación», por poner sólo algunos de los más
interesantes. Es decir, que su variedad y amplitud produce no pocos proble-
mas de pertinencia y de clasificación.

Para seleccionar las obras y los autores que hemos incluido en esta reco-
pilación bibliográfica, hemos realizado una «lectura comunicacional» de los
mismos, es decir, hemos aplicado un punto de vista nuevo y específico sobre
objetos de estudio antiguos: modos y formas de comunicar. Desde esta pers-
pectiva se han elegido obras que también podrían haber formado parte de

3 R. E. RICE, The New Media. Communication, Research and Technology, Sage, Be-
verly Hiüs, 1984.

199



MIGUEL ROIZ Y A. MUÑOZ CARRION

otros repertorios: de sociología de la comunicación o de semiología, por
ejemplo.

Sin embargo, una vez marcados los criterios, no hemos tenido problemas
para elegir aquellos autores y aquellas obras que pertenecen claramente al
ámbito de la Teoría de la Comunicación, y que, sin duda, forman el cuerpo
principal de los conocimientos y saberes sobre esta materia, y que en su
mayoría se han editado en los últimos veinte años.

Hemos tenido, sin embargo, ciertas dificultades a la hora de situar un
autor o una obra determinada en una de las categorías elegidas, ya que en
bastantes casos se podía incluir en dos o varias. Hemos seguido al respecto el
criterio de su mayor relevancia en uno u otro de los campos temáticos acota-
dos, aunque en ocasiones la ubicación podría ser discutible.

La clasificación, que presentamos en siete apartados, obedece principal-
mente a un criterio de utilidad, es decir, recoger en un conjunto unitario dis-
tintos objetos de estudio vinculados de alguna manera por el epígrafe y por
objetivos comunes pedagógicos o de investigación dentro de la Teoría de la
Comunicación.

En la primera parte de esta bibliografía se incluyen todas aquellas obras
o artículos que tratan de Epistemología y Teoría de la Comunicación en gene-
ral, incluyendo en esta parte el desarrollo teórico de los modelos que hasta
la actualidad han planteado, fundamentalmente desde la perspectiva informa-
cional y sistémica, el análisis de la comunicación, así como los trabajos
donde se ponen de manifiesto problemas epistemológicos básicos que dificul-
tan las distintas aproximaciones a este objeto de estudio. Se incluyen también
en esta parte títulos en donde se plantea el problema de la referencia de la
comunicación.

Seguidamente se presentan los títulos más relevantes que estudian a los
participantes en los procesos comunicativos, tanto en su función de produc-
tores o consumidores como de protagonistas del acontecer.

En el tercer bloque bibliográfico se presentan títulos correspondientes a
los instrumentos, níedios y canales de la comunicación. En este apartado se in-
cluyen títulos referentes tanto a los instrumentos biológicos (el propio organis-
mo del actor productor o consumidor de comunicación) como a los tecnoló-
gicos (amplificadores y traductores de señales).

En el cuarto bloque se presentan los títulos que tratan de las expresiones
y de los lenguajes que las codifican. La bibliografía sobre la expresividad in-
cluye las dimensiones físicas de toda expresión, las perceptivas, así como las
específicamente comunicacionales, a las cuales se ajustan las anteriores.

El quinto bloque bibliográfico incluye los títulos que se preocupan por
las representaciones comunicativas, entendidas como modelos culturales que
organizan los datos de referencia con un sentido determinado. Las represen-
taciones estudiadas por el análisis comunicacional son las que orientan las
acciones, las que organizan el conocimiento, las que sirven de guía de toda
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intención, etc., y se estructuran a partir de la información que tiene su en-
trada mediante expresiones comunicativas y que es tratada a nivel cognitivo
con esquemas que oscilan desde la conceptualización y abstracción hasta la
analogía.

En el sexto bloque se agrupan las obras y artículos que tratan de los usos
y prácticas sociales de la comunicación. Toda práctica comunicativa está in-
tervenida por instancias exteriores a la misma, que se sitúan en el sistema
social: fundamentalmente cumplen esta función las instituciones sociales, des-
de el momento en el que determinan quién puede y quién no puede ser actor
de la comunicación y quién debe, y en qué medida, ser receptor de algún tipo
de comunicaciones. Sin embargo, si, por una parte, los productos comunica-
tivos están intervenidos o controlados por agentes del sistema social, también
existe la contrapartida, mediante la cual cabe afirmar que a partir del uso de
la comunicación puede reproducirse o alterarse el sistema social. La bibliogra-
fía presentada incluye tanto trabajos que se corresponden con el primer caso,
que estudia la actuación de los agentes sociales para, por ejemplo, innovar,
como sucede en el caso de la moda; como los correspondientes al segundo
caso, que aborda el problema de manera inversa, identificando cómo, por
ejemplo, la moda impone cambios en las maneras de ser y de organizar los
grupos humanos.

En el séptimo bloque se incluyen obras que tratan de los métodos y téc-
nicas de investigación de la comunicación en sus diversos componentes: par-
ticipantes y actores, medios y canales, mensajes y contenidos, lenguajes y ex-
presiones, representaciones, etc. Se ha procurado ofrecer una muestra de las
distintas corrientes metodológicas en base a las principales perspectivas de
análisis: funcionalismo, estructuralismo, semiótica, análisis del discurso, feno-
menología, etc. Se ha complementado esta bibliografía con algunas obras ge-
nerales sobre estadística social o bien metodología general de las ciencias
sociales que pueden aplicarse directamente al análisis de la comunicación, así
como unas pocas obras que plantean problemas generales de análisis de la
comunicación, sobre todo epistemológicos y de método.

Para terminar, diremos que no existen fuentes bibliográficas generales en
España sobre Teoría de la Comunicación. Sin embargo, sí que existen deter-
minadas fuentes especializadas que, dentro de sus limitaciones, pueden tener
interés para determinado tipo de estudiantes, profesores o investigadores en
el amplio campo de la comunicación. Las que hemos podido obtener, de cual-
quier manera, están más determinadas en su elaboración por perspectivas dis-
ciplinares parciales que por la perspectiva general que tiene la Teoría de la
Comunicación por su propia naturaleza. Las enumeramos a continuación para
facilitar al lector su localización en las revistas en que aparecieron:
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B I B L I O G R A F Í A

L EPISTEMOLOGÍA Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
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