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Desde que nos pensamos, no como individuos/as/es sino como comunidad, creamos lenguaje, 

imaginamos mundos, transmitimos historias de generación en generación, reflexionamos 

constantemente sobre nuestra existencia y establecemos modos de organización. Con el correr del 

tiempo, al irse complejizando las sociedades, apareció la necesidad de entenderlas y analizarlas 

metódicamente del mismo modo que a las células, las estrellas, los microorganismos, entre otros. 

Fue entonces que surgieron las ciencias sociales como el conjunto de ciencias que aplican métodos 

científicos para comprender a los seres humanos/as/es y su vínculo con las sociedades. Es decir, tienen 

como objetivo el estudio del hombre y la mujer y la relación que establecen con sus comunidades y con 

otras. 

Las ciencias sociales permiten indagar, conocer y analizar nuestras conductas y emociones; nuestro 

pasado y presente para organizar, de algún modo, el futuro; la raíz de los conflictos humanos para 

descubrir pautas de comportamiento comunes para desarrollar políticas; perfeccionar nuestros 

sistemas políticos y económicos y la evolución de las sociedades.   

Disciplinas que analizan la interacción social, los modos 
de relación del hombre y la mujer con otros/as/es y con 

las instituciones y el entorno 

Ciencia Política – Derecho – Economía - Sociología – 
Geografía - Comunicación Social 

Disciplinas que analizan los sistemas cognitivos, cómo 
los humanos internalizamos el mundo que nos rodea 

Lingüística – Psicología – Ciencias de la educación 

Disciplinas que analizan la evolución de las sociedades, 
indagando el pasado de la humanidad, sus ritos, 

costumbres y prácticas 

Historia – Antropología - Demografía 

Cuadro 1. Disciplinas que forman parte de las ciencias sociales 

Sobre la comunicación 

 

Como muestra el cuadro anterior, la comunicación social es un campo disciplinar y de prácticas 

profesionales, en el que una de esas prácticas es el periodismo pero en el que hay otras también, como la 



 
planificación y gestión comunicación, la gestión de medios, la producción de contenidos, entre otras. En 

esta disciplina podemos encontrar dos tradiciones:  

 

a) una tradición de los estudios de comunicación que mira los medios (tanto los medios 

tradicionales como los medios digitales), que estudian la relación de las personas con los medios y 

que analizan las relaciones de las personas entre sí…. Y muchas veces lo hacen en términos de 

estímulo respuesta, del típico esquema Emisor-Mensaje-Receptor. 

b) una tradición que se define como la comunicación desde la cultura o de comunicación/cultura. 

Desde este lugar cualquier fenómeno social puede ser analizado desde una mirada comunicacional y 

también cualquier fenómeno social puede ser un ámbito de intervención para las, les y los 

comunicadores. Esto quiere decir que miramos actores (personas que ocupan un lugar en el 

escenario de lo social y se encuentran históricamente situadas), que establecen relaciones, que son 

siempre relaciones de poder (por lo tanto no son relaciones simétricas, son relaciones complejas) y 

en estas interacciones reales o simbólicas entre actores se construyen discursos y se producen 

sentidos. (Zapata, 2022, pp. 3-4)  

 

Desde esta última perspectiva es desde donde nos situamos y desde la cual es sumamente importante 

que cuando hablamos, abordamos, analizamos de procesos de comunicación siempre tendremos que 

utilizar la herramienta de la contextualización; es decir tener en cuenta el contexto socio-histórico-

temporal que nos posibilita la comprensión integral de las circunstancias sociales, culturales, políticas, 

etc. que influyen/afectan el modo de pensar y de accionar de los/as/es individuos/as/es en una 

sociedad y las circunstancias en las que se producen los sentidos. 

 

Sobre la ciencia política1  

 

Dentro de las ciencias sociales, la ciencia política es una ciencia social dedicada al estudio de los 

aspectos teóricos y prácticos de la política, los sistemas políticos y de gobierno y los comportamientos 

de la sociedad y las relaciones sociales que en ella se desarrollan. Como toda ciencia social, estudia a las 

personas en sociedad, las relaciones entre ellos/as/es y su relación con el poder, las instituciones y el 

Estado. 

La disciplina de la ciencia política no nació desde lo abstracto, sino que surgió de la mano de otras 

ciencias sociales; fue concebida como parte de la filosofía política, el derecho y la sociología política. 

                                                           
1 Este subtítulo es un fragmento de VIÑAS, R. (2022). Las ciencias sociales y el poder. La ciencia política y rol del 

Estado. Trabajo presentado en el II Encuentro de Comunicación Pública y Política – Facultad de Periodismo y 
Comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata. 



 
Fundamentalmente, a partir de la primera –que se especializa en las relaciones sociales y la sociedad- y 

se fue transformando hasta el día de hoy. 

Si bien el origen está en los filósofos antiguos de Grecia como Aristóteles y Platón, o los romanos como 

Livio y Plutarco, o en el renacimiento con las ideas de Nicolás Maquiavelo (todos sus aportes fueron 

fundantes), tuvo mayor desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial (año 1945).  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) aumentó de manera notable la intervención del Estado en 

asuntos económicos y sociales devenidos de la crisis por la contienda bélica. La Segunda Guerra (1939-

1945) lo acentuó aún más en beneficio de las clases populares. Es entonces que, en el proceso de la 

segunda posguerra, se inicia la transformación del liberalismo clásico al liberalismo social, en los países 

más avanzados y desarrollados del mundo, en forma pública y acelerada. 

En estos devenires de la historia, la ciencia política ha trabajado sobre los estudios de los Estados-

Nación y luego, las formas de gobierno, las instituciones y el poder. Hoy, estamos en un momento en que 

las tecnologías de la comunicación y la información conforman también parte del abordaje de los 

fenómenos políticos y por supuesto, las situaciones de crisis. Como disciplina continúa en desarrollo, 

con una constante relación con otras ciencias, por el mayor grado de politización que han sufrido los 

aspectos de nuestra vida en general y las sociedades al ser alcanzadas por la presencia o por la ausencia 

del Estado. 

Combinar ciencia y política, nos deja como tarea fundamental: “Describir, analizar, interpretar e 

intervenir, sugerir cambios y manipular positivamente las condiciones” (Pasquino, 2010, p. 36) y nunca 

olvidar de tener en cuenta los contextos de intervención y los/as/es actores/actrices que forman parte. 

Asimismo, en la actualidad, y por el avance de la disciplina de la ciencia política y de la comunicación es 

que podemos hablar de la comunicación pública y política, cuyo estudio está centrado en la construcción 

de bienes públicos de comunicación, para formar ciudadanos/as/es políticos/as/ques, núcleo 

fundamental para posibilitar una democracia participativa en los distintos Estados. 

La ciencia política, como toda ciencia social, no acciona de manera solitaria, sino que se “hibrida” o “se 

solapa” con otras de manera constante porque tal como menciona Emilio Duharte Díaz (2006) en su 

texto “Las ciencias políticas: relaciones interdisciplinares (a modo de prólogo)”, “la política no puede 

ser explicada exclusivamente desde la política”, por lo que es necesaria esa interdisciplinariedad para 

abordar integralmente el objeto de estudio. Así es que es importante pensar justamente en esas otras 

ciencias sociales con las que se relaciona, y en el caso de nuestra profesión, con la comunicación y con 

lo público. La comunicación conlleva en sí misma el acto político de la enunciación, que es público -lo 

público aquí excede al Estado o meramente al espacio público-. Lo público es lo que nos pertenece a 

todos/as/es, lo que es de interés general:  

 

Los propósitos de la comunicación política y pública giran en torno a la idea de reconectar a los 



 
ciudadanos con la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación de la ciudadanía, ofrecer 

información con miras a la participación, apoyar los procesos ciudadanos con un buen cubrimiento (y 

especialmente un adecuado seguimiento), dar elementos para la creación de capital social, al tiempo 

que pone a los medios en calidad de actores y promotores del diálogo social. (Merritt, 1995, pp. 113-

114) 

 

En referencia a Merritt, la práctica profesional del/la/le comunicador/a/e político/a/que está mediada 

por la palabra, y ésta es la herramienta con la lleva adelante su labor y debe ser utilizada con precisión, 

con claridad y con sensibilidad. Asimismo, según Pasquino (2010) se debe “reducir la confusión y la 

complejidad recurriendo a conceptos perfectamente definidos”. 

 

A modo de cierre 

 

En la actualidad, en este capitalismo excluyente y productor y reproductor de desigualdades, y mucho 

más en un país como el nuestro, que no sólo padeció la pandemia sino que también sufre las 

consecuencias de la deuda tomada con el FMI, las ciencias sociales y dentro de ellas, la comunicación y la 

ciencia política, tienen el desafío de analizar y de comprender aquello que hoy nos pasa y de producir 

conocimientos para trabajar en este presente y proyectar el futuro, para la construcción de una sociedad 

con menor desigualdad y con más justicia social. Y desde este lugar, es que el rol del comunicador/a/e 

público/a/que político/a/que debe pensarse y desarrollarse desde la universidad pública argentina. 
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