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RESUMO
O desenvolvimento do campo academico de comunicayao na América Latina tem-

se concentrado no Brasil e no México. Estudo comparativo que detecta as temáticas
das pesquisas, as metodologías e os referenciais teóricos en ambos os países.
Salienta os organismos academicos como agencias de institucionalizayao no
campo da comunicayao. O autor destaca a urgencia de recuperar criticamente a
história do espayo academico da comunicayao e chama a participayao para sua
consolidayao.
Palavras chaves: Comunicayao: ensino; Ensino de Comunicayao: Brasil e México,
Pesquisa Comparativa em Comunicayao.

RESUMEN
El desarrollo del campo académico de la comunicación en América Latina se ha
concentrado en Brasil y México. Estudio comparativo que detecta los temas de las
investigaciones, las metodologías y los referenciales teóricos utilizados en ambos
países. Resalta a los organismos académicos como agencias de institucionaliza-
ción en el campo de la comunicación. El autor destaca la urgencia de recuperar
criticamente la historia del espacio académico de la comunicación y llama a la
participación para su consolidación.
Palabras claves: Comunicación: enseñanza, Enseñanza de la comunicación: Brasil
y México, Investigación Comparada de Comunicación.

ABSTRACT
The main development of Latin American's academic field has been concentrated
in Brazil and Mexico. This is a comparative study that detects research subjects,
methodologies and theoric referentials used in both countries. It stresses the
academic organisms as institucionalization agencies in the communication field.
The author put emphasis in the urgency of remembering critically the history of
communication's academic field and claims to participate to their consolidation.
Keywords: Communication: Latin America; Communication's teaching Brazil and
Mexico; Comparative research of communication.
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1. DOS PAÍSES GRANDES CON PROBLEMAS ENORMES:
UN PRIMER CONTEXTO

Por su tamaño y nivel de desarrollo, Brasil y México son indudablemente
las naciones latinoamericanas que con mayor claridad manifiestan las condi-
ciones que el orden económico y político mundial vigente ha impuesto a los
países periféricos. Ubicados geográficamente y caracterizados en muchos
aspectos como dos de los "extremos" de América Latina, en ambos países
(alguna vez imperios frustrados) se hacen evidentes las contradicciones entre
la miseria y la riqueza extremas, entre las tradiciones culturales más profundas
y el afán de insertarse en una modernidad de "primer mundo". Sin entrar a
esta escala en la descripción sistemática y menos en el análisis estructural,
datos de la Encyclopaedia Britannica (1990) nos permiten decir que los dos
países suman más de la mitad de la extensión territorial y de la población de
América Latina; que sus Productos Nacionales Brutos sumados representan
dos tercios del correspondiente a los veintiún países del área y sus deudas
externas más de la mitad. Sin embargo, hay que distinguir: el territorio de
Brasil (quinto en extensión en el mundo) es cuatro y media veces mayor que
el de México (décimocuarto); su población (sexta mayor en el mundo) es casi
el doble de la mexicana undécima); su Producto Nacional Bruto es más de dos
veces que el nuestro, aunque las deudas externas son prácticamente iguales.
El PNB per cápita es de 2550 dólares al año para Brasil y 1990 para México.
Pero ninguno de los dos países puede estar conforme con la distribución interna
de su riqueza: aunque los datos corresponden a 1988 para Brasil y a 1983 para
México, el 20% más rico de la población acumula el 66.4% del ingreso en
Brasil y el 50.6% en México, mientras que el 20% más pobre de la población
recibe apenas el 2.4% del ingreso en el primer país y el 4.0% en el segundo.

Para nuestros propósitos, las cifras sobre los respectivos sistemas edu-
cativos son quizás las más elocuentes. Aunque en ambos casos se trata de
índices propios de países francamente subdesarrollados, el porcentaje de la
población mexicana mayor de 25 años con educación postsecundaria es un
poco mayor que el brasileño: 5.3% y 5.0% respectivamente. De igual manera
el porcentaje de alfabetizados entre los mayores de 15 años es mayor en México
que en Brasil: 87.3% contra 81.1 %. Mientras que Brasil tiene 1,041 estudiantes
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en el caso de Brasil interrumpido por la "renuncia" de Fernando Collor de
Mello a quien, simplificando mucho, se dice que lo hizo presidente la televisión
(Lins da Silva, 1991) y lo removió la prensa (Castro, 1993; Torquato, 1993;
Moreira, 1993).

Los afanes de "modernización" y de inserción privilegiada en el nuevo
orden global son indudablemente prioridades de las élites gubernamentales y
empresariales de Brasil y de México, países muy ricos en recursos y en
ambiciones. Pero los obstáculos internos que ambos deben superar para
avanzar en ese proyecto son enormes y se resumen en una condición: la
desigualdad social, manifiesta en todas las dimensiones económicas, políticas
y culturales de sus estructuras y sistemas, incluyendo por supuesto las educa-
tivas y comunicacionales, en cuya intersección ("campo académico de la
comunicación") se sitúa el objeto de atención de este artículo. C

I
2. EL CAMPO ACADÉMICO LATINOAMERICANO DE LA ]

COMUNICACIÓN: UN SEGUNDO CONTEXTO ~
t

En los ámbitos de la comunicación social y de su estudio, los problemas, ]
avances y perspectivas brasileñas y mexicanas son inevitablemente influyentes 5
en el resto de América Latina. Si se desglosan elementalmente las cifras '
latinoamericanas correspondientes al campo académico de la comunicación I
(enseñanza e investigación), un tercio de cualquiera de ellas corresponderá a t

Brasil, otro tercio a México y el tercio restante a los otros 19 países del área.
El investigador norteamericano Emile McAnany establecía recientemente el 1

siguieQte marco, hablando de la cooperación entre América Latina y los ~
Estados Unidos. 1

1

El papel de la investigación en America Latina y la posibilidad de una
mayor colaboración con otros provenientes de fuera de la región no t
pueden permanecer aislados del entrenamiento y de la estructura aca- 1
démica. Parte de esta situación es cómo los investigadores son entrena- C
dos y cómo la investigación es generada en las instituciones académicas j
y de investigación en la región. Si los datos de Fuentes Navarro (1992) ~
son correctos, para 1990 había cerca de 244 escuelas y departamentos t
de comunicación en Latinoamérica, con 5000 profesores universitarios ]
y cerca de cien mil estudiantes. El autor resalta en su artículo algunos I
de los problemas que la disciplina enfrenta en la región: una desarticu- I
lación entre las metas profesionales y de investigación en muchas 1
instituciones; una separación entre la investigación teórica y aplicada; ]
una separación entre los compromisos sociales y políticos y la prepa- i
ración de los estudiantes para que se incorporen a la industria, de la i

cual muchos académicos desconfían; los problemas muy prácticos 'de
fusionar las metas políticas y de investigación involucradas en el
financiamiento externo.
De alguna manera el escenario de las escuelas de comunicación en
América Latina es bastante distinto del de los Estados Unidos, donde la
tradición del funcionalismo/positivismo permanece fuerte, si no es que
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el gobierno y las fundaciones y, más recientemente, el sector privado c
(el cual cada vez más está financiando ciertas clases de investigación i¡
universitaria). Ha habido un rol tradicional para las ciencias sociales il
(y comunicación frecuentemente se incluye como tal) en la vida acadé- l.
mica americana y los problemas sociales desde principios deste siglo c
(...). El nacimiento del campo académico de la comunicación cierta- e
mente conllevó fuertes nexos del financiamiento Rockefeller con Paul E
Lazarsfeld en el e.\'tudio del rol social de la radio en 1934 (...), así como ti
las aplicaciones de la investigación de la comunicación a los diferentes p
esfuerzos para movilizar y entrenar a las personas durante la segunda r
guerra mundial ( ). Lo que e.\'ta tradición ha significado ha sido que e
la investigación aplicada, a menudo con una agenda social, era parte s
del desarrollo académico institucional. A pesar de que el financiamiento 1
para este tipo de investigación se ha visto sustancialmente reducido en c
años recientes, permanece vigente una fuerte tradición de la investiga- 3
ción social aplicada y relacionada con amplias cuestiones de la política r
pública y aún con perspectivas críticas en las escuelas de comunicación 1
de los Estados Unidos. En la medida que han surgido nuevas tecnologías
y han ocurrido cambios en las estructuras de la comunicación y la \
globalización de las industrias de la comunicación en los Estados 1
Unidos, la investigación universitaria ha tratado de mantenerse al tanto ..

de estos cambios tanto como le fuera posible debido a la importancia (
teórica y a la relevancia que esto tenía para sus propias políticas.
La razón por la cual se hacen estas observaciones e~' para sugerir que ~
las tradiciones institucionales en los Estados Unidos han hecho posible
no solamente el proveer educación a profesionales que se incorporarán
a las indu~.trias de la comunicación, sino también el entrenar a investi- I
gadores que estudiarán pero que no se incorporarán a dichas industrias. (
Esta investigación varía grandemente en su perspectiva, alguna como (
investigación administrativa provee a la industria con mejor conoci- c
miento acerca de su funcionamiento, otra como investigación crítica I
sirve para criticar a la misma industria y proveer las alternativas ~
políticas para un debate. ¿ Cómo, pues, pueden estas tradiciones ser una c
base potencial para la colaboraci6n? (McAnany, 1992: 343-344). i

I
Nuestro propósito no llega hasta la colaboración, pero dado que el I

sistema norteamericano de educación superior, de investigación, de formación
profesional y de elaboración teórica es el modelo sobre el cual se ha estructu- I
rado el campo académico de la comunicación en todo el mundo, y considerando
que tanto en Brasil como en México hay constantes impulsos de ciertos agentes
del campo nacional para tomar como propios los parámetros norteamericanos,
creemos pertinente partir del planteamiento (crítico y cercano a América
Latina) de McAnany para tratar de documentar los procesos de instituciona-
lización del estudio de la comunicación en los dos mayores países latinoame-
ricanos.

Conceptualmente, como la mayor parte de los investigadores de estos
temas, consideramos que la institucionalización de un campo académico
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dores fue elaborado entre 1980 y 1981 por la Coordinación General de la
Presidencia de la República, cubriendo entonces 27 instituciones. A pesar de p
haber quedado inédito, algunos datos fueron rescatados por el CONEICC n
(1981), Beatriz Solís (1983) y Alberto Rojas (1983). Precisamente en la década tí
en que el crecimiento de las escuelas de comunicación mexicanas fue explo- lc
sivo,los únicos esfuerzos por mantener actualizada la información, realizados n
por el CONEICC, son notablemente insuficientes y no han tenido ningún
carácter evaluativo. á

Esta es una primera y notable diferencia entre ambos países, que se remite l:
al papel que han desempeñado los respectivos gobiernos en la regulación de 11
los sistemas de educación superior. En Brasil, las carreras de comunicación r:
deben seguir un "curriculum mínimo" general, establecido por el Consejo }
Federal de Educación, cuyas resoluciones permiten que cada universidad t
complete su "curriculum pleno" y ofrezca una o varias de las "habilitaciones" c
aprobadas: Periodismo, Producción Editorial, Radiodifusión, Publicidad y (
Propaganda, Relaciones Públicas y Cine. Caparelli sintetiza así la historia I
curricular brasileña de las carreras de comunicación: (

(

Los cursos de graduaci6n vivieron durante mucho tiempo la búsqueda ]
de una identidad, parcialmente reflejada en la estructuraci6n de sus (
currícula. Esos currícula surgieron en contextos hist6ricos, políticos, ~
econ6micos y sociales determinados. El primero, de 1962, fue estructu- (
rado dentro de una perspectiva liberal: tenía apenas doce materias ]
obligatorias y recomendaba la necesidad de otras, dejadas abiertas, a ]
partir del supuesto de que la especificidad del periodismo está en su J
generalidad. El segundo, de 1968, result6 de un control autoritario sobre i
la universidad y los inicios de una reforma universitaria que buscaba ]
la cualificaci6n de recursos humanos para hacer avanzar el modelo ~
econ6mico. Ese curriculum estuvo caracterizado en consecuencia por ]
una excesiva tecnificaci6n de las carreras. El tercer curriculum (1977) I
reconoci6 esto y propuso que se pasara de lo que calificó como la fase I
científico-técnica a lafase crítico-reflexiva (...)
En los años 80 las carreras se están reestructurando a partir de la
aprobaci6n del curriculum mínimo a través de la aprobaci6n de la
resoluci6n 02/84 del 6 de octubre de 1983. Este currículum mínimo
provoc6 algunos cambios en la estructura curricular y, desde su apro-
baci6n por el Consejo Federal de Educaci6n hasta 1986, las escuelas
todavía trabajaban en su adaptaci6n.
Para las escuelas de comunicaci6n, el acuerdo 480/88 fue importante
por establecer por primera vez exigencias de una infraestructura para
el funcionamiento de las carreras, en términos de laboratorios y equipos,
así como de una infraestructura pedagógica. Para los establecimientos
públicos fue la oportunidad de proveer a las escuelas públicas federales
de los recursos indispensables para su ejecuci6n. Los establecimientos
privados se vieron en la contingencia de ofrecer mejores condiciones
de funcionamiento (Caparelli, 1990: 6-8).
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En México, casi todas las instituciones tienen libertad, legal o de jacto, ]
para establecer su curriculum, por lo que no es sorprendente que, desde el 1
nombre mismo de la carrera, se encuentren más de 25 versiones distintas del ;
título de licenciatura otorgado en ellas. Varias de las "habilitaciones" brasi-
leñas cuentan con un ejercicio profesional oficialmente reglamentado, lo cual j
no sucede en ningún caso en México.

Aunque no hay datos disponibles sobre la distribución por carreras o
áreas disciplinarias de los aproximadamente millón y medio de estudiantes
brasileños de educación superior, en 1986 se registraron 25,425 alumnos ,matriculados en "bacharelado" en 66 escuelas de comunicación, la gran .
mayoría de los cuales cursaban Periodismo, Publicidad y Propaganda y I

Relaciones Públicas (MEC, 1987). Hay que recordar que, a diferencia de casi ]
todos los demás países latinoamericanos, en Brasil las carreras de comunica-
ción conservan como base el proyecto "especificante" y no el "generalizante" Ique ha sido, desde los años sesenta, objeto de debate en cuanto al perfil :
profesional y curricular de las escuelas. No obstante, la adscripción instituci- \
onal de las carreras de comunicación en la estructura universitaria por áreas l., disciplinarias es en Brasil tan heterogénea como en los demás países del área. :

Dos tercios de las 66 escuelas brasileñas están integradas a facultades, escuelas '
o departamentos universitarios y 22, todas ellas privadas, tienen una adscrip-
ción institucional más o menos "aislada", incluyendo dos establecimientos
que sólo ofrecen carreras de comunicación, mientras que en el otro extremo,
la Escola de Comunicar;oes e Artes de Universidade de Silo Paulo, sin duda
la más importante del país, incluye once carreras o "habilitaciones" profesio-
nales: Biblioteconomía y Documentación, Cine, Periodismo, Radio y Televi-
sión, Relaciones Públicas, Teatro, Producción Editorial, Publicidad y
Propaganda, Turismo, Artes Plásticas y Música (Lopes et al, 1992). Esta
adscripción de la Comunicación junto a las Artes es casi única en América
Latina, pues por lo general las carreras de comunicación son, o bien "indepen-
dientes", o bien parte de facultades o departamentos de Ciencias Sociales. Lo
que es claro es que en ninguna parte esta ubicación estructural, aspecto
fundamental de su institucionalización, está definitivamente resuelta.

Por su parte, en México predomina el modelo "generalizante" de forma-
ción profesional, bajo la denominación de "licenciatura en ciencias de la
comunicación" o similares, en muchos casos con "menciones" de especializa-
ción en el título, pero bajo un curriculum común. Según datos de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES),
la carrera alcanzó en 1991 el décimo lugar entre las más pobladas en el país.
De los más de 900 mil estudiantes de licenciatura, las carreras de Contador
Público y Derecho absorbieron cada una más de 100 mil alumnos; Adminis-
tración casi alcanzó esa suma; la carrera de Médico Cirujano, a pesar de haber
disminuído su matrícula con respecto a 1985, se mantuvo en cuarto lugar con
más de 55 mil alumnos cada una; tanto Arquitectura como Ingenieria Civil
rebasaron los 35 mil estudiantes y Ciencias de la Comunicación se convirtió
por primera vez en uma de las diez carreras universitarias más demandadas,
con 26,393 estudiantes inscritos (Gago, 1992: 30). El CONEICC considera
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y mexicana, distinguiendo instituciones públicas de privadas en ambos casos, rec
indican las siguientes proporciones (tabla 3). prc

Como se ve en la tabla 3, la mayor parte del personal docente en Mt
comunicación, tanto en Brasil como en México, está contratado por horas en qul
las escuelas: el 52% de los profesores brasileños y el 75% de los mexicanos. y e
Esa diferencia de proporciones entre los dos países, más allá de las fechas y COI
la con fiabilidad de las cifras, indica un grado bastante mayor de profesiona- Br
lización institucionalizada en el "mercado" académico brasileño que en el
mexicano pues, mientras en Brasil hay Sl7 profesores de carrera, en México
se cuentan sólo 59S, y los primeros representan el 4S% de la planta docente
de su país, mientras que los segundos sólo el 25% de la propia. La distinción
por instituciones públicas y privadas nos indica otra diferencia notable: aunque
~n ambos países hay más escuelas de comunicación privadas que públicas (37
por29y 27% en las públicas, mientras que en México es de 45% en las privadas
por 55% en las públicas (Caparelli, 1990; CONEICC, 1991) y esto puede
significar, de entrada, diferencias importantes entre un país Y otro. m

Primero, parece implicarse que las instituciones públicas brasileñas
tienden a ser muy selectivas y que la mayor parte de los estudiantes que
rechazan son los que se inscriben en muchas de las escuelas privadas, aunque
entre estas últimas hay varias de gran prestigio, también muy selectivas. Las
instituciones públicas mexicanas, por su parte, tienden a ser masivas (poco o
nada selectivas) y la demanda de los estudiantes se distribuye casi por igual
entre pocos grandes establecimientos públicos y muchos pequeños privados.
Aunque aquí habría que hacer un análisis más fino, por ejemplo regional, en
cada país, pues la concentración de escuelas y estudiantes en los grandes
centros urbanos (880 Paulo y Rio de Janeiro en Brasil, la Zona Metropolitana
de la ciudad de México) es muy considerable en ambos casos. En síntesis, ti
podría asegurarse que hay relativamente buenas condiciones para el desarrollo a
académico en más instituciones brasileñas que mexicanas, tanto públicas como p
privadas. 14

Por otra parte, el control homogéneo que el Ministerio de Educación il
brasileño ejerce sobre todas las escuelas de comunicación, independiente- c
mente de su régimen jurídico (instituciones federales, estatales, municipales (
confesionales, particulares), significa también una tendencia a la aplicación r
de criterios homogéneos para la asignación de apoyos (becas, financiamientos t
de proyectos, etc.) y la evaluación, aunque evidentemente haya disparidades c
de hecho. En México la tendencia oficial es, hasta hace poco, concentrar los 1
apoyos (y las restricciones) en las instituciones privadas. Al mismo tiempo, 1
la remuneración de los profesores brasileños tiende a ser mucho mejor en las
universidades públicas que en las privadas, mientras que en México se tiende (
a la situación opuesta. ¡

De qualquier manera, es claro que en ambos países las posibilidades de (
desarrollo del campo a través de la investigación y el postgrado está limitadas
a unas cuantas instituciones, públicas y privadas, aunque sean un poco más en
Brasil que en México, que destacan como "centros concentradores" de recursos Jacadémicos en el campo, cada vez más "distantes" y de alguna manera ,:
"dominantes" de la mayor parte de las escuelas del respectivo país. Por sus ~

c
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ns I uclon rlnclpa es Ineas e Investlgaclon 1988 asta E

1988 eJ

USP/DCt Ciencias de lacomunicación;Comunicación 9 340 g

O'y cultura brasileña en general al

UFAJ/D t Sistemas de Comunicación, Sistemas de 31 5 z:

oc .Significación, Informática Cibernética. P

e

PUC-SP/Doct. Semiótica Interdisciplinaria. 43 17 h

P
USP/Maest. Ciencias de I~ C_omunicación, Comunicación 285 162 d

y cultura brasllena en general d

UFAJ/Maest. S!st~~as .de Comunic~ció~, Siste~as de 135 217 ~

Significación, InformátIca cibernética.
C

PUC-SP/Mst. Semiótica interdisciplinaria. 136 58

UNB/Maest. Políticas de Comunicación, Comunicación y 52 48
ICultura.

IMS/Maest. Teoría ~ en~eña~za, ~e la comunic~ción, 53 46
ComunicacIón clentlflca y tecnológica.

Unicamp/Mt. Multimedios. 24 --

Totales DA 167 DA 62
MT 685 MT 531

científica fuertemente relacionada con las ciencias soc I

(...) De hecho existe la interdisciplinariedad necesaria en el abordaje .

de la comunicación y, al mismo tiempo, una paulatina conquista de una

identidad en tanto área autónoma de las ciencias humanas. (...) A pesar

de ser una área nueva, sus programas de postgrado yaforman un número (

casi igual de maestros y de doctores que los de las áreas próximas" Para 1
esa comparación, tomamos la trayectoria cuantitativa de programas de ~
ciencias sociales y humanas, como Antropología, Sociología, Ciencia I

Política, Economía e Historia. Algunos de ellos bastante académicos, ~

otros caracterizados por su aplicabilidad. El periodo analizado es de ~

1981 a 1986. De esos cinco curso~', el número deformados en Comuni- ]

cación es muy cercano o hasta levemente superior a los de Antropología I

y Ciencia Política, siendo "inferior a Sociología, Economía e Historia,

tres áreas ya consolidadas hace bastante tiempo. Tanto los programas
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CONEICC en México, se encuentran características similares en Brasil y en do(
México, a pesar de la diversidad de condiciones. Desde el punto de vista de (dc
las temáticas, Lopes resume las tendencias brasileñas encontradas en 1995: do]

lÓf
En primer lugar, los medios de comunicaci6n masiva (prensa, cine,
televisi6n, propaganda, teatro y radio) aparecen como objeto del 42,3%
de las investigaciones. Así mismo, la temática de lo masivo (medios de
comunicaci6n y cultura de masas) es una constante en casi el 50% de
ellas. En segundo lugar viene la temática de lo popular (comunicaci6n
y cultura popular, alternativa, recepci6n), con el 10.3% y en tercero los
estudios sobre política (comunicaci6n política, políticas culturales y de "

comunicaci6n, propaganda) con 9,5%. En cuarto lugar aparece la
temática del lenguaje (comunicaci6n lingüística, semiología, literatura)
con un 7.5% y en quinto la temática tecnológica (comunicaci6n rural,
difusión de innovaciones, nuevas tecnologías de comunicaci6n) con
7,0%.
Por otra parte, las áreas de teoría e investigaci6n, fundamentales para
el desarrollo de la reflexi6n básica y de la investigaci6n de base en el ló
campo de la comunicaci6n, revelan una producci6n bajísima (...), En re
contraste con esa posici6n marginal ocupada por la investigaci6n m
te6rica y metodol6gica, es posible identificar una preocupaci6n central
por la temática profesional en las investigaciones registradas (Lopes,
1991: 172).

En el correspondiente análisis de la investigación mexicana se encuen-
tran algunas similitudes y ciertas diferencias, aunque la muestra documental
es en este caso de 877 documentos y el sistema de categorías empleado, distinto, 't
además de la cobertura temporal, que en Brasil llega a 1988 y en México a 1986:

No es sorprendente que dos de cada tres estudios (63.1%) se refieran a
los medios, dado que el ámbito masivo de la comunicación es el que ha
concentrado mayoritariamente los esfuerzos de investigaci6n no sólo en
México sino en todas partes. Más de un tercio de los documentos (34,9%)
vinculan explícitamente la investigaci6n con la planificación y la admi-
nistración, aspectos no muy alejados de las políticas de comunicaci6n
(15,1%) y de los análisis de la industria (12.9%). Llama la atenci6n el
escaso número de estudios dedicados a analizar la tecnología de las
comunicaciones (3.5%), que a pesar de .ver uno de los aspectos funda-
mentales del desarrollo de los medios masivos, ha sido dejado de lado...
(Fuentes y Sánchez, 1989: 22).

c
Si se entiende el énfasis "profesional" mencionado por Lopes en oposi- li

ción al énfasis "epistemológico" que ella quisiera ver mejor reflejado en la 1
investigación brasileña (Lopes, 1990), la situación es similar a la mexicana, d
donde también la producción teórica y metodológica es escasa, aunque habría 1
que realizar un análisis más fino para homologar categorías de clasificación s
y matizar la coincidencia, ya que la proporción de tesis de postgrado en la s
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La gran dispersión que se nota en los referenciales teóricos, y que no pa:
debe ser confundida con diversidad teórica, parece indicar la persisten- de
cia de una situación ya diagnosticada en los primeros balances sobre na
el estado de la investigación en Comunicación en América Latina
surgidos al inicio de la década de los ochenta. Ah( se señalaba la di1
fragilidad del trabajo teórico en las investigaciones y la ausencia de un MI
marco conceptual común, como también se indicaba el predominio de M
las investigaciones descriptivas sobre las interpretativas (Caparelli, C(
1990: 36-37). or:

co
El trabajo de recuperación y síntesis de tales diagnósticos (Marques de m:

Melo, 1991a; Fuentes, 1992b), y de propuestas de desarrollo en el plano mi
metodológico (Lopes, 1990; Sánchez Ruiz, 1992) de la investigación de la M
comunicación, han sido avanzados tanto en Brasil como en México en los años Pa
más recientes y tienen mucho camino aún por recorrer. Por lo pronto, cabe C¡
retomar como conclusión de esta sección una cita más de Caparelli, válida
tanto para Brasil como para México:

Como se ha visto, las investigaciones en Comunicación se concentran
en aquellas instituciones en que los esfuerzos resultaron en uma agre-
gación de masa cr(tica que sirvió de base a los cursos de postgrado.
Parece haber una sinergia entre las actividades de maestr(a y de
doctorado y el desarrollo de investigaciones cient(jicas. Los docentes o
investigadores más competentes pertenecen a los programas de post-
grado, siendo raros los núcleos que sobreviven fuera de ellos. Cuando
eso sucede, se trata más de esfuerzos aislados que de una agregación
de competencia y recursos que busque objetivos cient(jicos. Son esos
cursos de postgrado los que han adoptado programas de investigación,
con recursos humanos calificados que actúan también en la docencia,
construyendo un espacio académico común (Caparelli, 1990: 37).

S. LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS COMO AGENCIAS DE
INSTITUCIONALIZACIÓN

No cabe duda de que la legitimidad, científica y social, de un campo
especializado de estudio depende en gran medida de las formas de su organi-
zación tanto dentro de las instituciones educativas como entre los individuos
y los grupos que lo adoptan como suyo, en espacios académicos transinstitu-
cionales. Por una parte, es inherente al desarrollo científico la formación de
"comunidades", redes y "colegios invisibles" no sólo transinstitucionales sino l~
transnacionales; por otra, las publicaciones especializadas y los congresos son di
los mecanismos esenciales de comunicación entre los practicantes de una E
disciplina, sobre los cuales se basan en gran medida tanto los procesos de (
profesionalización de los investigadores y su incorporación al reconocimiento c
como miembro pleno de una "comunidad científica", como los procesos de h
legitimación del campo y de otorgamiento social de autoridad intelectual a un d
conjunto de investigadores ya cada uno en particular por el hecho de formar e
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sociopolítico mexicano, las universidades, los intelectuales y las organiza- FU
ciones académicas de la comunicación. Difícilmente se guarda algún registro
de su papel en la institucionalización del campo, más allá de los muy insufi-
cientes intentos (Fuentes, 1988; 1991) de este autor. Para el propio campo Y Fl
para sus "habitantes", sobre todo para los de más reciente ingreso a las tareas
de investigación, conocer críticamente esa historia y participar en su consoli-
dación, parece ser una urgencia que vale la pena atender. Fl
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