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EN CONSTRUCCION.

LA INVESTIGACION DE

LA COMUNICACION EN MEXICO

Rossana Reguillo*

Métodos Estadísticos.
Taller de Sistemas de Informa-
ción.
Aplicaciones Específicas a la In-
geniería y la Administración.
Métodos de Simulación de Em-
presas.
Modelos Dinaínicos en Ingeniería
y Administración.
Administración de Proyectos.
Graficación Aplicada.
Electrónica Digital.
Organización y Programación de
Computadoras.
Arquitectura de Computadoras.
Redes de Computadoras y Tele-
proceso.
Estructuras de Datos.
Programación Avanzada.
Análisis Estructurado.
Selección de Equipo (Hw/Sw).
Lenguajes para Inteligencia Arti-
ficial.
Lenguajes y Autómatas.

Avanzados:

Sistemas de Infonnación Geren-
cial.
Diseño por Computadora.
Diseño Gráfico por Compu tadora.
Microcompu tadoras.
Redes Locales en la Organización.
Auditoría Infonnática.
Administración de Centros de
Cómputo.
Diseño Estructurado.
Test de Software.
Compiladores.
Diseño de Bases de Datos.
Sistemas Expertos.

Actualmente, medio centenar de
personas cursan en el ITESO el
primer módulo del Diplomado
Universitario en Computación.

La construcción de una especifi-
cidad teórica que pennita abor-
dar la problemática de los pro-
cesos de comunicación, plantea
la necesidad de crear los espacios
desde donde puedan ser pensados
y trabajados los problemas. La
investigación de la comunicación
como práctica, requiere en este
momento, rescatar, es decir, ha-
cer la historia de las tendencias,
de los enfoques teórico-metodo-
lógicos y de los problemas que
surgen en un contexto penneado
de caro bios sociales.

Como parte de este proceso de
búsqueda, de revisión de la pro-
pia práctica, investigadores y do-
centes de distintas instituciones
del país y del extranjero, se die-
ron cita en el ITESO, durante dos
días en el primer Seminario de
Investigación de la Comunicación.

El seminario se planteó como
objetivo ofrecer un espacio de
circulación y confrontación de
ideas, así como discutir, comen-
tar y compartir la problemática
de la investigación de la comuni-
cación en México.

El seminario, promovido por
la Maestría en Comunicación, se
organizó en torno a cuatro temas
y un comentario final que estuvo
a cargo del Dr. Manuel Martín
Serrano, de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Los temas
propuestos sirvieron como ejes
para facilitar la discusión.

A cargo de Raúl Fuentes Na-
varro, del ITESO, estuvo la pre-
sentación de una panorámica ge-
neral de la investigación de la co-
municación en México.

Raúl Fuentes es el autor del
libro La Investigación de Comu-
nicación en México. Sistematiza-
ción Documental 1956-1986. de
reciente aparición en Edicom. El
libro que es una excelente he-
rramienta para entender los pro-
cesos de constitución y construc-
ción de los estudios sobre comu-
nicación, se reseña en este mismo
número.

La primera parte del seminario
permitió que, además de contar
con información amplia sobre
el tema, se tuviera acceso de pri-
mera mano a una serie de datos
investigados y sistematizados por
Raúl Fuentes que configuran al
conjunto de tópicos, métodos y
autores ocupados en la investiga-
ción de la comunicación en nues-
tro país.

Las inquietudes que surgieron
entre los investigadores reunidos
se manifestaron principalmente
por la línea de temas, autores y
distribución geofáfica y social
de los estudios. \

La segunda sesión de trabajo
fue conducida por el Dr. Jorge

* Licenciada en Ciencias de la Comunica-
ción, alumna de la Maestría en Comuni-
cación del ITESO.
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nes de 10 político y de la cultura
en el ámbito de la comunicación,
se recuperan para el estudio los
microespacios cotidianos y se
busca entender los procesos de
recepción activa y crítica.

También es el momento en
que desde Latinoamérica se em-
pieza a generar un desarrollo teó-
rico propio.

El comunicador es un sujeto
histórica y socialmente situado, y
su función -entre otras- es la de
interpretar las necesidades socia-
les, sin limitarse a 10 que los sec-
tores dominantes definen, debe
entender a la sociedad en su con-
junto tomando como punto de
partida los fenómenos de comu-
nicación.

El investigador que opta por 10
comunicacional como ámbito de
estudio, debe saber cómo pregun-
tarle a la realidad; sin desprender-
se de sus opciones sabe desde qué
perspectiva pregunta, como una
manera de ofrecer alternativas a
10 dominante, y desde ahí, con-
tribuir en la construcción de un
nuevo proyecto de sociedad.

Para cerrar los trabajos del se-
minario, se contó con un comen-
tario final del Dr. Manuel Martín
Serrano.

González Sánchez, del Programa
Cultura de la Universidad de Co-
lima. La discusión se centró en
los objetos, enfoques y proble-
mas metodológicos de la investi-
gación de la comunicación.

La investigación, desde el plan-
teamiento de González Sánchez,
tiene como objetivo construir
mapas que permitan entender lo
social, un mapa sirve en la medi-
da en que representa una realidad
que no está estructurada sino que
es estructurable. Esto, se consti-
tuye como el problema central
del método: cómo construir ob-
jetos de estudio, sin perder de
vista las determinaciones del pro-
pio objeto.

En el campo de la comunica-
ción es necesario construir estruc-
turas que permitan articular una
red de relaciones conceptuales,
para aprehender de manera ade-
cuada los objetos de estudio pro-
pios de la comunicación, objetos
que están entretejidos en una
compleja semiosis social.

El Dr. Enrique Sánchez Ruíz,
investigador del Centro de Estu-
dios de la Información y la Co-
municación (CEIC) de la Univer-
sidad de Guadalajara y autor de
varios libros, encabezó la tercera
sesión de trabajo centrada en los
problemas de la investigación en
cuanto a los recursos, la infraes-
tructura y las condiciones mate-
riales de la práctica de la inves-

tigación en México.
Se analizaron algunos de los

factores determinantes para la in-
vestigación científica en las cien-
cias sociales que pueden dividir-
se en dos grandes bloques; por
un lado lo que se refiere al cam-
po económico-político, y por
otro, lo que puede ubicarse en el
campo de la cultura científica ge-
neral. El investigador lleva a cabo
su práctica concreta de investiga-
ción, inmerso en estos dos gran-
des contextos y tanto el diseño,
como el análisis y la difusión de
resultados, están sujetos a las for-
mas de organización política de
la comunidad científica.

Se reconoce que hay una crisis
en la investigación, pero se afir-
ma que la investigación ya estaba
en crisis, en el sentido de que no
es una novedad el financiamien-
to insuficiente, los bajos salarios
de los investigadores y, sobre to-
do, políticas de investigación no
definidas. Finalmente se coinci-
dió en la necesidad de historiar el
área común.

El segundo día, los trabajos
del seminario comenzaron con
un tema polémico "La Práctica
de la Investigación y los Proble-
mas Sociales". Pablo Casares,
coordinador de la Maestría en
Comunicación de la Universidad
Iberoamericana, inició la discu-
sión con la presentación de un
desarrollo histórico de las cien-
cias de la comunicación y de la
interpretación de las necesidades
sociales en América Latina. En
este recorrido se dió cuenta de
cuáles han sido los desarrollos
teóricos, los temas que han preo-
cupado a los investigadores y los
enfoques para abordar los pro-
blemas.

Se ve a la década de los ochen-
ta como el momento en que las
preocupaciones y ocupaciones de
los investigadores de comunica-
ción, empezaron a cambiar, pa-
sando de la denuncia a la com-
prensión, articulando las relacio-

Aclaró primeramente que su
participación implicaba una re-
flexión desde otra perspectiva
-Martín Serrano es Director del
Departamento de Comunicación

de Comunicación
en México

Sistematización, Documental
1956-1986
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UNA INVIT ACION
científico.

c) La institucionalización de las
prácticas comunicativas.

A LA CEGUERA

INVO LUNT ARIA:

LA PRODUCCION

EN RADIO

Edgar Rogelio RamÍrez S.*

Si usted un día se enfrenta con la
necesidad (o simple curiosidad)
de hacer programas para radio, su
primer problema será encontrar
textos que aborden de manera es-
pecífica el tema que le interesa.

De los libros sobre cómo hacer
radio (ya agotados muchos de
ellos) que han circulado en nues-
tro país, podemos mencionar los
primeros intentos, los manuales
especializados en periodismo:
Noticias por radio y televisión,
de Bob Siller y otros, publicado
en 1965 por Editores Mexicanos
Unidos; Periodismo Radiofónico,
de Newman, editado por Limusa
en 1966, y el Manual de Noticias
Radiofónicas, de David Dary,
que data de 1978 en Editorial
Diana. Estas monografías, tra-
ducciones del inglés a nuestro
idioma, sirvieron como textos en
las primeras escuelas de periodis-
mo y comunicación en México.

Entre las experiencias más des-
tacadas de autores nacionales so-
bre el tema de la producción
radiofónica podemos señalar:
Oratoria radial, de Modesto V áz-
q uez (Editores Mexicanos U nidos,
1 974}; La telaraña magnética o el
lenguaje de la radio (Oasis, 1983)
y La escritura radiofónica (UNA M,
1984), ambos de Fernando Cu-
riel. Finalmente debemos anotar

Sobre el primer aspecto, Mar-
tín Serrano está convencido de
que existe ese objeto propio,pero 

es un objeto multiforme,
que a todos escapa. No podemos
seguir pensando "que todo es el
objeto", puesto que si este es el
planteamiento, entonces "nada
es el objeto". Lo importante es
construir niveles de análisis perti-
nentes.

En cuanto al estatuto científi-.
co de las ciencias de la comuni-
cación, señala Martín Serrano,
que los objetos y métodos de las
llamadas "ciencias duras" no
pueden compararse con los de las
ciencias sociales, la oposición
biológico vs. social, no es pará-
metro teóricamente correcto. Las
ciencias de la comunicación tie-
nen objetos irrevatiblemente cien-
tíficos.

Finalmente, hay prácticas co-
municativas, hay objetos que
ahí están, aunque no le guste a
alguien. Quizá no sean objetos
puramente comunicativo s, pero
se trata de construirlos, de una
manera útil y pertinente, si tene-
mos teoría habrá definición rele-
vante y se podrá avanzar en los
métodos y progresar en las téc-
nicas.

Queda claro que existen fenó-
menos de comunicación, que son
objetos de conocimiento y que
habrá que producir más y cada
vez mejores estudios de caso, que
retroalimenten la teoría y la me-
todología de la comunicación,
tratando de entender de qué ma-
nera se inscriben y operan estos
fenómenos en la producción,
mantenimiento y reproducción
de las visiones del mundo.

La perspectiva no es únivoca y
la tarea no es fácil.

de la Universidad Complutense
de Madrid-, aunque evidente-
mente existen problemas comu-
nes. La transitoriedad, la falta de
recursos, la consolidación en las
instituciones, si bien se constitu-
yen en un obstáculo para el desa-
rrollo de la ciencia, no son un
problema exclusivo de México o
de Latinoamérica.

Martín Serrano se pregunta
por la búsqueda del paradigma
teórico de la comunicación, có-
mo construirlo, a qué método re-
currir y por el compromiso que
los académicos pueden asumir
con los grupos de poder. Estos
problemas, si bien están apareja-
dos con las condiciones en las
que se hace investigación, consti-
tuyen más bien problemas de ex-
plicitación de identidad científi-
ca y aplicabilidad social.

Señala que es importante en-
tender que "no somos los admi-
nistradores de un saber científi-
co constituido, somos sus proge-
nitores", :en ese sentido los co-
municadores ocupados en la ta-
rea de producir conocimiento,
deben asumir que están inmersos
en el contexto histórico de cons-
trucción de bases para constituir
las Ciencias de la Comunicación.
Estamos siendo testigos de la gé-
nesis de los conceptos de las teo-
rías de la comunicación, aunque
el objeto existiera desde siempre.

Este enfoque refleja el. carácter
conflictivo de las ciencias de la
comunicación, ya que al ser tes-
tigos de estos proc~os de cons-
trucción, los comunicadores so-
mos víctimas (no hay un paradig-
ma constituido al cual afiliarse)
pero al mismo tiempo, somos su-
jétosprivilegiados (al poder parti-
cipar en este proceso de gesta-
ción).

Háy tres aspectos sobre los
que conviene reflexionar:

a) Una lenta emergencia del obje-
to propio de la comunicación.

b) La adquisición del éstatuto
* Candidat~ a Maestro ~~~

par el crESO.




