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el 25,7% lo hace en podcast. Cabe subrayar el modelo tradicional de escucha más vigente entre las estudiantes de comunicación con un 77,7%; un 
46,8% que dice hacerlo vía medios digitales y únicamente un 20% que lo hace en podcast. 
 
En cuanto a la valoración del medio para escuchar diferentes contenidos, destaca el aprecio de la radio para escuchar música, con una calificación 
media de 5,6 sobre una escala de 1 a 7, y un 36,6% que le otorga la máxima valoración de 7. A continuación, con una valoración de 4,9, los 
entrevistados otorgan importancia a su función como fuente de información de noticias de actualidad, y, a escasa distancia, para la escucha de 
programas deportivos y/o retransmisiones deportivas (x ̅=4,5). Vistos los datos sobre hábitos de uso por sexo, no resulta sorprendente descubrir que 
las estudiantes le otorgan mayor valor que los hombres para la escucha de música (x=̅5,8) y sucede al contrario para las dos otras utilidades 
analizadas (x ̅=5,2 entre los hombres).  
 
De nuevo, son los contenidos musicales en radio fórmula y programas musicales los que más les interesan, con una media de 2,8 y un 39,3% de 
los entrevistados que se posicionan en el valor 1 de máximo interés. Le seguiría el interés por informativos de actualidad (x=̅3,2); seguido por los 
programas morning shows (x ̅=3,6), deporte y retransmisiones deportivas, magacines y programas especializados en un ámbito concreto, todos ellos 
con una valoración media del interés que les suscita de 4,4. En la tabla 1 se puede observar que sobresale la mayor importancia que otorgan las 
mujeres a la música y a los morning shows frente a la valoración más positiva que hacen los varones de los programas de deporte y/o retransmisiones 
deportivas. 
 

Tabla 1. Valoración media de los contenidos que interesan de la radio y según sexo 
 

 Totales 
(x ̅) 

Hombre 
(x ̅) 

Mujer 
(x ̅) 

Le interesan los informativos de actualidad... 3,2 3,4 3,2 

Le interesan la música en radio fórmula y 
programas musicales 2,8 3,2 2,6 

Le interesan programas morning shows (Levántate 
y Cárdenas, Anda ya...) 3,6 4,0 3,3 

Le interesan programas de deporte y/o 
retransmisiones deportivas 4,4 3,5 4,8 

Le interesan los magacines 4,4 4,6 4,3 
Le interesan programas especializados en un 

ámbito concreto.  4,4 4,3 4,5 

Le interesan otros 5,2 5,1 5,3 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Resulta de interés conocer la posición relativa que ocupa la radiodifusión como herramienta para informarse de las noticias dentro del ecosistema 
global de los medios. En este aspecto, las redes sociales han relegado a un segundo lugar a la televisión tradicional como medio de información de 
actualidad entre los jóvenes universitarios. En tercer término se sitúa la prensa online. La radio tradicional y, especialmente, su versión online se 
posicionan en los últimos lugares. En cuanto a la diferencia por sexo, la propensión de los estudiantes varones a situar la radio tradicional por encima 
de la prensa tradicional como vía para informarse de las novedades informativas. 
 

Tabla 2. Medios y formas a través de los cuales los estudiantes se informan de noticias de actualidad y según el sexo 
 

 Totales 
% 

Varones 
% 

Mujeres 
% 

No me informo habitualmente de las noticias 1,4 2,7 0,7 
Radio tradicional 28,3 33,3 25,5 
TV tradicional 85,4 80,0 88,3 
Prensa tradicional 26,9 20,0 30,7 
Radio online 11,8 13,3 10,9 
TV online 11,8 17,3 8,8 
Prensa online 83,5 85,3 82,5 
Redes Sociales 92,0 88,0 94,2 
Blogs 11,3 9,3 12,4 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Poniendo en relación la emisión radiofónica con otros medios en referencia a la escucha de música y el conocimiento de sus últimas novedades, 
fórmulas como YouTube, Spotify y la música propia en reproductores digitales han desbancado a la radio tradicional. Únicamente una cuarta parte 
de los entrevistados usan la radio online con este propósito. Por otra parte, aunque no se observan diferencias en el posicionamiento de los 
diversos medios según el sexo de los estudiantes, es preciso subrayar la mayor propensión de las mujeres a usar todas las opciones para conocer 
las novedades musicales, con la excepción de YouTube, ítem en el que los hombres las superan. 
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Tabla 3. Medios y formas a través de los cuales los estudiantes escuchan música y conocen las últimas novedades y según sexo 
 

  Totales 
% 

Varones 
% 

Mujeres 
% 

No escucho música 0,9 2,7 0,0 
Música propia en dispositivos de 

reproducción propia  61,1 50,7 66,7 

Radio tradicional 59,7 46,6 66,7 
Radio online 25,6 24,7 26,1 
Spotify 70,6 63,0 74,6 
Youtube 86,7 90,4 84,8 
Redes sociales 35,5 31,5 37,7 
Páginas web de intérpretes y/o 

grupos 9,0 8,2 9,4 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Si focalizamos la atención en la información y novedades deportivas, las redes sociales, la televisión tradicional y la prensa online lideran el 
ranking de medios más utilizados por los universitarios de la muestra. Exclusivamente un 23% de los encuestados dicen escuchar la radio 
tradicional para informarse sobre cuestiones deportivas, y un 9,3% menciona la radio online. En este ámbito encontramos un porcentaje relevante 
de estudiantes, especialmente mujeres, que dicen no estar interesados en este tipo de informaciones. También se perciben algunas diferencias en 
las preferencias por uno u otro medio según el sexo: las mujeres sitúan en primer lugar a la televisión tradicional, aunque con un porcentaje más 
bajo que los varones. 
 

Tabla 4. Medios y formas que utilizan los estudiantes para conocer las novedades deportivas y según sexo 
 

  
Totales 

% 
Varones 

% 
Mujeres 

% 
 No me interesan las informaciones ni las 
retransmisiones deportivas 30,4 10,7 41,0 

 Radio tradicional 23,4 42,7 12,9 
 TV tradicional 53,3 61,3 48,9 
 Prensa impresa 17,3 21,3 15,1 
 Radio online 9,3 20,0 3,6 
 TV online 9,8 17,3 5,8 
 Prensa online 49,1 70,7 37,4 
 Redes Sociales 55,6 70,7 47,5 
 Blogs 4,2 8,0 2,2 

       Fuente: Elaboración propia 
 

Otra esfera de interés hace referencia a las actitudes hacia la radio y sus contenidos. Utilizando una escala Likert, se solicitó a los encuestados 
que manifestasen su grado de conformidad con una batería de afirmaciones relativas a la radio. Sobre la base de la mediana y  moda, se presenta 
un ranking de estas valoraciones de acuerdo con los resultados alcanzados, de mayor a menor conformidad: 
 
Moda y mediana situada en el totalmente de acuerdo. 

• «Me gusta porque me permite hacer otras actividades mientras que la estoy escuchando»: el 57% de los alumnos dice estar totalmente 
de acuerdo. 

 
Moda y mediana de bastante de acuerdo: 

• «La radio me proporciona información inmediata de acontecimientos de actualidad»: el 65% de los alumnos se manifiestan totalmente y 
bastante de acuerdo.  

• «La radio tiene en cuenta a la audiencia y permite participar, dando a conocer las opiniones de la gente corriente»: el 65% de los 
alumnos declara estar totalmente y bastante de acuerdo. 

 
A caballo entre el acuerdo y la neutralidad, con la moda en el bastante de acuerdo y la mediana situada en una posición neutral encontramos: 

• «En todas las emisoras de radio hay un exceso de publicidad»: el 70% dice estar ni en acuerdo ni en desacuerdo (34,1%) o bastante de 
acuerdo (36%). 

 
En un punto intermedio, en el que predomina la neutralidad, con la moda y la mediana en ni acuerdo ni desacuerdo: 

• «La información en la radio está muy politizada y solo responde a intereses de unos y otros»: el 47,7% expresa no estar ni acuerdo ni 
en desacuerdo. 

• «La radio cumple una función básica de vigilancia del poder político y del Estado»: el 50,7% reconoce no estar de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

 
Con una ligera tendencia hacia el desacuerdo, pero con posiciones no muy extremas que posicionan la mediana en el más bien en desacuerdo y 
la moda en una posición neutral: 
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• «La radio solo representa las opiniones de los poderosos»: con el 38,3% que se manifiestan su opinión neutral y un 32,2% que 
declaran estar más bien en desacuerdo. 

 
En las posiciones de mayor desacuerdo, con moda y mediana registradas en este ítem: 

• «Considero que está desfasada, los medios tradicionales como la radio no interesan a los chicos de mi edad»: casi el 70% se 
manifiesta totalmente o más bien en desacuerdo. 

• «Los locutores hablan demasiado»: el 58% declaran estar totalmente o más bien en desacuerdo. 
 

Por último, hemos cuestionado a los alumnos sobre cuál era el medio en el que preferían trabajar. En una escala en la que el «1» representa la 
máxima valoración y el «6» corresponde a la mínima, el medio favorito señalado por los estudiantes ha sido la televisión (x ̅=2,6), seguida por la 
radio (x ̅=2,7). La prensa y el cine se sitúan con una media de 3,2 y 3,3, respectivamente. En las últimas posiciones en las preferencias de los 
estudiantes encontramos «otros» (x ̅=4,5) y «me es indiferente» (x̅=4,7). Las únicas diferencias significativas detectadas según el sexo de los 
entrevistados es la predilección de las estudiantes por el cine, con una media de 3 frente a 3,7 de los hombres. 
  
5. Conclusiones 
	

La inclinación y los usos que hacen de la radio los futuros profesionales de la comunicación es muy similar a la observada en estudios anteriores 
entre la generalidad de los jóvenes. La gran mayoría de los estudiantes dicen preferir otros medios de comunicación antes que escuchar la radio, 
como ya observaron Gutiérrez et al. (2011). Entre los propósitos de los que sí la escuchan están los que lo hacen para entretenerse (44,8%), seguir 
la actualidad (12,9%), especialmente para conocer las novedades musicales; y que casi una décima parte de los encuestados declaran escuchar 
radio porque les hace sentirse «acompañados». Sin embargo, las respuestas difieren cuando se les pregunta sobre cuál debería ser la función 
primordial de la radio, en este caso establecen la información como función principal, seguida de entretener y, de manera ya muy lejana, de educar. 
 
Si se habla de los tipos de contenidos radiofónicos que se consumen entre los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la muestra destaca 
también, especialmente entre las mujeres, el consumo diario o casi diario de programas musicales, hecho que coincide con López et al. (2014). Sin 
embargo, los programas de información general los siguen varios días a la semana o con mayor asiduidad apenas un cuarto de los encuestados. 
Esto contrasta, de nuevo, con la declaración que hacen de la información como principal misión que debería tener el medio y también con el interés 
que cabría esperarse por su formación académica. Sin embargo, es muy ocasional la escucha de información o retransmisiones deportivas -en este 
caso sí son los varones los que realizan mayor seguimiento de estos programas-; y, aún menor, la escucha de programas magacines. 
 
En cuanto a los hábitos de recepción radiofónica, se muestra una tendencia similar a la hallada por Gutiérrez et al., (2011); Albarran et al., (2007) y 
por López Vidales y Gómez Rubio (2014): el acceso más común por parte de los futuros profesionales es a través del reproductor del coche; seguido 
del teléfono móvil y ordenador portátil/Tableta, lo que facilita la escucha en sus desplazamientos. En lo que se refiere a los momentos estáticos, 
encontramos diferencias entre las estudiantes que prefieren realizar la escucha desde dispositivos como las cadenas de música y la televisión y los 
varones que lo hacen en mayor medida desde ordenadores (a los que se unen los teléfonos móviles citados anteriormente). 
 
En los datos del momento y tipo de recepción también se observa que prefieren contenidos radiofónicos en directo, ya sea a través de medios 
tradicionales o por streaming y solo un 20% manifiesta preferir la descarga de contenidos a través de Podcast. Se abren aquí posibles vías de 
ampliación de la investigación en este campo para conocer las posibles razones: si es que la inmediatez del medio no puede ser salvada aún por el 
podcasting, si es que no existe una «cultura de descargas», si hay dificultades en las plataformas de gestión de contenidos de podcast, si los 
contenidos de los podcast no son atrayentes, etc. 
 
En el acceso a los contenidos, priman los musicales (mayor aún entre las mujeres), seguidos de la información de interés, de la actualidad y los 
programas deportivos; en estos últimos con una inclinación mayor entre los varones. Además, los varones prefieren los programas de deporte y/o 
retransmisiones deportivas, mientras que las mujeres otorgan mayor importancia a la música y a los morning shows, coincidente en lo que respecta 
a este último formato con el estudio realizado años atrás por Moreno (2005), aunque en este caso no hace distinciones por sexo. 
 
Es interesante observar dónde colocan los estudiantes a la radiodifusión respecto al panorama general de los medios de comunicación. La televisión 
tradicional, que hasta hace poco tiempo ocupaba el primer lugar, en la actualidad las redes sociales la han relegado a una segunda posición, seguida 
de la prensa online. Y, de esta manera, encontramos la radio tradicional y la online en las últimas posiciones. Aunque cabe añadir que, cuando se 
trata de informarse, los estudiantes varones colocan a la radio tradicional por delante de la prensa tradicional. Dado que las redes sociales se 
encuentran en lo alto del ranking, como investigación potencial futura cabría conocer de qué manera pueden beneficiarse las emisoras radiofónicas 
de esta preferencia por las redes sociales. 
 
Se observa, por otro lado, que YouTube, Spotify y la escucha de música propia en dispositivos de reproducción digital han desbancado a la radio 
tradicional. Sólo un cuarto de la muestra hace uso de la radio online para este fin; en este aspecto se observa una similitud con lo hallado por Perona 
et al. (2014), por lo que tampoco se ve una diferenciación destacada de los futuros profesionales de la comunicación. En este caso las mujeres 
emplean todas las fórmulas para conocer las novedades musicales, salvo YouTube que es más utilizado entre los varones. Mientras que las redes 
sociales, la televisión tradicional y la prensa online son los medios más utilizados para acceder a la información y las novedades deportivas. 
 
Al final del cuestionario, los alumnos expresaban sus preferencias respecto al medio en el que les gustaría trabajar y se ha observado que hay 
preferencia por la televisión seguida de la radio y, a continuación, la prensa y el cine. Mientras que «otros» o «indiferente» ocupan las últimas 
posiciones. Esto contrasta con el lugar que están ocupando en la actualidad aquellos de los encuestados que sí están trabajando ya en medios y 
donde priman los medios digitales (blogs y redes sociales, principalmente). 
 
De todo lo expuesto se deduce que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación tienen una relación distante con el medio radiofónico, que está 
condicionado por los contenidos (con preferencia por los musicales), las posibilidades de acceso (a través de dispositivos tradicionales como la radio 
del coche a los que se unen algunos dispositivos electrónicos) y la pérdida de vinculación entre lo que opinan que debería ser la función de la radio 
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(claramente informativa) y sus preferencias como consumidores del medio, más que como profesionales del mismo. Se abren varias vías de 
investigación futura para conocer qué es exactamente lo que les aleja del medio radiofónico y qué opciones existirían para acercarles al mismo. 
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Resumen 
 
Ante la evidencia de la diversidad de patrones de desarrollo nacional vigentes en la región iberoamericana, que no han modificado 
sustancialmente las relaciones entre los estados, aunque sí las condiciones generales y la retórica de la «integración», este texto busca 
documentar el estado de las iniciativas de internacionalización de los estudios de comunicación en la coyuntura de la conmemoración del 
quinto centenario del «encuentro de dos mundos» en 1992, cuando la geopolítica pareció transitar de lo «transnacional» a lo «postnacional» 
y al mismo tiempo retraerse a los más rígidos esquemas de reducción a conceptos cerrados de afirmación de la identidad. Los retos de la 
internacionalización académica se ven así fuertemente condicionados por los obstáculos a la cooperación y la integración. 
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1. Introducción 
	

Representamos un vasto conjunto de naciones que comparten 
 raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma  
de pueblos, credos y sangres diversos. A quinientos años de  

distancia de nuestro primer encuentro, y como uno de los grandes 
 espacios que configuran el mundo de nuestros días, estamos  

decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de  
nuestra comunidad («Declaración de Guadalajara», 1991) 

 
Como lo subrayaron en su momento los 23 jefes de estado y de gobierno de 21 países de habla española y portuguesa que participaron «con 
especial beneplácito» en la Primera Cumbre Iberoamericana, en Guadalajara, México en julio de 1991, tal reunión fue la primera «desde la 
constitución en el siglo XVI de esa entidad geográfica, histórica y cultural que llamamos Iberoamérica» (Luna, 1991: 23) y tuvo por objeto «examinar 
en forma conjunta los grandes retos que confrontan nuestros países en un mundo en transformación», para «convertir el conjunto de afinidades 
históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad» («Declaración 
de Guadalajara», 1991: 1). 
 
Después de más de veinticinco años y otras tantas «cumbres», los procesos de transformación del mundo siguen imponiendo «grandes retos» a los 
países y a las entidades que según las más diversas dimensiones y proyectos políticos, económicos y culturales los articulan tanto al interior de 
cada uno como en escalas geográficas mayores. La ciencia, la promoción cultural y la educación no son excepciones ni en la transformación del 
mundo ni en la búsqueda de vínculos regionales, aunque tampoco hayan sido rubros prioritarios para la «integración iberoamericana». Más allá del 
discurso y de la acumulación de avances parciales y no siempre homogéneamente reconocidos, de las resistencias y los gestos de solidaridad, 
pueden ubicarse en escalas reducidas, quizá insignificantes aún, pero persistentes, las experiencias particulares de sectores como el de la 
investigación y la enseñanza universitarias de la comunicación, que han apelado a la identidad iberoamericana como referente de su constitución y 
muy probablemente lo tendrán que seguir haciendo, pues los avances son muy insuficientes aún. 
 
Este artículo tiene el propósito de documentar, desde la perspectiva de una reconstrucción histórica de los procesos de institucionalización 
internacional del campo académico de la comunicación, las condiciones y alcances de dos iniciativas realizadas en 1992 como parte de los proyectos 
de los organismos latinoamericanos que con mayor solidez han contribuido a la integración iberoamericana en este campo: la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y la Federación Latinoamericana de (Asociaciones de) Facultades de Comunicación 
Social (FELAFACS). En ese sentido, continúa algunas de las líneas de análisis de los procesos de internacionalización del campo, expuestas en 
otros textos recientes del autor (Fuentes, 2016a, 2016b), que sin embargo tienden a fortalecer una interpretación general de «internacionalización 
desintegrada» (Fuentes, 2014). 
 
2. Vínculos y prospectivas previos al «Quinto Centenario»: antecedentes inmediatos 
	

En 1991 la FELAFACS celebró el décimo aniversario de su constitución con un seminario internacional realizado en Bogotá, donde Anamaria Fadul, 
Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Alejandro Piscitelli y Raúl Fuentes Navarro presentamos sendas propuestas acerca del estudio de la 
comunicación, las ciencias sociales, la modernidad y la tecnología. El editorial del número 32 de la revista Diálogos de la Comunicación (marzo de 
1992), donde se publicaron los textos ahí expuestos, señaló las preguntas que fueron debatidas en el seminario: 
 

En qué medida las Ciencias Sociales en América Latina se han visto interpeladas por el desarrollo del campo de la Comunicación; tanto 
por los procesos como por los análisis, y qué dimensiones de los procesos y las prácticas comunicativas han sido especialmente 
abordadas por disciplinas como la Sociología, la Antropología, o la Ciencia Política. Igualmente se debatió en torno a qué tipo de 
repercusiones han tenido [en] la enseñanza y la investigación de la comunicación, los cambios ocurridos en las Ciencias Sociales, tanto 
la crisis de los paradigmas como el enriquecimiento que implican las nuevas cuestiones y los nuevos discursos de las Ciencias Sociales 
(Diálogos de la Comunicación, 1992: 3). 

 
Si bien el conjunto de las exposiciones y los comentarios de los asistentes trazó un panorama muy elocuente de los retos que enfrentaban y 
enfrentarían más adelante la enseñanza y la investigación académica de la comunicación, al mismo tiempo sintetizó algunas de las preocupaciones 
más extendidas en la ya muy amplia red de universidades latinoamericanas donde se cultivaba el estudio de la comunicación en la época: alrededor 
de 250 instituciones en 20 países latinoamericanos. Pero en medio de discusiones fundadas en perspectivas diversas sobre las cambiantes 
relaciones entre ciencias sociales y estudios de la comunicación, solo Jesús Martín Barbero señaló entre otras cuestiones que articulan el debate a 
la modernidad desde América Latina, a las «historias nacionales»: 
 

Desvalorizada o deformada su comunicación con el pasado, con las tradiciones propias, por exigencias de la excluyente 
contemporaneidad que impone la modernización, y atrapada entre el provincianismo y la transnacionalización, su comunicación con la 
diversidad interior, lo nacional en su malestar … está señalando una zona de cruces estratégicos entre el estudio de la comunicación y 
la nueva historia (Martín Barbero, 1992: 32). 

 
Es interesante notar cómo, en la celebración misma de un espacio académico construido en función de la «integración latinoamericana» como la 
FELAFACS, los planteamientos centrales tenían como focos de interés prioritarios la relación de los estudios de la comunicación con las ciencias 
sociales, y las articulaciones de la investigación con la formación profesional en comunicación. Algo similar había sucedido un par de años antes, 
cuando la revista Telos, editada en Madrid, dedicó completo su número 19 (septiembre-noviembre de 1989) a revisar desde diversos ángulos la 
comunicación y el estudio de la comunicación en América Latina («comunicación, cultura y nuevas tecnologías. Teoría, políticas e investigación»). 
Enrique Bustamante, director de la revista, señaló con mucha precisión y lucidez histórica la justificación de tal dedicación a eso que ahí no se 
llamaba «integración iberoamericana», sino «un reconocimiento necesario», referido a «la existencia de un cuerpo de reflexión serio, rico, enraizado 
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en los problemas de la región latinoamericana, específico en su conjunto a pesar de su diversidad, y que por todo ello debería haber tenido un 
reconocimiento internacional mucho más amplio» (Telos, 1989: 7). 
 
La visión de Bustamante enfatiza «la colaboración, el intercambio y el debate» entre Europa y América Latina en términos de una mejor comprensión 
mutua, pero, sobre todo, de atención a las transformaciones en proceso en los sistemas de comunicación y su internacionalización. Propone «una 
enriquecedora cooperación que el futuro exige, pero que es preciso construir laboriosamente en el presente», para lo cual debe comenzarse por 
«romper un desencuentro de décadas» (Telos, 1989: 7). Por su parte, Rafael Roncagliolo, coordinador del número desde Lima, subraya el aporte 
de Telos al «proceso regional de reflexión», que en América Latina tenía ya para entonces sólidos soportes institucionales como la FELAFACS, una 
red latinoamericana de revistas de comunicación, y la ALAIC, constituida en 1978 en Venezuela y reconstituida, precisamente en 1989, en Brasil.  
 
Es un hecho significativo, a propósito, que el contexto en el que se formalizó la reconstitución de la asociación latinoamericana fuera un encuentro 
«iberoamericano», celebrado en Florianópolis, Brasil en septiembre de 1989 en continuidad con otro, realizado tres años antes en São Paulo, cuando 
surgió el «movimiento Ibercom», que a su vez fue institucionalizado en 1998 como Asociación Iberoamericana de Comunicación (ASSIBERCOM), 
y que declara en su sitio web –assibercom.org– su involucramiento histórico con otras asociaciones: además de la reconstitución de ALAIC, la 
promoción de la creación de la Federação das Associações Lusófonas de Ciências da Comunicação (LUSOCOM) en 1997, de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) en 2006, y de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas 
de Comunicación (CONFIBERCOM), en 2009. También declara una formulación que conviene recuperar para los propósitos de este trabajo: 
 

Los esfuerzos para institucionalizar un campo de estudios constituyen, en los encuentros sistemáticos promovidos por sus asociaciones, 
uno de los indicadores más importantes de su grado de legitimidad y reconocimiento académicos, debido a que en esos encuentros 
convergen el debate sobre la actualización de sus objetos de estudio, los temas emergentes, los trabajos en proceso, el intercambio entre 
investigadores de distintas etapas de madurez, etcétera. Otro indicador esencialmente actual de un campo es el grado de 
internacionalización de su producción científica, manifiesto en el intercambio y cooperación entre países y regiones (assibercom.org, 
traducción de RFN). 

 
En ese sentido, un texto reciente de Nelson Ribeiro (2016) permite comparar, clara y consistentemente, las historias de la institucionalización de los 
estudios sobre la comunicación en España y Portugal, considerando que el desarrollo de estos estudios «en la península ibérica fue un proceso más 
lento» que en otros países occidentales, debido sobre todo a los largos periodos en que ambas naciones fueron gobernadas por regímenes 
dictatoriales entre los años veinte y los setenta del siglo XX, de donde surgen también grandes diferencias entre ambos procesos. Además, por 
supuesto, las historias de sus relaciones académicas con América Latina son también claramente diversas, pues por una parte han sido 
condicionadas fuertemente por las respectivas relaciones históricas, lenguas y culturas, y por otra han supuesto la prioridad, en ambos casos, de la 
participación de sus académicos en las organizaciones europeas e internacionales del campo, como la European Communication Research and 
Education Association (ECREA) y la International Association for Media and Communication Research (IAMCR). En síntesis, 
 

Después de luchar por la afirmación institucional en el nivel académico, durante las dos últimas décadas el campo ha entrado en una 
etapa marcada por el desarrollo de la investigación científica que cubre una variedad amplia de tópicos, desde el periodismo y los medios 
hasta la comunicación organizacional y la publicidad. Este hecho constituye un reto adicional para la emergencia de una identidad 
científica común (Ribeiro, 2016: 167).    

 
En los años más recientes, esa «identidad científica común» en Iberoamérica ha comenzado a manifestarse en acercamientos multilaterales entre 
los países europeos y los latinoamericanos, impulsados sobre todo desde Brasil, si bien la concreción en productos específicos es lenta y parte 
prácticamente de cero, como lo manifiesta un análisis bibliométrico realizado por Paulo Serra (2016) bajo el elocuente título de un «desconocimiento 
recíproco de los investigadores iberoamericanos de la comunicación», situación que contribuye a reforzar «un paradigma basado en la publicación 
en inglés, en revistas … indexadas en bases de datos como la Web of Science (Thomson Reuters) o la Scopus (Elsevier), que privilegian claramente 
los estudios de naturaleza empírica y cuantitativa» (Serra, 2016: 66). Es evidente, sin embargo, que ese «desconocimiento recíproco» tiene una 
historia (moderna) ya larga por remontar. 
 
3. Internacionalización, globalización y cooperación en Comunicación, 1992 
	

Una vez reconstituida en 1989, la ALAIC celebró su primer congreso latinoamericano en agosto de1992, en Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil, bajo el 
emblemático título Comunicación Latinoamericana: Desafíos de la Investigación para el Siglo XXI, que según José Marques de Melo sirvió también 
de «pretexto para retomar el diálogo con los miembros de nuestra comunidad internacional». En el libro coordinado por él para recuperar las 
participaciones presentadas en el congreso (Marques de Melo, 1992: 16), se retomaron cuatro temas emergentes: «el libre comercio, la década 
perdida, las metas futuras y la cooperación internacional» en relación con la investigación de la comunicación. 
 
Como puede verse, el énfasis del congreso estuvo fuertemente orientado hacia los contextos de cambio estructural que se perfilaban en el horizonte 
del «fin de siglo» y la internacionalización de los estudios de la comunicación se reconoció como una consecuencia necesaria de las tendencias que 
el «neoliberalismo» parecía imponer a los medios y a las políticas nacionales de comunicación y cultura. Igualmente, la «década perdida» en la 
economía latinoamericana se concebía como una premisa que había impulsado en los años ochenta la revisión de prioridades y la regionalización 
de la investigación de la comunicación, con mayor impulso a los proyectos comparativos y los esfuerzos compartidos, dentro y fuera de América 
Latina.  
 
Entre otros ponentes extra-regionales, el representante del Centre for the Study of Communication and Culture (CSCC) con sede en Londres (aunque 
de nacionalidad venezolana), José Martínez de Toda y Terrero, presentó un panorama muy completo acerca de la «Cooperación internacional en la 
investigación sobre comunicación», muy detallada en relación con proyectos definidos sobre el eje Norte-Sur (OCDE, UNESCO), de entidades de 
países europeos (España, Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Austria) y norteamericanos 
(Canadá, Estados Unidos) con universidades y organizaciones de América Latina. Sin embargo, «a decir verdad la cooperación del Norte con 
América Latina en el área de la investigación de la comunicación no ha sido muy relevante»; la cooperación Sur-Sur debe ser enfatizada, pues «la 
cooperación mayor se da dentro de América Latina», si bien en ella «se detectan fallos graves» (Martínez, 1992: 312-314). 
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Llama la atención, sin embargo, la multiplicidad y solidez de los vínculos de intercambio reportados entre varias universidades (Complutense, 
Autónoma de Barcelona, del País Vasco) y organizaciones españolas (FUNDESCO, CSIC) con América Latina, al grado que «se nota, en general, 
un interés mayor en España que, por ejemplo, en EE.UU.» (Martínez, 1992: 309). Pero también, en referencia sobre todo a plataformas informáticas 
y de bases de datos, «se están asomando nuevas perspectivas en las relaciones de la investigación de la comunicación de América Latina con el 
resto del mundo», apenas un par de años antes de la eclosión de Internet hacia el espacio público. Para Martínez (1992: 318), «el fenómeno de la 
internacionalización está llevando a la planetarización con la institucionalización de novedosos mecanismos de trabajo inter y multidisciplinar vueltos 
hacia fuera, sin caer en una nueva dependencia o re-colonización cultural». En algunos sentidos, esta amplia revisión coincide con la perspectiva 
del texto de Emile McAnany, incluido en el mismo libro, sobre la «cooperación de investigación crítica para Latinoamérica y los Estados Unidos en 
una era de globalización de la comunicación»: 
 

El proceso de globalización puede ser identificado con bastante claridad en áreas económicas, pero también en la tecnología, en la 
comunicación masiva y en la cultura. Con esfuerzos activos por parte de los países latinoamericanos para procurar encontrar más 
mercados abiertos a través de los TLC –Tratados de Libre Comercio– y con el papel más importante que desempeña la comunicación y 
la tecnología de la información en este creciente intercambio económico, es de extrema urgencia que los académicos en la comunicación 
de los Estados Unidos y de Latinoamérica presten una cuidadosa atención a este proceso para entender no sólo sus complejas y 
dinámicas estructuras, sino para aprehender las consecuencias para los diferentes grupos en las regiones (McAnany, 1992: 350). 

 
La cooperación más relevante la situaba McAnany en relación con la «investigación crítica de la comunicación» que se realizaba tanto en Estados 
Unidos como en América Latina, prioritariamente en dos temas «de mutuo interés»: la política pública, especialmente los procesos de toma de 
decisiones en las instancias concernientes a la globalización de los medios de comunicación; y las articulaciones entre comunicación y cambio 
social, con énfasis en el análisis de estructuras económicas, los procesos de producción y distribución de mensajes mediáticos, y las respuestas 
sociales y culturales de las audiencias a los diferentes tipos de programación televisiva (McAnany, 1992: 339-342). Finalmente, la colaboración inter-
regional tendría que aprovechar la extendida estructura académica para la enseñanza y la investigación de la comunicación que se había 
desarrollado en América Latina durante la década anterior, la llamada «década perdida». Con base en múltiples ejemplos y datos concretos, 
McAnany afirmaba que «en un mundo cada vez más integrado de los TLC en Norte y Sud América, no debemos hablar más acerca de la colaboración 
como una posibilidad interesante, sino como una necesidad profesional y social» (McAnany, 1992: 344). 
 
4. Comunicación, identidad e integración latinoamericana, 1992 
	

En octubre de aquel mismo año emblemático de 1992, la FELAFACS congregó en el puerto mexicano de Acapulco a más de cuatro mil participantes 
en su VII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social para debatir sobre «Comunicación, identidad e integración 
latinoamericana», mediante el análisis de tendencias que se observaban en el «actual desarrollo de los sistemas culturales y comunicacionales» en 
América Latina, la manera en que estaban siendo afectados por los procesos de integración en el terreno de la economía internacional y sus efectos 
sobre «el tejido cultural de la región» (Fuentes y Arredondo, 1992: 13). Se definieron cuatro ejes temáticos: «En torno a la identidad latinoamericana» 
(Martín Barbero, 1992); «Las industrias culturales» (Solís, 1992); «La integración cultural latinoamericana: Foro sobre políticas culturales 
audiovisuales en América Latina y el Caribe» (Roncagliolo, 1992); y «Generación de conocimiento y formación de comunicadores» (Luna, 1992). En 
un alarde sin precedentes, la organización del encuentro entregó en la inscripción a cada participante cuatro libros, con las ponencias seleccionadas 
para cada uno de los ejes, además de otro libro con el programa detallado. Dos años después, la Universidad Iberoamericana produjo el sexto libro 
(Núñez y Solís, 1994), con el texto de las dos conferencias inaugurales (de Carlos Monsiváis y Antonio Pasquali) y las participaciones que no habían 
sido incluidas en los cuatro libros previos. 
 
Una de estas participaciones «recuperadas», que resulta particularmente pertinente para la reconstrucción intentada en este texto, es la presentada 
por Miquel de Moragas bajo el título «Identidad cultural y políticas de comunicación en Europa. Del mercado común audiovisual (1988) a las 
dificultades políticas del tratado de Maastricht (1992)», donde hace una detallada y crítica exposición de los procesos de transformación de una 
región volcada hacia una «unificación» económica y geopolítica de extrema complejidad. En ese contexto, Moragas ubica los alcances para Europa 
de dos conceptos que «han de mover nuestro interés teórico: el de las políticas de comunicación y el de las identidades culturales, entendidas, cada 
vez más, como marcos de nuestra organización social y de nuestra convivencia democrática» (Moragas, 1994: 82). Y lo hace desde el punto de 
vista de una «pequeña cultura (no estatal)»: la catalana, con el interés de problematizar el «espacio cultural común» que se supone correspondiente 
al proyecto político y económico de la unificación europea. 
 
Siguiendo a los pioneros latinoamericanos (Beltrán, Pasquali, Martín Barbero), Moragas se propone clarificar las implicaciones del «reto de establecer 
las líneas básicas de las políticas de comunicación y de cultura del nuevo proceso de unificación» (1994: 84), sobre principios como el respeto a la 
diversidad y el fortalecimiento de la democracia y un énfasis estratégico en los medios audiovisuales, sobre todo en la ya prevista convergencia 
entre la televisión y los sistemas telemáticos. Documenta, con detalle, los problemas que se hacen evidentes en el proceso, y señala cómo, la única 
referencia a la cultura que se incluye en el Tratado de Maastrich establece (Capítulo IX, Artículo 128) que «La Comunidad contribuirá al florecimiento 
de las culturas de los estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio 
cultural común», ubicando la diversidad cultural «al interior» de los estados y no como un objetivo de la integración (1994: 100). Moragas concluye 
su análisis señalando que «el reconocimiento de la diversidad de las identidades y de la necesidad de unas políticas de comunicación propias que 
la defiendan es, precisamente, lo que puede permitir la cooperación internacional y la solidaridad en materia de políticas de comunicación» (Moragas, 
1994: 102). 
 
Por su parte, el eje temático referido a la integración cultural latinoamericana sirvió como una reunión de continuidad con los procesos de colaboración 
impulsados en la época sobre todo por el Instituto para América Latina (IPAL) en el terreno de las políticas culturales audiovisuales. Rafael 
Roncagliolo, fundador y director del IPAL en Lima, y coordinador del eje, propuso como premisa de entrada la necesidad de reconocer que «la 
formulación de políticas culturales no puede ser atribución exclusiva de los estados ni materia de negociación excluyente entre Estado e iniciativa 
privada. Lo público no es sinónimo de lo estatal» (Roncagliolo, 1992: 5). Además, que 
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en una economía cada día más globalizada, las políticas audiovisuales no podrán limitarse al espacio nacional. Su ámbito de referencia 
económica y cultural apela al espacio latinoamericano y caribeño. La integración es indispensable para potenciar, mediante economías 
de escala y tamaños adecuados de mercado, los esfuerzos concretos de concertación y cooperación que permitan superar barreras 
legales y tarifarias, complementar infraestructuras tecnológicas e intercambiar recursos comunicacionales (Roncagliolo, 1992: 5). 

 
Como una evidencia del grado de avance que la formulación de los principios de la integración había alcanzado en relación con los sectores 
audiovisuales en América Latina, el «Informe a la Plenaria» presentado por Roncagliolo (1994) responde frontalmente a la pregunta sobre el sentido 
de la integración: «la necesidad de integración corresponde a la inviabilidad de desarrollo de nuestras industrias culturales y comunicativas, si es 
que éstas no se proyectan sobre grandes mercados y economías de escala (como lo demuestran los casos singulares de Brasil y México)» (1994: 
217). La conclusión es (quizá demasiado) contundente: «no habrá integración económica ni política sin una cultura de la integración. Y no habrá 
desarrollo si no hay integración» (Roncagliolo, 1994: 218). 
 
5. La internacionalización desintegrada de los estudios de comunicación 
 
A cinco lustros de distancia, periodo en el cual han encuadrado su historia los procesos de desarrollo de los sistemas de comunicación y de los 
orientados a su estudio académico, así como los contextos económicos, políticos y culturales en que ese desarrollo ha ocurrido, la 
internacionalización no puede caracterizarse de otra manera que como «desintegrada» en Latinoamérica, y con mayor razón en Iberoamérica, es 
decir, en la extensa región del mundo donde predominan, aunque no sean únicas, las lenguas española y portuguesa. Un primer elemento de 
contraste es el escaso crecimiento relativo del uso de esos idiomas en el contexto de una expansión «geométrica» de la información pública, 
fuertemente concentrada en el idioma inglés. 
 
El desarrollo de Internet, hipermedial y de estructura reticular por definición, así como de otros recursos tecnológicos asociados con la digitalización 
de la información, y su rápida expansión en todo el mundo en los últimos veinticinco años, han suscitado la necesidad de renovar desde la academia, 
al mismo tiempo, el conocimiento sobre las estructuras socioculturales del entorno y los medios y recursos necesarios para la producción, circulación 
y validación de ese mismo conocimiento. Un proyecto realizado en asociación con el Oxford Internet Institute (Graham, Hale & Stephens, 2011) por 
Corinne M. Flick, bajo el sugestivo nombre de «Convoco», permite apreciar, con base en información confiable y detallada y una presentación gráfica 
innovadora y atractiva, algunas dimensiones de la «geografía del conocimiento del mundo», que responde a la siguiente argumentación de entrada: 
 

La suma del conocimiento del mundo está siempre expandiéndose, duplicándose cada pocos años. Al mismo tiempo que es notable, 
suscita algunas preguntas importantes: ¿dónde está siendo creado este conocimiento? ¿quién tiene acceso a él? ¿cómo está siendo 
distribuido? Y, sobre todo: ¿Cómo cambia nuestra capacidad para acceder y producir conocimiento codificado debido a los avances en 
las tecnologías de la información y la comunicación? (Graham, Hale & Stephens, 2011: 7). 

 
Cabe observar que, a pesar de la proliferación de discursos y hasta de esfuerzos prácticos para convertir a Internet en un recurso útil para 
contrarrestar la tendencia histórica de concentrar la producción y el acceso al conocimiento en ciertos lugares, la distribución mundial permanece en 
buena medida sin cambios. Muchos autores especularon que la gente fuera de las naciones industrializadas obtendría acceso a todo el conocimiento 
codificado y puesto en red, mitigando así la concentración mundial, pero esas expectativas no se han realizado: «Las instituciones de conocimiento, 
incluyendo productoras y distribuidoras, siguen estando concentradas en el mundo. La razón puede ser parcialmente el poder económico de estas 
grandes instituciones, o la estructura existente de los derechos de propiedad intelectual» (Graham, Hale & Stephens, 2011: 7), tensión estructural 
indispensable para ubicar en perspectiva el desarrollo de organizaciones como Google o el impacto que en el sector de las industrias audiovisuales 
han tenido innovaciones de la escala de Netflix, y también el marco en el que ocurren los «desconocimientos recíprocos» entre esfuerzos científicos 
iberoamericanos, como los señalados por Serra (2016). 
 
Pero al mismo tiempo hay que considerar otras razones, por las cuales, por ejemplo, la original estructura participativa y abierta de Wikipedia se ha 
convertido en los últimos años en una estructura piramidal, de decisiones crecientemente concentradas, o los medios de difusión son indispensables 
todavía para impulsar la circulación de mensajes de redes interactivas o «medios sociales». El crecimiento exponencial de los recursos digitales no 
equivale a una distribución cada vez mayor de su producción o su acceso: al contrario, ese crecimiento se concentra cada vez más. Aunque 
finalmente las transformaciones no son tan simples, como lo ha documentado en profundidad para su espacio de interés el Observatorio 
Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL), desde su origen en 2005 y en sus Anuarios publicados desde 2007 en ediciones en portugués, 
español e inglés. Obitel se define 
 

como un proyecto intercontinental de la región iberoamericana, incluyendo a países latinoamericanos, ibéricos y a Estados Unidos de 
población hispana. Desde entonces –2005–, eligió centrarse en la producción de ficción televisiva en el ámbito iberoamericano debido al 
creciente interés de diferentes países de esa región en hacer confluir una serie de políticas de producción e intercambio de creación 
mediática, cultural, artística y comercial que, de manera diferenciada, ha construido una zona de referencia geopolítica y cultural 
importante. Los estudios realizados por Obitel abarcan por lo menos cinco dimensiones de este vasto objeto de análisis: producción, 
exhibición, consumo, comercialización y sus contenidos temáticos. A estas dimensiones, desde el Anuario 2010, se sumó el fenómeno 
de la «transmediación» que, aunque emergente, conlleva un alto potencial de entendimiento de la producción misma y las expectativas 
con la ficción, su distribución y consumo desde las empresas y canales televisivos (Orozco y Lopes, coords., 2016: 19). 
 

Al mismo tiempo, en el campo de los estudios sobre la comunicación la «fragmentación» se ha formulado como patrón característico del desarrollo 
en una escala global para explicar la separación o la divergencia, más que las tendencias contrarias, entre los elementos científicos y referenciales 
que definen a un número creciente de «sub-campos», que adquieren así características propias y distintivas (Rosengren, 1994). En América Latina, 
o en Iberoamérica, esta fragmentación se convierte, a su vez, en una condición de «internacionalización desintegrada», pues a diferencia de los 
años ochenta o noventa, cuando pudo llegarse incluso a identificar una «Escuela Latinoamericana de Comunicación» (Marques de Melo, 2015), los 
procesos de contacto e identificación, sólidos y productivos en lo académico, han derivado en prácticas que más que reforzar las convergencias, 
parecen enfatizar las diferencias y las desigualdades entre países, entre subregiones y entre instituciones. 
 
Sin duda, afortunadamente, los cambios estructurales que se desataron globalmente a partir de la caída emblemática del Muro de Berlín en 1989, 
se notan claramente, y casi siempre para bien, en América Latina. Mayor crecimiento económico, mejor distribución interna del ingreso, procesos 
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democráticos y pacíficos más sólidos y constantes, multiplicación de las opciones políticas, económicas y culturales pero también de los vínculos, 
internos, intermedios y externos a la región y subregiones, en casi todos los países, durante casi todo este tiempo, en casi todos los aspectos, sin 
que tampoco hayan desaparecido los conflictos, los fracasos, las desigualdades y las injusticias, las polarizaciones ideológicas y la descomposición 
social, que en algunos casos ha alcanzado niveles sin precedentes de degradación por la violencia o la corrupción. En ese contexto, lo que prevalece 
hoy, tanto en la comunicación como en su investigación académica, es una tensión entre convergencia y fragmentación, en vez de una estructura 
polarizada, de oposición entre opciones bien definidas, como en tiempos más maniqueos se entendió la emergencia de este campo en América 
Latina, y desde esa tensión se despliegan los procesos de internacionalización. 
 
Ya en la Enciclopedia Internacional de la Comunicación (Donsbach, 2008), entre otros influyentes enclaves editoriales, quedó de manifiesto cómo 
la «transnacionalización» de estos estudios, que comenzó hace más de un siglo con importaciones europeas a Estados Unidos y siguió con la 
exportación de modelos estadounidenses al resto del mundo, generó una creciente diversificación de enfoques, que tienden a extenderse desde 
una amplia variedad de historias locales o nacionales. Pero en una época en la que ha crecido enormemente el reconocimiento social de la 
importancia de los factores comunicativos en los procesos económicos, políticos y culturales, nacionales y globales, va quedando claro que la 
fragmentación de los estudios de comunicación, que no es solo geográfica o lingüística, puede acarrear consecuencias muy negativas para la 
consolidación de las estructuras de investigación y formación de profesionales, por lo que puede asumirse como referente central de una 
problematización crítica estratégica: mientras que en todas partes «la comunicación» se vuelve cada vez más importante, su estudio académico 
presenta un variable pero deficitario nivel de legitimidad tanto científica como social. 
 
Sin embargo, para Silvio Waisbord, académico de origen argentino establecido en Estados Unidos, «el campo de los estudios de 
comunicación/medios permanece unido aunque fragmentado» en América Latina, pues a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos o Europa 
Occidental, emergió de una trayectoria intelectual común y su «canon» como estudios de la comunicación es más homogéneo intelectualmente, al 
incorporar «textos clásicos de la tradición del imperialismo cultural y mediático, la semiótica estructural y el análisis del discurso, la filosofía 
continental, los estudios culturales y la economía política. Estas teorías y acercamientos han sido la lingua franca del campo», lecturas obligadas en 
las bibliografías de los programas de formación en América Latina. En consecuencia, en este continente «el campo ha estado abierto a las tendencias 
intelectuales y de desarrollo globales y regionales» (Waisbord, 2014: 6-7). Este juicio se puede ligar directamente con el de Miquel de Moragas, 
anterior en el tiempo: «la investigación de la comunicación en América Latina no es homogénea, pero se basa en algo muy particular: compartir la 
diversidad y de-construir los aparatos teóricos sobre comunicación basados en la experiencia ajena de las grandes metrópolis del mundo occidental 
desarrollado» (Moragas, 2011: 302). 
 
6. Escenarios de cooperación iberoamericana, 2017 
 
En el I Congreso de ALAIC, celebrado en 1992 como ya se ha señalado páginas atrás en este trabajo, el autor propuso un esquema de diez aspectos 
que, además de sintetizar un «estado de la cuestión» de la investigación latinoamericana de la comunicación a principios de aquella década de los 
noventa, buscaba apuntar perspectivas con las que pudieran enfrentarse mediante algunas acciones prácticas «los retos que nos imponen las 
transformaciones económicas, políticas y culturales globales en proceso» (Fuentes, 1992: 109). Los tres primeros de estos aspectos podían ser 
considerados como «infraestructurales», en el sentido de procesos que sirvieran como soporte para otros propósitos académicos: en primer lugar, 
los sistemas y servicios de documentación, que tendrían que fortalecerse y articularse en redes internacionales; en segundo término, las tecnologías 
para la producción, almacenamiento, análisis y circulación de información, que habría que extender y aprovechar, especialmente en cuanto a la 
interconexión fluida y eficiente que los antecedentes de Internet ya permitían entonces: 
 

Independientemente de los viajes y las publicaciones, que han sido los principales medios de contacto y difusión de nuestro trabajo dentro 
y fuera de América Latina, la posibilidad de intercambio cotidiano aprovechando las nuevas infraestructuras interactivas en la producción 
de las investigaciones, deberá ser un recurso crecientemente utilizado, también, para dar a conocer integralmente la investigación 
latinoamericana y no sólo la investigación que se hace en América Latina siguiendo todavía modelos importados (Fuentes, 1992: 111). 

 
El tercero de los factores «infraestructurales» apuntados se refería a las organizaciones académicas y científicas del campo, pues era claro que «el 
aislamiento de los esfuerzos académicos, así sean individuales, institucionales, nacionales o continentales, es y será cada vez más insostenible» y 
aunque los grandes impulsos latinoamericanos de los años setenta en este sentido tuvieron una infinidad de obstáculos que superar en los ochenta, 
debieran continuarse «revitalizando las asociaciones nacionales de investigadores de la comunicación de América Latina» (Fuentes, 1992: 112). En 
esos tres aspectos básicos se reconocía «mucho trabajo por hacer aún», pero las estrategias de desarrollo tendrían que remitir sobre todo a los 
usos, al empleo más eficiente de los recursos ya disponibles y a su extensión en los términos más amplios que fuera posible. «La investigación 
latinoamericana de la comunicación seguirá dependiendo fundamentalmente, en este sentido, de la voluntad, el ingenio y la solidaridad de sus 
propios productores» (Fuentes, 1992: 112). 
 
Pero, para que la colaboración y la interrelación de procesos de investigación fueran posibles, y la investigación latinoamericana de la comunicación 
reforzara su propia identidad, se reconocían diversos «frentes» sobre los cuales trabajar coordinadamente. Uno de ellos, «el muy grave problema» 
de la circulación de publicaciones, sobre todo los libros y revistas que contienen productos de investigación. Otros frentes serían el fomento a la 
auto-reflexión colectiva y crítica sobre la identidad socioprofesional de los investigadores de la comunicación; la ruptura con posiciones tradicionales 
autodefensivas mediante el estímulo al debate académico, «cuyos alcances y límites están muy lejanos» de la mayor parte de las prácticas actuales; 
y la apertura «multi» e interdisciplinaria de los proyectos de enseñanza e investigación (Fuentes, 1992: 113-117). 
 
Finalmente, se proponían entonces tres objetivos académicos estratégicos: uno, continuar la «revisión crítica de las complejas y variadas 
articulaciones, conscientes e inconscientes, que las prácticas de investigación han sostenido con prácticas sociales más amplias» y seguir buscando 
las concreciones locales, regionales, nacionales e internacionales más productivas tanto para la academia como para los agentes sociales 
involucrados (Fuentes, 1992: 118). Otro, la «renovación metodológica» como prioridad del trabajo académico en comunicación: «el hecho de que 
los investigadores más competentes expongan y discutan los diseños y recursos metodológicos que utilizan y que estas propuestas puedan ser 
probadas y desarrolladas una y otra vez concretamente por otros investigadores, es una señal muy alentadora de las posibilidades de consolidación 
del campo, que es urgente reforzar y extender» (Fuentes, 1992: 118-119). Por último, el impulso al desarrollo de investigación básica, además de la 
indispensable investigación aplicada, y al establecimiento de más programas de postgrado fundados en la investigación, más allá de los centrados 
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en el desarrollo de habilidades profesionales específicas, podría eventualmente concentrar los esfuerzos apuntados en los nueve aspectos 
previamente señalados: 
 

Un postgrado organizado como taller de investigación, cuyo trabajo cubra las actividades de documentación y difusión, articuladas con la 
propia investigación y la docencia, que mantenga relaciones con las organizaciones académicas y aproveche recursos tecnológicos 
avanzados, donde se reflexione sobre las prácticas de investigación, la identidad de los investigadores y la articulación social de los 
proyectos, se ejerciten la interdisciplinariedad y la innovación metodológica, podría constituirse en un núcleo de desarrollo para el campo 
que, interconectado con otros del mismo género y con los centros, asociaciones e instituciones no docentes podría apoyar 
sustancialmente el trabajo latinoamericano sobre la comunicación requerido en los noventa. Así, independientemente de que los ochenta 
hayan sido o no una «década perdida», los noventa pudieran ser ganados (Fuentes, 1992: 119-120). 

 
Muy pocos entre los muchos programas de postgrado establecidos desde entonces en América Latina o en Iberoamérica, pueden reconocerse en 
ese modelo imaginado veinticinco años atrás. El reconocimiento levantado en la región completa en 2011 (Lopes, 2012), documenta y actualiza muy 
bien este aspecto de la «internacionalización desintegrada». 
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El periodismo de datos es una disciplina que los 
principales medios de comunicación 
internacionales han incorporado en los últimos 
años, ofreciendo a los lectores visualizaciones y 
tratamientos de datos para explicar las noticias de 
una forma clara y comprensible.  
 
Este libro reflexiona acerca la apuesta por el 
emergente campo del Big Data (análisis de 
grandes cantidades de datos, muchos en abierto) 
como una herramienta interesante para encontrar 
nuevas historias y contarlas a partir de nuevas 
narrativas. La digitalización de documentos y 
hechos acaecidos en el mundo ha producido una 

increíble cantidad de material para buscar, seleccionar, procesar, analizar, comparar y publicar 
por parte del periodista.  
 
Este proceso requiere de la disponibilidad de herramientas y programas especiales, así como las 
habilidades técnicas y matemáticas para usarlos. Esto es lo que Juan José López y Gonzalo 
Zarza nos enseñan a través de esta publicación.   
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Título: Una pedagogía virtual en el marco de los 
Estudios Culturales 
Autor: Beatriz Fainholc 
Editorial: UOC 
Páginas: 212 
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Una pedagogía virtual y los estudios culturales 
impulsan una formación relevante y pertinente de 
profesores, administradores, investigadores, 
estudiantes y profesionales que cuestionan la disciplina 
cultural y el control social de la tecnología, para 
robustecer la autonomía en la educación.   
 
En el panorama actual, la docencia virtual, conocida 
como e-learning, representa una nueva era en la 
educación a distancia. No hay duda de que en estos 
momentos su crecimiento es exponencial, 
especialmente en la educación universitaria, donde se 
cuenta ya con un número significativo de profesores 
que lo emplean para desarrollar y ampliar tanto su 

trabajo presencial como los programas que ofrecen a distancia. Indagar en los estudios 
culturales aporta cuestiones centrales para estudiar las transformaciones del aprendizaje real y 
virtual. 
 
En el contexto de la comprensión de la realidad en la que nos movemos la educación es la 
aproximación que hace el hombre a la transmisión, conservación y renovación del conocimiento. 
La pedagogía es, por lo tanto, la forma en la que se enseña. Este libro nos adentra en el 
apasionante oficio de enseñar y en el procedimiento para hacerlo en el contexto de los actuales 
estudios culturales.  
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 Título: Periodismo Cómic 
Autor: Diego Matos Agudo 
Editorial: Comunicación Social 
Páginas: 246  
ISBN: 9788415544630  
 
Este libro profundiza en la interrelación del 
periodismo con el cómic acercándonos desde una 
perspectiva histórica a su origen. Diego Matos 
sitúa este nuevo género periodístico en la 
actualidad para entender la realidad a partir de 
nuevas narrativas.  
 
Matos nos acerca también a la figura del 
periodista maltés Joe Sacco, especialmente 
conocido por los libros en los que cuenta sus 
experiencias en zonas de conflicto en Palestina o 
Bosnia, entre otros, y por su colaboración como 
dibujante en American Splendor, de Harvey Pekar.  
 
El periodismo cómic utiliza las rutinas, 
herramientas y códigos propios del periodismo -

dejando de lado la inmediatez y lo noticioso- combinados con la plasticidad, el impacto de la 
puesta en página y la planificación documental audiovisual propios del cómic. Esta obra resulta 
realmente interesante en la actualidad para reflexionar sobre los cambios de paradigmas y la 
búsqueda de formas originales de impacto y credibilidad a partir de nuevas narrativas.  
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 Título: Comunicar y educar en el mundo que 
viene 
Autor: Roberto Aparici y David García Marín 
Editorial: Gedisa 
Páginas: 288 
ISBN: 9788416919642 
 
El libro de Roberto Aparici y David García nos 
acerca a temas y cuestiones que la comunicación 
y la escuela silencian o niegan. En muchas 
ocasiones se responsabiliza a los docentes y a los 
comunicadores de sus acciones y los modelos 
que ponen en práctica, pero lo que hacen no es 
más que reproducir las políticas educativas, 
comunicativas e informacionales que el Estado 
asume y practica en los medios y en la educación.  
 
Mientras los gobiernos no pongan en marcha 
proyectos, propuestas e ideas que se 
correspondan con la Sociedad de la Información, 
en las escuelas y Universidades, así como en los 
medios, estaremos inmersos en concepciones 

propias de otra era. Estamos a punto de iniciar la tercera década del siglo XXI y las prácticas 
educativas y comunicativas siguen atadas a los modelos que se dieron a lo largo del siglo XX.  
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Título: The new analog: como escuchar y 
reconectarnos con el mundo digital 
Autor: Damon Krukowski 
Editorial: Alpha Decay 
Páginas: 184 
ISBN: 9788494742309 
 
Damon Krukowski explica con una prosa nítida de 
dónde venimos –el paradigma analógico– y hacia 
dónde estamos yendo, y durante el trayecto relata 
de manera detallada la transformación de los 
sistemas de producción y grabación y de los 
cambios en nuestro oído, y por extensión en 
nuestro cerebro. Lo nuevo que tenemos, y lo 
bueno que hemos perdido: la comunicación a 
partir del ruido, la distorsión, los crujidos, los 
accidentes. 
 
El cambio del sistema analógico por el digital se 
ha hecho notar en muchos otros aspectos del día 
a día y en industrias de lo más diversas. Cada vez 
hay más sistemas digitales alrededor de los 

ciudadanos y es fácil ver cómo todo lleva hacia el mismo camino. Pero ante todo pronóstico 
todavía hay una importante parte de dispositivos y de sistemas que recurren al entorno 
analógico, lo que hace que sea crucial que los profesionales de la comunicación los conozcan. 
Porque hasta dentro de mucho tiempo los sistemas analógicos no desaparecerán y por ahora 
van a seguir siendo tan importantes como antes. 
 
A partir de la música y de su reivindicación del ruido analógico y del proceso artesanal, 
Krukowski se propone explorar en un sentido amplio la cultura contemporánea, y analizar cómo 
vivimos en el incontenible flujo de información digital. 
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Título: Las industrias culturales y creativas y su 
índice de potencialidad 
Autor: Antonio Castro Higueras 
Editorial: Comunicación Social 
Páginas: 220 
ISBN: 9788415544739 
 
Las industrias culturales y creativas son un sector 
estratégico en la nueva economía del conocimiento, 
de ahí la necesidad de contar con herramientas de 
análisis y de evaluación de su impacto sobre 
territorios concretos. 
 
Esta obra parte de la premisa de que, en un territorio 
dado, existen tres dominios fundamentales e 
imbricados entre sí: las industrias culturales y 
creativas, la base cultural y creativa y las políticas 
públicas. Son las políticas públicas, por tanto, las 
responsables de crear las condiciones propicias 
para que este sector industrial se erija como eje y 

motor del desarrollo económico. 
 
La principal aportación de esta obra se materializa en la propuesta y construcción de un sistema 
de indicadores denominado «Índice de potencialidad de las industrias culturales y creativas», 
cuyo principal objetivo es constituirse en una herramienta de primer orden para la toma de 
decisiones a la hora de diseñar e implementar políticas públicas para el sector. 
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Título: Producción y desarrollo de proyectos 
audiovisuales 
Autor: Carmen Ciller Tenreiro y Manuel Palacio 
Arranz 
Editorial: Síntesis 
Páginas: 160 
ISBN: 9788490774182 
 
El proceso de producción de contenidos para 
plataformas audiovisuales se compone de las 
siguientes etapas: 1) desarrollo del proyecto; 2) 
producción; 3) cierre o liquidación de la 
producción; y 4) explotación comercial del 
formato, del programa producido y de sus 
productos derivados.  
 
Así, este volumen tiene como objetivo la 
confluencia de las diferentes maneras de 
abordar el ámbito de la producción 
cinematográfica. Trabajar en el cine y el 
audiovisual implica asumir una experiencia 

colectiva que, de manera fundamental, pasa por el conocimiento exhaustivo de todo el proceso y 
del trabajo de cada uno de los equipos que realizan este viaje creativo, con la obligación de 
buscar y encontrar a los espectadores.  
 
Para ello, y tras un relato inicial sobre los procesos inherentes a la producción ejecutiva y a la 
dirección de producción, se aborda un recorrido histórico y contemporáneo sobre el estudio del 
público y las campañas publicitarias en las producciones cinematográficas.  
 
El libro concluye con una parte dedicada a cuatro estudios de caso, ejemplos de la diversidad de 
proyectos que constituye la cinematografía y el audiovisual español. 
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Sección de congresos y jornadas, por Carmen Costa Sánchez 
 

 

TÍTULO: I Congreso Internacional AGACOM 

LUGAR: Santiago de Compostela 

CFP (Call for papers):  Hasta 30 de abril de 2017 

FECHAS: 20 y 21 de noviembre de 2017 

TEMA:  Diversidad en las redes 

OBJETIVOS: Analizar los procesos de comunicación en la actualidad  

ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Galega de investigadores e investigadoras en 

comunicación 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.agacom.org  
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TÍTULO: Congreso Internacional de Ciberperiodismo 

LUGAR: Bilbao 

CFP (Call for papers):  Hasta 15 de junio 

FECHAS: 27 y 28 de noviembre de 2017 

TEMA:  La innovación y el emprendimiento al servicio de las audiencias 

OBJETIVOS: Reflexionar sobre el ciberperiodismo y el nuevo rol de las audiencias  

ENTIDAD ORGANIZADORA: Universidad del País Vasco 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.ehu.eus/es/web/ciberpebi  
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TÍTULO: IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 

LUGAR: La Laguna (Tenerife) 

CFP (Call for papers):  Hasta 16 de noviembre de 2017 

FECHAS: 4 a 7 de diciembre de 2017 

TEMA:  El fin de un modelo de política 

OBJETIVOS: Reflexionar y analizar los procesos de comunicación en la actualidad  

ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Latina de Comunicación Social 

MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.revistalatinacs.org/17SLCS/2017_convocatoria_9_congreso.html  
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TÍTULO: XIX FORO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

LUGAR: Salamanca 

CFP (Call for papers):  Hasta 25 de noviembre 

FECHAS: 8 y 9 de febrero de 2018 

TEMA:  La gestión de los contenidos 

OBJETIVOS: Seguir siendo un punto de encuentro de las facultades de Ciencias de la 
Información y la Comunicación españolas para la investigación, el debate y la generación de 
pensamiento sobre Comunicación. 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Foro para el Conocimiento y la Investigación de la 

Comunicación 

MÁS INFORMACIÓN: http://forodecomunicacion.org/foro-2018/ 
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TÍTULO: Transmedia Literacy International Conference 

LUGAR: Barcelona 

CFP (Call for papers):  Hasta 31 de octubre 

FECHAS: 22 a 24 de marzo de 2018 

TEMA:  Alfabetización transmedia 

OBJETIVOS: Abordaje de educomunicación y experiencias transmedia 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Universitat Pompeu Fabra – Barcelona 

MÁS INFORMACIÓN: https://transmedialiteracy.org/the-conference/ 
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TÍTULO: XIII Congreso Internacional de Investigadores en Relaciones Públicas  

LUGAR: Girona 

CFP (Call for papers):  Hasta 22 de diciembre 

FECHAS: 11 y 13 de abril de 2018 

TEMA:  Relaciones públicas: análisis e influencia 4.0 

OBJETIVOS: Analizar las relaciones públicas y sus tendencias  

ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP)  

MÁS INFORMACIÓN: http://airrpp.org/congreso-2018/  
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TÍTULO: VII Congreso Internacional de GECA 

LUGAR: UCM, Madrid 

CFP (Call for papers):  Hasta 31 de enero de 2018 

FECHAS: 18 a 20 de abril de 2018 

TEMA:  Representación, educación y lucha contra la violencia de Género 

OBJETIVOS:  Foro de debate, análisis y reflexión sobre la lucha contra la violencia de género 

ENTIDAD ORGANIZADORA: GECA 

MÁS INFORMACIÓN: https://www.ucm.es/data/cont/docs/75-2017-11-08-
CONGRESO%20GECA%202018%20CALL%20FOR%20CONTRIBUTIONS%20.pdf  
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TÍTULO: VI Congreso Internacional de la AE-IC 

LUGAR: Salamanca 

CFP (Call for papers):  Pechado 

FECHAS: 26 a 29 de junio de 2018 

TEMA:  Comunicación & Conocimiento 

OBJETIVOS: Relaciones entre comunicación, cultura y conocimiento en todas sus dimensiones 
y perspectivas investigadoras. 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Española de Investigadores de la Comunicación 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.aeicsalamanca2018.org/  

 

 


