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RESUMEN

En este artículo se presentan y ponen en discusión las premisas y propósitos de un proyecto 

de investigación que, a partir de la infraestructura ya instalada en cuanto a documentación 

académica, pretende aportar algunos avances en la comprensión de los procesos de consti-

tución científica del campo académico de la comunicación en América Latina mediante un 

análisis comparativo de los usos de los recursos bibliográficos en las tesis de postgrado en 

comunicación producidas en México y en Brasil entre 1996 y 2005.

PALABrAs cLAvEs: cAMPo AcAdéMico, institucionALizAción, ProgrAMAs dE PostgrAdo, Méxi-

co, BrAsiL.

ABSTRACT

this article introduces and discusses the assumptions and aims of a research project carried 

out by the author. the project, based on established academic documentation in Mexico 

and Brazil, seeks to contribute to the understanding of the processes of scientific constitu-

tion of the academic field in Latin America, by conducting comparative analysis of the use 

of bibliographic resources in graduate dissertations in the field of communications produ-

ced in Mexico and Brazil between 1996 and 2005.

KEywords: AcAdEMic fiELd, institutionALizAtion, grAduAtE ProgrAMs, MExico, BrAziL.

RESUMO

Este artigo discute as premissas e os propósitos de um projeto de pesquisa desenvolvido 

pelo autor. com base em documentação acadêmica, este projeto busca comprender os pro-

cessos de constituição científica do campo acadêmico da comunicação na América Latina 

por meio de um estudo comparativo sobre a utilização dos recursos bibliográficos utilizados 

em teses de pós-graduação de México e Brasil, entre 1996 e 2005.

PALAvrAs-chAvE: cAMPo AcAdêMico, institucionALizAção, ProgrAMAs dE Pós-grAduAção, 

México, BrAsiL
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La constitución científica del campo  

académico de la Comunicación. Un análisis 

comparativo México-Brasil.

desde muy diversos ángulos, el análisis de las 

condiciones, de las orientaciones y de las tenden-

cias del campo académico de la comunicación 

ha acompañado constantemente el desarrollo de 

la producción científica de este campo, tanto en 

América Latina como en otras regiones del mun-

do1. Pareciera que la investigación quedara incom-

pleta o no tuviera el suficiente fundamento si no 

estuviera acompañada por la meta-investigación, 

la investigación sobre la investigación. Algunos 

académicos hemos dedicado una porción consi-

derable de nuestro esfuerzo, a lo largo de los años, 

a trabajar ese plano, o más precisamente, las arti-

culaciones entre la investigación y la meta-investi-

gación de la comunicación (León, 2006). 

En el más reciente congreso de la ALAic, reali-

zado en são Leopoldo, rs, Brasil, en julio de 2006, 

intenté sintetizar al inicio de mi ponencia en el gt 

de teorías y Metodologías de investigación de la 

comunicación (fuentes, 2006), el sentido de mi 

propia perspectiva sobre el fortalecimiento de las 

acciones auto-reflexivas en este campo:

no puede quedar duda, hoy en día, de que una 

recuperación histórica de la investigación latinoa-

mericana sobre la comunicación (fuentes, 1999), 

una discusión productiva de sus condiciones 

(fuentes, 1998b; 2002) y de las perspectivas con 

las que pueden enfrentarse los retos que imponen 

las transformaciones económicas, políticas y cul-

turales globales en proceso, requieren el desarrollo 

de acciones estratégicas de diversos tipos y niveles, 

que comienzan por un aspecto básico, infraestruc-

tural de la investigación: los sistemas y servicios de 

documentación (fuentes, 1992).

En otros textos (fuentes, 2004a; 2005), han que-

dado suficientemente expuestas mis propuestas de 

trabajo sobre la documentación de la investiga-

ción mexicana sobre la comunicación, y los pro-

ductos principales de una trayectoria ya larga en 

este plano (fuentes, 1988; 1996; 2003), incluyendo 

el proyecto del que surgió la biblioteca virtual cc-

doc [http://ccdoc.iteso.mx], disponible en internet 

desde octubre de 2003 (fuentes, 2004b). En este 

artículo se trata de difundir y poner en discusión 

las premisas y propósitos de un proyecto de in-

vestigación que, a partir de la infraestructura ya 

instalada en cuanto a documentación académica2, 

pretende aportar algunos avances en la compren-

sión de los procesos de constitución científica del 

campo académico de la comunicación en Améri-

ca Latina mediante un análisis comparativo de los 

usos de los recursos bibliográficos en las tesis de 

postgrado en comunicación producidas en Méxi-

co y en Brasil entre 1996 y 2005.

El más amplio y sistemático esfuerzo antece-

dente es el proyecto realizado a partir de 1988 por 

académicos mexicanos y brasileños convocados 

respectivamente por el consejo nacional para la 

Enseñanza y la investigación de las ciencias de la 

comunicación (conEicc) y la sociedad Brasi-

leña de Estudios interdisciplinarios de la comu-

nicación (intErcoM). El proyecto emprendido 

entonces, a iniciativa de José Marques de Melo, Es-

1 En Estados unidos la producción de análisis de este tipo es 

permanente. Ejemplos recientes, publicados en el Journal of Com-

munication, son los de Anderson & Baym (2004), Bryant & Miron 

(2004), Berger (2005), Lauf (2005), walther, gay & hancock (2005) 

o los discursos presidenciales de Putnam (2001), Bryant (2004) y 

donsbach (2006), entre muchos otros.

2 Los principales recursos de documentación electrónica dis-

ponibles para este proyecto son, para México, la biblioteca virtual 

ccdoc [http://ccdoc.iteso.mx], y para Brasil, el portal de la produc-

ción científica en comunicación (en lengua portuguesa) PortcoM 

[http://www.portcom.intercom.org.br], así como los diversos 

proyectos que impulsa la intErcoM en el área de documentación 

(ferreira, 2001; noronha e ferreira, 2000). 
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tudio comparativo de los sistemas de comunicación 

en Brasil y en México, involucró a diez investigado-

res de cada país y generó tres coloquios binacio-

nales entre 1988 y 1992, donde se avanzó de mu-

chas maneras en la colaboración y el intercambio 

de saberes, el reconocimiento de las similitudes y 

diferencias en los sistemas de comunicación y en 

su estudio entre ambos países, el ejercicio de la 

investigación comparada y el establecimiento de 

vínculos personales e institucionales que han in-

crementado sustancialmente los contactos entre 

académicos brasileños y mexicanos, en uno y otro 

país, y en los foros internacionales, como el de la 

Asociación Latinoamericana de investigadores de 

la comunicación (ALAic), cuya reconstitución 

en 1989 fue promovida conjuntamente por brasi-

leños y mexicanos. 

como parte de ese proyecto, raúl fuentes na-

varro y María immacolata vassallo de Lopes ana-

lizamos los “subsistemas” de investigación de la 

comunicación de los respectivos países, a partir 

en primer término de una recuperación sistemá-

tica de los estudios realizados como investigación 

sobre la investigación, y una descripción del “tra-

yecto histórico y el estado actual de la práctica so-

cial de la investigación de la comunicación”, que 

dio pie a varias publicaciones, especialmente en el 

caso mexicano el libro La comunidad desapercibi-

da. Investigación e investigadores de la comunica-

ción en México (fuentes, 1991) y un artículo con 

un primer análisis comparativo con Brasil, que se 

publicó en ambos países (fuentes, 1994a y 1994b). 

La colaboración académica iniciada entonces, ha 

continuado en los años subsiguientes, incluyendo 

la edición de un libro coordinado conjuntamente 

(vassallo y fuentes, comps. 2001), sobre la Comu-

nicación, campo y objeto de estudio. 

La convergencia de intereses académicos y las 

múltiples relaciones construidas y mantenidas 

durante más de tres lustros entre investigadores 

mexicanos y brasileños de la comunicación per-

miten sostener por una parte la pertinencia, y por 

otra la viabilidad, de un nuevo análisis compara-

tivo (y en varios sentidos colaborativo) sobre la 

constitución científica del campo académico de 

la comunicación en México y en Brasil. Porque 

es indudable el crecimiento institucional de los 

estudios universitarios sobre la comunicación en 

ambos países (cada uno con más de 300 progra-

mas de licenciatura-bacharelado y más de 30 de 

postgrado en el área), pero también la creciente 

necesidad de cuestionar los fundamentos teórico-

metodológicos y epistemológicos sobre los que se 

han desarrollado esos programas. Al igual que en 

México y en cualquier otro lugar donde se cultive, 

el desarrollo del campo académico de la comu-

nicación en Brasil sigue una ruta curiosa, en la 

que persiste, hasta hoy, una visión que privilegia 

la práctica, las habilidades y las técnicas, y que 

considera a la comunicación, indirectamente, 

como no disciplinaria. Es como si el pregrado en 

comunicación se localizara entre las ciencias so-

ciales aplicadas y el postgrado dentro de las cien-

cias humanas y sociales (Capparelli y Stumpf, 

2001, p. 65). 

En el contexto de la reestructuración de las ins-

tancias de producción académica, en el mundo 

y en los países latinoamericanos, tanto en lo que 

respecta a las condiciones de la investigación cien-

tífica como en cuanto a las de la educación supe-

rior (y su articulación más directa: la formación 

de investigadores en los postgrados), sujetas a una 

doble dinámica de cambio (por un lado el merca-

El análisis comparativo puede ayudar a dimensionar y a  

interpretar con mayor precisión las condiciones generales de

desarrollo de especialidades y vínculos del campo.
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do y por otro las políticas públicas), que exige ma-

yor eficiencia y productividad, es indispensable el 

auto-reconocimiento de las “fortalezas” y “debili-

dades” de los campos especializados, para dar ma-

yor sustento y solidez a la evaluación y para contar 

con mejores recursos intelectuales para la toma de 

decisiones de reorientación o reforzamiento de 

tendencias. de ahí la conveniencia de considerar 

articuladamente las dimensiones de institucio-

nalización, profesionalización y legitimación del 

campo académico (fuentes, 1998a), lo cual impli-

ca, en otros términos, su “identidad”:

Esa cuestión de la identidad o la autonomía de la 

comunicación en cuanto campo –o sobre sus in-

terfaces con otras disciplinas- es siempre actual, 

en un área considerada nueva y multidiscipli-

naria. Hay quien propone que no se considere a 

la comunicación como una ciencia o una disci-

plina, dado que no tiene principios explicativos 

propios, siguiendo modelos teóricos prestados 

de otras disciplinas. Hay también aquellos que 

aceptan la existencia de una disciplina llamada 

comunicación, si bien señalan su ausencia de 

autonomía como campo de conocimiento (Ca-

pparelli y Stumpf, 2001, p. 63-64).

Por ello también es clara, dentro de ese contexto, 

la conveniencia de sustentar en el análisis empíri-

co sistemático las condiciones y tendencias de de-

sarrollo sobre los campos académicos, que como 

espacios sociales para múltiples prácticas y pro-

yectos divergentes, suelen estar más determinados 

por factores de poder extra-académico que por la 

propia racionalidad académica y científica (Bour-

dieu, 1988; 2000). igualmente, el análisis compa-

rativo puede ayudar a dimensionar y a interpretar 

con mayor precisión las condiciones generales de 

desarrollo de especialidades y vínculos del campo. 

En el caso de los estudios sobre la comunicación, 

la estructura institucional brasileña, más avanzada 

que la mexicana pero de condiciones comparables 

en el ámbito latinoamericano, es probablemente 

el mejor parámetro para el reconocimiento pro-

puesto de las tendencias epistemológicas, teóricas 

y metodológicas articuladas con esa estructura3. 

El objetivo general del proyecto, que tiene un 

plazo de realización de tres años (2005-2008) y 

apoyo del consejo nacional de ciencia y tecno-

logía (conAcyt) es “analizar comparativamente 

la constitución de redes científicas y núcleos de 

especialización, mediante la identificación de con-

vergencias temático-referenciales y teórico-meto-

dológicas en las tesis de postgrado, en el contexto 

de los procesos de institucionalización, profesio-

nalización y legitimación del campo académico de 

la comunicación en México y en Brasil. 

se ha elegido centrar el análisis en las tesis de 

postgrado4, a partir del supuesto de que en ellas 

se explicitan las fuentes bibliográficas y los proce-

dimientos metódicos de una manera más rigurosa 

3 si bien el debate sobre la legitimidad intelectual de los estudios 

sobre la comunicación, que expresa en buena medida la lucha por 

la legitimación de ciertas perspectivas y la consecuente deslegiti-

mación de otras en función de un poder diferencialmente con-

struido y distribuido, ha tenido como escenario principal al sistema 

académico estadounidense, sus manifestaciones en otros espacios 

geopolíticos son también muy pertinentes. En América Latina esta 

problematización tiene múltiples, aunque insuficientes, desarrollos. 

Quizá el esfuerzo más sistemático en la región se esté realizando 

en Brasil, en correspondencia con los procesos de crecimiento, 

fortalecimiento y acreditación de los programas de posgrado. una 

muestra de ello puede encontrarse en el libro Epistemologia da 

comunicação, coordinado por vassallo de Lopes (2003a) a partir de 

un seminario convocado por la Asoci

4 Es decir, de los productos formales de investigación sustentados 

para la obtención de los grados académicos de Maestría (Mestrado) 

y doctorado (Doutorado) en programas de comunicación. desde 

aquí son necesarias las aclaraciones comparativas entre México y 

Brasil, pues la institucionalidad brasileña distingue los posgrados 

(Pós-graduação) Stricto sensu (orientados a la formación cientí-

fica) de los posgrados Lato sensu (para la especialización profesion-

al). se trabajará con los primeros. Asímismo, los productos, que en 

México se reconocen como “tesis” indistintamente en las maestrías 

y los doctorados, en Brasil son denominados “teses” de doctorado y 

“dissertações” de maestría (inversamente a los usos terminológicos 

anglosajones). ación nacional de Programas de Posgrado en comu-

nicación (coMPós) y la EcA de la universidad de são Paulo.
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que en otros productos de la investigación acadé-

mica, además de que representan la instancia fun-

damental de objetivación de los procesos de repro-

ducción y renovación de un campo académico. no 

obstante, la información generada en el análisis 

de las tesis deberá ser “cruzada” con información 

proveniente de análisis de otras fuentes (libros, re-

vistas, programas) para poder ser debidamente in-

terpretada y contextualizada, sobre todo en la fase 

comparativa internacional5. será especialmente 

interesante observar las correspondencias que 

pueda haber entre la definición institucional de 

las especialidades de investigación y la referencia a 

“cuerpos” de conocimiento objetivados bibliográ-

ficamente (y a través de esta objetivación, a distin-

ciones epistemológicas, teóricas y metodológicas). 

de esta manera, hipotéticamente, podrá disponer-

se de mejores elementos de reconocimiento de las 

pautas concretas de constitución “disciplinaria” o 

“transdisciplinaria” de los estudios sobre la comu-

nicación en estos países. 

Para el análisis específico de la constitución de 

redes científicas y núcleos de especialización, me-

diante la identificación de convergencias temáti-

co-referenciales y teórico-metodológicas en las 

tesis de postgrado, se recurrirá a un acercamien-

to basado en la bibliometría (Pritchard, 1969), el 

análisis de citas (Borgman, 1989) y el análisis de 

redes científicas (Palonen & Lehtinen, 2001), es 

decir, las técnicas de investigación, de base cuan-

titativa, internacionalmente empleadas para obje-

tivar los procesos de constitución de comunidades 

y especialidades científicas, por la “disciplina” lla-

mada cienciometría (callon et al, 1995) o más en 

general, por los especialistas en Bibliotecología o 

ciencias de la información (gorbea, 2005). 

En Brasil se han avanzado proyectos de inves-

tigación de esta naturaleza sobre el campo de la 

comunicación, cuyos planteamientos y resultados 

habrá que aprovechar: por ejemplo, ilce caval-

canti (1989), samile vanz (2002) y Liziane soares 

(2004) han realizado análisis bibliométricos y de 

citas en tesis de maestría de tres universidades bra-

sileñas, y con una cobertura más amplia, stumpf 

y capparelli (1998; 2000) realizaron un recuento 

de tesis y disertaciones producidas en Brasil entre 

1992 y 1996. Maria immacolata vassallo de Lopes 

(2003b) publicó también un recuento sistemático 

de las tesis y disertaciones presentadas en la EcA-

usP entre 1972 y 2002. y con el propósito explí-

cito de “producir indicadores sobre uno de los 

aspectos más relevantes de la institucionalización 

de un campo de estudio … el uso efectivo de su 

producción bibliográfica … y la circulación de la 

misma al interior de los programas de postgrado”, 

el núcleo de investigación del Mercado de trabajo 

en comunicaciones y Artes (nuPEM) de la uni-

versidad de são Paulo, ha realizado análisis biblio-

métricos y de citas en las tesis y disertaciones de 14 

universidades brasileñas (vassallo de Lopes e ro-

mancini, 2004). En México se registra solamente 

la tesis de maestría de gabriela de la torre (2003), 

donde realiza un primer acercamiento a los víncu-

los que permiten identificar, en las tesis presenta-

das en tres universidades, los indicadores de pro-

cesos de reproducción del campo académico. 

Los debates sobre la identidad científica y acadé-

mica de los estudios sobre la comunicación y sobre 

Los debates sobre la identidad científica y  

académica de los estudios sobre la comunicación  

y sobre las condiciones concretas (aunque  

cambiantes) de su institucionalización deberán  

continuar y ampliarse en América Latina.

5  En Brasil son claramente distinguibles los programas de posgrado 

en comunicación por su adscripción institucional. En México esto 

es válido para las maestrías, pero no para los doctorados, pues la 

formación de este nivel se lleva a cabo en programas más genéricos 

(ciencias sociales, Educación, ciencias Políticas), que incluyen áreas 

de especialidad o de “concentración” en comunicación.   
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las condiciones concretas (aunque cambiantes) de 

su institucionalización deberán continuar y am-

pliarse en América Latina, y es imperativo que esos 

debates cuenten en su base con los insumos de in-

formación más sistemáticos y actualizados que sea 

posible. El lugar estratégico de los programas de 

postgrado en la consolidación científica del cam-

po académico es, al mismo tiempo, un referente 

central y un escenario privilegiado para invertir en 

él los mejores recursos científicos generados por el 

propio campo. Por ello será deseable que los resul-

tados del proyecto comparativo que se presenta en 

este artículo, puedan ser discutidos y asimilados 

conforme se vayan produciendo, pues será así, y 

no de otra manera, que las redes científicas identi-

ficadas y analizadas se fortalezcan.
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