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GUILLERMO ISAZA

Los países desarrollados 
han establecido un mono
polio informativo y  sólo 
desde hace escasamente 
dos décadas los países en 
vías de desarrollo han 
empezado a tomar con
ciencia de la importancia 
y  poderío de la informa
ción sistematizada.
El ensayo hace un re
cuento del proceso de in
formación bibliográfica 
en América Latina y  sus 
institutos de Comunica
ción, entre ellos Ciespal.
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La documentación 
de comunicación
en
latinoamerica
L a información constituye un valio

so recurso que permite ilustrar a la 
gente sobre el avance del conoci

miento y tomar decisiones, con las co
rrespondientes implicaciones para el de
sarrollo de la sociedad.

Han sido países desarrollados los que, 
a lo largo del tiempo, han sabido apre
ciar el gran valor que representa la infor
mación. Consecuentemente, ellos han 
definido políticas que les han permitido 
establecer sus propios sistemas naciona
les de información. Estos, a su vez, han 
diseñado metodologías para el procesa
miento, control y difusión de sus acer
vos bibliográficos (científicos y tecnoló
gicos) nacionales.

Merced al avance tecnológico, las na
ciones avanzadas han conseguido esta
blecer un monopolio informativo que 
les ha permitido ' “controlar el enorme 
poder que la información puede confe
rir”. Hay quienes piensan que las están 
empleando“ para satisfacer sus propios 
intereses . ... en detrimento de las nacio
nes más pobres”. (Texto de un mensaje 
del Secretario General del UNIDROT 
para Agora) (1).

Muy opuesto ha sido el proceder de 
los países en desarrollo, sólo desde hace 
escasamente dos décadas han empezado 
ellos a tomar conciencia de la importan
cia y poderío de la información sistema
tizada. Crowder (2) afirma que, los 
científicos sociales latinoamericanos 
“han aceptado pasivamente el papel o 
posición que les asignan las ‘deficien
tes’ estructuras de información”. En 
este sentido los países en desarrollo son 
albaceas de conocimientos caducos y

* Las opiniones y conceptos expresados en 
este artículo son de responsabilidad exclu
siva de su autor y en nada comprometen a 
la institución para la cual trabaja.

obsoletos, por cuanto un elevado por
centaje de la información que se proce
sa, es repetitiva, no se divulga por celos 
institucionales o cuando se hace, se hace 
en forma tardía, inoportuna, parcial o 
confusa. (3)

Paralelamente con ello, los países en 
desarrollo han estado a merced de parte 
de la información producida en los paí
ses desarrollados, lo cual ha incidido no
toriamente en los moldes de investiga
ción y ha ahondado la brecha de la de
pendencia.

Bajo la égida de los Organismos de las 
Naciones Unidas (FAO, UNESCO, OIT, 
etc.) y de otras instituciones internacio
nales de ayuda al desarrollo, se han veni
do estableciendo sistemas y redes inter
nacionales de información en variados 
campos del conocimiento. Paulatina
mente, ellas están permitiendo a los paí
ses en desarrollo controlar su acervo 
científico, tecnológico y cultural, y, por 
ende, a menguar su dependencia de los 
países desarrollados.

LA INFORMACION SOBRE INVESTI
GACION EN COMUNICACION: UN 
VISTAZO INTERNACIONAL

Una reunión sobre “Comunicación y 
Sociedad " celebrada en Montreal duran
te 1969 bajo los auspicios de la Unesco, 
reconoció la necesidad de establecer una 
infraestructura internacional de infor
mación que apoyara las actividades de 
investigación de las diferentes regiones 
del mundo. En cumplimiento de una re
comendación de esa reunión, la Unesco 
incorporó á su programa el estableci
miento de una Red Internacional de 
Centros de Documentación sobre Inves
tigación y Políticas de Comunicación 
(COMNET). La red se conformó por 
coordinación de centros regionales que 
iniciaron el registro, difusión e intercam
bio de las investigaciones más sobresa



lientes producidas en cada uno de sus 
territorios. Dichos centros son:
MCDC— Unesco Mass Communication 
Documentation Centre.
NORDICOM- Nordic Documentation 
Centre for Mass Communication Re
search.
AMIC- Asian Communication Research 
and Information Centre.
CCRIC- Canadian Communication Re
search and Information Centre. 
CECOM— Central European Mass 
Communication Research Documenta
tion Centre.
CIESPAL— Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para 
América Latina.

Entre algunas de las actividades que 
han venido desarrollando estos centros 
merecen mencionarse las siguientes:
— Procesamiento y almacenamiento de 

la información dando especial énfasis 
a la literatura fugitiva. Esta actividad 
se ha desarrollado teniendo como ba
se las técnicas normalizadas y el te- 
saurus (4) producido por el Centro 

de Documentación de la Unesco en 
París.

— Las herramientas para la difusión de 
los materiales procesados han sido 
básicamente bibliografías corrientes 
y anotadas y publicaciones de resú
menes o compendios selectivos.
Como resultado de las actividades de

documentación se han venido publican
do varios productos, tales como:
— El MCDC la "List o f  Documents and 

Publications in the Field o f  Mass 
Communication ” que cubre los mate
riales bibliográficos producidos por la 
Unesco y los que se reciben en su 
Centro de Documentación;

— El NORDICOM la "Bibliography o f  
NORDIC Mass Communication Lite
rature” que contiene la información 
sobre investigación en comunicación 
coleccionada en los cinco países nór
dicos;

— La AMIC el "Asian Communication 
Bulletin”  con una sección que com
pila la bibliografía nacional e inter
nacional de artículos y libros recien
tes sobre medios de comunicación, y 
el "Media Asia" que contiene reseñas 
de libros, información sobre temas 
específicos (AMICINFO) y la lista de 
documentos para efectos de disemi
nación de la información;

— El CCRIC la "Newsletter” que rese
ñaba los proyectos de investigación 
con el propósito de estimular la crea
ción de redes de comunicación para 
grupos de interés específicos; y

— El CECOM el “Mass Communication 
Research: Current Documentation"

LA DOCUMENTACION 
ENCIESPAL

que compila los compendios de docu
mentos de investigación sobre comu
nicación de masas publicadas en los 
países de la Europa Socialista. 
Además, a nivel internacional se han 

venido estableciendo otros esfuerzos y 
productos especializados de informa
ción, entre los cuales vale mencionar los 
siguientes:
— El Servicio Internacional de Informa

ción y Comunicación de Mujeres 
(ISIS) ha venido organizando un cen
tro de documentación sobre la mujer 
y los medios de comunicación,

— El Press Research Centre, Cracow, 
Polonia, ha compilado el excelente 
Directorio Internacional de Publica
ciones Periódicas sobre Comunica
ción de Masas,

— El Centre for the Study of Communi
cation and Culture, tiene establecido 
un servicio trimestral de información 
denominado “Communication Re
search Trends" con entregas que 
abordan aspectos monográficos sobre 
los diversos aspectos relacionados 
con la comunicación. Presenta una 
bibliografía especializada sobre el as
pecto detallado en cada uno de ellos.

LA INFORMACION EN COMUNICA
CION EN AMERICA LATINA

•Desde 1970, por convenio con la 
Unesco, funciona en el CIESPAL, en 
Quito, el Centro de Documentación pa
ra la Investigación de la Comunicación. 
Su objetivo ha sido recolectar informa
ción documental sobre investigación de 
comunicación en español y portugués 
con el propósito de establecer un inter
cambio, a nivel mundial, sobre comuni
cación en y sobre América Latina. 
CIESPAL se constituyó así en el orga
nismo pionero en dicha actividad. Am
plió y modernizó sus recursos de infor
mación para apoyar sus propias activida
des de docencia e investigación en co
municación.

CENTRO DE DOCUMENTACION DE 
LA INVESTIGACION COLECTIVA

Desde sus comienzos el Centro de 
pocumentación de CIESPAL ela
boró fichas bibliográficas con pa

labras claves (temas) para efectos de la 
recuperación (sistema de indización 
coordinada) y difusión de la informa
ción. La difusión de estos materiales se 
efectuó por medio de fichas impresas en

* La mayor parte de las cifras y actividades 
aquí descritas han sido tomadas de los in
formes finales (anuales) del Centro de Do
cumentación de la Investigación de la Co
municación Colectiva del CIESPAL.

BI Centro de Documentación de 
CIESPAL se inicia prácticamente 
con la Institución. Originalmente 

presentó la modalidad de biblioteca es
pecializada en ciencia? de la comunica
ción, que llegó a contar con cerca de 
2000 títulos, en varios idiomas, clasifi
cados según el sistema .internado nal De

La modalidad de biblioteca no satis
facía las necesidades de material deman
dadas a CIESPAL, ya que los libros y 
textos que se publicaban y adquirían, de 
alguna manera se podían encontrar en 
otros lugares, mientras que el desarrollo 
acelerado de las ciencias de la informa
ción producía otros materiales tales co
mo tesis, artículos, investigaciones, mo
nografías, etc., lo que obligó al cambio 
de concepto para transformar a la bi
blioteca en Centro de Documentación.

EL CENTRO DE DOCUMENTACION
A partir de 1974 se transforma la Bi

blioteca en Centro de Documentación, 
utilizando el sistema de descriptores 
constantes en el Tesauro preparado por 
UNESCO en colaboración con CIESPAL 
y los otros cinco centros que integran el 
COMNET a nivel mundial. Los docu
mentos son catalogados de acuerdo a las 
normas de descripción bibliográfica in
ternacional para monografías, publica
das por separado (ISBD-M) y (ISDS) 
para publicaciones seriadas, 
instrumentos básicos que son: la ficha 
unitermino depositaría de todo el mate
rial correspondiente a un mismo tema o 
descriptor y los catálogos topográficos, 
de autor y de título, para permitir la 
más ágil recuperación del material con
sultado.

ADQUISICION
El material se obtiene por compra, 

canje con publicaciones de CIESPAL o 
donaciones de documentos, preferente
mente inéditos y especialmente origina
rios de los países de América Latina. A 
la fecha estos ingresos contabilizan apro
ximadamente 10.000 ejemplares en la 
colección documental y 3.000 en la de 
referencia.

continúa
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Alumnos y becarios de CIESPAL durante una de las clases dictadas por el prof. Wi
lliam Tomlinson, en 1960.

LA COLECCION DOCUMENTAL
En ella ingresan los materiales pro

pios de la comunicación, analizados de 
manera que pueda contarse con las 
respectivas fichas e información correla
tiva, que a más de los detalles bibliote- 
cológicos permiten determinar los temas 
principales de los que trata el documen
to. según el mencionado tesauro de 
1982 y que al constar en la correspon
diente ficha unitermino facilitan la con
sulta por parte del usuario.

Debe anotarse que entre 1975 y 
1979 se realizó un programa con la cola
boración del CIID -Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo-, 
que permitió la recolección de docu
mentos en 35 ciudades de 18 países que 
sirvieron de base para la preparación de 
Abstracts y compendios, que se encuen
tran a disposición del público.

Actualmente, dentro del programa 
que realiza del Departamento de Inves
tigaciones de CIESPAL con la OEA, se 
está adquiriendo material relativo a Co
municación Alternativa Popular que per
mitirá incrementar notoriamente la co
lección documental.

COLECCION DE REFERENCIA
Engloba todo el material que sin ser 

directamente de comunicación permite 
la realización de investigaciones y estu
dios especializados. Entre este material 
se cuenta con estadísticas, anuarios, es
tudios económicos, tesis antropológicas 
y demás ciencias afines.

BIBLIOGRAFIAS
El Centro de Documentación, desde 

1982, ha preparado 70 bibliografías so
bre temas especializados de comunica
ción, tanto por propia iniciativa, como 
a pedido de usuarios nacionales y ex
tranjeros, con información sobre el ma
terial que en cada aspecto definido y 
concreto se encuentra procesado en el 
Centro.

continúa

cartulina que se distribuyeron a 133 es
cuelas de periodismo y a 182 centros de 
investigación en comunicación. Este sis
tema fue evolucionando hasta producir 
resúmenes informativos—indicativos los 
cuales fueron llevados a boletines de en
tregas ocasionales en un número total de 
aproximadamente 10 que se distribuye
ron entre la comunidad científica de la 
región.

A partir de 1975, con los auspicios 
del Centro Internacional de Investigacio
nes para el Desarrollo -CIID-, y de la 
Fundación Friedrich Ebert de Alemania 
Federal, el Centro de Documentación de 
CIESPAL incrementó sus recursos y re
dobló sus esfuerzos tendientes a obtener 
una mayor cobertura de la información 
sobre comunicación producida en y so
bre América Latina, España y Portugal. 
Por encargo de este proyecto, la Univer
sidad de Wisconsin recuperó, procesó y 
analizó aproximadamente 300 docu
mentos correspondientes a estudios he
chos en Estados Unidos sobre aspectos 
relativos a la comunicación en América 
Latina.

Por su parte, CIESPAL inició el se
guimiento y recolección de la informa
ción producida en entidades de investi
gación y en escuelas de comunicación 
de la región. Analizó 5.000 documentos 
nuevos y revisó 1.000 documentos ad
quiridos con anterioridad a 1975, ha
ciendo un gran total de aproximadamen
te 6.000 documentos. El análisis consis
tió en la elaboración de un resumen in
formativo que, además del asiento bi
bliográfico, describía los propósitos, el 
desarrollo, las conclusiones y resultados, 
y la metodología seguida en cada estu
dio.

Al finalizar el proyecto, se seleccio
naron 700 compendios correspondien

tes a documentos producidos entre 
1960 y 1970, que CIESPAL publicó 
en dos volúmenes bajo el título “Comu
nicación y  Desarrollo: Compendio de 
Investigaciones sobre América Latina”. 
Fue un aporte valioso a la documenta
ción latinoamericana en este campo de 
actividad. Lamentablemente, no resul
tó posible continuar trabajando bajo es
ta forma de procesamiento y difusión 
de la información documental disponi
ble después de 1970.
INFORMACION BIBLIOGRAFICA EN 
AMERICA LATINA 
Bibliografía especializada.

Algunos esfuerzos se han venido de
sarrollando en la región tendientes a 
compilar bibliografías especializadas. 
En 1971, se elaboró un inventario bi
bliográfico sobre Latinoamérica y la co
municación social, con 282 referencias 
que fue editado por el Instituto Colom
biano Agropecuario (5).

La segunda de ellas “Investigaciones 
sobre comunicación para el desarrollo 
rural en América Latina" (6), fue elabo
rada y publicada por el CIID, para aten
der las necesidades de documentación 
de la Reunión de Consulta sobre Investi
gación en Comunicación para el Desa
rrollo Rural en Latinoamérica celebrada 
en Cali en noviembre de 1976. En 1979 
el Instituto Latinoamericano de Estu
dios Transnacionales (ILET) financió la 
“Bibliografía y  Compendio de la Investi
gación sobre la Mujer en los Medios de 
Comunicación en América Latina” (7). 
Forma parte de una que a nivel mundial 
publicará dicha institución. Un cuarto 
esfuerzo, aún no publicado, es el concer
niente a las Investigaciones Sobre Escue
las Radiofónicas en América Latina, 
proyecto que también fue desarrollado 
con los auspicios del CIID.
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LA INFORMACION BIBLIOGRAFICA 
SOBRE COMUNICACION EN PAISES 
SELECCIONADOS DE AMERICA LA
TINA:

Como resultado de recomendacio
nes de reuniones internacionales y 
regionales se conformaron las Aso

ciaciones Nacionales y Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación 
con el propósito de conocer, coordinar, 
controlar y orientar las actividades de 
información e investigación que sobre el 
área se han venido desarrollando en cada 
uno de los países y en la región. Ade
más, otros organismos nacionales y re
gionales han apoyado las actividades de 
información e investigación a nivel na
cional, tendiendo a inventariar la infor
mación sobre comunicación producida 
en cada país. También fomentarán in
fraestructuras de documentos que per
mitan adquirir, procesar y difundir el 
conocimiento, en forma eficaz y siste
mática, a los investigadores y usuarios 
de las ciencias de la comunicación so
cial.

Con los auspicios del CIID se ha crea
do un proyecto regional para el segui
miento y control de las investigaciones 
en comunicación que se han producido 
en países seleccionados de América La
tina. Como parte de este proyecto ya 
se han compilado esfuerzos bibliográfi
cos en Colombia, Chile, Perú, Argentina, 
Bolivia y Brasil se encuentran en proce
so.

Además existe el interés de continuar 
con trabajos de recopilación bibliográfi
ca a nivel nacional de México, Venezue
la y Ecuador y en Centroamérica y el 
Caribe.
BRASIL

La Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares de Comunicando vie
ne publicando desde 1978 la “Bibliogra-

Organismos nacionales 
y  regionales han 

apoyado actividades de 
información e investigación

fía Brasileira de Comunicando” que des
de su comienzo, pretendía actualizarse 
cada año. Hasta 1981 contaba con dos 
suplementos bienales de actualización. 
Los suplementos son resultantes del re
gistro integrado de la sección mensual

de "Bibliografía Corriente de Comuni- 
cagdo ” del Boletim INTERCOM.

Ahora bien, se proyecta una biblio
grafía retrospectiva de los trabajos de 
investigación en comunicación social 
en Brasil, editados con anterioridad a 
1980.

Brasil, en esta forma, se constituye 
en el único país donde se ha venido tra
bajando en forma incesante, en activi
dades de documentación e información 
en comunicación. El dispone de una in
fraestructura institucional que respalda 
dichas actividades y cuenta además con 
investigadores y técnicos en informa
ción conscientes de la importancia de 
ésta para el cabal desarrollo de sus labo
res de investigación y docencia en comu
nicación.

PORT-COM
Un Centro de Documentación en Co

municación para los Países de Lengua 
Portuguesa PORT-COM, organismo 
complementario de INTERCOM, viene 
operando desde enero de 1982, con el 
apoyo de la Escola de Comunicares e 
Artes de la Universidade de Sao Paulo y 
del Coselho Nacional de Desenvolvimen- 
to Científico e Tecnológico.

Entre algunas de las actividades pro
gramadas, se destacan la edición del Su
plemento No. 4 de la Bibliografía Brasi
leira de Comunicafáo, que compile los 
trabajos sobre el tema publicados duran
te 1982 en el Brasil; el inventario de los 
documentos sobre comunicación en len
gua portuguesa, editados durante 1982; 
y la indización y análisis de las publica
ciones periódicas (revistas) de la Escola 
de Comunicares e Artes de la Univer
sidade de Sáo Paulo. (8)

ABEPEC
La ABEPEC firmó un convenio con 

el Centro de Documentando del Depar
tamento de Comunicado Social de la 
Universidade Federal de Minas Gerais 
para la compilación de información so
bre comunicación en Brasil, con especial 
énfasis en tesis de post-grado.

MEXICO
TICOM

“Ante el vertiginoso desarrollo que 
han experimentado los fenómenos de la 
comunicación de masas . . el Taller de 
Investigación para la Comunicación Ma
siva (TICOM) de la Universidad Autóno
ma Metropolitana Xochimilco y la Aso
ciación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación (AMIC) han creado un 
centro de documentación especializado 
en medios de comunicación" (9),

Como producto de las actividades de

Este servicio se complementa con el 
de *pregunta-respuesta’ que consiste en 
contestar a consultas sobre aspectos de
finidos de la comunicación, en base a la 
documentación existente y con la cola
boración de los expertos que trabajan en 
CIESPAL.

UTILIZACION DIRECTA
Los expertos, profesores y alumnos 

de los cursos de CltíSPAL, estudiantes 
de las escuelas de cieácias de la informa
ción -especialmente de la Universidad 
Central del Ecuador- y  público en gene
ral,realizan consultas directas en el Cen
tro, siendo cada vez mayor el incremen
to de ellas, lo que ha demandado la ela
boración de un Reglamento de Utiliza
ción del Centro de Documentación, en 
vigencia desde enero de 1983.

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
CIESPAL cuenta con el servicio de 

reproducción, en fotocopias que per
mita a los usuarios contar con copias de 
documentos únicos, no pueden prestarse 
para su utilización extra local.

COMPUTARIZ ACION
Se han establecido, por medio de la 

Dirección General de CIESPAL. los con
tactos necesarios para lograr la futura 
computarización del Centro, que inclu
ya el siguiente programa de interfases:
1. Archivo de documentos en base a sis

temas de microficha o microfilm.
2. Archivo de datos bibliotecológicos y 

de descriptores.
3. Reproducción de documentos.
4. Lectura de terminales, dentro y fuera 

del local del Centro.

Andrés León
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documentación, el TICOM desde 1979 
viene produciendo su “Boletín de Infor
mación Documental” , de frecuencia tri
mestral, cuya finalidad es divulgar entre 
estudiosos, docentes e investigadores, 
los materiales bibliográficos adquiridos 
y producidos por el Taller.

Además tiene establecido el servicio 
de alerta “NOTICOM” que divulga las

En Colombia se elaboró 
una bibliografía preliminar 

con 705 referencias 
con índices temáticos.

noticias sobre medios de comunicación 
aparecidos en diarios y revistas de Méxi
co.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
El Departamento de Comunicación 

de la Universidad Iberoamericana elabo
ró en 1977 para el Consejo Nacional pa
ra la Enseñanza y la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación el proyecto 
de “Recopilación Bibliográfica de las 
Obras Realizadas en México sobre Co
municación Social” . Esta bibliografía es 
un listado alfabético por orden de apelli
dos de autores y cubre un gran total de 
1436 referencias. No se sabe si está dis
ponible en forma de publicación comer
cial.

COLOMBIA

En 1978 el Grupo de la Investiga
ción en Comunicaciones de la 
Fundación para la Educación Per

manente en Colombia (FEPEC) presen
tó varios estudios que analizan las inves
tigaciones con orientación científica so
bre comunicación en Colombia. Poste
riormente, teniendo como base estos do
cumentos, se elaboró una bibliografía 
preliminar con 705 referencias, con ín
dices temáticos, de autores individuales 
y de autores corporativos.

Capitalizando sobre ese intento preli
minar, y con los auspicios de la ALAIC 
y del CIID, acaba de terminarse la com
pilación de la bibliografía con resúme

nes analíticos de tipo informativo. Ella 
permitirá a los investigadores colombia
nos conocer las investigaciones más rele
vantes y que aplicaron el método cientí
fico. La obra está en imprenta y será 
publicada por el Centro de Estudios de 
Promoción del Desarrollo (DESCO) en 
Lima.

CENTRO DE DOCUMENTACION DE 
LA UNAB

“La Asamblea General de FELA- 
FACS, efectuada durante el IV  Encuen
tro Latinoamericano de Florianápolis, 
acordó aprobar e l . . . Centro de Docu
mentación e información, que tendrá su 
sede en la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga”. (10) La colección se 
conformó inicialmente sobre una adqui
rida a Luis Ramiro Beltrán. Posterior
mente, se ha venido actualizando me
diante la compra e intercambio de li
bros, documentos, (literatura fugitiva) y 
subscripciones de revistas.

Constituye este un proyecto ambicio
so que operará en red con otros centros 
similares a nivel regional y mundial.

Asimismo es el único centro de docu
mentación sobre el tema existente en 
Colombia. Mediante un proceso técnico 
y una difusión amplia, facilitará el acce
so de los estudiosos e investigadores de 
la comunicación, a nivel nacional e in
ternacional, a una parte muy sustantiva 
del acervo regional.

CHILE
Bajo los auspicios del CIID, en el año 

de 1983 se publicó la bibliografía “ La 
investigación en comunicación social en 
Chile” que cubre 108 estudios llevados a 
cabo desde 1940. “Esta sistematización 
ha facultado una aproximación a las di
versas tendencias que marcan el interés 
científico por los fenómenos comunica
tivos, asi como a las condicionantes que 
en el contexto socio-político más gene
ral del país impone a su evolución.

La primera parte está dedicada a una 
breve descripción del contexto socio-his
tórico que rodea la investigación . . .  en 
el área comunicativa, intentando delimi
tar algunas variables de orden estructu
ral que la especifican y condicionan.

La segunda contiene el fichaje de 
ciento ocho investigaciones. Cada ficha 
consigna una descripción general de ¡a 
obra sus lincamientos teóricos, el tipo 
de datos y la forma de recolección, la 
información que presenta y  un resumen 
de sus principales conclusiones. "(11)

PERU
Con los auspicios del CIID, se reco

piló “La Investigación en Comunicación 
Social en el Perú” , bibliografía que
“presenta un panorama del desarrollo" 
de dicha actividad en aquel país. Se 
"destacan peculiaridades del proceso in
vestigativo peruano ” y se “señala la au
sencia de recursos específicamente dedi
cados a la investigación. Logran mayo
ría de los trabajos pioneros y/o cla
ves . . .  se han hecho a partir de iniciati
vas individuales, aunque con irregular 
apoyo institucional”.

En lo que a temática se refiere, no 
siempre lo que se manifiesta como lo 
más importante es lo más estudiado. 
Los autores proporcionan ejemplos no
torios de carencias serias.

“Descriptiva y analítica, esta biblio
grafía peruana incluye 506 referencias 
a libros, tesis y ensayos. Contiene va
rios anexos clasificatorios de los traba
jos; institucionales, temáticos, por me
dios, por sectores sociales, según méto
dos, y  cuadros síntesis de estos ane
xos” (12).

BOLIVIA

L as tendencias de la investigación 
y los formatos de información 
sobre ella varían de un país a otro 

según las respectivas necesidades y posi
bilidades. En Bolivia, por ejemplo, se 
viene trabajando en una bibliografía mu
cho menos selectiva que las realizadas en 
Perú y Chile. No se ha querido restrin

gas tendencias de lá 
investigación y  los 

formatos de información 
de ella varían de un 

país a otro.

gir el contenido a documentos prove
nientes de investigaciones que emplea
ron el método científico. Se han consig
nado, más bien, referencias a todo tipo 
de estudio (entendido como esfuerzo de 
comprensión) de fenómenos de comuni
cación registrados en el país, sin descar
tar ningún método de acumulación sis
temática de conocimientos. Ello ha da
do margen a la inclusión de fichas sobre

32 /  ensayos



Pontificio
Universidad Javeriana

Facultad de 
Comunicación Social

b o p

f » h

| l Í t r
vJréy Q

Ü i
materiales para la comunicación 

popular

libros, folletos, tesis de grado y aún ar
tículos de prensa. Esto ha permitido al
canzar una cifra cercana a las 1500 refe
rencias. Tal amplitud resulta deseable y 
útil en un país en que la investigación 
estrictamente científica sobre comunica
ciones no es abundante. La publicación 
está prevista para fines del presente año.

La Universidad Católica Boliviana, 
con la colaboración de un grupo selecto 
de estudiantes de la Lacultad de Comu
nicación Social, ha venido trabajando en 
la adquisición, sistematización y difu
sión de información bibliográfica para 
apoyar las actividades de docencia y sus
tentar los estudios académicos. Este 
Centro está adquiriendo, paulatinamen
te, una infraestructura que a la postre le 
permitirá operar en red con los que se 
establezcan en el Cono Sur.

MECANISMOS DE DIFUSION DE LA 
ACTIVIDAD RECIENTE DE INFOR
MACION EN COMUNICACION

Las revistas técnicas, los boletines di- 
vulgativos institucionales y algunos ser
vicios de alerta, han sido los instrumen
tos más activos para la difusión de las 
novedades bibliográficas, de las investi
gaciones en progreso y de las diferentes 
actividades que adelantan instituciones 
e investigadores de la Comunicación.

Las Revistas Técnicas son considera
das aquí como aquellas que contienen 
artículos de carácter científico y que a 
su vez reflejan los avances y tendencias 
de la investigación en el campo de la co
municación social. Por su índole, son 
distribuidas a los investigadores y estu
diosos constituyéndose así en un exce
lente y selecto medio de difusión. Nor
malmente presentan reseñas de libros, 
resultados de investigación y tablas de 
contenido de los últimos números de 
otras revistas afines.

La Revista CHASQUI, una de las 
“más representativas sobre Comu
nicación en América Latina” con

tiene una sección bibliográfica con rese
ñas de las novedades editoriales más re
cientes publicadas en la región, como 
también la hemerografía que describe 
las revistas y boletines que sobre el área 
están apareciendo en la actualidad. En 
este sentido CHASQUI se ha convertido 
en el mecanismo más eficaz de difusión 
de la literatura reciente que sobre comu
nicación se viene produciendo en Amé
rica Latina.

También la Federación Latinoameri
cana de Facultades de Comunicación 
Social en el “Boletín FELAFACS”, pre
senta algunas reseñas de libros y revistas

y en ocasiones bibliografías especializa
das, sobre diferentes aspectos de la co
municación social.

Los “Materiales para la Comunica
ción Popular’' que publica el Centro de 
Estudios sobre la Cultura Transnacional, 
contiene una sección sobre material bi
bliográfico de revistas y documentos 
que se producen en América Latina.

Por su parte la revista “UNDA-AL 
Comunicación: estudios y  documen
tos", publicada por la Asociación Católi
ca Latinoamericana para la Radio y la 
Televisión, presenta una amplia sección 
de extractos de documentos que por su 
condición sustituyen en la mayor parte 
de las veces la lectura del documento 
original.

La División de Estudios de la Comu
nicación del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionales (ILET) tie
ne establecido desde 1980 el servicio de 
alerta, “Recortes ILET” de noticias y 
artículos sobre medios de comunicación 
aparecidos en diarios de México y los 
Estados Unidos.

Brasil es quizás el país que edita el 
mayor número de revistas en Comunica
ción. Unas presentan reseñas de libros y 
otras bibliografías especializadas deriva
das de la sustentación de artículos cien
tíficos, etc. Entre algunas de estas revis
tas se mencionan las siguientes; “Comu
nicarte" que edita el Instituto de Arte e 
Comunica?óes de la Pontificia Universi- 
dade Católica de Campiñas; “Revista de 
Comunicando Social” del Departamento 
de Comunica?áo Social do Centro de 
Humanidades da Universidade Federal 
do Ceará; y “Comunicando e Socieda- 
de"  editada por la Comissáo de Pos-Gra- 
dua<;áo em Comunica?áo Social do Cen
tro de Pos-Graduagáo do Instituto Meto
dista de Ensino Superior.

En Colombia la revista “Signo y  Pen
samiento” editada por la Universidad Ja
veriana, presenta “síntesis de los traba
jos de grado” y “reseñas bibliográficas” 
a nivel nacional e internacional. Tam
bién la revista de la “Facultad de Comu
nicación Social” de la Universidad Autó
noma de Bucaramanga presenta una sec-
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ción de "material bibliográfico ” adquiri
do en su centro de documentación.

En México la revista ‘‘Comunicación 
y Cultura" contiene la sección'de “No
tas Bibliográficas" con reseñas técnicas 
de libros y portadas de últimos núme
ros de revistas sobre comunicación so
cial. “Comunicación e Informática" es 
otro órgano divulgativo a través de una 
sección de “fichas bibliográficas" sobre 
el tema.

En Venezuela la revista “Orbita: Te
mas de Comunicación Social" presenta 
la "Revista de Lecturas" que reprodu
cen reseñas técnicas de obras en comu
nicación. La revista “Comunicación: 
Estudios Venezolanos de Comunica
ción"-, perspectiva crítica y alternativa 
que publica el Centro de Comunicación 
Social, en su sección “informaciones" 
presenta reseñas de libros en edición y 
tablas de contenido de revistas sobre 
comunicación. La revista del “ININCO: 
Temas de Comunicación y Cultura” que 
edita el Instituto de Investigaciones de 
la Comunicación de la Universidad Cen
tral de Venezuela; contiene la sección 
“reseña y critica de libros y documentos 
sobre comunicación” y portadas de últi
mos números editados de algunas revis
tas.

Los Boletines divulgativos institucio
nales como su nombre lo indica divulgan 
las actividades y novedades instituciona
les, los proyectos de investigación y las 
investigaciones en progreso. Entre ellos 
pueden mencionarse los que publican 
los Consejos y Asociaciones de Investi
gadores de la Comunicación en México 
(AMIC) y el CONEICC; en Colombia 
(ACICS); en el Perú (APEIC); en Chile 
(AIC—Chile); en Brasil (ABEPEC) e 
INTERCOM.

USUARIOS DE LA INFORMACION 
EN COMUNICACION

Previo al establecimiento de servi
cios de información, es imperioso 
entrar a indagar la comunidad de 

usuarios, tanto actuales como potencia
les, a quienes se ^ebe asistir. Así un in
ventario de investigadores e institucio
nes es un pre-reqüisito para el buen fun
cionamiento de un efectivo servicio de 
información. La elaboración de directo
rios de investigadores e instituciones, 
permitirá;
— conocer sus necesidades y tendencias. 
-  establecer servicios de diseminación 

selectiva de la información 
-  efectuar una difusión racional de los 

recursos bibliográficos, y 
— maximizar el uso de los fondos docu

mentales disponibles.
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Ya se han desarrollado en América 
Latina algunos inventarios de individuos 
e instituciones que despliegan activida
des sobre investigación y enseñanza de 
la comunicación social. Así, la Federa
ción Latinoamericana de Asociaciones 
de Facultades de Comunicación Social 
-FELAFACS- imprimió en 1981 el “Di
rectorio Provisional de Escuelas de Pe
riodismo y Comunicación Social en 
América Latina y el Area del Caribe"el 
cual ya tiene el anexo No. 1 de octubre 
de 1982.

El Centro de Investigaciones Sociales 
(CIS) elaboró el “Directorio de Medios 
de Comunicación Social en Bolivia”.

En Brasil se ha publicado el directo
rio “Quem é Quem na Pesquisa em Co- 
municagáo” 1982/1983, el cual fue pu
blicado por INTERCOM.

En Colombia la Asociación Colom
biana de Investigadores de la Comunica
ción Social ACICS elaboró y editó con 
el auspicio de COLCIENCIAS el “Direc
torio Nacional de Instituciones e Investi
gadores de la Comunicación"

En México el Centro Nacional de 
Productividad CeNaPRO en su publica
ción “Cotnunicación: algunos temas”. 
Biblioteca CeNaPRO de Comunicación 
Social, año 1, Nos. 2, 3, y 4 de 1981, 
presenta la “Información básica sobre la 
investigación de la comunicación en Mé
xico: documentos, instituciones, publi
caciones, investigadores y un análisis del 
estado actual de la disciplina” elementos 
que coherentemente concurren en un 
positivo servicio de información y docu
mentación.

CONCLUSIONES

E l avance logrado en información 
sobre comunicación de masas es 
estacional y su avance obedece a 

períodos de bonanza resultantes de con
tribuciones de instituciones de ayuda al 
desarrollo o de inquietudes de grupos de 
investigadores derivadas de vacíos de in
formación.

En este contexto, la mayoría de los 
esfuerzos son aislados, inconclusos y ca
rentes de proyección, por cuanto no se
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tienen establecidos planes y programas 
que garanticen un proceso metódico y 
sistemático.

El mayor problema que se detecta es 
el que toca con el acceso a la informa
ción documental. Esto es, a los propios 
especímenes, que se encuentran disper
sos, o en bibliotecas universitarias o ins
titucionales con servicios a un público 
restringido o en colecciones particulares 
cuidadas con celo por sus propietarios. 
El fenómeno es aún más crítico cuando 
se trata de obtener información de un 
país a otro dentro de una misma región, 
y aún mayor entre continentes cuyos 
c'entros de documentación limitan las 
condiciones de acceso únicamente a par
te de los documentos institucionales, 
privatizando así el gran universo de sus 
colecciones.

Aún no se ha asimilado la cátedra im
partida por los países industrializados en 
lo tocante a la comercialización de la in
formación. Es de apremiante necesidad 
efectuar estudios de mercado que permi
tan revertir costos a fin de asegurar la 
continuidad y desarrollo de los proyec
tos de información y documentación.

El contenido de este artículo de
muestra, no obstante, que se están dan
do las bases para el establecimiento de 
una Red Latinoamericana y del Caribe 
en Información sobre Investigaciones en 
Comunicación Social. ^

G U IL L E R M O  IS A Z A , colombiano, 
vinculado desde hace veinte años a or
ganismos internacionales como el Ins
tituto Latinoamericano de Mercado 
Agrícola (ILMAj, Proyecto de laFAO 
y de Naciones Unidas. Fue asistente 
de biblioteca en el Centro Interameri
cano de Desarrollo Rural y Reforma 
Agraria (CIRA). En la actualidad es 
Jefe de biblioteca de la Oficina Regio
nal para América Latina del Centro In
ternacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID).
Dirección: CIID. Calle 72, No. 583 
Apartado Aéreo: 53016. Bogotá, Co
lombia.
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