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INTRODUCCION 

A panir del conocimiento de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación, AC., en este que es un accrcanúento a la pr8ctica investigativa, confronto sus 
objetivos, sus tareas iniciales y las acciones que hoy son el resultado de su trabajo, con la 
pretensión no sólo de evaluar sino de resolver el cuestionamiento planteado en esta tesis, ¿en 
mi opinión, cuáles son sus aponaciones, logros, su papel actual y perspectiva de investigación 
en la ciencia de la comunicación?. 

En el amplio sentido, se entiende por investigación al indagar, inquirir, discurrir o 
profundizar concienzudamente en algún genero de estudios o bien. atendiendo a la Real 
Academia Espailola, al hacer diligencias para descubrir una cosa. En un sentido mas 
restringido, entendemos por investigación al proceso que, mediante la aplicación de métodos 
científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir 
o aplicar el conocimiento•. 

La descripción y análisis de un grupo de comunicadores quienes empiezan ya a ser 
identificados dentro del arca como una entidad autónoma y activa que apena la idea de 
colecthidad para estudiar y trabajar los medios de difusión al elaborar análisis, investigaciones 
y mensajes criticas permite tener un acercamiento mayor a la labor de investigación, es 
decir; a sus herramientas, metodologia, enfoques, temas y recursos para la obtención e 
interpretación de datos que se emplean para la difusión de las investigaciones en el área de la 
comunicación. 

Como herramientas de esta tesis. se hizo uso del archivo documental de la A.\fiC y de 
biblio-hemerografia sobre la investigación de la comunicación, con el afan de conocer la forma 
en que algunos integrantes de la AMIC investigan o ejercen su academicismo. 

Muchos de los textos consultados fueron escritos por miembros de la A.\fiC y si bien 
no todos se concibieron como creación colectiva en tanto asociació~ en varios de ellos, sus 
miembros panicipan en calidad de colaboradores o publicando de manera independiente. 

Las entre;istas verbales con algunos miembros de la AMIC como el Licenciado Raúl 
Navarro Benitez, la profesora y periodista Florence Toussaint, el profesor y periodista 
Raúl Trejo Delarbre, el doctor Javier Esteinou y la profesora Blanca Aguilar, hicieron posibble 
un acercamiento a la teoria y práctica que de la comunicación concibe y realiza la Asociación; 
entrevistas que si bien, no aparecen textuales, orientaron gran pane del trabajo. 

1 Doaald Slcsl•ll'r and Mar¡ Stepbmoo, "resean:b" Eacyclop<dla oí tbe social scl«ct, cd. Ed~·io R.A. 
ldlgma.a a.ad Ahin Johnt0n, Xm (15 ,·ols.; New York: ~lacmillan, 1983.) JJO p. 
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la información la distribu)'o en tres capítulos, CU)'Os contenidos son enunciados a 
continuación: 

El primero, titulado Re,isión de la investigación y teoria de la comunicación, tiene 
como objetivo conocer el contexto en el cual se constituye la AMIC para poder llegar a una 
mejor comprensión de su acti\idad. Este capitulo lo presento en dos aspectos de la 
comunicación; investigación y teoria, en este orden de aparición y particularizando cuando los 
temas lo requieren. 

En el capitulo dos, abordo la historia de la AMIC con el objeto de conocer su 
desarrollo, estructura y actividades en tanto agrupación. De esta manera, conformar la base 
teórica para el análisis de que ésta es objeto posteriormente. La infonnación del segundo 
capitulo, la ordené en tres apartados: Indole y definición de la AMIC. Historia y objetivos; 
finalmente, sus Actividades, como parte de su desarrollo. 

En el tercer capitulo y último, que titulé Propuestas académicas de la A.\llC, trato el 
perfil teórico de la AMIC; la investigación concebida por algunos de sus miembros sólo como 
medida ilustrativa; dos cuestionarios que elaboré y envié a los integrantes de la Asociación en 
el D.F. y prO\incia mexicana con la finalidad de obtener opiniones de primera mano sobre la 
investigación y teoria de la comunicación en su particular visión. Finalmente, abordo su perfil 
político con base en algunos documentos elaborados por la misma o por alguno de sus 
investigadores en su representación, con lo cual se persiguió conocer parte de su papel en el 
ámbito comunicacional y en nuestra sociedad, propuestas, que en cierto modo. como afirma 
Florence Toussain~ son parte de las directrices ideológicas de la Asociación. 

En este apartado, procuro hacer el análisis de los documentos: l) Estatutos iniciales de 
la AMIC, 2) Discurso "Los investigadores de la comu'nicación en ~féxico" por Fátima 
Fernández Christlieb, 3) Ponencia de la A.\-OC sobre el derecho a la infonnación presentada a 
la LI Legislatura y 4) Documento: Derecho a la información. elaborado por la AMIC. 

Por lo antes dicho, el presente trabajo descriptivo y de análisis sostiene que la 
Asociación, basada en su trabajo académico, adopta una conduela politica desde la cual 
elabora sus acciones. 



l. REVISION DE LA INVESTIGACION Y TEORIA DE LA 
COMl':'llCACION. 

1.1 La labor de investigación. 

1.1.1 Investigación en ciencias sociales. 

En un sondeo realizado por la AMIC. se encontraron seis obstacu!os principales para 
la inve~1igación de las ciencias sociales: financiamiento insuficiente a los proyectos y Ja poca 
remuneración a Jos in;·estigadores; falta de capacitación del personal, falta de investigación en 
común entre investigadores y do<:entes; ausencia de políticas investigativas en los sectores 
público y universitario y la centralización de esta acti;idad. 

Otra situación que !Tena la tarea investigativa es el disgusto que producen en los 
sectores gubernamentales y privados los descubrimientos y revelaciones científicas que 
evidencian, revelan o contradicen verdades institucionalizadas, de aqui, que si bien, no se 
censura a los investigadores, no se les brinda apoyo. 

La AMIC reporta también que durante la década del ochenta, se observó un marcado 
pesimismo por parte de las universidades de pro>incia e incluso, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México ante la situación general de la investigación en la rama de las ciencias 
sociales. 

Por su parte, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, coincidió con la AMIC en los 
problemas blisicos que afectan y determinan los resultados de la investigación social en 
México: la centralización, la desorganización y carencia de proyectos autónomos; la 
precariedad de los recursos, así como la incomunicación, principalmente en cierto sector de 
investigadores. 

Dentro de este contexto, se hace necesaria una linea firme de orientación en relación 
con la manera de llevar a cabo la indagación de las ciencias sociales a fin de fomentar la 
búsqueda del nuevo conocimiento y comprender el existente. Esto será seguramente no sólo de 
nuestro provecho, sino de todo el hispanohablante. 

1.1.2 Investigación en comunicación, 

En lo que compete a la investigación en comunicación, el investigador Enrique E. 
Sánchez Ruiz2 menciona que desde los años setenta, ademas de las influencias ya existentes de 
los ana!isis de la Escuela de Frankfun y mas en general del marxismo; llegan de un modo 

' Enrique [. Sáncbtz (Comp.) La inmtlgacióa de la comuakaclón en Mltlco. ~ rtlos )' 
penpectln1). Edlcom, ~!ético, 1988. p. 20. 



tardío a Latinoamérica otras corrientes europeas de análisis social, especialmente el 
estrucruralismo de origen lingüístico, con el desarrollo de la senüologia e influencias a su \·ez, 
del psicoanilisis, así como del marxismo estructuralista de louis Althusser y seguidores. 

Posteriormente, afirma el citado investigador de la AMIC, las modas intelectuales 
europeas, con su arribo también extemporáneo a nuestro continente, comenzaron a dictar las 
modas latinoamericanas, lo cual, con el tiempo, representaría un gran escollo, ya que todavía 
no se ternüna de explorar el potencial de una teoria o metodología, cuando ya es olvidada por 
el investigador y sustituida por una nuc,·a, para tornarse un ciclo constante. 

Para entonces, el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina de 
la UNESCO (CIESPAL) organizó un seminario de análisis critico de Ja comunicación para el 
proceso de transformación social, el cual tuvo lugar en Costa Rica en 1973 con la participación 
de investigadores de la comunicación de toda Latinoamérica. 

Esta es Ja época del "teoricismo"·'. así denonünado despectivamente por Daniel Prieto. 
A su decir, el dominio del palabrcrio inútil y Ja poca acción investigativa. 

Hubo también intentos de subvertir Ja orientación tradicional de Jos medios, ejemplo de 
ello es la obra de Hanz Magnus Enzensberger Integrante de una teoria de Jos medios de 
comunicación (1972), asi como La información de clase de lcnin, en donde se sugiere una 
nueva veta liberadora en Ja investigación de Ja comunicación mexicana. 

En las postrimerias del año 1975, gran parte de los estudios sobre Jos diferentes 
ángulos de Ja comunicación social escritos en Ja República Mexicana fueron elaborados por 
investigadores extranjeros entre quienes figuraban argentinos, chilenos, boli,ianos y peruanos. 

Según repona Raúl Fuentes Navarro, durante este tiempo se continuó Ja influencia de 
la ciencia social norteamericana en ciertos centros de enseñanza y de investigación de América 
Latina y México, aunque un poco disminuida. 

En lo sucesivo, la emergencia y disenünación de las escuelas univer>itarias mexicanas y 
el impulso a Ja investigación cicntifica en ellas, fue una condición determinante para el 
surgimiento y desarrollo de los estudios sobre comunicación en nuestro país. 

El desarrollo o impedimento de este impulso en la investigación comunicacional se da 
en función de Ja falla de adecuación y relevancia existentes entre Jos medios, las carreras de 
comunicación y los estudios cientificos sobre ésta a ni\'el colectivo. 

Si bien, los proyectos de investigación de la comunicación tienden a ser mas complejos 
o extensos que Jos de otras disciplinas sociales y humartisticas, toda\ia Ja investigación 

) lbld. p. 86. 87. 



científica, ligada al medio académico (principalmente en universidades) representa una ventaja 
significativa sobre aquélla, no obstante que no se le ha otorgado necesariamente apoyo oficial y 
material suficiente para su plena realización. 

La in\'estigación de la comunicación en ~léxico se ha desarrollado por otra pane, a 
través de los escasos y anesanales trabajos de profesores de carrera que por iniciativa personal 
y con sus propias herramientas y medios, la llevan a cabo, o por estudiantes que mediante una 
investigación o \'arias, pretenden desarrollar sus tesis de licenciatura, de posgrado o maestria, 
quienes tampoco cuentan con apoyo económico oficial y operativo de las instituciones de 
educación superior, por lo que sus indagaciones resultan ser modestas<. 

Lo antes expuesto, presupone insuficiente, desordenado y en muchos sentidos, pobre 
desarrollo de esta actividad, ya que en tanto disciplina relativamente nueva en nuestro país, con 
prioridades variables e irregulares le esperan muchos ámbitos por recorrer y evaluar. 

La centralización de la acthidad investigaliva en el Distrito Federal ha venido 
representando un grave problema desde el surgimiento de esta actividad en 1986 dentro de! 
campo de la comunicación. Segün la AMIC, esto se debe a que el 75% de los 209 
investigadores mexicanos en el ramo se encontraban en la ciudad de México. 

Otro aspecto relacionado con la investigación de la comunicación en México•, lo 
constituyen las agencias privadas, las cuales realizan una cantidad considerable de 
investigaciones para los medios, agencias de publicidad y anunciantes diversos. Esta clase de 
investigación poco se conoce, excepto por sus propios usuarios. 

Dados los varios tipos de investigación en nuestro pais, existe la preocupación acerca 
de la persistente ausencia de una politica de investigación nacional, así como de programas por 
pane de !as diversas agrupaciones académicas nacionales que fomenten la práctica de la 
investigación, aunque por si mismas contengan lineamientos académicos y elementos que 
conformen una política de investigación. 

Entre las que si llevan a cabo esta labor se encuentran: el Centro de Estudios de la 
Información y la Comunicación (CEIC) de la Universidad de Guadalajara, el Programa 
Cultural de las Fronteras, el Programa Cultural de la Universidad de Colima y el Departamento 
de Estudios Culturales del Colegio Frontera Norte. 

A todo esto, ¿cuál es hasta hoy la posición del investigador mexicano en comunicación 
respecto de su actividad?, baste por el momento, conocer la opinión de dos de ellos. Dos 

' FUl:NTES, N mno Raúl La lnestigaclón muicua en comunkaclOO. Sistcmatiudón dotumental 
1~1986. Edicom, !ll~tko, 19118, pp. 65-30. 
l FUENTES V SAIKHEZ, op. dL pp. 76, 77. 



posturas y preocupaciones diferentes. Abraham Nosnik", en su calidad de investigador, explica 
la idea de pluralidad como característica de la comunidad de investigadores de la 
comunicación; el estudiante de los procesos de la comunicación en México, dice, se ha 
dividido según aptitudes, identidades e intereses, en profesiouistas de la comunicación 
interpersooal, grupal y/u organizacional. 

Por otro lado, Nosnik propone para W1ll buena investigación: rigor metodológico de los 
planteamientos, consistencia lógica de argumentos, honestidad intelectual de la investigación y 
una base empirica de nuestros estudios. 

Enrique E. Sánchez Ruiz, por su parte, afirma que la posición para guiar la acción 
invcstigativa en nuestra realidad concreta, no debe ser la extrema de no conocer y 
eventualmente, utilizar las teorias y metodologias de otros paises, ya que se tiende a 
absolutizar su potencial real. 

1.1,3 Temas de la investigación comunicacional en México. 

Según Raúl Fuentes Navarro7, los lemas más abordados en las últimas tres décadas por 
los investigadores en nuestra área han sido: cultura, medios masivos en general y ámbitos 
científicos de la comunicación. 

Por su parte, Javier Esteinou Madrid' descn'be las temáticas estudiadas en los últimos 
quince o veinte años en la investigacióo de la comunicación latinoamericana: problemas sobre 
la estructura de poder en los medios, los flujos nacional e internacional de información, 
las condiciones sociales de producción de los discursos, la socialización de las conciencias por 
las industrias culturales, la democratización del sistema de información , la subordinación y 
dominación de las culturas nativas, la apertura de comunicación alternativa y popular, el 
impacto de las nuevas tecnologias de comunicación y la instauración de un nuevo orden 
mundial de la información. 

Este estudio señala también que en el periodo 1965-1984, la investigación de la 
comunicación acaba con sus fronteras teórico-metodológicas· tradicionales -que 8ll8lizan la 
comunicación desde si misma- para iniciar una gradual ruptura conceptual a partir de la lenta 
asimilación de los apones de la economia, historia, antropologia, sociologia, ciencia politica, 
psicoanálisis, lingüística, entre otras disciplinas que intentan explicar su realidad. 

6 NOSNIK,Abraham ea"EI papel dd brn:stigador de la COOllllÜclltiÓf ea la práctk• de las 
orgaludoaa" op. clt p.23. 
7 1bldcm. 
8 SANCHEZ, Ralz Enrique E.- "!.a la"csdpclón de la c'""unlcac:lóa y d .. ílllil social ca 
1..ati~rica y Mélko". Op. cit., p. 21. 



En 1985 se habló de la regionalización de los medios debido a la instalación de 
radiodifusoras éinicas. culturales o bien, de los sistemas de 1elc1isión en algunos estados de la 
República. 

En ~léxico, en tanto, Raúl Fuentes Navarro' afirma que se han desarrollado debates 
públicos profundos sobre asuntos comunicacionales; la expansión de la industria de la cultura 
masiva dominada por la empresa mexicana de tele\isión Tele\isa; el titubeante papel del 
Estado al respecto; el nunca reglamentado derecho a la información; la instalación del sistema 
satelital mexicano y la desorientación sobre las medidas gubernamentales para controlar la 
economía y la polirica, entre otros factores. Para Enrique E. S:inchez Ruiz". actualmente el 
panorama temático de la investigación en comunicación nacional, lo componen la publicidad, el 
séptimo arte, los medios regionales, la prensa, las instituciones de medios, sus procesos 
internos.El investigador Manuel Corral señala, por su pane, que los ámbitos de la 
comunicación diferentes al masivo son temas descuidados por los investigadores, como el cinc, 
la comunicación rural, en Ja familia y juvenil, temas que esperan ser cuestionados y estudiados 
a fondo por nuestros esp<cialistas. 

En cuanto a algunos de Jos lemas abordados en las investigaciones en la década 
anterior, se encuentran Jos temas políticos, como el derecho a Ja información, el nuevo orden 
mundial de la información, la comunicación y las políticas nacionales; es notoria Ja 
proliferación sobre las politicas gubernamentales de comunicación en toda Latinoamérica 

También se trataron lemas de 01.ra índole, como Ja relación entre comunicación y 
cultura, así como Ja comunicación organizacional, Jos cuales han sido recuperados en su 
tratamiento retrospectivo critico y anaJitico para encontrar y aprovechar sus consecuencias en 
el presente, asi como sus proyecciones. 

Javier Esteinou afirma que durante Jos años ochenta, el tema más tratado en las 
investigaciones fue Ja expansión de las nuevas tccnologias, sobre todo, por la puesta en órbita 
del satélite mexicano de comunicaciones "Morelos". Este fenómeno con su respectivo impacto 
social, económico, politico y cultural en la sociedad mexicana Dentro de Ja A\flC, Cam1en 
Gtimez Mont, Alberto Monloya, Delia Crovi y Soledad Robina; entre otros, se ocupan de ello. 

El investigador Raúl Fuentes'' estima que al finalizar los años sctenta y en la siguiente 
década, se insistió mucho en Ja democratización de Jos medios, siendo ésta una preocupación 
general en la población mexicana y no sólo de las instituciones dedicadas al estudio y análisis 
de medios masivos de la comunicación como Ja ,.\,\flC. 

De acuerdo a este investigador, en la primera mitad de la década del ochenta, la 
investigación mexicana de Ja comunicación, a cargo, casi en su totalidad, de los estudiantes, 

9 FUENTES1 Nuarro Raúl, op. cit. p. 77 
ID Op. ciL p. 29. 
ll fbldcm. 
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trataba temas como prensa sindi;.J. radiodifusoras universitarias, teatro, comunicación 
alternativa y audio\isualcs altemati\·os. 

Asimismo, asegura Fuentes, la investigación a nivel interdisciplinario, emprendió temas 
que hacían reflexión y critica de la realidad comunicacional latinoamericana. 

Por otro lado, señala, surgió la Teoria de la dependencia de carácter marxista, que unia 
reacción critica y la subordinación intelectual, política y económica de América Latina respecto 
de los Estados Cnidos que representó también una respuesta ante la inadecuación de teorías y 
metodologias al contexto de cada pais. 

1.1.3 Enseñanza de la comunicación. 

En lo que compete a la enseñanza de la comunicación, cabe mencionar que la necesidad 
de preparar materiales didacticos para satisfacer la creciente demanda asi como el 
establecimiento de pequeños centros de in\'cstigación en las escuelas y facultades donde se 
enseña comunicación, de muestra. a finales de los ailos sesenta, el inicio de la investigación 
universitaria de la comunicación en Mexico, cobrando su auge hasta los años ochenta. 

En cuanto a los principales problemas que enfrentan los estudiantes en nuestro país 
para el estudio e investigación de la comunicación, éstos tienen su origen en condiciones 
estructurales al igual que la investigación científica en general"; como la carencia de 
financiamiento para efectuar sus trabajos y difundirlos. 

En otro rubro, si no existe una mancuerna plan académico-plan investigación en la 
licenciatura Ciencias de la comunicación impanida por las diferentes instituciones mexicanas. 
no pueden existir proyectos académicos y de investigación afines entre si y mucho menos, 
adecuados a las necesidades del pals. 

En otro renglón, cabe señalar, en palabras de Nosnik", que el ingreso económico de 
los investigadores mexicanos no es suficiente para mantener un nivel de vida clase media-alta, 
por lo cual se explica la fuga de cerebros; que haya un gran numero de investigadores que 
emigren a los Estados Unidos o a otros paises industrializados en busca de trabajo. 

Asimismo, muchas carreras reales o potenciales de investigador·cientifico son 
abandonadas por falta de incentivos; en el mejor de los casos, el estudiante busca el 
otorgamiento de becas para realizar estudios o especializaciones en el extranjero. 

Por otra parte, los dueños de los medios de comunicación masiva reprueban, se 
muestran escépticos o desinteresados respecto de la repercusión que pueden tener los mensajes 
de investigaciones mexicanas, por lo que no las apoyan y difunden. 

"Op. ciL p. 23. 
ilOp.ciLp.23. 

11 



Actualmente. la Revista Mexicana de Comunicación, editada por la Fundación Manuel 
Buendla, proporciona información de los diferentes ámbitos de la especialidad. 

Considero que este tipo de publicaciones debe incrementarse a fin de subsanar la 
marcada carencia de las especializadas en comunicación y en investigación del área. 

1.1.5 La investigación de la comunicación en la provincia melicana. 

Enrique E. Silnchez y Raúl Fuentes, ambos integrantes de la MflC, sostienen que en 
los estados de la República Mexicana, casi la totalidad de los medios y ámbitos de este gran 
universo comunicativo no han sido abordados analiticarnente por los especialistas en la 
materia: con rigor metodológico y suficiencia en fundamentos. 

En cuanto a temas, la misma centralización, de la cual se quejan muchos estucliantes de 
la comuttlcación, ha estado poco analizada, al igual que el papel que representan los medios 
masivos de comunicación para subsanar la crisis ~n sus localidades. 

Por lo que respecta a medios de comunicación, los más estudiados en provincia son la 
radio y la televisión, seguidos por los medios impresos y la comunicación masiva en general. 

De acuerdo con los investigadores antes citados, todavia quedan por estudiar muchos 
aspectos y relaciones en este vasto campo comunicacional, tales como las relaciones entre los 
diversos medios, sus interacciones con la historia, la cultura, la economia y la política; 
producciones, reproducciones nacionales y extranjeras con sus respectivos efectos en la 
sociedad, entre otros. 

Por otro lado, no obstante la aparente y preocupante escasez de la disciplina en los 
estados de nuestra república, ha habido un considerable crecimiento de centros de 
investigación durante el último sexertlo. 

Algunos centros que se dedican a la investigación en comunicación son, de acuerdo a 
los d•tos proporcionados por Enrique E. Sánchez Ruizl'. el Programa Cultural de las 
Fronteras, el Programa Cultural de la Universidad de Colima, el Centro de Estudios de la 
Información y la Comunicación (CE!C) de la Universidad de Guadalajara y el Departamento 
de Estudios Culturales del Colegio Frontera Norte; centros que, por cierto, no se relacionan 
necesariamente con escuelas de ciencias de la comunicación regionales. Por el contrario, la 
tarea de investigación de estas últimas se observa escasa, comenta el autor citado. 

I< lbld. p . .M. 
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1.1.6 Datos estad(sticos de la !nvestigaci6n en México. 

Segiin la opinión del presidente de la Academia de la Investigación Científica, el 
tamaño de la comunidad científica nacional que se dedica a la investigación en ciencias 
sociales, es cerca de diez veces menor que el grado de desarrollo del país. 

Actualmente se cuenta en México con 2. 1 científicos y técnicos por cada diez mil 
habitantes, mientras que en los Estados Unidos (por inmediatez geografica) la proporción es de 
311, según informes de la L'NESCO en 1987. 

En nuestro pais hay cerca de cinco mil científicos de tiempo completo y alrededor de 
16 mil personas empleadas en actividades de investigación y desarrollo de todos niveles. 

En contraste, en la Unión Americana sólo en instituciones de educación superior, la cifra 
rebasa los cien mil 

¿Quienes en realidad investiganº. Benitez Zenteno" refiere el nivel académico de 
quienes practican la investigación a nivel superior 

51.9% nivel licenciatura 20%mujeres 14%hombres 
2.1 % .... licenciatura con especialidad 
27.8% maestria 
17.1% doctorado 

l. l. 7 Referencias estadísticas de la investigación comunicacional en México. 

Raúl Fuentes :-lavarro" refiere dos caracteristicas de la investigación comunicacional 
en Mexico, de acuerdo a la distribución de documentos por referencias geográficas; su 
centralismo y su generaüsmo. 

Estos aspectos constituyen actualmente un inconveniente para la labor investigativa al 
ser factor limitante y poco o nada aprovechable por los investigadores de provincia. 

Asimismo, Fuentes :-lavarro revela que la actividad investigativa en México esta en 
auge, siendo considerado su punto de partida, 1982. 

En cuanto a temas de las investigaciones, dos de cada tres estudios se refieren a los 
medios masivos de comunicación en Mexico y uno de cada tres. al estudio -cada vez con 
mayor interés- de las nuevas tecnologias de la comunicación. 

Mas de un tercio de los estudios, parte de un enfoque sociológico y aqui hay que tomar 
en cuenta que hace poco más de una década, la sociología era la carrera de moda, por lo que la 

u !bid. p. 11 
"Cuaderno Bu<lla So. 17, Op. clL p. 24 
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mayoria de los estudios, aún de otras disciplinas, muestran todavia influencias y visos 
sociológicos. Sin embargo, esta disciplina ha dejado de ser de las primeras preferencias de Jos 
universitarios, siendo -por citar sólo una carrera-, Ja comunicación, pane de Ja moda actual 
entre Jos estudiantes. 

En un segundo término, se encuentran las investigaciones con enfoques económico, 
histórico, psicológico, semiológico, lingüistico y el de arnilisis discursivo. 

Un porcentaje menor de las investigaciones lo ocupan las aportaciones metodológicas y 
teóricas de la comunicación. 

En Jo que compete a Jos contenidos de las investigaciones sobre comunicación en 
México, cabe mencionar que el 38% de éstas se refiere a cuestiones empiricas, el 11% a 
trabajos de campo y el 70% lo cubren enfoques evaluativos de investigación aplicada. 

Sobre la forma en que se difunden, sólo el 38% se presentan como libros o textos 
publicados El 62% son enfoques personales que contienen información diversa y de 
circulación muy limitada, presentados, en su amplia mayoria, como ponencias en foros o 
seminarios con textos mimeografiados. 

Para puntualizar lo hasta aqui expuesto, Enrique Sánchez. Raúl Fuentes y Raúl Treja, 
afirman que Ja investigación de la comunicación en Me!<ico ha sido marginal, pobre, 
centralizada, dispersa, autoritaria, critica, antiernpirista, sujeta a modas y con un desarrollo 
muy reciente en relación con otras disciplinas sociales. 

1.2 La investigación como parte fundamental de la teoria de la comunicación. 

1.2.l l\féxico y Latinoamérica, 

Tradicionalmente las ciencias sociales latinoamericanas han núnimizado el trabajo 
empírico. Hoy dia se interesan en Ja generación de teorias plausibles y elegantes que tratan de 
explicarlo todo, afirman Enrique E. Sanchez Ruiz y Raúl Fuentes :-.lavarro"- Esto no es 
negativo del todo, lo positivo seria teorizar en correctas circunstancias. Hagamos un examen 
del desarrollo teórico que presentan México y Latinoamérica, por extensión. 

En México, los primeros textos sobre comunicación de masas fueron opacados por los 
abundantes trabajos norteamericanos como Jos esquemas de Lassersfeld, Lasswell y Merton, 
fundadores de Ja investigación sobre medios de comunicación masiva que luego de la segunda 
gran guerra, trataron de fijar el paradigma comunicativo con el cual se formaron Jos primeros 
investigadores universitarios de la comunicación en México Is. 

17 Op. dL p. 1.f ea Huella N' 17 
18 Ibld. pp. J6, t7 
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Al mismo tiempo. se inicia el lento desarrollo de una corriente que trata de -valgase el 
tennino- latinoamericanizar el estudio de la comunicación". Esto, quizá lo hubiera deseado 
Bolivar, tal cual concibió su ideal hbertario. pero a nivel politico-social. 

A mediados de los años sesenta, surgió un mo1imiento critico chileno que re1italizó las 
ciencias sociales latinoamericanas. Al sur del continente, operaban entonces importantes 
instituciones internacionales como el Centro Internacional de Estudios para America Latina 
(CIESPAL) y la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

En el caso de Chile, se trataba de cuestionar los aspectos comerciales o burgueses de la 
comunicación de masas; de esto, son muestras los ensayos de Armand Manellard La 
comunicación masiva en el proceso de liberación (1973); de Patricio Biedma La lucha 
ideológica en tomo de la prensa en Chile ( 1973) o de Camilo Tauffie Periodismo y lucha de 
clases ( 1973 ), por citar sólo algunos ejemplos. 

En este contexto. se comenzó a erigir un nuevo mito: la comunicación alternativa, 
cuyos temas eran. entre otros, comunicación popular, cine y prensa marginales, periodismo 
comprometido mas que objetivo. Los medios, por tanto, son desmontados con un a.fin 
político con 1isos izquierdistas. 

En Europa, en tanto, se fue configurando una teoria de la comunicación que desde 
luego, influyó también en los estudios latinoamericanos del área. Así, cobró auge el análisis de 
los discursos; desde Jos rigidos intentos de Abraham Moles hasta las sofisticadas estructuras de 
Ja lingüística como la de Ferdinand de Saussure, cuyo Curso de Lingüística General, se 
comentaba o se tomaba como caballito de batalla en casi todas las disciplinas, aunque no se 
entendiera del todo. 

En el caso de Roman Jackobson y de Roland Barthes20 con sus Elementos de 
semiologia (1971), sistematizan y traducen, a su manera, algunas de estas aportaciones para 
encabezar una corriente critica en el estudio de los mensajes. Estos enfoques fueron 
emprendidos en la docencia y en Ja investigación mexicanas. 

La teoría de Ja comunicación en nuestro país, empezó entonces, a racionalizar y a 
universalizar el proyecto poUtico-económico de todo proceso comunicativo. 

Al respecto, Martín Barbero" señala que criticar la teoria dominante es enfrentar 
aquéllo que racionaliza. 

A decir de Raw Trejo Delarbre, Ja teoría critica que se ha ido configurando en México 
y en América Latina no pretende competir con el mercado de las originalidades, sino denunciar 

"Oii-clt.-2 
lO O.id. p. 91 
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y dar armas. despenar y traw estrategias como no perder de vista el carácter histórico y 
estructural de los procesos a panir de los cuales. unicamente es legible la dimensión ideológica 
de los mensajes comunicativos -0es que hay algún mensaje que no sea comunicativo~- y mirar 
siempre a la trama mercantil de los medios aniculada a las condiciones de producción de una 
existencia dominada. 

1.2.2 Centros e investigaciones de 11 comunicación. 

Por aquéllas fechas, el CEREN (Centro Regional de Enseñanza) en Chile ejercia fuene 
influencia en nuestro país. En su revista Comunicación y cultura. editada en ltn principio, en 
Chile y dirigida por Hugo Assman, Armand ~lanellard y Héctor Schmucler empezaron a 
colaborar cuatro mexicanos como Raúl Crernoux, Froylán ~- López y Carlos Monsiváis. 

La época de la denuncia quedó pronto atrás, su lugar lo ocupa un trabajo no menos 
arriesgado y dificil, sobre todo por pane de las diferentes izquierdas; esfo es, se combatió la 
funcionalización de la critica y una especie de neopositivismo encargado de oponer 
sofisticamente el trabajo científico al político. 

El Centro Internacional de Estudios de Periodismo psra América Latina se fundó en 
1960 en Quito, Ecuador, que fue una obra conjunta de la UN.'".SCO, del gobierno de Ecuador 
y de su universidad central. Con este organismo, las escuelas y facultades de comunicación y 
periodismo recibieron un fuerte impulso. 

A panir de 1965, CIESPAL ha venido realizando cursos, seminarios, congresos, 
producción bibliográfica, conferencias, folletos, intercambio de profesores a fin de coordinar a 
las instituciones especializadas en la enseñanza de la comunicación. 

La obra de este imponante organismo latinoamericano opacó las influencias europeas, 
sobre todo, francesa e italiana en el estudio comunicativo. 

En nuestro país, los años sesenta fueron testigos de la introducción de las carreras de 
comunicación en la UNAM y en la UIA; se publicó la legislación sobre radio y televisión y se 
dejó sentir una preocupación general por las repercusiones sociales de la comunicación masiva 
a tal grado, que dentro y fuera de las universidades, sectores público, privado y eclesiiistico, se 
organizaron foros de discusión en torno de ello. 

Se trabajó, asimismo, el análisis de contenido. 

Hasta la segunda mitad de los años sesenta surgirian otros enfoques en Latinoamérica: 
Antonio Pascuali en Venezuela y Elíseo Verón en Argentina, quienes iniciaron el 
enjuiciamiento y análisis de las estructuras económicas, políticas, ideológicas y culturales de 
dominación. 
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En tanto, el auge de la investigación sobre comunicación en Europa estaba 
representado por l:mberto Eco can Apocalipticos e integrados (1968) publicado en español. 
Eco postulaba el análisis del fenómeno comunicativo mas allá de su esrudio histórico con 
trabajos más profundos que el análisis de contenido y en donde se consideran basamentos 
sociológicos, literarios y de ciencia política. 

lean Cazaneuve por su parte, con su Sociología de la radio y la tele,isión. insiste en un 
análisis inscrito dentro de las ciencias sociales. 

El canadi.ensc ~farshall ~lcluhan por su parte, sostiene a la imaginación y a la 
creathidad como únicos elementos para enfrentar y emprender el crecimiento y fonaleeirniento 
de la comunicación de masas que nos ha tocado ,;,;r. Todo esto contenido en su libro La 
comprensión de los medios como las extensiones de hombre publicado en México en 1969. 

Por otro lado, durante los años setenta predominaron en México y Amcrica Latina las 
inlluencias de la escuela de Frankfun y del marxismo de Louis Althusser y el redescubrimiento 
de la obra de Antonio Gramsci respecto de las culturas populares y la escuela francesa de 
análisis del discurso y contenido. 

En esta misma década, precisamente en 1976, varias instituciones mexicanas de la 
comunicación integraron el Consejo Nacional para la Enseñanza e ln\'estigación de las Ciencias 
de la Comunicación (CONEICC) a la cual siguió en 1979, la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación (AMIC). 

La comunicación a partir de entonces, se comienza a asumir con estudios corno los de 
Edgar Morin Industria cultural (1967); Rornan Gubern con La historia del cine (1971) o El 
lenguaje de Jos comics (1974); Christian Metz y Ensayos sobre la significación en el cine 
( 1972), entre otros estudios. En México, Irene Herner escribió sus obras Tarzán el hombre 
rnito (1974) y Mitos y monitos (1979}"'. 

AMIC, CONEICC y organismos afines se propusieron promover y estimular a 
docentes, estudiantes de la comunicación y fenómenos comunicacionales en sus diferentes 
puntos de analisis. 

Para dar impulso a las instituciones de enseñanza comunicacional y propiciar el 
acercamiento e intercambio entre los estudiantes del área, en 1980 se constituyó la Asociación 
Nacional de Estudiantes de la comunicación (AA"ECO). 

Enrique E. Sanchez y Raúl Fuentes sefu¡]an que otro error muy frecuente en el que se 
sigue incurriendo, es la tendencia al teoricismo y a confundir investigación con espe<:Ulación. 
Se cae, por tanto, en el discurso vago y generalizante que denota la falta de trabajo empírico 

"!bici. p.~3 
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aunado al escapismo político se hace investigación que no nos perjudique o involucre; un 
trabajo generalisra, acrítico y sin herramientas para transformar nuestro enromo. 

Todo este mal, denominado "esquizofrenia" por '.\!anin Barbero'-', se refleja tambien en 
la falta de producción y abundancia de reproducción; en la ausencia de creatividad y de 
diwlgación, lo cual impide el quehacer teórico"-

Guillermo Orozco Gómez" nos afirma que la corriente cientificista de la comunicación, 
tuvo su mayor auge en la década pasada y aún cuenta con muchos seguidores, quienes hacen 
uso de ésta para orientar sus posturas con respecto a los medios masivos do difusión. 

Con este método invesrigarivo se pretende separar la inrencionalidad del investigador 
del objeto de esrudio y encontrar la forma menos contaminada de abordarlo y presentarlo. 

Por otra pane, se encuentra la utilización de la metodologia cuantitativa, considerada 
ya tradicional dentro de la labor investigariva de los medios de comunicación maska 

Al mismo tiempo, existe algo asi como un supermercado de técnicas y metodos 
investigativos en espera de ser seleccionados por aquéllos investigadores ávidos de consumir la 
tecnologia comunicacional más sofisticada '.\letodologia y tccnologia en un panicular enlace. 

Raúl Fuentes Navarro y Enrique E. Sáncuez Ruiz refieren como característica de la 
investigación superior actualmente, una triple marginalidad": consiste en que la investigación 
es marginal dentro de las ciencias sociales, éstas a su vez. dentro de la investigación científica 
en general, y ésta, entre las prioridades del desarrollo nacional. 

A panir de los texros de Raúl Fuentes y Enrique E. Sánchez, podemos concluir que la 
investigación, asi como la generación de teoría de la comunicación en nuestro país se han 
caracterizado, hasta la década de los ochenta, por su desarrollo joven, su gene;alismo y su 
centralismo. 

He aqui algunas propuestas de investigadores y/o comunicólogos primordialmente 
mexicanos. en su esfuerzo por explicar, desde su particular punto de estudio, la comunicación, 
que es multifacérica y multidimensional, asi como también sus efectos en la sociedad mexicana 

lJ rhldem. 
l 4 En la ronfonnaclón de una ceoria propiamcn1c como.nicológic2 destaca. b. propuest.t de Comunicación 
AplJCJda de l\féi.ico C'Rakcs y teoría de una nucn ciencia" en Cuidemos de comunicuión, númJ. "8, 
49, 1979) e1puesta también en trabajM ~ LouiJ AJtbuuer, Eulalio Fernr ,- Eduardo García. 
25 OROZCO, Gómcz GuJUcnno ea "La in\cstlgadóo en medios de comunicuión. ¿CicntifK:ldad cootra 
utilidad social!, op. cit. p. 104. 7 
26 FL'ESTES, Sanrro Raúl en" Enscftanza e innsdgación de la comunicación para el cambio social. 
Algunas lmpllcacioncs de la.\ condiciones actuales". Cuadernos del TIC0!\1 N'.rn. l'Alf. 1986, p. 69 y 
FUE:l'TES )' SA:l'CllEZ eo Cuaderno Huella S' 17, op. ciL p. IO 
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contemporánea. lo cual puede sel"\imos como importante referente para el estudio de la 
AMIC. ' 

La Asociación cumple actualmente. en sus dos vertientes con ser un órgano critico
analitico para aportar asi. iniciativas o criterios de investigación acerca de los di\"ersos 
problemas que atañen a las ciencias de la comunicación mexicanas y latinoamericanas. por 
extensión. Esta intención tuvo su origen en términos interesantes. 

La generación emergente de académicos en los años setenta, como hemos \isto, ya 
traía consigo una formación teórica; lo cual, les permitió tener una aproximación efectiva a 
las confluencias teóricas latinoamericanas gestantes o en desarrollo. 

L'na vez en conocimiento de éstas. algunos de los miembros de la A.\llC fueron 
perfilando su postura académica, adecuando y ajustando el universo conceptual latino de la 
comunicación en boga de aquél momento. con sus objetivos iniciales afines a éste, contexto en 
el cual desmitificó la noción materialista-empirista del discurso político en lo teórico y social, 
mediante una intensa acti\idad puntal e inquietudes por in\'estigar primero. los fundamentos de 
lo que se daba a nivel teórico y segundo; el espectro temático de la comunicación en toda su 
magnitud. 

Concluimos de todo esto. apoyándonos en afinnaciones de Martín Barbero, que los 
investigadores mexicanos y latinoamericanos se han dado cuenta de que toda teoría debe 
validarse adecuadamente por la producción de investigaciones basadas en problemas 
concretos. Barbero señala que no es tan posible que florezcan el ingenio y la innovación para 
hacer teoria y practica científicas o sociales en condiciones todavía de subdesarrollo y 
limitaciones estructurales 
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2. HISTORIA DE LA A~llC 

2.1 fndole y definición 

La AMIC se autodefine en su declaración de principios, como un organismo gremial y 
al misrr.o tiempo, como ámbito para intercambiar ideas y experiencias, de discusión y 
programación científica, examen y análisis de políticas comunicacionales, así como critica y 
fonnulación de iniciativas en todo Jo inherente a la comunicación en el país. 

Para ser miembro de la A.\!IC se requiere: 

D=ollar investigaciones en el campo de la comunicación; 
Panicipar permanentemente en el desarrollo de las acti\idades en el área; 
Presentar un trabajo de calidad académica que sea resultado de una investigación en 

ciencias de la comunicación; 
Presentar una solicitud de ingreso apoyada por algún miembro de la asociación. 

anexando currículum vitae; 
Resolver un cuestionario con fines estadísticos; 
Cubrir la cuota de inscripción y las respectivas anualidades; 
Suscribirse a la rC\ista Connotaciones (actualmente fuera de circulación) y 

Entregar cuatro fotografias tamaño infantil para la credencial y expediente 
correspondiente de cada miembro•. 

La AMIC es considerada por sus miembros como una organización de índole 
académica. Segiin sus integrantes, la AMIC no persigue representar a los investigadores ante 
su sociedad, en cambio, proporciona la posibilidad al investigador de penenecer a una 
asociación donde puede discutir, encontrar coincidencias, apoyo a su tarea y en un momento 
dado, extemar su voz para marcar posiciones políticas de manera organizada. 

Asimismo, la AMIC ofrece la oportunidad de difundir las obras y promover los 
descubrimientos de sus investigadores. 

Los inrestigadores agrupados en la A~flC se interesan, en su mayoría, por el arca de la 
comurücación colectiva. 

Como ya lo hemos observado en su declaración de principios, a nivel organizacional, la 
AMIC está compuesta por: 

Consejo consultivo.- Promueve actividades y eventos académicos o de investigación en la 
Asociación. 
Comisión de difusión.- Da a conocer las investigaciones de sus miembros. 
')La hoja de lno:ripdoo se encuentra en los ANEXOS. 
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Comisión de prensa.· Efectila los trámites necesarios para las publicaciones de la A.\llC. 
Comisión académica.· A panir de la cual se organizan los socios de la A.\fiC para exponer sus 
trabajos. 
Comisión de documentación.· Organiza el archivo de la asociación. 
Comisión de finanzas .• ~!anejo de fondos, cuotas y todo género de gastos de la Asociación. 

2.2 Objetivos de la A.\UC. 

2.2.1 Objetivos acsdémicos. 

En el ámbito acadénúco, los objetivos iniciales de la MfiC fueron los siguientes: 

Integrar esfuerzos dispersos de quienes estudian la comunicación y de esta manera, 
contribuir a su fortalecimiento académico. 
Intercambiar experiencias y proporcionar un foro multidisciplinario para la discusión y 
análisis de problemas comunicacionales. 
Formar nuevos investigadores, nuevos cientificos sociales entregados a la producción de 
mensajes que propongan nuevas formas alternativas de expresión y decodificación. 

Posterionnentc, en este rubro, la Asociación determinó ser órgano difusivo de los 
productos que investigaba, dotar de recursos y constituirse en un núcleo de identificación para 
los investigadores "no dcs-.iar d trabajo en tareas y objetivos que correspondan a otros 
organismos como d CONEICC, UPO. Colegio de comunicólogos, sindicatos, partidos 
politices, estado y otros". 

El cuarto comité ejecutivo de la AMIC por su parte, en estos mismos ténninos, ofreció 
realizar un diagnóstico sobre el estado de la práctica social investigativa y comunicacional en 
México; organizar de manera útil d acervo que entre todos se hubiera generado hasta ese 
momento para ponerse al servicio de todos sus miembros, así como de la comunicación en 
general y su investigación. 

El quinto comité ejecutr•o refuerza y continúa la linea académica de investigación 
inicial de la AMIC y además, impulsa a sus investigadores a participar activamente en el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como institutos nacionales de radio, televisión 
y cinematografia. 

Este comité pretendió, asimismo, fortalecer los vínculos con los investigadores de 
provincia, conjuntar la información procesada en instituciones como el !TESO (Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente) de Guadalajara, el Taller de investigación 
en Comunicación, TICOM de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco y 
el archivo de la Fundación Manuel Buendia (ThIB). 
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Los objetirns del sexto comité ejecuti\'O en materia académica fueron los que a 
continuación enunciamos: 

Promo\'er las acti>idades relacionadas con investigación y cultura comwúcacionales 
rompiendo el centralismo de éstas mediante vocalias en el interior de la repliblica y con ello, 
favorecer el tratamiento y estudio regional de los medios. 

Asimismo, la AMIC consideró conveniente estimular la discusión sobre politicas de 
comunicación en foros y encuentros, entre otros eventos. 

Propiciar el acercamiento a organizaciones e instituciones académicas extranjeras y 
promover el trabajo de sus investigadores mediante el apoyo pani la publicación de sus 
investigaciones, también fueron objetivos importantes. 

Contribuir al desarrollo y progreso de la enseñanza, investigación y formación de 
profesionales en comunicación con las investigaciones de sus miembros y la afluencia de 
estímulos para ellos, como becas y coJlalf"SOS, constituyeron otras metas. 

A fin de promover su imagen institucional, la AMIC dispuso elaborar folleteria de 
presentación y trabajo para enviarla a diversas univmidades e instituciones afines. 

Por último, en el ámbito académico, la AMIC ofreció invitar a los ex-presidentes y 
miembros del Consejo Consultivo para que participaran con sus opiniones en los diferentes 
asuntos que la Asociación tuviera interés en tra!M. 

2.2.2 Objefü·os académico - políticos. 

En cuanto al rubro politico, que incluye las politicas de investigación de la AMIC, sus 
seis comités se forjaron los objetivos enunciados a conlinwlción. 

Vincular el trabajo de la Asociación con las dinámicas social y politica nacionales; 
trabajar para alcanzar la conquista y defensa de la independencia cultural en el marco de la 
comunicación social. 

Transformar los sistemas nacionales e internacionales de información para responder a 
las necesidades fundamentales de la población marginada. 

Defender los intereses cientitico-académicos y gremiales de los analistas de la 
comunicación, asi como mejorar la formación de los mismos en México y América Latina, por 
extensión. 
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La A.\UC intentó asimismo, consolidar su base académica, asi como ampliar la 
membresia y representathidad de sus in\'estigadores. 

Los objetivos del segundo comité ejecuti\'o propusieron en el aspecto políticas de 
investigación, evaluar la función de los actuales sistemas de comunicación masiva en las 
sociedades mexicana y latinoamericana mediante la discusión propiciando así, una actitud 
critica por pane de sus compañeros y opinión pública de la comunicación frente a la acción de 
los medios. 

A partir de este comité, la A.\UC empezó a expandir su trabajo a cada vez mayores 
grupos académicos dedicados al estudio de la comunicación. 

El tercer comité ejecutivo se sumó a las fuerzas sociales dispuestas a democratizar :,s 
comunicaciones en beneficio de la sociedad civil y del país en su conjunto. 

El cuano comite ejecutivo de la A.\flC pretendió superar la denuncia como actitud para 
llegar al analisis. interpretadón y elaboración de propuestas encaminadas a lograr que la 
sociedad busque y encuentre los caminos para ejercer su derecho a informar y a ser infonnado. 

Asimismo. se trataba de brindar asesorias y =sarse de la realización de proyectos, 
trabajos e investigaciones tanto para organismos del sector público, como del sector privado. 

El quinto comité ejecutivo de la Asociación persiguió que su organismo fuera más 
analitico, critico y propositivo de manera que pudiera influir para que los medios de 
comunicación se pluralizaran y se democratizaran. 

Por esta misma razón. este comité quiso dar cabida a todas las manifestaciones politicas 
y culturales de sus miembros para que la Asociación pudiera transformarse en llO interlocutor 
relevante. 

El sexto comité ejecutivo de la AMIC se fijó la meta de regularizar la sitllación legal de 
la agrupación ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para iniciar una campaña de 
obtención de recursos económicos y la actualización en el cobro de las cuotas a sus 
agremiados Todo esto. a fin de poder desempeñar labores administrativas y financiar sus 
investigaciones. 

2.2.3 Objetivos que la A.'11C ha cumplido. 

La A.\UC ha logrado intercambiar experiencias y proporcionar un foro 
multidisciplinario al través de sus reuniones nacionales para discutir problemas 
comunicacionales y analizar los enfoques teóricos en este campo. Además cumplió con 
agrupar a investigadores encargados de producir mensajes alternativos de expresión y 
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decodificación. no sólo de sus miembros. sino en general, a los investigadores nacionales del 
área. 

Según repones de la misma Asociación. no iodos sus encuentros han sido igualmente 
concurridos -precisamente el menos exitoso en asistencia fue el quinto, llevado al cabo dentro 
de la ENEP plantel AcallO!l, L~AM-; sin embargo, la AMIC los ha seguido promoviendo. 

Enseguida, se lleva al cabo una evaluación sobre los objetivos que AMIC ha logrado 
cumplir. Se presentan en dos panes: objetivos académicos y objetivos académico-politicos y 
de acuerdo a un orden cronológico. 

Se ha dado un fonalecinúento dentro de la Asociación a nivel personal, con la 
preparación e inquietudes de cada uno de sus miembros, por lo que conviene seguir 
publicando su trabajo en textos periódicos. ya fuera editando una publicación propia, como lo 
fue por un cono tiempo Connotacionl!S, o bien, en coedición con alguna institución de la 
comunicación. como el espacio que le otorga la Revista Mexicana de Comunicación para 
difundir su trabajo y acti,idades, o bien, los libros conjuntos como el titulado 'Cultura, medios 
de comunicación y libre comercio", presentado el 11 de noviembre de 1993 en el Museo 
Carrillo Gil con la participación de Raymundo Riva Palacio, Rolando Onega, Ana Maria 
Menéndez y Alma Rosa Alva de la Selva y el publicado d 21 de abril de 1994 en el Museo 
Nacional de las Culturas Populares '¿Televisión pública en México?", de la Colección Pensar 
la Cultura, coordinado por la Maestra Florence T oussaint con la panicipación de Alma Rosa 
Alva de la Selva, Francisco Huerta y MA. Victoria Llamas. 

2.2.J.1 Objetivos académicos cumplidos. 

En cuanto a la formación de nuevos investigadores en su condición de cientilicos 
sociales para la elaboración de textos alternativos, ha sucedido un fenómeno : al ser 
heterogénea la formación profesional de cada integrante de la AMIC, se han abocado a la 
producción de mensajes, a5i corno a observar su difusión en los diferentes medios masivos de 
comunicación, para posterionnente, elaborar su análisis al respecto. 

El objetivo de difundir y promover las investigaciones ba sido tan imponante para la 
comunidad AMIC, como insuficiente el esfuerzo, al grado de seguir existiendo la marginalidad 
de los trabajos provincianos. Por ende, el fonalecimiento de vinculos académicos con las 
diferentes entidades federativas es poco fructífero. 

Por otra pane, la intención de dotar con ~s económicos a los investigadores de la 
Asociación ha quedado resuelta graciasl al protocolo notarial que hizo por medio del cual, la 
AMIC ejercer fiscalmente sus actividades, como =lrir donativos y cobrar cursos, seminarios, 
diplomados y todo tipo de acthidades académicas no con el afün de lucro, sino para el mejor 
desarrollo de sus agremiados.• 
• IDrormxlóa.., A.~"EXOS. 
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Pese a que habia sido precaria la situación financiera en la Asociación, no podemos 
afirmar que esto sea una limitante' para el desenvolvimiento académico-politico de la misma; 
por lo que considero que con este ingreso de la Asociación a la Secretaria de Hacianda y 
Crédito Público, los investigadores tienen ya la oponunidad de financiar sus trabajos, 
incrementando, as~ su acti\ idad. 

Respecto de constituirse la Asociación en micleo de identificación de los investigadores 
de la comunicación en nuestro país, este propósito no se ha cumplido, dada la proliferación de 
asociaciones académicas de muy parecida naturaleza (CONEICC, UPO, ANECO), algunas 
de ellas mlis representati\·as ante la comunidad de comunicólogos que otras. 

Esta es también la razón de que no hayan podido dar exclusi\idad a sus trabajos. 

Cuando la A.\!IC tuvo su despegue, realizó un diagnóstico sobre el estado de la 
pnictica investigativa y comunicacional a nivel nacional, como resultado de esta acth id ad se 
publicaron dos textos importantes: La im·estigación de comunicación en México. 
Sistematización documental 1956-1986 de Raúl Fuentes Navarro y La investigación de la 
comunicación en México, de varios autores, compilado por Enrique E. Sánchez Ruiz. 

Por otro lado, muchas veces se ha hablado en esta agrupación de especialistas en 
comunicación, de conjuntar el acervo informativo que entre sus miembros se ha generado; 
formar una red computacional con varias asociaciones del ramo a manera de intercambio y 
crear una biblioteca AMIC para consulta de todos los interesados en temas comunicacionales. 

Lo primero ya se emprendió en colaboración con el CEIC de la Universidad de 
Guadalajara y la Fundación Manuel Buendia. Lo segundo no ha cuajado, aunque se pueden 
consultar algunos documentosde la Asociación mediante solicitud justificada por escrito. 

En materia de intercambio académico, la AMIC ha obtenido algunos resultados 
positivos; a nivel interno, in\itar a sus anteriores directivos no le ha sido dificil porque siguen 
pcneneciendo a la Asociación, un número arpoxirnado de veinte personas como la pane 
medular que acciona, emprende, orgarúza y ejecuta. 

A nivel externo, es notoria la parcial, eventual y por tanto, todavia insuficiente 
panicipación de la AMIC en los diferentes medios y foros de difusión; ha buscado espacios 
para opinar, producir programas a nivel creativo, efectuar ponencias, publicar libros, estimular 
la discusión sobre políticas de comunicación y propuestas académicas en una proyección 
nacional e internacional. 

2.2.J.2 Objetiv09 académico - políticos cumplidos. 

Los objetivos académico-poUticos fijados por la AMIC se han cumplido casi en su 
totalidad. 
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En un primer momento, la Asociación pretendió \incular su trabajo con las dinámicas 
social y politica nacionales, asi como alcanur la conquista y defensa de la independencia 
culMal. 

Los miembros de esta asociación han logrado superar la denuncia como actitud para 
llegar al análisis y a la critica respecto de la comunicación nacional. De esta suerte, pueden 
elaborar sus investigaciones encaminadas a que nuestra sociedad ejerza su derecho de informar 
y ser informado. 

Dentro de los objetivos más pretenciosos de la AMIC, como el constituirse en 
autoridad para orientar la politica cultural en la sociedad mexicana y contribuir así al desarrollo 
de todos los ámbitos latinoamericanos, han sido fallidos dada, como ya lo he mencionado, la 
proliferación de centros academices de la misma especie cuyas opiniones tambien son tollll!das 
en cuenta. 

En este mismo orden, la Asociación no ha llegado a tener una participación notable en 
la elaboración de proyectos y asesorías para los sectores público y privado. Fuera de sus 
convenios con el CNCA, el Programa Cultural de las Fronteras y la Fundación Manuel 
Buendia plll'll impartir cursos, diplomados y edición de textos, los miembros de la AMIC 
siguen trabajando de manera independiente a los medios de difusión masiva. 

l.3 Historia de la AMlC. 

l.3.1 Encuentros nacionales y comités ejeculivD!. 

Con respecto a su historia y conformación. la Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación, Asociación CÍ\il, fue constituida el 24 de abril de 1979 mediante 
Asamblea celebrada en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco ante la 
presencia de 54 investigadores, quienes eligieron al primer comite ejecutivo. 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
SRIO. FINANZAS 
SRIO. ACADEMICO 
SRIO. DOCUMENT ACION 
SRIO. PRENSA Y DIFUSION 
VOCALES 

Fittima Fernández Christlieb 
Javier Esteinou Madrid 
Alberto Montoya Martín del Campo 
Guillermo Michel 
Héctor Schmucler 
RubenJara 
Guillenno Tenorio 
Mariclaire Acosta 
Armando Cassigoli 

Los fundadores de la AMIC aprobaron su Declaración de Principios el 11 de junio del 
mismo año de la cual se señalan a continuación los aspectos más relevantes. 
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La AMIC es una asociación civil que intenta agrupar a Jos investigadores y académicos 
de la comunicación, cualquiera que- sea su particular ubicación dentro del espectro profesional 
y teórico-metodológico. 

La AMJC es una institución que se constituye dentro de un contexto interdisciplinario, 
sus principios destacan la conquista y defensa de Ja independencia cultural e informativa y la 
lucha por la transformación del sistema nacional de comunicación para ponerto al servicio de 
las más urgentes necesidades de la población. 

Dentro de su declaración de principios, la AMIC seílala, como áreas prioritarias para 
Jos investigadores de Ja comunicación en México las que a continuación se enuncian: 

1° La investigación de la problemática comunicacional en México dentro del lll!lco 
latinoamericano y demás paises del tercer mundo. 

2° Lo relativo a Ja investigación y planificación de las politicas comunicacionales de México 
y América Latina. 

3° Los problemas de la información y las agencias trasnacionales de comunicación e 
información que afectan a México, a America Latina y al demás tercer mundo. 

Para continuar con la gestación de la AMIC, se presta atención al discurso pronunciado 
por Fatima Fernandcz Chirstlieb en la Asamblea Constitutiva de la Asociación celebrada el 25 
de abril de 1979 en Mi:xico, D.F. titulado 'Los investigadores de Ja comunicación en 
México"•, en el cual sobresalieron los puntos que a continuación se mencionan. 

Se planteó que si desde la presidencia de la República Mexicana se condena tan 
implacablemente a los medios de difusión audiovisuales, por qué no lanzar también todo 
género de criticas desde tribunas menores y darle un cariz de análisis científico a estas criticas 
citando a Jos téoricos de la comunicación. 

Se precisó además. que el pals necesitaba escuchar voces autorizadas que propusieran 
soluciones ,;ables para resolver los problcmas de diversa indole que se ,;vieran por lo cual, la 
AJ\11C se postuló para tal fin, pues, se dijo, ellos se dedican cientificarnente al análisis de 
diversos problemas sin otras limitaciones que aquellas provenientes de sus distintas disciplinas 
o criterios de enfoque. 

' Dbalno Entexro ca ANEXOS. 
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De esta manera, el 3 de julio de 1980, en el marco de las audiencias públicas sobre el 
Derecho a la información, la AMIC entregó a la Cámara de diputados un estudio de 420 
páginas con un diagnóstico sobre los medios de difusión y proposiciones para ta 
reglamentación del artículo sexto constitucional, elaborado por Blanca Aguilar, Eduardo 
Andión, Maria Josefa Erreguerena, Fátirna Femández, Carola Garcia Calderón, Lillián 
Libetman, Alberto Montoya, Victor Manuel Romero y Ftorencc Toussaint. 

En el documento sobre el derecho a la información, elaborado por los miembros 
fundadores de la AMIC, en la reunión general de trabajo celebrada el 15 de octubre de t 979, 
se invitó a los miembros de la asociación a elaborar también la ponencia que se presenraria ante 
la Comisión de Gobernación y ante la Cámara de diputados dentro de las audiencias públicas 
sobre el tema. 

La comisión redactora del documento quedó integrada por Blanca Aguilar, Eduardo 
Andión, Ma. Josefa Erregu.,.ena, Fatima Ferruindez Christlieb, Carola Garcia, Lillián 
Liberman, Alberto Montoya, Victor Manuel Romero y Florence Toussaint. 

El documento constó de tres partes: 

a) Conceptualización del derecho a la información 
b) Determinantes nacionales y trasnacionales de la información. 
c) Análisis de los medios masivos de difusión con proposiciones para la reglamentación en 
cada uno de los rubros. 

En este contexto fue convocada por la AMJC la primefa reunión nacional de 
investigadores de la comunicación, cuyos fines primordiales fueron elaborar un diagnóstico de 
la situación prevaleciente en el ámbito de la investigación en México y estimular una discusión 
sobre la política nacional estatal en la materia, así como también sobre los factores a 
considefarse en la configuración de toda politica nacional de comunicación en su conjunto. 

Esta reunión se llevó al cabo en la UAM-Xochimilco del 24 al 26 de septiembre de 
1980 en seis mesas de trabajo: 

1) Distintas corrientes teóricas que han influido en la investigación de la comunicación en 
México. 

2) La investigación dentro de la enseñanza comunicacional en México. 
3) La investigación sobre la función politico-ideotógica delos medios de difusión masiva en 

México. 
4) La investigación sobre la estructura de podef y la función económica de los medios de 

difusión masiva en México. 
5) Investigaciones sobre comunicación alternativa. 
6) La investigación y la política nacional de comunicación en México. 
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En la Asamblea del 4 de diciembre de 1980 fue renovado el Comité ejecutivo y se hacia 
notar que en sus dos años de \ida: la AMIC babia alcanzado prestigio y resonancia Para 
mantener su presencia y consolidarla internamente se requeria una participación más activa de 
los socios, ampliar el número y la actividad de los agremiados. 

El segundo Comité ejecutivo se integró de la siguiente manera: 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCALES 

SRIO.ACADEMICO 
SRIO. DE DIFUSION 
SRIO. DE ANANZAS 
SRIO. DOCUMENT ACION 
SUPLENTE 

Beatriz Solís Laree · 
Hugo Murialdo Laport 
Maria Angélica Luna Parra 
Adolfo Aguilar y 
Fátima Feraández 
Carola García Calderón 
Florence Toussaint 
Jorge Calvimontes 
Javier Esteinou Madrid 
Martha Acevedo 

El 17 de noviembre de 1981 se presentó públicamente la revista de la AMIC 
CONNOTACIONES, coeditada por la editorial El Caballito y dirigida por Miguel Angel 
Granados Chapa. A lo largo de dos años, se llegaron a publicar cuatro números. 

Por otra parte, además de su activa participación en foros y encuentros, la AMIC 
convocó, junto con la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, a la Segunda 
Reunión Nacional de Investigadores de la Comunicación. Esta tuvo lugar en las instalaciones 
del CEESTEM (Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo) del 8 al 10 de 
noviembre de 1982, con la finalidad de ofrecer un foro a la disrusión e intercambio de 
opiniones entre los investigadores de la comunicación en . el país y elaborar propuestas de 
investigación que satisficieran las necesidades de las organizaciones sociales. Todo lo cual fue 
a partir de cuatro mesas de trabajo: 

1) La realidad de la investigación comunicacional social en México. 
2) Aportes de la investigación comunicacional en México durante los últimos años. 
3) Las organizaciones sociales y la investigación de la comunicación. 
4) La investigación y los medios de comunicación. 

A finales de 1982, la A.\flC contaba ya con cerca de 160 personas inscritas, aunque 
todavía se trataba de actuar a escalas regionales en el interior del país, a fin de ampliar su 
expansión con vínculos y alianzas que surgieran del trabajo con las organizaciones sociales. Lo 
anterior, dentro del programa del tercer comité ejecutivo: 
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PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCALES 

SRIO. ACADEl.flCO 
SRIO. DOCUMENTACION 
SRJO. PRENSA Y DIFUSION 
SRIO RNANZAS 

Alberto Rojas Zamorano 
Ralil Fuentes Navarro 
Ja>ier Avila Guzmán 
Raúl Trejo Delarbre y 
Pablo Casares 
Fátima Ferruindez Christlieb 

Javier Esteinou Madrid 
Leobardo Cornejo 
Susana Jaliffe 

Así, en este periodo se comenzaron a dar pasos para instalar delegaciones de la AMIC 
como órganos autónomos que pudieran analiz.ar la realidad regional de la comunicación, así 
como acciones tendientes a influir en la misma. 

La tercera reunión nacional de la AMIC se llevó a cabo en la Uni"ersidad 
Iberoamericana los dias 13 y 14 de marzo de 1985. Se persiguió impulsar la discusión 
académica y el intercambio de experiencias entre los estudiosos mexicanos de la comunicación 
colectiva. Para tal efecto, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo: 

1) Politicas gubernamentales recientes en materia de comunicación social. 
2) Medios de comunicación y educación de masas. 
3) Descentralización y regionalización de la comunicación social. 

Incluyo las mesas de trabajo tratadas en cada reunión nacional de la asociación, ya que 
las considero ilustrativas del desarrollo de aquélla en cuanto a sus intereses y objetivos. 

El nuevo comité ejecutivo, electo por asamblea, quedaría integrado de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIOS 

VOCALES 

SRIO. ACADEMICO 
SRIO. PRENSA Y DIFUSION 
SRIO. FINANZAS 
SRIO. DOCUMENTACION 

Ralil Trejo Delarbre 
Enrique E. Sánchez Ruiz 
Javier Avila, Anlonieta Athié 
y Leticia Argüelles 
Martha Acevedo, Juan López D. 
y Femando Mejía Barquera 
Ma. Antonieta Rebeil C. 
Patricia Orteg& 
Fernando González 
Javier Esteinou Madrid 

Se nombró también al Consejo Consultivo integrado por Fátima Femández Christlieb, 
Beatriz Solis, Alberto Rojas, Florence Toussaint, Héctor Schmucler, Raúl Crernoux, Gustavo 
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Esteva, Víctor Manuel Bemal Sahaglin, Miguel Angel Granados Chapa, Francisco Prieto y 
Ratil Fuentes Navarro. 

Se constituyó fonnalmente la delegación Jalisco, la cual elaboró publicaciones y 
continuamente estuvo presente en foros académicos. Esto mantuvo a la AMIC funcionando en 
medio de la dificil crisis económica y social de las últimas décadas que indudablemente afectó a 
sus miembros. 

La cuana reunión nacional de la Asociación tuvo verificaiivo en el estado mexicano de 
Jalisco en la sede de la Universidad de Guadalajara del 26 al 28 de febrero de t 987 con la 
intención de reunir a los investigadores quienes se ocuparon de analizar los diversos aspectos 
de la realidad comunicacional en nuestro pais o sobre él. Se buscó propiciar el intercambio de 
experiencias, infonnación, expectativas y problemas sobre la tarea investigativa. 

El 27 de febrero de este mistno año, la Asamblea renovó el comité ejecutivo: 

PRESIDE:\TE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCALES 

SRIO. ACADE~UCO 
SRIO. PRENSA Y DIFUSION 
SRIO. PUBLICACIONES 
SRIO. FINANZAS 
SRIO. DOCUME!'ITACION 
SRIO. RELACIONES INTER.'l/ACIONALES 

Enrique E Sanchez Ruiz 
Ma. Antonieta Rebeil Corella 
Pablo Arredondo 
Alma Rosa Alva de la Selva 
Lourdes Rodríguez 
Ricardo Aman 
José Carlos Lozano 
Albeno Rojas 
José Miguel Arredondo 
Carlos Luna 
Fernando González 
Patricia Onega 
Francisco de J. Aceves 
Javier Esteinou Madrid 
Cristina Romo 

Fueron incorporados al Consejo Consultivo anterior, Ratil Trejo Delarbre, Albeno 
Montoya Manin del Campo y Emilio Garcia Riera. 

La quinta reunión nacional de investigadores de la comunicación se realizó en la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP, UNAM), plantel Acatlán del IS al 17 de 
marzo de 1989, la cual tuvo por objetivo discutir las tendencias que se presentaban en el 
funcionamiento de los medios de comunicación nacionales 

Jt 



Se pretendió ª''"'"zar conclusiones especificas y oportunas en momentos de cambio 
poUtico y social. Además. misar Jos avances teóricos o aportaciones recientes para el 
entendimiento del fenómeno de la comunicación, objeti\'Os tratados en cinco mesas de trabajo: 

1) Diagnóstico del funcionamiento de los medios de comunicación en México. 
2) Proyecto de desarrollo y estrategias de comunicación. 
3) Nuevas tecnologías y proyecto nacional comunicacional. 

El 17 de marzo se llevó a efecto la asamblea ordinaria correspondiente y se nombró 
nuevo comité ejecutivo 1989· 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
SRIO. ACADEMICO 
SRIO. INVESTIGACION 
SRIO. DOCUMENT ACION 
SRIO. DIFUSION 
SRJO. FINA. 'IZAS 
SRIO. RELACIONES EXTERIORES 
VOCALES 

Florence Toussaint Alcaraz 
Pablo Arrendando 
Alma Rosa Alva de la Selva 
Rafael Reséndiz 
Delia Crovi 
Raul Fuentes N"'·arro 
Blanca Aguilar 
Raitl Navarro Benitez 
Esteinou Madrid 
Francisco Aceves Soledad Robina 
Elizabeth Bonilla José Luis Rivera Paz 
Carola Garcia Calderón 

Del 24 al 26 de abril de 1991 tuvo lugar en La Trinidad, llaxcala, la VI Reunión 
nacional de la AMIC en la que se dieron cita investigadores de diferentes universidades e 
instituciones. Entre ellas, la UNAM, UAM, U Anáhuac, ENEP Acatl¡jn, UA de San Luis 
Potosí, U de Guadalajara, UA de Sinaloa y de Tabasco; ILET, Radio Teocelo, Radio UNAM 
TV UNAM y ANEC027. 

Se presentaron 45 ponencias en el evento; en primer término, sobre la problerruitica de 
los medios audiovisuales y en segundo, sobre investigaciones relacionadas con prensa. 

Las mesas de trabajo llevadas a efecto en esta reunión, contuvieron las tematicas que a 
continuación se mencionan: 

La investigación radiofónica se trató a partir de propuestas sobre cómo desarrollar el 
medio; radio indigenista. nuevos modelos de quehacer radiofónico, relaciones con el auditorio 
y proyectos de difusión universitaria en area limitada. A este respecto, la L ~A y la UAM 
dieron a conocer que han conseguido permisos para operar estaciones intramuros 

~'l' "Noticias de A~tIC". Re\ista MeUcana de Comunicación No. 18juL-go. 1991. p. 50. 
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La investigadora de Ja AMIC, Ana Maria Menendez fue electa presidenta de Ja 
asociación para el periodo 1991-1993, y en su toma de posesión hizo un llamado a los 
investigadores de las distintas universidades para unirse en torno de este organismo y hacer 
posible el cumplimiento de los objetivos que la crearon para confirmar su carilcter de foro 
plural que se pronuncie a su vez en tomo de las problemilticas y politicas comunicacionales 
abarcando todos los ámbitos de la radio, televisión y prensa escrita". 

Las ponencias presentadas sobre teleYisión abordaron dos aspectos bilsicos; las 
relaciones del medio con la cultura y los sistemas regionales. En ranto que . la investigación 
sobre pantalla chica binacional se refirió al fenómeno de las redes noneamericanas que 
difunden en español. paralelamente a lo que difunden los sistemas televisivos estatales. 

En relación con el ilmbito teórico de la comunicación se puso de manifiesto el creciente 
interés de los estudios por crear marcos de referencia propios, basados en estudios empiricos 
que siey·an para explicar la compleja realidad comunicacional29. 

En ocasión de Ja sexta reunión nacional de la AMIC, se nombró mediante asamblea, el 
siguiente conúte ejecutivo: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

COMITE ACADEMICO 

SUPLENTE 

ANA MARIA ~IENENDEZ 
Investigadora egresada de la Universidad Anáhuac, 
investigadora de la AMIC. 

JAVIER ESTEINOU MADRID 
Egresó de la UIA 
Docente de la UAM X. 

SOLEDAD ROBINA 
Investigadora del Instituto 
Latinoamericano de Esrudios 
Trasnacionales y docente de 
FCPyS, UNAM. Miembro AMIC. 

DEL!ACROVI 
Investigadora de la A.\f!C, 
egresada de la UNAM. 
Nery Córdova 
L'A de Sinaloa. 

" (Secdóa Cullura) La Jornada, 28 abril1991,p. JI, 
29 (S<ttlón Cullural) Procao No. 7S7, 28 abril 1991, p.Jl 
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COMITE DE INVESTIGACION 

COMITE DE DOCUMENT ACION 

SUPLENTE 

COMITE DE D!FUSION 

SUPLENTE 

ENRIQUE E. SANCHEZ RUIZ 
Docente e investigador de la 
Universidad de Guadalajara. 
SL1'LENTE: Josefina Vilar 
UAM- Xochimilco. 

GUILLERMO MICHEL 
Docente e investigador de la 
UAM-Xochimilco 
Eduardo Clavé 
Periódico El Mediodía 
Ser.icios editoriales. 

CLAUDIA BE!'IASS!NI 
Investigadora de la UIA 
Napoleón Glockner 
FCPyS, UNAM. 

COMITE DE RELACIONES EXTERIORES Francisco Accves 
Universidad de Guadalajara 

VOCALES RAFAEL RESENDIZ 
Docente y egresado de la FCPyS de la UNA.\!. 
HECTOR PARKER 
Docente de la FCP y S de la L 'NA.\! 

La VII Reunión Nacional de la AMIC se realizó el 27, 28 y 29 de mayo de 1993 en La 
Trinidad, Tlaxcala. El tema central fue "La comunicación en México ante los mercados 
mundiales" que se desarrolló en tres mesas de trabajo: 

l) La privatización de los medios en Mt!xico, coordinada por Javier Esteinou y Enrique 
Sánchez Ruiz. 

2) El desarrollo de los monopolios de la comunicación, coordinada por Florence Toussaint 
Alcaraz. 

3) La investigación aplicada a los sectores publico y privado, coordinada por Pablo Casares 
y Claudia Benassini. 

En este encuentro, mediante Asamblea General fue designada nueva mesa directiva 
para el periodo 1993-1995 de la siguiente manera: 
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PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

COMITE DE MEDIOS 

SUPLENTE 

COMITE DE INVESTlGACION 
SUPLENTE 
CO~UTE ACADEMICO 

SUPLENTE 

COMITE DE DOCUMENT ACION 
SUPLENTE 
COMITE DE RELACIONES EXTERIORES 
VOCALES 

2.4 Actividades. 

Alma Rosa Alva de la Selva 
ElliEP • Acatlán, UKAM. 
Rafael Reséndiz 
UNAM-ITESM 
Claudia Benassini 
Universidad Iberoamericana 
Leticia Picazo 
Fondo de Cultura Económica 
Gerardo Ocampo 
Comunicologia Aplicada en México 
Carlos Garcia Gallegos 
ARDF 
Celia Rodríguez UNAM- ITESM 
Josefina Vilar UAM-X 
Carola Garcia Calderón 
FCPyS-UNAM 
José Cisneros 
Universidad de las Américas 
Federico Davalas TV UNAM 
Blanca Aguilar 
Javier Esteinou UAM ·X 
Raúl Fuentes !TESO 
Francisco Aceves 
Universidad del Valle de A1emajac 

Luego de haberse creado e integrado por casi trecientos investigadores, la AMIC 
organizó y participó en diversos eventos. Dentro de estas actividades, ubico como 
permanentes aquéllas que se han seguido realizando hasta la fecha y como no permanentes, las 
que se realizaron por única ocasión. 

2.4.1 Actividades permanentes. 

Dentro de éstas, se encuentran: 

- Organización de cursos, seminarios y talleres de diferentes lemas comunicacionales, sola o 
junio con organizaciones afines como Gama Comunicación y la Fundación Manuel Buendia. 

- Participación en la RC\isla ~lexicana de Comunicación que edita la Fundación Manuel 
Buendia 
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• Edición de varios boletin.,; internos y coedición de textos con organizacion.,; afines como el 
Programa Cultural de las Fronteras y Fundación Mallllel Buendia. 

·Firma de convenios para hacer ediciones conjuntas de sus investigaciones. 

• Elaboración de libros colectivos como Televisa, quinto poder y Perfiles del Cuadrante. 

2.4.2 Actividad.,; no permanentes. 

Dentro de estas actividades se encuentran: 

• Discusión pública sobre el derecho a la información y su presentación- propuesta en la 
Cámara de Diputados en 1979. 

• Documento público en donde se establecen los planteamientos de la AMIC con respecto a las 
politicas comunicacionales en México y lineas de investigación sobre los distintos problemas en 
comunicación, pre50ntado a la Cámara de Diputados en dias previos a las elecciones del 6 de 
junio de 1988. 
• Edición de cuatro números de la revista Connotaciones. La mayor parte del contenido de 
esta revista son investigaciones, ponencias de los encuentros y análisis politicos sobre 
fenómenos comunicativos de la asociación . 

• Denuncia colectiva en relación con la desaparición y asesinato de periodistas. 

• En 1988 y 1989, la AMIC consideró a nivel Consejo consultivo, programar conferencias y 
asesorías académicas a fin de allegarse recursos como un organismo institucional con 
capacidad para producir investigacion.,; concretas y serías en materia de comunicación . 

• En este lapso, se irüormó, por una parte, que el diario unomásuno otorgaba un espacio para 
los textos que fueran elaborados por la asociación. 

Por otra parte, la Comisión Académica informó que las propuestas en ese momento, 
eran sobre radio sistema mexiquense, cuyo responsable era Ciro Gómez; comunicación 
organizacional, impacto de la televisión, trabajadores de los medios, a cargo de Femando 
Mejia Barquera y politicas nacionales de comunicación por Raúl Trejo Delarbre; a fin de 
concentrar estos trabajos en una publicación. 

A continuación incluyo en cinco grupos, algunas de las actividades realizadas por la 
AMIC: Encuentros y foros; Convenios; Publicaciones; Seminarios, cursos, talleres y 
diplomados y La AMI(' desde los medios. Hago la aclaración de que no todas las actividades 
fueron organizadas por la A."llC. En algunas, funge en calidad de participante. 
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2.4.2.l ENCUENTROS Y FOROS 

A) "Foro Nacional de Propuestas para la panicipación de los jóvenes en los medios de 
comunicación" Palacio de Minería, Ciudad de México, marzo de 1987. 

Este foro fue organizado por la AMIC, la SEP, el CREA y la ANECO (Asociación 
Nacional de Estudiantes de la Comunicación), al cual asistieron jóvenes de todo el país, los 
representantes de las instituciones de la comunicación y las organizaciones interesadas en la 
problematica de la comunicación social con el fin de analizar y proponer vías para incrementar 
la participación de la juventud en los medios de información del país. 

En este foro se presentaron más de 220 ponencias en las cuatro mesas de trabajo 
(prensa, radio, teJe,isión y cine) que operaron durante este encuentro. El foro fue comentado 
en algunos diarios nacionales. 

Coordinaron el foro, por parte de la A.\UC y el CREA, Raúl Treja Delarbre y Fernando 
Gonzalez, quienes participaron como coordinadores de mesa y organizadores. Como 
moderadores exclusivos de mesa estuvieron: Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou 
Madrid, Maria Antonieta Rebcil, Albcno Rojas, Enrique E. Sanchez Ruiz. Florence Toussaint 
y Patricia Ortega, como apoyo de difusión, Lourdes Rodríguez. 

B) "Primera Reunión de comunicación social", organizada por el Congreso del Trabajo. 
Auditorio del CT, Ciudad deMexico, abril, 1987. 

En esta reunión se analizaron aquellos aspectos de la comunicación colectiva que más 
afectan a los trabajadores como sector y se realizaron algunas propuestas para el uso que 
deben hacer de los medios los agremiados, asi como para la enseñanza de la recepción critica 
en el contexto de los mismos trabajadores. 

De los integrantes de la A.\IJC, que parliciparon como ponentes, se encuentran· 
Fernando Mejía Barquera, Patricia Ortega, Maria Antonieta Rebeill, José Luis Gutiérrez 
Espindola y Raúl Treja Delarbre, quien también realizó el trabajo de enlace entre la AMIC y el 
Congreso del Trabajo. 

C) "Los trabajadores de los medios de comunicación en México" Ciclo de conferencias. 
Auditorio del Consejo Académico. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Xochimilco. Ciudad de México, mayo, 1987. 

Organizado por la A.\llC y la UAM-Xochimilco. Para este ciclo de conferencias, se 
convocó en calidad de ponentes, a los directivos de todos los sindicatos y organizaciones de 
trabajadores que laboran en las instituciones privadas y públicas de la radio, tele,isión, cine y 

37 



prensa, ubicados en la capital del país. A las organizaciones convocadas se les pidió 
expusieran su problemática laboral, necesidades y situación actual. 

Respondieron a tal convocatoria, en pane hecha por la AMIC: el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica, el Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica, el Sindicato de Trabajadores de La Jornada, el Sindicato de Trabajadores de 
Editorial UNO, el Sindicato de Trabajadores de Radio Educación, el Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa, el Sindicato de Trabajadores de El Universal y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de lnforrnex, entre otros. 

Como coordinadores y organizadores de este ciclo de conferencias fungieron Patricia 
Ortega y Femando Mejía Barquera. A cargo de la difusión del mismo evento estuvo Femando 
González, quien también panicipó como maestro de ceremonias. Tambicn colaboraron Javier 
Esteinou, Lourdes Rodrigucz y Maria Antonieta Rebcil. 

D) En agosto de 1987, a petición del Instituto ~acional Indigenista, la AMIC panicipó en el 
Congreso Internacional de la Radio Indigenista, llevado al cabo en la ciudad de 
Villahermosa, Tabaso. Por parte de la Asociación participó como ponente la doctora 
Josefina Vilar, quien ha continuado investigando en contacto con estas radiodifusoras 
dedicadas a la labor entre los indigenas de Latinoamérica. 

E) 'Rueda de prensa los medios de comunicación en Mcxico: propuestas para el nuevo 
gobierno' Librcria de Reforma, Ciudad de MCxico. Junio, 1988. 

Conferencia de prensa en la cual se presentó el documento elaborado por un grupo de 
investigadores miembros de la MflC, quienes trabajaron con base en los lineamientos 
propuestos en la Asamblea General Anual que con sede en la Universidad Iberoamericana, 
realizó la AMIC en el mes de abril de 1988. 

El documento "Los medios de comunicación en Mcxico: propuestas para el nuevo 
gobierno" fue presentado el 30 de junio y fueron invitados a comentarlo los representantes de 
los partidos politicos PRJ, PAN y FDN, así como dos reconocidos periodistas, Miguel Angel 
Granados Chapa y Eduardo T orreblanca, de la televisión. 

Esta conferencia de prensa fue comentada por varios diarios nacionales. La Re,ista 
Mexicana de Comunicación, editada por la Fundación Manuel Buendia publicó la parte 
propositiva del documento en su número correspondiente a febrero de I 989. 

Elaboraron este documento Alma Rosa Alva de la Selva, Pablo Arredondo, Ja\ier 
Avila, J.-ier Esteinou, Ana Maria Meléndez, Patricia Onega, Enrique Sánchez Ruiz y Raúl 
Treja Delarbre. En la organización de la rueda de prensa participaron Femando González, 
Alma Rosa Alva y Maria Antonieta Rebcil 
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F) 'Foro Nacional sobre la Radio en México'. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNA.\!. México, Ciudad Uni~ersitaria, D.F. del 19 al 21 de abril de 1989 

En calidad de órgano con\'ocante, la A\IIC panicipó activamente en el foro donde se 
propició la discusión plural y participati\'a de 122 instituciones de educación superior y de 
investigación, así como de profesionales de la comunicación que laboran en el medio 
radiofónico. 

El tratamiento del lema se consideró imponan1e debido al ,·encimienlo de 421 
concesiones de este imponante medio, es decir, casi la mitad de las 929 existentes actualm~nte. 

Este foro dio como resultarlo la creación del Consejo Nacional de Radiodifusión 
(CONRA) del cual quedó designado como tesorero, el licenciado Raúl Navarro Benitez, quien 
fungiria con este mismo cargo en la AMIC durante 1989-199!. Asimismo, otro integrante de 
la citada asociación. director de la Revista Mexicana de Comunicación, Miguel Angel Sáncbez 
de Armas, fue designado encargado del comité de vigilancia, junto con la directora general de 
Radio Sonora, licenciada Josefina Robles. La directora-fundadora del CONRA es la doctora 
Guillennina Baena Paz. 

G) 'Tele-.isión de seí\icio". Mesa redonda, 18 de julio, 1989. 
La mesa se organizó con el objeto de reflexionar sobre las caracteristicas, posibilidades 

y n~dades hacia las cuales orienta su acción la televisión de servicio a la comunidad. 

H} ' XII Congreso Brasileño de lnvestigarlores de la Comunicación ALAJC- INTERCOM'. 
Aorianópolis, Brasil. De 6 al 10 de septiembre de 1989. 

A este congreso asistieron 12 paises del continente: Argentina, Bolivia, Clúle, 
Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Pueno Rico, Venezuela y Uruguay. De Europa, 
estuvieron presentes Inglaterra, Francia y Belgica. 

Por otra pane. la delegación mexicana asistente al evento, estuvo representada por dos 
miembros de la AMIC, el doctor Javier Esteinou Madrid y el doctor Enrique E. Sánchez Ruiz. 

En este congreso se eligió como sede permanente de la ALAJC (Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación) a Brasil. La nueva directiva de este 
organismo quedó integrada por losé Márquez de !\lelo, Presidente; Javier Esteinou Madrid, 
Vicepresidente; Diego Ponales, seguodo Vicepresidente, finalmente, como suplentes se 
eligieron a la brasileña Margarita Kunsh y al mexicano Enrique E. Sánchez Ruíz. 

!) • IV Mercado Latinoamericano del Audio,isual liLCRA-4". 

Instalaciones de TV UNAM, Ciudad Uni\'ersitaria, Mexico, D.F. 25 y 26 de septiembre, 1989. 
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Este mercado consistió en la celebración de un serial de mesas de trabajo, donde, a 
panir de la fonnulación de una propuesta por TV UNAM, se analizaron las posibilidades de 
crear una red latinoamericana de radio, tefe,isión y video. 

La participación de la MflC en el evento consistió en dos ponencias. La primera de 
ellas, a cargo del doctor Javier Esteinou Madrid, quien ubicó a la televisión dentro del proceso 
neoLiberal que vive México. La segunda ponencia estuvo a cargo de la investigadora Florence 
Toussaint, quien habló de la televisión universitaria, sus metas y objetivos. 

En la coordinación de las mesas de trabajo destacó la presencia de dos miembros de la 
Comisión Directiva de la AMIC, el dactor Rafael Reséndiz y la maestra Delia Cro\i. 

J) "Invasión de las tropas nonearnericanas a Panamá' Mesa redonda. 2o de diciembre de 
1989. 

En este evento la AMIC fungió como organizadora y participante. 

En esta mesa, organizada por la AMIC, paniciparon primordialmente dos de sus 
miembros, Rayrnundo Rivapalacio, en ese entonces, director de Notimex y 1-.liguel Angel 
Velázquez,jefe de información de noticiarios de Canal 11. 

K) "V Mercado Latinoamericano del Audiovisual (ULCRA V)", México, D.F. 1990. 

El Mercado Latinoamericano del Audiovisual se llevó a cabo en quinta ocasión en la 
Ciudad de México. Este evento, tuvo corno principales objetivos intercambiar criterios y 
posibilidades creativas en los campos del audio y del video entre varios paises, la MflC vohió 
a participar con la presentación de ponencias a cargo de su presidenta Florence Toussaint y 
principales miembros del comité ejecutivo actual. 

Corno resultado del encuentro audiovisual 1990, 16 paises aprobaron en pleno, la 
constitución de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión, a fin de comercializar, 
producir y reproducir trabajos de interés común para Ja región. 

L) "Segundo encuentro del CONEICC, Foro !990'. 

El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de Ja 
Comunicación organizó su segundo encuentro de 2 al 6 de julio de 1990. La A\flC participó 
como expositora de temas rele\·antes en la comunicación. 

En este foro, corno en la reunión anterior, paniciparon integrantes de la AMJC, entre 
quienes se encuentran: por la televisión, Enrique E. Sánchez Ruiz: por la radio, Cristina Romo: 
por prensa, Blanca Aguilar; por nuevas tecnologías, Cannen Górnez Mont, por politicas de 
investigación y comunicación, Beatriz Solis; por investigación de la comunicación, Raúl 
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Fuentes; por comunicación y culturas populares, Jorge González y por comunicación y 
mo,irnienros sociales, Jesús Galindo. 

Este foro continuó el proyecto iniciado el año pasado, de intercambiar sistemas de 
comunicación con el Brasil. 

M) "Encuentro de radio" 

La AMJC se suma a la petición de arras instituciones para que México sea la sede en 
1992 del próximo Encuentro Internacional sobre radiodifusoras comunitarias, realizado este 
1990 en Irlanda y al cual asistieron investigadores mexicanos. 

N) La A'JlC en la L~SCO. 

Considero imponanre conocer en qué tipo de actividades se desemuelven algunos 
miembros de la MUC, aunque propiamente no lleven la representación de la Asociación. 

En el marco del XVII Congreso del Programa de Desarrollo de la Comunicación y 
Libre Flujo de Información de la UNESCO celebrado en Bled, Yugoslavia del 26 al J 1 de 
agosto pasados, Pablo Arredondo entrevistó al titular de este organismo, Alan Hancock. 

Dentro de la UNESCO, se apoyan a diversas rareas académicas y profesionales de la 
comunicación. Esto se comprobó al señalar Hancock que se brinda apoyo a la investigación 
ligada a un programa de acción, mejorar los sistemas de planeación y fomentar la capacidad de 
e\·aluación. Aquí nos explicamos la panicipación de los investigadores en tal congreso. 

Pablo Arredondo panicipó también como ponente del rema "Comunicación politica" dentro 
de este evento. 

En este mismo rubro, foros de vanguardia académica, Enrique E. Sánchez Ruiz, 
explica, es imponante nuestra panicipación, dado que se nos permite tener acceso de primera 
mano a las corrientes internacionales de investigación que de otro modo, nos llegan, en el 
mejor de los casos con varios años de retraso. 

Enrique E. Sánchez Ruiz, Pablo Casares y Guillermo Orozco de la AMIC, participaron 
en el XVI Congreso anual de la ICA (Jntcmational Communication Asocillion) del 24 al 29 de 
junio en Dublin, Irlanda de 1990. 

El primero de ellos hizo una reflexión sobre la evolución de la investigación de la 
comunicación en México durante la.. últimas dtc.das, sus tendencias y perspectivas. 

Pablo Casares trató el rema de la poca im·estigación sobre comunicación organizacional 
en México y propuso una alternativa personal critica. 
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Guillermo Orozco Gómez hizo una descripción de cómo han evolucionado los estudios 
sobre recepción infantil tele\isiva. 

2.~.2.2 CO!llVENIOS 

A) En junio de 1987 se inició la investigación sobre sistemas radiotelevisivos regionales en 
donde participaron la AMJC y el Departamento de Comunicación de la t.:niversidad 
Iberoamericana. Este proyecto concluyó en enero de 1988. La investigación tuvo por 
objetivo explorar el mundo de las iniciativas de comunicación audiovisual en las diversas 
entidades federativas de la Republica. Los productos de este proyecto de investigación 
han sido difundidos de la siguiente manera: 

a) Mediante un articulo "Sistemas televisivos regionales" en la revista El Cotidiano, editada 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcaporz.alco en julio y agosto de 
1987. 

b) en un ensayo "Sistemas televisivos regionales: los inicios de la independencia del 
centralismo". incluido en el libro coordinado por Raúl Treja Delarbre, Las redes de 
Tele,isa, editado por Claves Latinoamericanas. 

c) en un documento mimeografiado por el Departamento de Comunicación de la 
Universidad Iberoamericana bajo el mismo nombre que los trabajos anteriores. 

d) mediante una ponencia presentada en Mazatlán, Sinaloa a in,itación del Programa 
Cultural del Ayuntamiento de esa ciudad enjulio de 1987. El proyecto lo coordinó Maria 
Antonieta Rebeil y Rosario de la Torre. 

B) En septiembre de 1987, la AMIC y la Universidad Iberoamericana a traves de su 
Departamento de Comunicación, iniciaron una investigación sobre recepción critica y 
asociaciones de teleauditorios. 

Mediante este estudio se pretendió revisar los proyectos que, en relación con la 
educomunicación está por concluir. Sus productos son: · 

a) un ensayo titulado 'Cómo cnseilar a ver televisión', incluido en el libro 'El niño en la 
cultura' de la licenciada Susana Ríos. 

b) una ponencia presentada a petición de la Universidad Pedagógica Nacional en su foro 
nacional sobre calidad de la educación verificado en agosto de 1988. 

e) un informe final mimeogra/iadg por el Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana. 

Al frente de este proyecto estuvieron la maestra Maria Antonicta Rebeil. Rosalinda 
Huerta y Max Arturo Maciel. como colaboradores inmediatos 
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C) De enero a abril de 1988, la A\flC participó en la elaboración del proyecto de 
comunicación colectiva a in,itación del Programa Nacional Alimenticio (PRO~AL). La 
finalidad de esta asesoria fue la de construir, junto con los directivos de la dependencia, 
asi como con los representantes expenos en comunicación social de instituciones públicas 
y pri>11das, la estrategia de comunicación del Programa para hacer llegar mensajes a las 
zonas uroanas y rurales del pais Por parte de la AMIC participaron, Jase Miguel 
Arredondo, Sergio Bojail y Maria Antonieta Rebeil. 

0) Convenio AMIC-XEEP para la transmisión del programa realizado por la primera 
organización con el nombre de "El fin justifica los medios" 

El programa radiofónico de la AMIC salio al aire por primera ocasión, el 5 de 
septiembre de 1989 por las frecuencias de Radio Educación. Inició sus transmisiones los 
jueves, de 21 a 22 horas con el nombre maquiavélico antes mencionado. 

Su contenido fue el tratamiento de temas sobre comunicación, a manera de diálogos 
con imitados y teléfono abieno al publico, por lo que las emisiones eran, en su mayoría, en 
,.i,·o Los conductores del programa fueron, generalmente, miembros de la AMIC y variaban, 
segün el tema a tratar. 

En 1991, las emisiones no son sólo de la A.\!JC, sino que el conductor invita a alguna 
asociación similar a que haga su proyecto-programa. Se transmite unicamente una vez por 
semana, los jueves a las 21 horas 

E) !\uevo domicilio de la A.\!JC. Por convenio, a partir de 1990, Gama Comunicación 
comparte sus oficinas y lineas telefónicas. El domicilio es Santander Nº43, Colonia 
Insurgentes Mixcoac, código postal 03920, México, D.F., numero telefónico 6 11 01 87. 

F) El 26 de febrero de 1990, la AMIC y Gama Comunicación iniciaron la impartición de un 
diplomado en diseño y estrategias de propaganda politica, amén de otros cursos y 
seminarios especificados más adelante, en el apartado correspondiente. 

G) Durante el verano de 1990, el IMC!NE (Instituto Mexicano de Cinematografia), la 
Fundación Manuel buendia, la AMIC y la Universidad de Guadalajara, convinieron 
coeditar libros y realizar un taller de discusión y análisis de la cinernatografia en México. 

H) El !ioro Los medios de comunicación en fronteras, se realizó mediante el convenio de 
investigación AMIC-Prograrna Cultural de las Fronteras. 

!) Por razones de espacio, las oficinas de Gama Comunicación, donde la AMIC tiene su 
sede, cambiaron al domicilio Insurgentes Sur !\º 300, piso 10. despacho I 006, Colonia 
Roma, México, D.F. código postal 06700. Número telefónico 5 74 86 48, Fax 264 29 
94. 
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2.4.2.3 PUBLICACIONES 

A) Cuaderno de 1rabajo de la A>\llC numeres 1 y 11, primera y segunda épocas. 

B) Cuaderno de trabajo de la A.\llC No. 3 'Propuestas para la formació11 de asociaciones·· •. 
publicaciones de difusión de la investigación de la AMIC que se tenninaron de imprimir 
en enero de 1988 en investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Xochimilco. 

Entre los propósitos de estas publicaciones estuvo, desarrollar tareas <'ílitoriales que 
propiciaran la discusión y reflexión sobre las distintas problematicas del quehacer de la 
comunicación. 

El material incluido en estos cuadernos aborda ternas como: 

a) medios de comunicación, hegcmonia y proyecto de desarrollo; 

b) comunicación, investigación y practica profesional; 

e) recepción critica y propuestas para la organización de receptores. 

Estas publicaciones estmieron a cargo <le la licenciada Carmen Onega. 

C) Revista Connotacwnes (Cuatro numeres) 

Publicada por la casa editorial El Caballito, Connotaciones surgió en 1981 como el 
órgano de difusión de la AMIC, durante dos años. Se publicaron cuatro numeres y la roYista 
no se editó mas. 

La revista surge por la necesidad justamente de connotar los diferentes hechos que 
conforman la infonnación: el mensaje, la palabra y la imagen, elementos constitutivos del gran 
universo comunicativo. 

La publicación confonnada por miembros de la A.\llC, fungió como ponarnz de los 
investigadores mexicanos y de la misma asociación durante dos años, en los cuales salieron a la 
luz cuatro nlimeros. 

A continuación presento una pequeña sinopsis analitica de cada una de las r.-istas. 

El numero uno fue dirigido por \liguel Angel Granados Chapa, el consejo editorial 
estuvo integrado por Beatriz Solis , Hugo H. Murialdo, Ma. Angélica Luna Parra. Carola 
Garcia Calderón y Florence Toussaint Alcaraz. 
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La estructura de la revista Connotaciones ~' 1 es la siguiente: ponada dura o pasta 
con el contenido impreso, panada leproducida del empastado en la primera hoja, directorio al 
reverso de la portada de la primera hoja, indice. editorial, 7 aniculos, referencias en materia de 
comunicación y biuicora de comunicación. 

Desde su editorial, la A.\f!C aborda aspectos politices en su trabajo. Asi, en aquél se 
propone estudiar a fondo y desde varios angules a la sociedad mexicana, ya que afinna la 
asociación, ésta cuenta con todas las posibilidades de liberarse del colonialismo en la 
comunicación. 

Connotacion"' pretendió ser una puena abiena a los miembros de la A.\flC y al 
estudiante de la comunicación en general, en cuanto a brindar diversas y variadas alternativas 
en Ja comunicación. 

El número uno de esta revista consta de ponencias, resúmenes de investigaciones y 
ensayos de los miembros de la AMIC; todo estos trabajos con alguna relevancia para la 
asociación en su conjunto 

De este modo, el primer articulo de este número de Connotaciones, "Democracia y 
derecho a la información", a cargo de Fátima Femández Christlieb, investigadora mexicana, es 
un resumen de la ponencia que con el mismo nombre presentara por la A.\!JC en la Cámara de 
Diputados durante las audiencias públicas convocadas por la Legislatura correspondiente, para 
tratar la reglamentación del derecho a la información en 1980. 

El periodista mexicano Mib>Uel Angel Granados Chapa escribió el segundo aniculo de 
esta re,ista bajo el titulo "1970-1976, un sexenio de comunicación", que anteriormente habia 
sido una ponencia en Perpignon, Francia en mayo de 1976. Aqui, el director de la revista, 
aborda la politica gubernamental de comunicación implantada por Luis Echeverria Alvarez. 

Otra investigadora mexicana, Marcela Acle Tomassini, trabajó el tercer articulo 
llamado "~lcdios para los trabajadores" en el cual trata la polémica sobre ol desarrollo 
informativo y efectos operacionales de los medios masivos de comunicación masiva en este 
sector de la población mexicana. 

En este ensayo la autora emite un mensaje politico: el proceso democratizador en los 
medios relacionado con los diferentes rubros de la sociedad donde ,;vimos. 

El cuano aniculo, "La hora de las computadoras", por el investigador argentino Héctor 
·schmucler, es un texto que fue elaborado para el congreso de la Asociación Internacional de 
Investigadores de la Comunicación [A!ERI) efectuado en Caracas. Venezuela en agosto de 
1981. En este trabajo, el autor expone que la tecnología latinoamericana se encuentra bajo el 
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poder hegemónico de los grandes capitales por cada sistema establecido de las sociedades 
occidentales. 

Hector Schmucler repite la tesis de Marcela Acle Tomassini de lograr una 
comunicación verdaderamente democrática, sólo alcanzada a traves de la democratización del 
conjunto social en las sociedades libres e igualitarias 

'El origen de la fotografía en Mexico' es el quinto articulo presentado por esta revista, 
firmado por el mexicano Manuel de Jesus Hemindez Un estudio histórico 
hemerobibliográfico, la investigación propia del técnico-académico del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. 

Por si no lo habia usted advenido, en nuestro país nos podernos dar el lujo de escoger 
entre las varias publicaciones culturales existentes, el estilo o contenido más acorde con 
nuestro gusto; esto no sucede a menudo en otras latitudes. 

Lo anterior es tratado en el sexto artículo de Connotaciones por el periodista me.xicano 
Francisco Tapia Ortega, mediante la técnica entrevista e color 

"El Estado y la radiodifusión'. último articulo de esta revista, es una parte de la tesis 
que para obtener el titulo de licenciada en historia por la UNMI, presentó la me.xicana Rosalia 
Velázquez. La investigadora ubica su estudio en los gobiernos de Obregón y Calles. 

La Bitácora de la comunicación tuvo como objetivo presentar cronologicamente el 
acontecer nacionaJ en materia de comunicaciones. 

Curiosamente, este primer número de la re1ista, no índica el ailo cuando fue editada o 
al cual se refieren los textos de su contenido. A través del archivo de la MllC, nos enterarnos 
que fue en 1981. 

Re,ista Connotaciones N" 2 
Enero, 1982. 

Esta segunda edición de Connotaciones estuvo bajo el esfuerzo de las mismas personas 
del primer número. Su contenido consta de editorial, seis articulas y una sección de 
referencias en materia de opinión sobre medios de comunicación; un espacio critico, las 
actividades de la A.\flC, la ya comprendida en el primer número, Biuicora de Comunicación. 
un aspecto politico y un documento. 

En esta re,ista. la AMJC desde su editorial "retomar y rearticular para el Estado y sus 
fines más nobles los medíos sociales de comunicación. es una meta prioritaria para quienes 



estamos por la democracia y la inteligencia·", hasta el final de sus artículos, se sostiene bajo la 
línea política democratización de los medíos masivos de comunicación. 

Artículos de Cannotacion" 2. 

J. Rosalba Cruz Soto. Periodista mexicana, UNAM. 
'Los niBos y la radio", estudio sociológico y periodístico. 

2. lrma Lombardo Garcia. Investigadora mexicana de la Hemeroteca Nacional, docente 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad 
Latinoamericana. 

'La PIPSA en sus orígenes', investigación hernerográfica. Estudio histórico de la 
empresa paraestatal Productora e Importadora de Papel, S.A. y sus implicaciones socio
politicas. 

3. Marcela Acle Tomasíni. Investigadora mexicana, UNA.\!. 
'Semiótica, semiologia o análisis del discurso'. Estudio de estas disciplinas hasta encontrar 
que el investigador latinoamericano debe ligarse un poco más a la praxis social para 
desmitificar tanto las funciones de los medios masivos de la comunicación como a las teorías 
extranjeras, para poder elaborar la suya. 

4. Angela Delli Sante. Periodista mexicana, UNAM. 
'Prensa popular en Peru'. Investigación vertida en un ensayo politico. 

S. Francisco Tapia Ortega. Periodista mexicano, UNAM. 
'El plomo y la letra', investigación presentada y acabada en forma de entrevista de 
color. 

6. Emilio García Riera. Investigador y crítico de cine. 
'Investigación: problemas y perspectivas', la indagación cinematográfica en México. 

En la sección de Referencias, la AMIC adopta una postura critica sobre aspectos del 
mundo de la comunicación. En esta ocasión, Javier Avila Guzmán se refiere al manejo que 
hace la empresa Televisa del festejo por el día de la hispanidad. 

La sección Acti,idades de la AMJC a cargo de Leonel Mejiaborja Rey es un calendario 
de la asociación con los aspectos de mayor relevancia para ésta 

En la Bitácora de comunicación, la MfIC ofrece, como en su primer numero, su propia 
investigación acerca de los sucesos en el campo comunicacional en aquel momento histórico. 
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·~ Con el capitulo "Democratización de los medios", la AMIC deja de manifiesto la linea 

ideológica de su trabajo. 

En este penúltimo apartado. la Asociación integra a los cuatro grupos con poder 
político de la sociedad mexicana y los estudia: gobierno, sindicatos, organizaciones populares. 
panidos políticos e iniciativa privada, para .,.,idenciar cómo en cada uno de éstos se va 
perfilando el interes por democratizar los medios. 

A manera de apéndice, la AMIC concluye esta publicación con el documento integro 
del Derecho a la información elaborado por Beatriz Solis 

Revista ü11111otado11'3 Nº 3 

La tercera revista de la AMIC fue publicada en septiembre de 1982. Ésta constó de 
cinco aniculos bajo la misma dirección de los dos números anteriores. 

En el directorio de este número aparece ahora el Comité Ejecutivo de la AMIC; al 
comité de redacción se sumaron a la lista Osear Olvera y Pablo Gómez Sáenz. 

El editorial de Connotacion~ 3 habla del fracaso al cual llegó la AMIC con su 
iniciativa para legislar el derecho a la información 

A modo de queja, se escribe sobre el cambio de la gestión presidencial lopezportillista 
al régimen delamadridista; la AMIC manifiesta desconfuutZa por las condiciones imperantes. 

Artículos de ümna(adon~ N° J. 

1. Osear Olvera y Pablo Gómez. Mexicanos, docentes de la UAM-X • Industria y consumo 
del mensaje impreso". Este articulo es una investigación que presenta numéricamente 
datos sobre las revistas y periódicos más leidos en México 

2. Fátima Millán. Investigadora mexicana del ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios 
Trasnacionales) "América Latina en su tinta". Estudio que se sitúa en el nuevo orden 
infonnativo económico e internacional y el cual se analiza y cuestiona a panir de un 
criterio valorativo Esta es una visión por demás objetiva de la prensa latinoamericana. 

3. Mabel Piccini. Docente argentina, UAM-X. 

"Medios y estrategias del discurso político", análisis y un planteamiento de cómo se han 
llevado y se pueden llevar al cabo los elementos teóricos y epistemológicos dentro del marco 
investigativo de la comunicación, a su vez, situado dentro de un contexto político. 
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La aurora se refiere a las principales corrientes de investigación en América Latina, ella 
afinna éstas han girado en tomo de los efectos que los medios lienen sobre distinlos grupos 
sociales, los grados de permeabilidad de la opinión publica en relación con los distintos tipos 
de propaganda y publicidad, la influencia de la teJe,isión sobre niños, jóvenes y en general. 

4. Luis Terán. Critico mexicano de cine. 
"Politica de cine", su texto constituye una critica de cómo se entreteje la red 

comunicacional (radio, T.V. y prensa) hasta llegar a concatenarse a la induslria 
cinematográfica nacional durante el sexenio lopezponillista: "Asi, puede señalarse, que lo poco 
que intentó el cine estala! de R TC duranle el gobierno que termina fue una obra lubrida, sin 
conexión con el país a pesar de los lemas mexicanos. 

5. Javier Es1einou Madrid. Inves1igador de la UIA (Universidad Iberoamericana). 
"Tendencias de la cultura hegemónica" El investigador basa su trabajo en las teorias y 
discursos de autores extranjeros; como principal apoyo tiene a Antonio Gramsci, Annand 
:\lauellard, Ralph Milliband. Huges Ponelli, :>likos Poulantzas y Dominique Grisore. 
entre otros, quienes lralan el conceplo de "hegemonía cullural" desde sus paniculares 
posturas. 

En un eslrecho apego a los ci1ados autores, Esteinou elabora su lexto "Tendencias de la 
cultura hegemónica" en el cual incluye los principales aparatos hegemónicos en diversas fases 
de la historia como en el modo de producción primitivo, feudal y mercantilista; de éste, a su 
vez, desglosa las diferenles fases del modo de producción. 

De su trabajo concluye que las principales funciones cullurales ejecutadas por el Estado 
(ru1iculaciór, sujetamiento, conducción e identificación cultural del sis1ema socio-económico y 
politico) crea las dinámicas orgánicas y modalidades de la conciencia social, la cual implica los 
principios cullurales que unifican los aparalos de poder consensual; esto, al mismo tiempo, 
repercule en la inlegración ideológica al ejercer la autoridad. 

Se.:ción Referencias por Raul Trejo Delarbre: "Los 1rabajadores y el derecho a la 
infonnación" Este es un trabajo extraido y condensado de una ponencia con el mismo nombre 
organizada en agosto de 1981 por la AMIC en la cual se afinna que la mayor pane de personas 
quienes apoyan el derecho a la información, se ubican en el campo popular y en defensa de un 
país democrálico. 

Ahora bien, en cuanlo a los trabajadores tendientes a organizarse hacia diversos 
rumbos, coinciden en que si no se pugna por derechos como éste, la acción de los sindicatos 
no tendrá senlido y eslará muy resiringida. 

Respecto del derecho que nos ocupa, el periodista mexicano sostiene que es pane de 
las posibilidad para que exista un proyeclo cultural nacional, popular y democrático de los 
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trabajadores panicipativos quienes vayan a\'anzando en la democratización de sus propias 
agrupaciones que confonnarán a su vez, la democratización a nivel nacional. 

La sección Referencias, por último, refiere todo cuanto acontecia al seno de la AMIC 
en aquel momento histórico. 

En tanto, la Bitácora de comunicación aborda, en esta ocasión, toda indole de 
actividades y sucesos particulares en el mundo de la comunicación, principalmente nacionales. 
Esta bitácora y última sección de la revista Connotaciones 3, abarca el periodo del 22 de julio 
de 1981 al mes de diciembre de ese mismo año 

Revista Connotaeiones Nº 4 

El comité de redacción correspondiente a la cuana publicación y última de esta mista 
lo integraron: Javier Avila Guzman, Alejandro Aréchiga Janet, Eduardo Clavé Almeida, 
Rosalba Cruz Soto, Pablo Gómez Saenz, Luis Fernando :-.lúñez, Rodrigo Nuñez de León, 
Osear Olvera, Rafael Regla Contreras, Soledad Robina, Romeo Rojas y Francis.:o Tapia 
Onega. Todos bajo la misma dirección y jefatura de redacción de los numeras anteriores 

En este numero aparece agregado, como· sección nueva al lado del Directorio, el 
Comité Ejecutivo de la AMIC, encabezado por Beatriz Solis. 

En su Editorial, Connotaciones 4 adopta un todo directo, consistente y fuene al referir 
como a) uno e indeciso en materia de comunicación social al gobierno entrante delamadridista, 
sobre todo, para resolver problemas, los cuales, segiin la AMlC les da salidas coyunturales y 
frecuentemente contradictorias. 

Aniculos de ConlllJ/aciones 4. 

1. Enrique González Manet.Cubano, funcionario de la UNESCO. 
"lnfonnatica y control ¿armas gigantes?". Este articulo es el punto de vista cubano con 

respecto a los adelantos tecnológicos en materia de comunicación. El autor destaca que el 
procesamiento de datos en computadoras y la tecnologia telecomunicacional-satelital alteran 
las relaciones de producción y los niveles de productividad, modificando negativamente la 
división internacional del trabajo. 

Finalmente, el autor sostiene que los sofisticados medios tecnológicos en materia de 
comunicación son financiados por un minusculo grupo: los sistemas trasnacionales de 
infonnación que constituyen, a su vez, una infraestructura orgánica del sistema de dominación 
imperialista. Estos deciden flujos y contenidos a escala mundial en función de una estrategia 
de comercialización operativa y penetración ideológica basada en la cultura del consumo, la 
propiedad pri,·ada y los valores indhiduales. 



2. Daniel Prieto Castillo. Profesor argentino del Instituto Latinoamericano de 
Comunicación. (Ponencia prtsentada en el encuentro CONEICC '82 en ~fonterrey, 
Nuevo León, abril). 

"Teoricismo y autocritica: en busca del tiempo perdido'. El profesor Prieto hace en su 
ponencia un análisis de la situación universitaria referente a la generación o no de teoria en las 
universidades latinoamericanas. Este es un trabajo investigativo, evaluativo y critico; se ubica 
en la consolidación teórica a partir de la investigación comunicacional. 

l Rafael Roncagliolo. Peruano, director de la división de estudios de la comunicación 
(ILET) El autor maneja dos conceptos en un trabajo que titula 'Talloires y nomic: 
antípodas". en el cual el nomic es el nuevo orden mundial de la información y la 
comunicación y los talloires, la síntesis del debate internacional situado en una de las 
antipodas defendidas por los paises tercermundistas•. 

Este trabajo persigue precisar el contexto en el cual surgen tanto el debate internacional 
sobre las comunicaciones, como la propuesta de un Nuevo Orden Mundial Informativo y 
comunicacional; mostrar la relevancia de los flujos internacionales de noticias, estructuras 
comunicativas y la propuesta de democratizar los medios; mostrar también las perspectivas que 
ha dejado el debate internacional sobre las comunicaciones al cumplirse diez años de haberse 
introducido el sistema en terrenos gubernamentales. 

En este aniculo, la AMIC se pronuncia nuevamente porque haya democracia en los 
medios masivos de comunicación. 

4. Beatriz Solis. Mexicana, docente del plantel Xochimilco de la UAM. "Notas sobre la 
enseñanza de la comunicación", ponencia presentada en el encuentro del CONEICC. 
Abril, 1982. Monterrey, Nuevo León. 

En su articulo, la profesora hace un estudio sistematizado de cómo se lleva a cabo la 
enseñanza de la comunicación en sus diferentes aspectos: pedagógico, práctico, investigativo, 
teórico y fallido (esto ultimo se refiere a problemas u obstáculos al tema). 

Asimismo, Beatriz Solis da alternativas para lograr una mejor ensei1anza de la 
comunicación en México. 

S. Blanca Aguilar Plata. Mexicana, investigadora del centro de estudios de la comunicación, 
UJl;AM. 

"De El Imparcial a la Revolución". Este es un trabajo hernerografico de investigación 
con ciertos puntos de \ista vertidos de la autora. 

') Ddiaklóa de ~acl Rooagliolo. 
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6. Ana A. Goutman. Investigadora del centro de estudios de la comunicación, UNAM. 
"Teatro: reto y recurso intocado" 

El texto de Goutman es una investigaci6D especializada, dado que, tratándose de 
investigadora de la comunicación, ella aborda uno de tantos temas relacionados con las 
diferentes formas de comunicar; en este caso, la disciplina corporal e histriónica o d lenguaje 
del cuerpo. 

1. Raúl Fuentes Navarro. Investigador mexicano, director del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente. "Alternativa al estudio cicntifico de la comunicación". 

Raúl Fuentes Navarro trata en su articulo los lados científico, histórico y 
epistemológico de la comunicación. En éste, afirma que para poder desarrollar una teoria 
social en la materia, es necesario que nos remitamos a esta parte importante del conocimiento: 
la investigación comunicacional. que a su vez, da pie a la creación de teoria. 

Sección Referencias por Gabriel• Videla, investigadora chilena. Ponencia presentada 
en el seminario "La comunicación alternativa de la mujer en América Latina" ILET-UNESCO, 
abril, 1982. 

lnlonne de la edición mensual del periódico Ma:ñ.. libmJi:ión ád PllÓJ[o. Editada y 
distribuida eo Cuemavaca, Marcios, este trabajo mueSlra lo que representa para las mujeres 
populares del estado de Morelos el diario que trata los problemas y aspectos reales de esta 
poblacióD. Esto siembra el interés no sólo eo esa localidad. sino en otraS panes de la 
República donde se viven situaciones similares. 

La Bitácora de comunicación, última sección de esta revista, incluye los sucesos más 
sobresalientes en el ámbito comunicacional nacional comprendido del 5 de enero de 1982 al 2 
de enero del siguiente ailo. 

Después de su cuarta edición, esta revista ya que no se editó más. A pesar de su escasa 
circulación, se trata de una realización académica con mayor importancia de la que se le ha 
reconocido. 

Los cuatro números de esta revista son muy significativos en cuanto a la operación de 
factores condicionantes adversos, pero también en relación con la viabilidad de la AMIC. 

D) Libro Perfiles del cuaJnuile. Editorial Trillas, 314 p. Este boro colectivo fue elaborado 
a nombre de la AMIC. 

En octubre de 1987, fue aceptado fonnalmente para su publicación en la editorial 
Trillas. La obra contiene 25 ensayos analíticos sobre la radio en México, cuyos autores están 
ubicados en los sectores públicos, privado y académico. 
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En ellos, Femando Curie!, Antonio Paoli Roura, Tomás Dominguez. Juan José Bravo y 
Valentin Rincón. entre otros Segtin informes de la casa editora, el libro estaóa en el mercado 
en abril de 1989. Salió a la venta en esa fecha 

La coordinación del trabajo estuvo a cargo de la AMIC, María Antonieta Rebeil, Alma 
Rosa Alva de la Selva e Ignacio Záratc. 

E) Libro Televisa Quinto PO<kr. Editorial: Libro colectivo de la AMIC coordinado por 
Raúl Trejo Delarbre. 

F) Edslcación para la recepción: un proceso crítico en un contexio de medios de 
comunicación.Editorial Trillas. p.213' 

Al igual que el anterior. este se inició durante la gestión del comité ejecutivo que 
estuvo en funciones de marzo de 1985 a febrero de 1987. 

La obra consta de 16 ensayos, en los cuales se presentó un panorama de la recepción 
critica en Europa y America Latina y se realizaron propuestas para la prensa en México. 

La coordinación de este trabajo estuvo a cargo de la maestra Mercedes Charles y el 
doctor Guillermo Orozco Gómez. 

G) En la revista El Co1idia110 participaron algunos miembros de la AMJC con artículos de 
análisis acerca del funcionamiento de los medios de información en el país para su 
ejemplar del 111 aniversario. La re,ista la edita la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Azcapotzalco Julio-agosto, 1987. 

Los colaboradores de este trabajo fueron: Florence Toussaint, Fernando Mejia 
Barquera, José Luis Gutierrez Espindola. Maria Antonieta Rebeil y Raúl Trejo Delarbre, quien 
se encargó de la organización del conjunto de ensayos. 

H) Recuento de medios fr0t1teri:os. Secretaria de Educación Pública y Fundación Manuel 
Buendia, 164 p. 

Este texto es producto de la investigación realizada mediante el convenio AMIC
Programa Cultural de las Fronteras de la SEP y cuya finalidad fue presentar un análisis sobre 
las prácticas de los medios en las zonas fronterizas del pai~ asi como describir las preferencias 
de los auditorios de 14 ciudades fronterizas al norte y sur de México. Su autora, Florence 
Toussaint. 

•NOTA: Lot siguientes textot DO son coordludo5 ni editados por la .une, k>s loclu~o porque en éstos 
plrtk:ipu algu.nm de sus miembros. :-a que considero Importante conoctr IUJ lD\estig&clones, aunque lu 
publiquen de manera iadcpeoditntc. ~ luego, son ejemplos ilurtnth.1)5 de nrios textos máJ que 
buta la !ceba se han pubtkado. 
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1) Las redes de Telei•isa, Raúl Trejo Dclarbre (Compilador), Ed. Claves Latinoamericanas, 
:O.léxico, D.F., 1988. p. 

Raúl Trejo Dclarbre reúne en este texto a diez imponantes plumas preocupadas por la 
vida social de México, quienes exponen los principales nervios de la cultura mexicana en el 
declinar del siglo veinte. 

El libro centra su interés en la manera cómo México se envuelve día tras día en el 
modelo de \ida impuesto por la empresa Televisa: depones, melodramas. espectáculos. 
noticiarios, concursos, teleteatros y programas cómicos. 

J) IA industria de la radio y la ltkvisión y la política dtl Estado mexicano. /920-/96U. 
de Fernando Mejía Barquera. Vol. l. Editado por la FIUldación Manuel Buendia. 195 p. 

Este libro contiene el tratamiento hlstórico, desde los inicios hasta la década de los 
sesenta. de los medios masivos de comunicación más imponantes en Mexico· la radio y la 
tele\isión. 

Femando Mejia Barquera aborda también la politica del Estado mexicano en este 
periodo de estudio, asi como las estrategias de las diferentes empresas al fi'ente de los medios 
para lograr su crecimiento y expansión. 

K) Hacia la primavera del espfritu nacional, de Javier Esteinou Madrid. Editado JXll "' 
Fundación Manuel Buendia y el Programa Cultural de las Fronteras. 215 p 

Analisis critico de la televisión me<icana actual. El autor, especialista en radio, lo 
preocupa el mal manejo y uso de los principales medios de difusión masiva en nuestro país. 1• 
radio y la televisión. 

Manifiesta su preocupación-propuesta por llegar a la implantación de un modelo 
televisivo cultural forjado a panir de la realidad nacional; carencias y requerimientos reales 

L) Escenario de la prensa tn ti Porflriato de Florence Toussaint. Coedición de la 
Fundación ~anuel Buendia y la Universidad de Colima. 108 p. 

Este texto trata los aspectos culturales e industriales con los cuales se inició y se 
desarrolló este medio en nuestro país durante la administración gubernamental de Porfirio Diaz 
y constituye una investigación paralela a la de Fernando ~ejia Barquera de La intblstria de la 
radia J' la teltvisión .... pero abocado al medio estricto de difusión masiva por excelencia 

M) Nueva serie de cuadernos de comunicación editada por la Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales de la UNA.\!, N' 1 La noticia}' la nota informatil'D de Blanca Aguilar. La 
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autora reflexiona acerca del origen y desarrollo del concepto "noticia" en el periodismo 
mexicano. Sintetiza, además, los distintos enfoques que hay sobre el tema, combinado 
con algunas experiencias en la practica. 

N) Agencias informativas en México de Raúl Treja Delarbre. Editorial Trillas. 321 p. 

Esta investigación constituye hasta ahora, el único texto sobre el tema publicado en 
nuestro pais. Como los tres textos descritos anteriormente, éste aborda el surgimiento y 
desarrollo histórico, características y operaciones de las agencias informativas en nuestro pais y 
en América Latina, por extensión. 

Ñ) Cuaderno Huella Nº 17 Algunas condiciona para la in>~gación rk la conmnkación 
e11 México de Raúl Fuentes Navarro y Enrique E. Sánchez Ruiz, editado por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara, Jalisco, 
1989. Este texto ofrece un sondeo de la disciplina en el ambito nacional actual desde 
diferentes 3ngulos. 

O) Cuadernos del Centro de Enseñanz.a e Investigación de la Comunicación (CEIC) N° 9, 
editado por la Universidad de Guadalajara, el cual contiene el artículo: 

"Televisión y representaciones politicas de escolares tapatíos'. Por: Enrique E. Sanchez 
Ruiz. 

P) Prorsa y 11J1eva tecno/og(a de Florence Toussaint y Ana Maria Menéndez. Editorial 
Trillas, México, D.F., 1989. 

Este libro presenta las innovaciones tecnológicas aplicadas a la prensa escrita, la era de 
terminales computacionales en las redacciones de los diarios, faxes y demás anefactos 
sustitutos de aquéllas Remingtons. 

Q) Jnlroducl:ión al conocimiento y prrktica rk la l'tllÜo de Ma. Cristina Romo Gil, 
coedición !TESO- Editorial Diana, México, D.F.., 1989. 120 p. 

Este libro precede a La otra radio. V01CD t!ibila, voc..- rk espmJJWl, en el cual, la 
autora trata tanto la historia como las particularidades técnicas y creativas de la radio (lenguaje 
y guión radiofónicos). 

Cristina Romo plantea también sus propuestas para una radio cultural y educativa, por 
lo que este texto resulta didactíco y no sólo dirigido a estudiantes de la comunicación, sino 
también a conocedores del medio e interesados en enriquecer su ejercicio radiofónico. 

R) La otra radio. Voc..- débil..-, l'OCet rk espertUIZJI, de Cristina Romo Gil. Coedición 
Fundación Manuel Buendia-IMER, México, D.F, 1989. 196 p. 
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Esta investigación es acerca de las más de cien radiodifusoras en el pais a las cuales no 
se puede dar una denominación común; no todas son pennisionadas, no todas son culturales ni 
del sector público. Se trata, según la autora, de la otra radio. 

S) Etbicación para la rttepción. Hacia una l•ctura critica de los medios de !\lercedes 
Charles y Guillermo Orozco Gómez. Mexico: Trillas, 1990. 311 p. 

Los autores analizan los efectos televisivos sobre la gran mayoria de gente que ve 
televisión; expresan, asimismo, su preocupación por analizar de qué manera se da la 
aprehensión de mensajes. para, a partir de ello, aportar algunas consideraciones pertinentes. 

T) Sección l'oticias de A.\f!C, a partir del N' 5 de la R.WSta Mexicana rk Comunicación, 
editada por la Fundación Manuel Buendia, la AMIC da cuenta de sus actividades, avisos 
y demás infonnación sobre si. 

Esta revista, la cual cuenta con más de doce nümeros en existencia, en su etapa de 
fundación la dirigió Miguel Angel Sánchez de Armas, actualmente la dirige Ornar Raid 
Martinez. Dentro de ella, colaboraron en varios números integrantes de la AMJC, entre 
quienes se encuentran Pablo Arredondo, J.-ier Esteinou, Fátima Fernández, Héctor Gama, 
Enrique Sánchez Ruiz, Carmen Gómez Mont y Florence T oussain~ entre otros. 

La rC\ista otorga un espacio a la AMIC a partir de un convenio cultural establecido 
mediante la publicación conjunta de algunos texto!!, foros, ponencias y cursos. 

Podemos citar como ejemplos de estas colaboraciones los siguientes: en el número 5 de 
la Revista Mexicana de la Comunicación, la AMlC inicia un noticiario con sus acti\idades; 
ternas novedosos en el área y su infonne correspondiente de todo cuanto acontecía en su seno 
en aquella epoca. Incluye: sede de la asociación, nuevo comite ejecutivo y proyecto de trabajo 
1989-1990. 

Cabe mencionar que en esta revista participan muy frecuentemente con sus 
colaboraciones escritas, varios miembros de la asociación, fuera de la sección exclusiva para la 
misma. 

En este número, Javier Esteinou Madrid escribió la reseña del libro Las redes de 
T•levisa de otro investigarlor de la AMIC, Raúl Trejo Delarbre. 

Asimismo, la Revista Mexicana de Comunicación publica en su contraportada, anverso 
y reverso, las ca-ediciones de la Fundación Manuel Buendia con las instituciones o autores, en 
su mayoria, de la AMIC. 

Asimismo, en este número se destaca la participación de los miembros de la A.\11C: 
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Miguel Angel Sánchez de Armas. 
"Cuatro visiones del periodismo mexicano', entrevistas a 
Verónica Ortiz, José Carreilo Carlón. Elías Montañez y 
Victor Roura. 

Javier Estcinou Madrid. 
"El CNCA y las concesiones de radio", un artículo de 
opinión donde puede hablarse de la posición no sólo 
del autor, sino de la misma asociación frente a los 
medios masivos de la comunicación. 

Revista Mexicana de Comunicación No. 6 

En la sección huésped Noticias de AMIC, en este número de la R.\IC, se informa sobre 
el mensaje de la asociación en el quinto aniversario de la muerte del periodista Manuel 
Buendia. 

Aparece incluida también la invitación hecha por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes a la AMIC para participar de su Consejo Consultivo. 

Se destaca, asimismo, la participación de este grupo de investigadores en el Foro 
Nacional de la Radio celebrado del 19 al 21 de abril en la F acuitad de Ciencias Politicas y 
Sociales de la UNAM. 

Por otro lado, se hace mención de la preparación de un programa radiofónico realizado 
sobre trabajos de investigación y coproducido entre AMIC y Radio Educación. La Asociación 
convoca a sus miembros a enviar sus trabajos para ser difundidos por este medio. 

También se hace un recordatorio e in,itación de cómo poder ingresar a la MllC y 
para ello, se proporciona la dirección de su sede. 

Finalmente en esta sección, se dan a conocer algunas publicaciones de la Asociación: 
Hacia la primavera del esplrilll nacional de Javier Esteinou Madrid, La industria de la radio 
y la tdevisión ;• la polltka dd Estado maú:ano (1920-1960) de Fernando Mejia Barquera y 
Escenario de la prensa en el PorjiriaJo de Florence Toussaint. 

La AMIC informa a sus agremiados que tienen un descuento del 20% en las 
suscripciones a la Revista Mexicana de la ColflJlnicación y en la compra de las ediciones de la 
Fundación Manuel Buendia. 
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En esta re,ista, fuera de su sección, Jos miembros de la AMIC publican sus 
acostumbrados colaboraciones. Destaca en el N" 6 Ja del doctor Javier Esteinou "El CNCA y 
las concesiones de radio". 

Revista Mexicana de Ja Comunicación Nº 7 

En este número, Ja sección Noticias de la AMIC informa sobre las principales y más 
relevantes actividades a nivel asociación de este grupo de investigadores: 

Mesa redonda 'Televisión de servicio" llevada al cabo el 18 de julio de 1989 y organizada 
por la AMIC en las instalaciones de TV UNAM. 
Seminario 'El GATf, marco legal de las telecomunicaciones y su aspecto tecnológico', 
organizado por la AMJC y realizado del 26 al 28 de julio de 1989 en Ja división: estudios 
de posgrado de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM. 

Revista Mexicana de Comunicación Nº 8 

En la seceión Noticias AMIC, se informa sobre su participación en el XII Congreso 
Brasileao de Investigadores de la Comunicación ALAIC-INTERCOM con el terna "Las 
industrias culturales ante el desafio de Ja integración latinoamericana", del 6 al 1 O de 
septiembre de 1989 en Florinápolis, Brasil. 

A este encuentro asistieron representantes de 12 paises del continente americano: 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Pueno Rico, Venezuela 
y Uruguay. Además, se contó con la participación de naciones europeas como Francia e 
Inglaterra. 

Por parte de México estuvieron presentes dos miembros de la AMIC: Ja,ier Esleinou 
Madrid y Enrique E. Sánchez Ruiz. 

La AMIC publica también su participación en el Cuarto Mercado Latinoamericano del 
Audiovisual ULCRA-4 Jos dias 25 y 26 de septiembre. Durante éste tuvieron lugar trabajos 
sobre los aspectos producción y distribución de materiales educativos y culturales radio
televisivos. 

La AMIC presentó en este evento dos ponencias: la primera, estuvo a cabro de Ja>ier 
Esteinou, quien ubicó a Ja televisión dentro del fenómeno neo-liberal que vive México. La otra 
ponencia, a cargo de Florence Toussaint se ~tró en Ja televisión universitaria. Ambas 
ponencias sirvieron como marco teórico a la discusión generada a partir de la propuesta de 
TV-UNAM sobre formar una red latinoamericana con Jos medios audiovisuales. 
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Por ultimo. aparece en esta sección el infonne de la publicación de una autora de la 
A.\IIC. Ma. Teresa Camarillo Carbajal El sindicato de periodistas, una utopía maü:ana. 
Agnlpadones de periodistas en la (Üldml de Máko 1872-1929, texto editado por la 
füAM. Trabajo hernerognifico que surgió de la necesidad de tener un archivo o memoria, 
inexistente hasta entonces. Situación paradójica en su profesión, el periodismo. 

Revista Mexicana de la Comunicación Nº 9 

En este ntimero colaboraron tres miembros de la AMIC con artículos de diversos 
temas. 

Marcela Acle Tomassini aborda en su colaboración uno de los temas de mayor 
sonoridad dentro de su asociación, sobre todo en sus primeros años; lo titula "El derecho a la 
información, ¿un tema ohidado~· Para la autora, en efecto, el tema se ha enfiiado, no tiene 
fiutos y tampoco se ha emprendido del todo. T omassini reconoce que se han ganado espacios, 
pero afuma que atin no son suficientes, por el contrario, son bastante limitados, asegura. 

Ratil Navarro Benitcz, tesorero de la AMIC en el periodo 1989-'91 y articulista del 
diario MtwlllJÍ3Mno, eombe el artículo "La democracia pasaría primero por la radio", donde 
señala que la lucha por la democracia en el país debeni pasar primeramente, por la radio y 

~· luego, por la tebisión, desequilibrando el entramado que hasta la fecha ha caracterizado al 
sistema nacional de comunicación público y privado. 

Javier Esteinou MMlrid aborda en su reportaje el tema "Los m«lios de comunicación y 
los tmemotos de 1985 en México", en el cual proporciona cifras de todo lo relacionado con el 
tema. 
En tanto que, la sección Noticias de la AMIC incluye: 

Iofurme de publicocioncs. 

Ratil Trejo Delarbre con su h'bro Agencias infonruztiPas m Máko por Trillas el cual 
constituye un análisis histórico de las agencias informativas en América Latina y en México. 

Ratil fuentes Navarro y Enrique E. Sánchez Ruiz, Cuaderno Huella N' 17 Algun/1$ 
c""4idonLS para la ~odólt dmt/fo:tl tk 1ll ctJlflllniación m Mhdeo publicado por el 
!TESO de Guadalajara, Jalisco. En ese trabajo se exponen los factores que detenninan el 
estado en que se encuentra la disciplina en nuestro país. 

l.a AMIC informó también en su sección de N' 9 de la RMC sobre el curso de locución 
que impartió a llllvés de Radio UN AM, el cual tuvo una duración de 40 horas divididas en 
cuatro semanas. Las clases fueron lecciones teóricas y grabaciones. 
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Se infonna, asimismo, sobre el programa radiofónico coproducido por la AMIC y 
Radio Educación, del cual hemos ya mencionado anterionnente, "El fin justifica los medios" 
sobre diversos e interesantes aspectos de la comunicación a partir de la opinión de 
investigadores y especialistas sobre las materias En esta ocasión, se hace mención del 
programa dedicado a la nueva tecnología y su privatización a cargo de Soledad Rebina, Delia 
Crovi, Rafael Reséndiz y como conductora, Florence Toussaint. 

Con respecto a las actividades de la AMIC en la provincia mexicana, se infonna que 
con el fin de descentralizar el estudio e investigación de la comunicación en nuestro país, cada 
vez más se amplian los centros de enseñanza e investigación comunicacionales, prueba de eUo 
son el CEIC, Centro de Estudios de la Información y la Comunicación de la Universidad de 
Guadalajara dirigido por Pablo Arrooondo, vicepresidente de la AMIC y el !TESO, también de 
Guadalajara, en el cual laboran varios miembros de la AMIC, entre ellos, RaUI fuentes 
Navarrro y Enrique E. Sánchez Ruiz. 

En la colaboración bimestral de los integrantes de la AMIC en este número, 
participaron: 

Fernando Mejia Barquera, quien hace un articulo de fondo bajo el titulo "Los mtdios en 
1989, uo recuento", con los temas medios-Estado, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Televisa en Europa, medios cstalllles, privatización frustrada de la empresa PIPSA, 
sistema de satélites Marcios, el nuevo sistema de televisión mexicana de iniciativa privsda 
Multivisión. 

A manera de reflexión, Raúl Treja Delar!Jre escribe "De los medios a las mediatizaciones, 
¿ailtura politica?", el autor integrante de la AMIC, anali7.a las distintas estrategias 
políticas por las que atravicr.an los medos antes de aparecer ante la opinión pública. 

Revista Mexicana de Conrunicación N" 1 O 

La sección Noticias de la AMIC publica algunas de sus actividades: 

Mesa re.landa sobre la invasión de las tropas norteamericanas el 20 de diciembre de 1989 
a Panamá. 

lnfonna de un grupo de periodistas mexicanos que decidió elaborar uoa solicitud de 
tiempo televisivo para dar a conocer lo que pennanecia inédito en tomo de la invasión 
norteamericana a territorio panameño. Para ello, se recopilaron más de 250 firmas de las 
siguientes asociaciones: FELAP (Federación Latiooamericana de Periodistas), UPO 
(Unión de Periodistas Democráticos), ANECO (Asociación Nacional de Estudiantes) y la 
AMIC, ente otras. 
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Tal solicitud fue entregada por una comisión al subsecretario de Gobernación Manlio 
Fabio Bcltrones, en la cual explicaba que debido a que la infonnación es básica para poder 
entender los sucesos y que la crisis en Centroamérica concierne a todo latinoamericano, se les 
con~era espacio de transmisión en la televisión estatal para informar de manera autónoma 
en algún noticiario o programa especial a fin de contribuir con ello, al equilibrio infonnativo a 
través de una labor periodística acuciosa y profunda. 

Programa radiofónico "El fin justifica los medios", coproducción AMIC-R.adio Educación 
con el tema IMEVlSION, en el cual participaron como invitados José Antonio Alvarez 
Lima, director de esa empresa televisiva, Enrique Velasco y Annando Sáenz. Condujo el 
programa Florence Toussaint. 

Sobre las publicaciones de sus miembros, publica: Cuadernos del CEIC N" 7 editado por 
la Universidad de Guadalajara, en el cual colaboraron Gilberto Fregoso, Enrique E. 
Sánchez Ruiz. José Carlos Lozano y Daniel Prieto Castillo, entre otros integrantes de la 
AMIC. 

Sobre su entonces, nueva dirección-sede: Santander Nº 43, colonia Insurgentes Mixcoac. 
Número telcfonico 6 11 01 87. Estas oficinas pertenecen a Gama Comunicación, 
asociación que comparte con la AMIC sus instalaciones. 

En este número, Marccla Acle Tomassini colaboró con la RMC con su estudio "El 
análisis de contenido: problemática y perspectivas". 

Para la investigadora, el análisis de contenido debe basarse en la ubicación en 
importancia del tema u objeto de análisis, sciialar sus alcances y limitaciones y de esta manera, 
avanzar en el desarrollo de una teoria sólida, misma que pueda ser la base de un método de 
análisis serio y sistemático que permita acercamos de la manera m.1s fiel a la realidad. 

Respecto de la solicitud hecha a gobernación en su oportunidad, la AMIC publica lo 
siguiente en su sección de la RevÍ5tll Mtxicana de la ColflJlnicación N' 11: miembros de la 
UPD y de la FELAP, entre otros periodistas, participaron en el programa "Panamá no es un 
sombrero" transnútido por el canal 7 estatal el JO de marzo de 1990. En una hora de 
transmisión, los analistas y comunicadores invitados al programa, relataron aspectos inéditos 
sobre la intervención armada de los Estados Unidos a Panamá. 

De esta manera, la AMJC aparece activa ante los hechos de relevancia internacional, 
adopta una postura politica; informa, investiga, cuestiona, critica, analiza y opina. 

En este número, la Asociación publica su diplomado de estrategias de propaganda 
politica llevado a cabo en colaboración con Gama Comunicación, S.A., de C. V. a partir de 
febrero 26 de 1990. Esta actividad realiuda por la A,\ilC es la contraparte de su cara politica; 
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ya que de manera conjunta con otros organismos afines a su labor académica, fomenta el 
desarrollo profesional de sus socios a partir de la cátedra y la investigación. 

La sección Noticias de AMIC, en esta ocasión hace referencia a algunos textos de sus 
autores: Un dimio para la rtVOblción, libro escrito por José Luis Gutierrez Espindola sobre el 
diario El Nacional y su desarrollo de 1929 a 1940. 

Pasarnos a la revisión de algunos artículos independientes de esta sección hechos por 
algunos de los miembros de la AMIC. Florence Toussaint con su trabajo titulado "Panamá no 
es un sombrero' marca un hito. El programa, realizado dentro de un espacio tel.,.isivo cedido 
por la empresa estatal a varias organiz.aciones de periodistas y especialistas de la 
comunicación, entre ellas, AMIC, que no es propiamente de periodistas, pero si del se¡,'llndo 
genero aunque algunos de sus intcwantes también trabajen el oficio, sirvió para transmitir 
aspectos de la invasión norteamericana a Panamá En este articulo, Toussaint expuso que 
propuestas como ésta, se forjan y fundamentan en la organización de las agrupaciones 
participantes, ya que de ello depende el éxito ganado en todo propósito fijado. 

Raymundo Rivapalacio trató el tema de la prensa en el D F. en su aspecto medios y la 
antidernocracia; un estudio de análisis politico. 

Frente a circunstancias adversas al desarrollo de un periodismo critico y plural, la 
AMIC se unió a la conva<:atoria lanzada por la Fundación Manuel Buendia con el lema "En 
defensa de la palabra' en pro de la libertad de expresión y de aquel periodismo tan defendido 
por el extinto Manuel Buendía pronunciándose también contra la violencia. 

A esta convocatoria asistieron varias universidades del país; participaron en un acto 
frente al monumento dedicado a Zarco, para recordar el sexto aniversario luctuoso del 
periodista Buendia. El acto se celebró el 3 O de mayo de 1990 

Por otro lado, la AMIC informó en su dooma segunda sección del segundo diplomado 
ca-impartido con Gama Comunicad.in a partir del 19 de mayo de 1990 en sesiones sabatinas. 
Eo éste se persiguió preparar a los comunicadores a un alto nivel sobre comunicación 
persuasiva. 

En esta misma sección, la AMIC convocó a que en el mes de agosto de 1990 todos sus 
miembros entregaran sus proyectos de investigación ya iniciados para que éstos pudieran 
recibir apoyos sustanciales a través del la Fundación Manuel Bucndia. 

Finalmente, luego de informar del diplomado Corresponsalías de guerra, ca-impartido. 
por la AMIC y Gama Comunicación en el verano de 1990, la primera dio a conocer las 
publicaciones de dos de sus autores: Sara Corona Berkin con su investigación Tdevisión y 
j11ego infantil, un enc11enlro cercano y Francisco Tapia Ortega en su trabajo Grito y sUtncio 
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de las imprt!nlas, ambos pubLicados por la Universidad Autónoma Metropolitana en su 
colección Ensayos. 

Fuera de esta sección, colaboran en este número, Enrique E., Sáncbez Ruiz escribiendo 
sobre congresos latinoamericanos de comunicación; Javier Esteinou Madrid, escribe sobre las 
politicas nacionales de comunicación en Centroamérica y Miguel Angel Sánchez de Armas 
trata las estrategias de comunicación con la UNESCO a partir de una entrevista que tuvo otro 
integrante de la AMIC, Pablo Arredondo con Aian Hanock, titular del organismo 
internacional. 

Bajo la dirección de la AMIC de la Maestra Ana Maria ~1enéndez, se finnó un 
convenio con editorial Diana para que los miembros de la AMlC tuvieran la oponunidad de 
publicar sus investigaciones. 

Asimismo, han sido publicadas recientemente las memorias de los seminarios 
organizados por la Asociación; tal es el caso del seminario 'Cultura, medios de comunicación y 
libre comercio', que organizó con la Universidad del Claustro y otro sobre televisión pública 
en 1DJestro país, del cual se editó el libro '¿Televisión pública en México?' en la Colección 
Pensar en la Cultura. 

2.4.2.4 SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS. 

A) Seminario 'El GA TI, el marco legal de las telecomunicaciones y su aspecto tecnológico' 
División de estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM. 

Este seminario tuvo verificativo del 26 al 28 de julio de 1989 en Ciudad Universitaria, 
México, D.F., del cual se infirió que las telecomunicaciones son un sector con un importante 
insumo económico y control politico, además de tener la capacidad para redistn'buir y rediseñar 
la cultura nacional. Telecomunicaciones es considerada casi un equivalente a desarrollo, se 
dijo. 

Asimismo, se dejó de manifiesto que las decisiones importantes en materia de 
telecomunicaciones no las toman los países, sino los organismos internacionales. 

En México, este control, debiendo pertenecerle al Estado, tiende a la desintegración 

B) Curso de locución en Radio Universidad. 
Este curso contó con 40 horas de duración distribuidas a lo largo de cuatro semanas 

impartidas en las instalaciones de Radio UNAM. El curso, con 19 alumnos inscritos, consistió 
en lecciones teóricas y grabaciones y los temas que abarcó fueron: 

lectura de géneros periodisticos a cargo de Napoleón Glockner; 
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lectura de géneros literuios por Ana Ofelia Murgula; 
lectura de •spots" publicitarios por Federico Engels; 
improvisación de cabina por Emilio Ebergcnyi y 
actuación para radio-teatro por Claudia Obregón. 

C) Diplomado en "Manejo y diseño de estrategias de propaganda politica" impartido por Ja 
AMIC y Gama Comunicación en febrero y marzo de 1990. 

El diplomado in<:luye los dos planos teórico y práctico, con ternas como psicología de 
masas, campañas politicas, escenarios socio-politicos fundamen1ales, el rumor, Ja 
desinformación, el análisis del discurso politico y otros temas. 

D) Segundo diplomado de Propaganda política. 

Este curso cuenta con las disposiciones del anterior, excepto horario. A diferencia del 
primero, el cual se impartió entre semana, éste se ofreció en sesiones sabatinas y con el fin 
principal de dotar a los alumnos de recursos humanos con alto nivel dentro del campo de la 
comunicación pessuasiva. 

La duración de este diplomado fue de seis meses, de mayo a noviembre de 1990. 

E) Diplomado Corresponsallas de guerra. 

Impartido también por la AMJC y Gama Comunicación en las instalaciones de esta 
última. 

Este diplomado recogió las experiencias y testimonios de periodistas latinoamericanos 
quienes trataron sus experiencias en conflictos bélicos. 

Participaron como ponentes. Guillermo Zamora, Blanche Petrich, Stella Calloni, 
Raymundo Rivapalacio y Pedro Valtiem, entre otros. 

Este curso tuvo la particularidad de ser el primero especializ.ado en el tema pues DWIC8 

se babia impartido en alguna institución educativa mexicana. 

F) Seminario: "Politicas democráticas de COntUDÍcación social". 

A mediados de 1990, se organizó en San José, Costa Rica este seminario con el apoyo 
del Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, el Consejo Superior de 
Universidades Centroamericanas y el Programa Internacional de DesarroDo de las 
Comunicaciones. 



En el evento participó Javier Esteinou, quien, al igual que el pleno participativo, 
concluyeron que de adoptarse una· actitud organizativa y propositiva por parte de los países 
centroamericanos en materia de comunicación, América Latina podría sentar las bases para 
crcÍlr una nueva conciencia a través de los medios de comunicación masiva que propiciara el 
crecimiento de la región y no su reiraSO social. 

G) Taller de discusión y análisis de Ja televisión en México, organizado por Ja Universidad de 
Guadalajara, AMIC y CONEICC. 

Del 14 al 16 de noviembre de 1990 se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara. jalisco, 
el Taller de discusión y análisis de Ja televisión en México organizado por el Centro de 
Estudios de inveotigación de la Colllllllicación de Ja Universidad de Guadalajara, Ja AMIC y el 
Consejo Nacional para Ja Enseiianza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

IllYCStigación de la televisión en México por Enrique E. 
Sáncbez Ruiz de la UniversidAd de Guadalejara. 
NoticiArios y p&1tidos politices en televisión por Pablo 
Arredondo de la Universidad de Guadalajara, Leonardo 
Figueiras de la UNAM, Lorena Yázar dela UAEMy Gilberto 
Fregoso de la Univmidad de Guadalajara. 
Televisión en fronteras por Florence Toussain~ AMIC. 
Imagen femenina y vida cotidiana en Ja televisión 
mexicana. Ponente: Carola García Calderón de Ja UNAM. 
Formas de apropiación popular de los videogramas en San 
Luis Potosi por Osear Rodríguez de la UASLP. 
las telenovelas en Ja integración del ser nacional, por 
Martha Torres de Ja UASLP. 
La televisión y Ja familia por Karla Covarrubias, por la UASLP. 
Estratificación de la satisfucción y Ja heterogeneidad de 
la recepción televisiva por Gabriel Gtinzález de Ja UDLA de Puebla. 
Campo de producción de la noticia televisiva por Rosa 
Maria Apoote de la UAM, plantel Xochimilco. 
Autopublicidad televisiva por Laura Navarrcte de la UNAM. 
Nuevas perspectivas en el aruilisis del mensaje televisivo 
por Claudia Benassini de Ja UIA 
Mediaciones fumiliarcs y escolares en Ja recepción 
televisiva de los niños por Guillermo Orozco de la AMIC. 
Entretenimiento en televisión por Eduanlo Molina del 
Sistema Oaxllquei\o de Radio y Televisión. 
Televisión univenitaria por Dora Farias, Eugenia 
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lasater, Hemán Garcá y Alejandro Ll1ll de la Universidad 
de Colima. 

H) Seminario: •cultura, medios de comunicación y blJre comercio". 
AMIC Universidad del Claustro de Sor Iuana. 
Se llevó al cabo en las instalaciones de la citada 
unh·ersidad los dias 18 19 de junio de 1992. 

La A.\flC como organiz.adora y participante de este eveoto tuvo un desenvolvinúento, 
despliegue de actividades e interés notorios hacia el tema Cultura y libre comercio. Esta 
afinnación no implica necesariamente que la Asociación oo se haya mostrado entusiasta en las 
mesas relacionadas con los medios audiovisuales y nueva tecnologia que tan profusamente 
tuvieron lugar. 

Los temas tratados en cuatro mesas de trabajo fueron los siguientes: 

Jueves 18 de junio. 
Tema l: La Cultur.a y ti Libtt Comettio. 

Mesa 1 país: México. De 1 1 a 13 hrs. 
Ponentes: Dr. Carlos Rico del Colegio de México, Escritor e investigador Carlos Moosiváis, 
Dr. Javier Esteínou Madrid, investigador de la UIA y de la AMIC, de la cual es actual 
Vicepresidente 

Mesa 2 País: Estados Unidos y Canadá de 13:15 a 14:30 hrs. 
Ponentes: Dr. Wtlliam Barr, Agregado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos de 
América, Claude Boucher, Agregado de Asuntos Políticos y Culturales de la Embajada de 
Canada en México. 

Mesa 3: Nuevas Tecnologias de 17:00 a 18:30 hrs. 
Ponentes: Dr. Daniel Hellyn del Frecdom forum Media Studies 
Columbia Univenitym New York, E.U.A., Mtra Carmen Gómez Monl, investigadora de la 
U.l.A y de la AMIC, Dr. !(eith Acheson, de la Carleton Uoiversity, Canadli. 

Viernes 19 de junio. 
Tema Il: Mtdios de Comunkacióo y Libtt Comercio. 

Mesa 1 Tema: Prensa de 9:30 a 11 :00 hrs. 
Ponentes: Raúl Trejo Delarbre, investigador de la UNA.\!, plantel Xochimilco y de la AMIC, 
Alberto Barranco, periodista del diario La Jornada. JeffSilverstein, corresponsal canadieose de 
los diarios The GlobC and Mail y The lndependent (este último de Inglaterra), Edward Cody, 
corresponsal oorteamericano del diario Washington Post. 
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Mesa 2 Tema: Radio de 11:30 a 13:00 hrs. 
Ponentes: Carlos Aguirre de la Asociación de Radiodifusores de México y Vicepresidente del 
Grupo Radio Centro, Mtro. Carlos Plasencia, productor e investigador, Alma Rosa Alva de la 
Selva, investigadora y periodista, Lic. Eduardo Sastn!, director de Radio VIP, Radio 
Programas de México, Lic. Javier Campuzano, Presidente de la Asociación de Radiodifusores 
del D.F .. 

Mesa 3 Tema: Televisión de 17:00 a 18:30 hrs. 
Ponentes: Sra. Frao~ise Bcrtrand, Presidenta y Directora de la Radio y TV de Quebcc, lng. 
Héctor Parker, de Radio y Televisión Regional, Dr. Gaston Mclo Medina, Televisa, Lic. 
Alberto Ennis de Multivisión, Enrique Sánchez Ruiz, Coordinador del Centro de Estudios de la 
Comunicación (CEIC) de la Universidad de Guadalajara. 

1) Seminario sobre la televisión pública en México del cual se editó el libro "¿Televisión 
pública en México'" en la Colección Pensar en la Cultura. La coordinación de este libro 
estuvo a cargo de Florencc Toussaint y en él participaron con sus trabajos: Carola García 
Calderón, Delia Crovi, Javier Eslcinou, Enrique E. Sánchez y Alma Rosa Alva de la 
Selva, entre otros. 

1) Seminario "Investigación de la comunicación, medios y cultura", que con motivo de su 
XV Aniversario la AMIC Ucvani a cabo el 26 y 27 de mayo de 1994 en la Casa de la 
Cultura Jesús Reyes Hernies, Coyoacán, Ciudad de México. 

Los objetivos del seminario son: revisar la trayectoria y situación actual de la 
investigación de la comunicación en México, asi como analizar y discutir el papel de los 
medios de comunicación en los momentos de cambio que vive el país, con el fin de elaborar 
propuestas especificas y oportunas para un desempeño de los medios congruente con las 
actuales necesidades de la sociedad mexicana. 

Las mesas de trabajo serán tres: 

1 ) La investigación de la comunicación en México 

2) Los medios de comunicación y la coyuntura actual 

3) Medios y sociedad. 
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3. PROPUESTAS ACADEMICAS DE LA AMIC 

3.1 Propuesllls en sus investigaciones. 

Encontré en la comunidad de especialistas en comunicación conocida como AMIC, un 
buen indicador del acontecer nacional en la disciplina. 

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo U, en la AMIC no solamente veo al cuerpo 
de investigadores, sino a especialistas quienes, inmersos en las ciencias de la comunicación 
realizan hallazgos, aportes y propuestas personales en este terreno. 

Cannen Gómez Mont, integrante de la AMJC opina al respecto, que el estmlio de la 
comunicación en México, se ha dado a nivel critico, analltico en trabajos de investigación o 
periodísticos, propuestas académicas, podría decirse. 

Asimismo, en este capitulo, manifiesto (a través de la opinión de varios estudiantes e 
investigadores de la comunicación, como respaldo) que la investigación en tanto tarea 
profesional, es básica para llegar a la comprensión total y más cercana a todos los fenómenos 
comunicativos. 

De alú mi ernpeílo por considerar al investigador como quien genera el conocimiento, 
puesto que en su indagar encuentra y entonces, aporta, ajusta ese conocimiento a la particular 
realidad que vive y a las necesidades de la enseilanz.a comunicacional en su país, luego en su 
continente y luego, en el mundo. 

Cuando la AMIC SW"gió a finales de los años setenta• y durante toda la década, era un 
tiempo de búsqueda tanto de identidad como de utilidad en todos los renglones culturales y 
por ende, de la investigación cientifiro-social, lo cual explica que la Asociación fuera tratando 
de adecuar los diferentes discursos que tenian lugar con sus aspiraciones académicas. 

Cuando tuvo lugar en América la comunicación alternativa, los investigadores de la 
AMIC, hasta entonces muy pocos todavia, fueron participes de la apertura que se estaba 
dando, se volvieron denunciantes en sus investigaciones, trataban ternas para ellos 
comprometidos, como prensa marginal y periodismo contestatario. Esta fue una época álgida 
de afilnes politicos con pautas izquierdistas, con una baja considerable de investigadores y 
antecedente de la conducta política que hasta estos años mantiene la Asociación, de la cual 
hablaremos más adelante. 

') Vúse caplml<> L 
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La época de denuncia pronto pasó y se estableció una suerte de neopositivismo que 
oponía de manera sofisticada el mbajo cientifico al político; Ja AMIC no se sumó a esta 
moda••, ya que se 11111aba no sólo de oponer esos dos aspectos, sino de dejar a un lado el 
factor político, el cual iba en contra de que lograsen figurar en Ja sociedad mexicana como 
interlO<:Utores de la misma ante las diferentes instituciones y grupos sociales, uno de los 
objetivos más fumes desde Juego, de carácter politico que iban perlilando a la Asociación. 

Todavia en los años setenta, Ja AMIC sigue el ejemplo de CIESPAL en lo referente al 
interés por promover intercambios intelectuales de modo interdisciplinario como foros, 
seminarios, confereocias, asi como coordinar las instituciones especializadas en la enseñanza de 
la comunicación. Muchos de sus miembros pertenecen al mismo tiempo al CONEICC, por 
ejemplo•••. . 

A la postre, la Asociación no fue la excepción en cuanto a utilizar el análisis de 
contenido en sus investigaciones, mismo que paulatinamente dejó atrás. En nuestro país, este 
método empieza a ser o es ya considerado tradicional en Ja investigación. 

En la década del ochenta. la comunicación se asumió como un fenómeno cultural y la 
AMIC, al igual que otros organismos semejantes fueron protagonistas de Ja llamada industria 
cultural, coyuntura también de apenura, pero de una manera más objetiva que la subjetiva, 
característica de Ja comunicación alternativa. Se propusieron promover y estimular a docentes 
y estudiantes de comunicación hacia el abordaje analítico masivo más diverso del fenomena 
comunicacional. 

Sólo en la medida que los diversos científicos, literatos, artistas o a quienes 
corresponda el quehacer teórico, ubiquen sus trabajos en su permanente transformación, puede 
plantearse Ja lectura como producción significante y pieza nodal de Ja investigación, 
evidentemente minada o condicionada por la notable marginalidad sufiida por Ja academia 
comunicacional, resultado de la inminente crisis en todos los órdenes vivida por la sociedad 
mexicana. 

De acuerdo con el teórico de Ja comunicación Jesús Martin Bartiero, de ahora en 
adelante, se buscará una teoria capaz de articular investigación y discurso con las condiciones 
de producción, circulación y consumo de mensajes que marcan nuestro ritmo de vida actual. 

Una teoria que además, comience a establecer diferentes tipos de relaciones no 
mecánicas con los aparatos de Estado y con los distintos grupos sociales receptores de 
mensajes. 

") VW.C11j1ÍtlllOl,allnM<i6adeSÍllcllc111niz. 
'") Rúl Trejo .., romcn~ i. difcreuda entre AMIC V CONEICC, la primera es 1gruplción de 
¡.,...,;godorcs 1 i. oeguadl, de imtltDcloocs. 
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Si bien, la AMIC no ha logrado configurar una teoría o discurso teórico del cual pana, 
se rija y oriente a los demas investigadores o comunicólogos, ha forjado y establecido pautas 
explicadas a partir de su practica. Este aspecto justifica el hecho de que la Asociación haya 
dado prioridad a su participación activa eo los medios como productores críticos de mensajes y 
trabajadores de los medios, para relegar a un segundo plano su tarea académica. 

De aquí que, como afirma la maestra Florence Toussaint, dentro de las propuestas 
académicas de la AMIC , se encuentran inmersas directrices ideológicas que marcan o 
detenninan su actividad académica. 

Al respecto, Marccla Acle Tomasini, integrante de la AMIC, comenta que los 
investigadores han inclinado su interés por la teoría comunicacional y no han estudiado el 
an:ilisis de la producción de meosajes. 

Por su parte, Javier Esteinou opina que tenernos una terrible defonnación de lo que es 
teoría, pensamos que elaborarla es repetirla y reproducirla a los alumnos porque asi nos ha sido 
enseñada generación tras generación. 

La teoría se ha mitificado -agrega-, ya que se piensa, debe asimilarse eo dos años y 
luego, pasar al problema conacto y como evoluciona muy rápido, vinculado a lo cotidiano, no 
da tiempo de relacionar ambas cosas. 

El investigador concluye que luego de la etapa metafisica del planteamiento del 
problema ubicado en cierta realidad y explicarla personalmente, nuestra experimentación debe 
concordar con nuestro marco teórico. 

Con todo, el problema de hacer teoría sigue siendo privilegio de los paises 
potencialmente solventes. En tamo que, América Latina, como ya lo he sei\alado, sigue 
concretándose a aplicar y consumir discursos. Para Raúl Trejo Delarbre'O, la teoría es uno de 
los elementos claves de esta dependencia. 

En opinión de Raúl Fuentes Navarro'', la teoría ha de generaBC y aplicarse al 
entendimiento de situaciooes concretas. También deberá desarrollarse como herramie11ta 
especifica para tratar aquellos ambitos justo donde la comunicación o su problern:itica 
adquieren una especial relevancia. 

30 FUENTES, Navarro 1Wi1. Op. cit. p. 47 
JI FUENTES, N~·arro Rril ca Ensdanz.a e ln,c:stigacióa de la comaaicacióa pan el c.u1bio 10Cial1 

algunas condicioact dt lu condkiooct Ktaak!. Caadernos del TICOM N•.w, UAM, 1986, p.69, 
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3.2 La investigación en la AMIC. 

Tomando como referente el capítulo anterior, me interesa abordar en el presente, la 
investigación entendida y emprendida por la comunidad AMIC. 

Una de las actitudes de Ja Asociación ha sido encaminalSe a Ja defensa del ejercicio de 
Ja investigación para poder ser una de las voces representativas del investigador-critico de la 
comunicación en nuestro país. 

La inlención básica de Ja AMIC de ser representativa y legitimar sus trabajos dentro de 
la disciplina investigativa ha sido frenada por el hermetismo, la competitividad y celo 
profesionales que caracteriza., al gremio intelectual de la comunicación en México, 
paniallannente, en el Distrito Federal. Pese a ello, la AMIC sigue intentando emitir juicios 
confiables sobre los diferentes temas abordados en sus investigaciones. 

En este ámbito, la Asociación se ocupa de las temáticas de moda e interés 
coaauñcacional, plantea proyectos y puntos de vista personales -si se quiere, propuestas 
académicas-. 

Coaformc a la clasificación hecha por Raúl Fuentes y Enrique E. Sánchez, 
investigador-. de la AMIC, en su libro La invadgadón de la conwnicadón ~n Mbieo, en 
relación con la actividad investigativa que realizan sus compañeros de Asociación, incluyo a 
algunos de ellos tan sólo como referentes de los más de 200 miembros de esta comunidad. Se 
pretende asimismo, saber qué entienden ellos por "investigación", en tanto actividad 
pro!Csional. 

3.2.1 AMBRAHAM NOSNIK. 

Propone como condiciones o valores para efectuar una buena investigación los 
siguientes aspectos: 

rigor metodológico de los planteamientos 
consistencia lógica de los argumentos 
honestidad intelectuaJ de las investigaciones 
base empírica de los estudios realizados 

Asimismo, Nosnik sostiene que en la investigación de la comunicación la pluralidad en 
tanto científicos sociales es reflejo de la cantidad de teorías, métodos, modelos y técnicas 
disporubles. 
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Nosni.k atn"buye el hecho de que los comunicadores se remitan a ciertas tradiciones 
teóricas, metodológicas y epistemológicas a que se identifican con los problemas, formas de 
explicación y valores contenidos en éstas. 

3.2.2 ENRIQUE E. SANCHEZ RUIZ Y RAUL FUENTES NAVARRO. 

En el Cuaderno Huella N' 17 editado por el !TESO de Guadalajara, intitulado Algunas 
condiciones para 1" ini'e>ligoción de la conuuücación en lllixico, México, 19&9, los dos 
investigadores antes citados proponen un MODELO HEURIST!CO• que muestra algunas de 
las principales articulaciones de una investigación de campo. 

El modelo propuesto por los autores sugiere asimismo, un marco conceptual cuyo 
contenido es 'cmpirico' referido en el sentido más amplio, al trabajo más allá del ensayo 
infonnado o la teorización libre y pura que signific.a un esfuerzo de recolección-producción de 
datos. 

Lo anterior puede aplicarse a: estudios históricos y/o estructurales, análisis de 
contenido cualitativos o cuantitativos, invcstigociones por encuestas, diseños experimentales e 
investigación-acción. 

Todo esto implica un 'componente cultural" al observar la presencia de una operación 
social de minimización de la investigación emp1rica como respuesta a las creencias y 
representaciones sociales difundidas más ampliamente, las cuales están cambiando dada la 
actual crisis sufrida por las ciencias sociales. 

Afuman los autores que la escasa producción de investigaciones cmpiricas de campo sobre 
la conumiación en México contiene la interacción de variables como el 'componente cultural" 
y las condiciones institucionales de trabajo de los im·estigadores (falta de financiamiento, 
infraestructura, recursos humanos adecuados). 

Sánchez Ruiz y Fuentes Navarro consideran como aspectos o etapas de la investigación 
las que a continuación se enuncian: 

Diseilo.-<lebido a la gran importancia tradicional a la generación de recria, persisten 
muchos proyectos de investigación con marcos teóricos complejos y multidimensionales. 
Muchos de éstos son precarios, lo cual implica otra problemática; la frecuente baja calificación 
teórica y metodológica de los estudios que impide e.aptar la dificultad para definir conceptos e 
indicadores empíricos mediante marcos conceptuales operacionales. 

')Modelo lllduldo m ANEXOS. 
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Producción de datos.- núcleo de la investigación de campo donde los investigadores 
deben seleccionar correctamente una muestm, elaborar el instrumental adecuado para la 
recolección de datos y realizar con rigor las obseivaciones pertinentes. 

Analisis.- Esta etapa de la investigación incluye la interpretación de los datos producidos, 
asi como la redacción del informe de investigación considerada como una actividad analítico
sintéti<:a. 

Difusión.- En términos generales, los recursos para las publicaciones académicas son 
escasos. Otra limitación para difundir la investigación es la cierta carencia del hábito de 
publicar, generalizado en las ciencias sociales me>cicanas. 

Finalmente, los autores se refieren a "crisis' como la creación de posibilidades de 
cambio, ya que siguen abriéndose muchas oportunidades de transformación entre luchas y 
movilizaciones populares hacia avances significativos y sustanciales. 

Ellos aseguran que si bien, existen muchos obstáculos económicos. políticos y 
culturales en la investigación de la comunicación nacional, su opinión, como la de varios otros 
investigadores del área es que estas condiciones de crisis significan más un reto estimulante 
que el desánimo. 

3.3 Cuestionarios dirigidos a los núembros de la AMIC. 

Con el aJan de tener un acercamiento más especifico y personal con la población de la 
AMIC, elaboré dos cuestionarios, mismos que envié por correo postal a los casi 250 miembros 
de la asociación, de los cuales 170 respondieron. Los resultados fueron reveladores•: 

La preocupación por dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores o 
profesionalizar la investigación es muy frecuente dentro de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación. 

Esto se observa, por ejemplo, en su intento por crear un banco de datos que concentre 
información de los distintos centros de enseilannl e investigación de la comunicación en 
nuestro país. 

En la ciudad de México, la AMIC contempla ya la creación de su biblioteca, núsrna que 
dará servicio no sólo a sus integrantes, sino al estudiante de la comunicación en general 

Por otra parte, el investigador de la AMJC desea incrementar su acti,idad, siempre y 
cuando se trate de elaborar trabajos en términos no sólo cuantitativos, sino sistematizados y 
profesionales a fin de establecer con sus colegas un sistema ágil de intercambio de información; 
es decir, de investigaciones 
'l Coatioaario• co ANf.XOS. 
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Para otros investigadores, su asociación necesita todavía mayor consistencia e 
integración académica, toda vez que la mayoría de ellos están de acuerdo en impulsar a la 
investigación en tanto actividad fundamental del profesional de la comunicación, ya que por lo 
general, ésta se ha abocado a la actividad politica. 

3.3.1 CUESTIONARIO Nº 1 Investigación de la comunicación. 

1. ¿Cómo considera usted la investigación comunicacional en México? 
La mayoría de los investigadores respondieron que la consideraban regular. Casi el 

50% de los investigadores fueron del D.F. siendo cubierto el otro 50% de respuestas por pane 
de la provincia. 

2. En su calidad de investigador, ¿cómo considera usted su labor1 
El 70% de los investigadones baiaoo:ados en panes iguales, distritenses y provincianos, 

estimaron ser su actividad investigativa muy activa. El otro 30% restante, la juzgó escasa. 

3. ¿Cwil es la temática más frecuente abordada en sus investigaciones• 
La nespuesta del 80''/o de investigadores, sobre todo, deefeños, fue tratar los medios 

masivos de comunicación, el 20% restante prefiere los temas relacionados con la ciencia de la 
comunicación. 

4. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta como investigadol'! 
El 500.4 de los investigadones afirmó ser la falta de recursos para financiar sus trabajos, 

el principal obstáculo. El 30 'lo contestó ser Ja falta de tiempo el problema principal para Ja 
investigación. El 200/o restante afirmó ser la falta de material de apoyo el principal obstáculo 
para efectuar la tarea investigativa. 

5. ¿Cree usted que exista una teoría basica rncxicana en comunicación? 
El 95% de las respuestas fueron negativas. Al replantearlas, de ser negativa su 

respuesta, si consideraban necesario este basamento teórico para el estudio de la comunicación 
en México, la mayoria de los investigadones Jo afumó. 

3.3.2 CUESTIONARIO N° 2 El investigador de la AMIC. 

l. ¿Cuál es su posición-propuesta dentrci de la AMIC como miembro de ésta• 
Aunque fueron todas respuestas distintas, hubo una idea constante en todas ellas, 

profesionalizar, impulsar, e intercambiar la investigación. Por ejemplo, Jorge GonzAlez de la 
Universidad de Colima dijo que profesionalizar la actividad de los investigadores y dignificar 
las condiciones de trabajo. 
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'Constituirme en un investigador activo y mis que producir cuantitativamente, hacerlo 
de manera sistematizada e intentar hacer trabajo de investigación de manera profesional', fue la 
afirmación de Ma. Teresa Tovar de Guadalajara, Jalisco. 

2. ¡,Cuál es su propuesta-aportación personal en su calidad de investigador dentro de la AMIC? 
Las propuestas en su mayoria, se refirieron a trabajos en tomo de los medios masivos 

de comunicación, fenómenos connmicativos y cultura; como la de educar a través de medios 
masivos de comunicación, o la de implementar una metodología de investigación que 
corresponda a nuestra cultura, de Ana Cristina Covarrubias del D.F. 

4. ¡,Cree usted que la AMJC tenga futuro y trascendencia a la ciencia de la comunicación en 
México?, ¿cuál seria desde su punto de vista?. 

La respuesta, siendo afirmativa, generó la constante: mediante la sistentatiz.ación de los 
estudios e investigaciones hochas. 

En otro rubro, algunos integrantes de la MIJC , sugieren para hacer a su agrupación 
realmente representativa de la investigación comunicacional en nuestro país, se debe ampliar el 
espectro temático. Por ejemplo, la comunicación interpersonal, grupal y organizacional. 

A este respecto, actualmente la mitad de la comunidad MIJC se dedica a la cultura y 
metodología comunicacionales y la otra mitad al estudio y análisis de los medios masivos de 
difusión 

5. ¿Cree que exista una política de investigación nacional? 
El 90% de las respuestas fueron negativas, siendo el resto, afirmativas. AJ replantear, 

de haber sido negativa la respuesta, si c.onsideraban necesaria una politica de investigación 
nacional, el 70"/o de investigadores contestaron afirmativamente, el resto, de modo negativo. 

Se les prei,•tmtó la causa de sus respuestas; el 50% respondieron que la politica 
investigativa seria favorable en la medida que esta contribuyera a incrementar más rápido el 
desarrollo de la investigación 

Un 25% consideró que tal política podria ser una limitante para la libenad temática y de 
enfoques investigativos. El otro 25% dijo que llljuella tendria sus ventajas y desventajas a 
considerar. 

Por otro lado, se dijo también. que con una politica de investigación nacional es más 
viable la investigación, se encauzarian las necesidades más urgentes dentro del área. 

NOTA: Pan no d<s\iar u atctld6e de los objethos qoe p<nogulmos en C5IJI tc<l~ con1ld<ré pertinente 
mprimir alguus prrgmrW ca. aJ rapccdns rapue5tas, que no toa tan nct"n.ariu. 
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J,4 Docencia e investigación. 

En su oportunidad, expuse en este trabajo de tesis la relación existente entre teoría, 
investigación y docencia en el ejercicio de todo comunicador, de aquí que considere imperativo 
restablecer, a su vez, el valor fundamental que reviste la investigación para el proceso 
educativo. 

En estos términos, estoy segura, el comunicador se formará consciente de su realidad 
social y capaz de interpretar, incidir y elaborar después, sus propios postulados-aportaciones al 
estudio de esta disciplina en su país, primeramente, y que sirva también a otras latitudes. 

Ningún plan de estudios en el actual sistema educativo nacional contiene explícitamente 
este binomio académico. Raúl Trejo Delarbrc por su parte, estima que docencia e 
investigación corren por una linea ensimismada y posfülemente critica pero alejada del campo 
profesional. 

Con base en los cuestionarios anteriores, el 70"/o de investigadores de la AMIC ejercen 
la docencia en escuelas y universidades de comunicación. 

Por otro lado, el perlil del estudiante univerutario está basado fundamentalmente en la 
investigación, como una de sus herramientas para acreditarse o hacerse evaluar por el profesor. 

3.S Panorama Académico - político de la AMIC. 

La Asociación inició su participación social y política en la serie de audiencias públicas 
que otorgó la Cámara de Diputados en 1979 para discutir y analizar el derecho que tiene el 
hombre de ser informado. 

En esta coyuntura la Asociación hizo algunas reformas al articulo sexto 
constitucional*, hecho que significó a la AMIC el inicio de su militancia publica como entidad 
politica. 

De las actividades de la AMIC, que ya hemos descrito en el capitulo anterior, se 
observa que toda agrupación se desplaza y comporta en cierto grado, por la política estatal 
vigente sobre comunicación, de tal manera que es importante desentrañar cómo han influido en 
el desempeño de la Asociación las recientes administraciones de gobierno. 

A la fecha, ha sido palpable el interés de esta agrupación por tratar el tema "democracia 
eo los medios" , derivándose de éste; análisis de su configuración, desarrollo y 
comportamiento en México ante la llamada modernización nacional, parte del proyecto oficial 
vigente. 

•) Vfuc último ancso. 
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De llljUi, que sus intereses diversos por investigar se apeguen a los requerirnie~tos de 
cada periodo gubernamental. 

Durante la gestión lopezportillista fue evidente un desfase entre Ja busqueda del 
reforzamiento de la especificidad académica y el afan de aplicar inmediatamente sus proyectos 
en lo socio-politico. En este periodo, Ja AMIC no pudo concluir el proyecto de reforma a Ja 
comunicación social abierto con el debate sobre el derecho a Ja infomtación. 

En el contexto de crisis económica nacional sufiido actualmente, la investigación 
profesional reunida en Ja Asociación tuvo algunos descalabros. Sin embargo y 
paradójicamente, era una etapa cuando los sistemas académicos de la comunicación, a decir de 
Jos informes de esta. crecieron con mayor fuern en las universidades. 

Según el profesor Trejo Delarbre, ante el retraimiento del Estado en la eventual 
reforma de la comunicación social mexicana, Ja AMIC fue tribuna de algunas organizaciones e 
la sociedad civil que no podian por si solas tener voz' 

Durante el sexenio delantadridista la A.\UC delineó su poütica de investigación. Por 
otra pane, hizo intentos para consolidar sus bases democráticas por las cuales se pronunciarla 
después. 

Al inicio del gobierno salinista, Raúl Fuentes Navarro, WJO de los miembros de la 
AMIC mas participativo, propuso a su asociación una linea de trabajo 'auto-reflexivo' que 
buscara generar consenso entre sus miembros sobre las nue\.as articulaciones necesarias entre 
las intenciones y las condiciones de sus practicas, así corno Ja consecuente organización del 
trabajo colectivo desde su especificidad académica. 

"Generar consenso" significa desde luego, pronunciarse por la democracia y practicarla, 
tornando corno puntos de apoyo sus propias iniciativas. 

Nuestro pais, a decir del doctor Esteinou''. inicia mediante industrias culturales, 
primordialmente promovidas por la televisión, una nueva fase de imposición de valores 
nacionales, asi corno la circulación de rwevas ideologias para apuntalar la distribución 
desrregulada de mercancias que exige el moderno programa de crecimiento neoliberal elegido 
por el sector ciJpula del Estado para las próximas décadas. 

La nueva conciencia colectiva mexicana resultante de estas industrias culturales al 
finalizar el siglo veinte y al principiar el veintiuno estari determinada por la producción 
neoliberal del mercado mundial y desafortunadamente no por los requerimientos humanos de 
las sociedades. 

')V&.. Capitulo l. StmÍILlriOS. 

J;z "Los mtdiD! dt comu.nkacióa utt b modernización n.acional". Raisu ~nican.a de Comunkac'6o 
ful.·al?O. 1990 p.t9 
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En opinión de Esteinou, en la nueva geopolilica mundial se observa que nuestro país 
tenderá a integrarse más a la economía norteamericana y en menor medida a la europea y 
asiática. 

En este contexto, tres planteamientos han dctemúnado la conducta adoptada por estos 
investigadores desde su agrupación hasta hoy día: la defensa del ejercicio de la investigación 
como herramienta, vehiculo y plataforma de acción académica implicó en a AMIC en el 
binomio libertad de expresió!Hlerecho a la información, democracia en los medios con la 
promoción de una cultura politica 

la actitud asumida por la AMIC como 'cultura politica' les lleva a pactar con la 
democracia desde sus im·estigaciones y desde los medios. 

La AMIC entiende como 'cultura política" de acuerdo a lo que pude inferir de su 
conducta, la actitud critica, analítica y propositiva por parte de sus integrantes respecto de los 
distintos aspectos de la comunicación desde sus investigaciones La Asociación, de esta 
suerte, busca que sus miembros se identifiquen con tal esquema de acción, aunque no sean 
investigadores, para hacer y ser pane de una cultura politica que les demanda panicipación, 
acción, compromiso; les convoca a generar consenso. Esto es, desmitificar lo apacible del 
aibiculo para llegar al acadenúcismo más l!ctivo: militar con su investigación bajo el brazo 

Raúl Trtjo Delarbre, por su parte, manifiesta su interés por que exista una ailtura 
política en MCxico con respecto a los medios masivos de comunicación ruando afirma 'no hay 
política moderna sin comunicación social", 'el concepto cultura política implica siempre algo 
de subjetividad tanto al definirlo como en el campo de asuntos que abarca•, 'si no existieran 
cambios, para nada estarla de moda hablar de ailtura politica". 

En tanto que, en la primera mesa de trabajo del seminario organizado por la AMIC en 
colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana•. el periodista, al participar como 
ponente se refirió en particular, al medio de prensa. Afirmó que es deseable la 
democratización mexicana en todos sus renglones, no sólo en este medio. 

El periodismo de investigación -dijo-, es la mejor opción para la prensa mexicana 
moderna. 

Por su parte, Raymundo Rivapalacio sostiene la existencia de una cultura politica 
mexicana lamentablemente autoritaria, \Ísta desde la prensa. 

• Jaíonnadóa tobre d seminario ea el capita.Jo n 
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La noción de cultura política también es promovida por la AMIC en nuestras fronteras 
como política de comunicación social fronteriza, parte tambien del proyecto oficial. Esta 
preocupación relacionada con los medios masivos de comunicación se fundamenla en el hecho 
de que frente a los medios y propuestas del sistema aliamente consumista, los imereses 
privados se han impuesto sobre el interés público, predominando los intereses mercantiles por 
encima de los socioculturales. 

La AMIC.: propone que haya en cada frontera, entidad federativa y/o municipio un 
espacio de radio y televisión abierto a la comunidad a fin de que afirmen nuestra soberania e 
identidad, hecho que habla de su pronunciamiento por la conservación de la cultura nncional en 
buena medida, procurando la democracia. 

La democracia es ejercida por la A.'1IC desde su génesis configurativa: el derecho de 
informar y ser infonnado; aspecto cuyo fundamen10 sinletiza Marcela Acle Tomasini al afirmar 
que nuestra cullura, como en otros paises, es producto de un proceso hislórico con 
implicaciones sociopoliticas y económicas cada dia mas reducida a cultura trasnacional en la 
que el consumismo, la desinfonnación sistemática y el individualismo son los ejes centrales de 
la sociedad, por lo que se hace indispensable rescatar la cultura autbctona y la información 
como un bien social capaz de crear en el individuo capacidad y conciencia criticas de la 
realidad•. 

Por otra parte, la AMIC sostiene que la naturalez.a, orientación y posibilidades de la 
investigación comunicacional y de las cienciAs sociales en general, están determinadas por 
factores estructurales que van desde el nivel de desarrollo de la formación social analizada, 
hasta factores culturales e ideológicos como la cultura politica generada en la sociedad y las 
ideologías profesionales adoptadas por la comunidad de investigadores. 

Con respecto a lo an1erior, los investigadores de la AMIC están convencidos de que 
deben salir de los claustros academicos, vincularse con los sectores sociales y poner a su 
servicio sus trabajos. 

Por su parte, el Dr. Javier ESlcinou", opina que nuestro país está adquiriendo una 
nueva conciencia colectiva neoliberal, la cual intenta producir a nivel masivo un proceso de 
modernización y eficiencia cullural. Asi, el doctor afirma que la rectoria de la sociedad 
mexicana no se debe conducir por el Estado, sino por la red productor-consumidor. Es decir, 
en términos educativos, esta culiura neo-liberal reduce la acción estatal en pro de nuestra 
conciencia. Dice que se vive un liberalismo social con tendencia "electorera" aplicado al 
campo de la comunicación. Puntualizó que se necesita toleran<:ia humana para sobmivir 
corno sociedad an1e la cultura de la frivolidad, del show. 

u Sobre este punto te a.buadJ más addante m e.Re capítulo. 

JJ De m ponencia en d 1m1inuio "C11ltura. medios de comullkaclóo y libre comerdo", organizado por la 
A.'lflC y la Unh~nidad cid Clanstro de Sor J~1DL 
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3.6. Propuesllls académico - políticas de la AMIC contenidas en algunos de sus 
documentos. 

Como los investigadores de Ja AMIC son politicos, en cuanto a que proponen, a través 
de sus actividades en sociedad, dctcrmiO!dos aspectos ideológicos, nos internamos en parte de 
sus documentos para conocer Ja otra parte de su perfil aoadémico-politico. 

Los documentos a considerar son los siguientes: 

a) Estatutos de Ja AMIC 
b) Discurso "Los investigadores de Ja collU11lÍcación en México' por Fátima Femández 

Christlieb. 
e) Ponencia de la AMIC sobre el derecho a la información presentada a Ja LI legislatura. 
d) Documento: Derecho a la infonnación, elabof!ldo por la AMIC. 

Las ues directrices idoológi= de la AMJC que veo contenidas en los documentos 
antes citados son: 

l. Propuesta de ejercer la INVESTIGACION para la elaboración de líneas de codificación y 
expresión, asl como para Ja formación de nuevos científicos sociales quienes analicen y 
elaboren mensajes para servir óptimamente a su sociedad 

2. Propuesta de reglamentación del derecho a Ja información para la justa e idónea 
utilización de Jos sistemas informativos en México, y de esta manera, incidir en la política 
mexica11a, así como también, participar en otros sucesos, de esta naturaleza. 

3. Propuesta para Ja democratización de los medios masivos de comunicación en México, 
esto se desprende de Ja propuesta anterior. 

Con Ja finalidad de realizar el análisis de las propuestas académicas de Ja AMIC 
contenidas en sus documentos, he optado por tnbajar los documentos en el orden dispuesto al 
iniciar este subcapitulo. 

Esllltutos*. 

La A.WC elaboró sus estatutos como documento rector de su organización y 
actividades; para poder desempeñarse como asociación civil dedicada a la investigación de Ja 
comunicación. Este documento esta escrito en 5 capítulos y una disposición transitoria de Ja 
fonna descrita a continuación: 

') Los Estatut09 coa 109 <11alcs se aJllllita16 la AMIC y loG \'lg<ul<5 ,. -ru l•ttgros en los 
ANEXOS. Cabe !dalar que este anillds cormpoade 1 los prime ..... 
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Capitulo 1 Denominación y objetivos 
Capitulo 11 De los miembros 
Capítulo lll De la organíz.ación 
Capitulo IV Del patrimonio 
Capítulo V Disposiciones generales 
Disposición transitoria. 

Este documento, además de estable<:er las lineas generales de organización, deja claras 
las cxpectativas de la AMIC como agrupación. Primero, se manejará y conducirá como 
asociación civil sin fines de lucro y con manutención propia; es decir, básicamente al través de 
las cuota! de sus miembros, asi como de otras actividades academicas• organizadas por la 
asociación, cuyos fondos sean para tal fin. 

Segundo, la promoción de la investigación, asi como la difusión de los trabajos de sus 
agremiados. algunos de los cuales se abocarán a la tarea de evaluar la función de los actuales 
sistemas de comunicación en el país. 

Discurso '1.os investigadores de la comunicación en México' pronunciado por Fátima 
Femándcz Christlieb en la Asamblea COllSIÍIUtiva de la AMIC. 24 abril, 1979. México, D.F. 

Fátirna Femández, investigadora y miembro fundador de la AMIC, pone de manifi~o 
las inquierudes que acompailanin a la Asociación ha5ta la fecha, como el derecho a la 
información y la democracia en los medios, algunas realí2adas, otra!, todavía en vías de ser 
cumplidas. 

Para evaluar los medios de difusión masiva en México, como ya lo hemos mencionado 
anteriormente. esta comunidad de im·estigadores o comunieólogos, "propone darle' un cariz 
de análisis científico y por ende de carácter teórico, que sirva como referente en el esludio de 
la comunicación latinoamericana ; ya que asegura, existía (en 1979) y sigue existiendo, una 
mala suene de panilisís teórica, en la disciplina. Para cumplir este objetivo, es consciente, que 
la única limitación, son los criterios de enfoque de cada uno de los investigadores, muchos de 
ellos, provenientes de dístinias disciplinas. 

Hasta aqui, seria harto favorable para el estudio de la comunicación. Sin embargo, no 
se han logrado conjuntar estos esfuerzos. Al encontrarse aún dispersos, es dificil poder afirmar, 
al menos, la existencia de una teoría mexicana de la comunicación. Insisto en esta unificación 
de trabajos, dada su urgencia dentro de la disciplina. Esto significarla un gran avance. 

Por otro lado, d~e un principio, la AMJC. a través de Fátima Fernandez, patentiza su 
deseo de incidir en la política comunicacional de ~!éxioo, lo cual, afirma Femindez. sedara en 
la medida del grado de organización que pudieran alcanzar. 

•¡ Vtr Capitulo D. Adhid.lda de lt A.\UC. 
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De acuerdo a opiniones recogidas de algunos integrantes de la Asociación. esto 
significa, que si bien, su organización no se ha caracterizado por tener una \ida democrática 
propiamente dicha, han puesto énfasis en la militancia de algunos de sus miembros dentro de 
los diferentes acontecimientos politicos en nuestro país, de tal manera, que su propósito no se 
viera limitado por este factor. En este sentido, la Asociación ha logrado este objetivo en 
diferentes ocasiones•. 

En cuanto a este punto, a la MUC no ha sido posible formar a investigadores, puesto 
que nunca se planteó como institución educativa. Por olnl parte, tampoco la formado a sus 
agremiados, ya que cada uno de ellos, sigue sus criterios de enfoque y no se los asigna la 
AMIC. 

Ponencia sobre el Derecho a la Información presentada por la AMIC ante la Ll 
Legislatura. 

En esta conceptualización del derecho que tiene el hombre de ser informado, la A.\UC 
contempla: vida democrática, diniunica de la información en sociedad, órganos productores y 
difusores de la información, legislación al respecto. Esto, con un enfoque mancista: clase 
dominante, Estado y clase subalterna. 

Documento Derecho a la Información. 

La AMIC parte de un supuesto y cuestionamiento para elaborar este documento: cada 
vez es más C\idente que no basta con establecer un derecho para que éste sea efectivamente 
ejercido, ¿cómo puede un ciudadano formar parte en la política, si no esta informado o lo esta 
parcialmente, si no se le permite expresarse públicamente o se le cobra por hacerloº. 

La AMIC considera al derecho a la información, como la posibilidad no sólo de estar 
informado, es decir, recibir mensajes, sino también como la opción de enviarlos. El derecho a 
la participación igualitaria de todos los ciudadanos en el uso y administración de los medios de 
comunicación. 

Es de tomarse en cuenta, para poder ubicar a la Asociación, en su condición politica, 
cuando ésta asegura que la producción de mensajes cumple con su fin ultimo al hacer que una 
ideología se conviena en fuerza politica. 

La AMJC por un lado, denuncia la politica de los medios de comunicación y patentiza. 
por el otro, su afan por un proceso dernocratizador no sólo de las comunicaciones, sino de 
cada paso que da la sociedad mexicana. Al parecer, para la Asociación la democracia es un 
principio, un valor social. 

')Ver Capltalo O, Actnidadcs de ta AMIC. 
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Esta agrupación de investigadores-pollticos, concluye su documento al sostener que la 
única l1WICl'll para que los medios <1Wivos de infonnación puedan servir al desarrollo de la 
democracia y a hacer partícipe a la sociedad civil del proceso comunicativo, es que éstos sean 
reconocidos como seivicios públicos. 

La toma de posición política de la Asociación en este debate, el cual duró más de diez 
años, asi como la activa divulgación que hicieron del evento parte de sus miembros, implicaron 
consecuentemente, la separación de algunos fundadores de la Asociación, no interesados en la 
militancia política y en desacuerdo del descuido que se estaba dando en ese momento a los 
aspectos académicos. 

Según el periodista y miembro de la AMIC, Raúl Trejo Delarbre, la propuesta 
contenida en este documento a Gobmación se encuentra guardada en uno de los anaqueles del 
extenso archivo de la dependencia sin que hasta el momento, tenga mayor trucendencia que la 
que tuvo cuando se encontraba vigente el debate en tomo del derecho a la información -se 
llevaban a efecto audiencias públicas en la Cámara de Diputados-, donde la AMIC participaba. 

Mientras tanto, ¿qué hace esta asociación al respe..."!o?, busca adoptar políticas de 
comunicación mediante la discusión abierta con la participación de amplios sectores y 
organizaciones sociales que intenten impulsar una politica de comunicación basada en el 
fortalecimiento del Estado, orientado y ampliado hacia la sociedad civil. De aquí, su interés 
por formar parte de la opinión pública con respecto a los problemas locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

¿De qué manera sostienen en la AMIC su defensa en tomo del derecho a la 
información?. 

Miguel Angel Sánchez de Annas, integrante de la AMIC y director de la Rrnsta 
Mexicana ~ ColtlJUliau:Wn reflexiona sobre lo que significaria para muchos periodistas, 
entre quienes él se cuenta, el asesinato ntismo a la hbenad de expresión, la muerte de Manuel 
Buendia y de ya un considerable número de periodistas de las distintas fuentes informativas. 
Es evidente que la AMIC no podia quedarse pasiva ante los atentados a la libertad de 
expresión, la desinformación perpetrada al través de la cerrazón de los medios impresos y 
electrónicos de comunicación por tratar ciertos hechos de interés mundial. 

El pronunciamiento de la AMIC por la libertad de expresión y el derecho a la 
información lo hace desde varios ángulos de trabajo y acción. V-rrgilio Caballero, desde la 
plataforma pública del asfiilto ha afirmado que la libertad de expresión es libertad de libertades. 

Con ella, dice, la sociedad construye el ámbito propicio para dirimir en el diálogo las 
contingencias y la hondura de sus propios conflictos. 
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Sin ella, se dificulta por generaciones el entendimiento de la vida colectiva y la práctica 
politica, se con,iene, concluye, en simulación, respaldada sólo por los dogmas y las verdades a 
medias". 

Raymundo Rivapalacio, en una actitud usual de la comunidad AMIC, dice .. ."hoy a seis 
años del asesinato de Manuel Buendia, nos congregamos una vez más ante este morrumento 
para manifestar nuestro rechazo a la violencia y nuestro compromiso en dcfi:nsa de la 
palabra""· 

Carmen Gómcz Mont, desde el renglón tecnológico de la comunicación, caracteristica 
de sus investigaciones, argumenta que el video ha sido el medio de las nue\'as tecoologias de 
información que se ha desarrollado al margen de quienes dirigen los medios informativos, de 
las escuelas e incluso, de los analistas de la comunicació11 

3.7 La AMIC en los medios... 

En un último rubro del plano académico-político de la AMIC, varios miembros de esta 
asociación han tratado de obtener espacios difusivos en los medios como estrategia 
democrática para dar a conocer sus ideas y posturas sobre temas comunicacionales y hechos en 
general, que interesan a la opinión pública Rcwrdemos que cada vez, al suscitarse hechos 
imponantes dentro de la comunicación y vidas nacional e internaciollal, la Asociación participa 
con dar su opinión por escrito a la dependencia correspondiente o bien, hace pública su 
postura a través de alguno de los medios masivos de información. 

Javier Esteinou Madrid afinna que para corregir el rumbo de la cuhura nacional 
debemos saber el papel que ocupan los medios de comunicación electrónicos, particulannente, 
la televisión dentro del examen, diseño y realización de las políticas culturales. 

La dirección cultural de la sociedad mexica11a, sobre todo de la clase media 
metropolita11a, subraya Esteinou, esta en 8SCCllSO desde la industria audio,isual hasta la 
trasMcional. 

La televisión estatal reviste una panicular importancia para la Asociación y constituye 
uno de sus focos de atención debido, entre otros factores, a que fue este medio el cual le dio la 
oportunidad de difundir su particular cobertura informativa de la invasión de tropas 
norteamericanas a Panamá. 

En la misma defensa del derecho que tiene el hombre de ser informado y de expresarse 
libremente, aspecto que los llevó a constituirse, la AMIC otorga a la pantalla chica la 

""Ea dd'mu d< la palabra" 11<\ista MWcae.l d< c ... ualcacióa N' tl jlll-ago. 1990, p.50 
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responsabilidad de ejercer o no ambos derechos o los dos en uno. Algunos de sus miembros 
opinan del medio: 

Fátima Femández Christlieb, al preguntársele acerca de los cambios sufiidos por la 
televisión mexicana y el mundo, respondió que desde luego no podía hablarse del mismo 
panorama que diez años atnis, cuando se inició la defensa de los derechos mencionados, pero 
que desearíamos estu,iera constituida fuertemente, fuera gratuita y cultural, como un ser\icio 
público. Pensarlo así, afirma, es a estas alturas casi irrealizable. 

En mesa de debate coordinada por \ligue! Angel Sánchez de Annas, Javier Esteinou 
afirmó que en México se da un fenómeno de televisión gubernamental y no estatal, un proyecto 
alterado por la ley de mercado. 

Pablo Arredondo se refirió a la crisis como característica de este medio, misma que no 
se reduce únicamente al problema financiero, sino que es un problema de identidad, ya que 
nunca la tele,isión estatal resolvió bien su identidad. Atnbuyó asimismo, esta crisis, a que no 
se han abierto los espacios y tiempo necesarios al servicio de la comunidad. 

Para Ricardo Ocampo, la alternativa seria crear una televisión estatal que tome en 
cuenta las necesidades de la gente sin ser guiada sólo por el aspecto económico. 

En este orden de ideas, considerando que la información es fundamental para poder 
entender el acontecer mundial y en virtud de la importancia que la crisis centroamericana 
cobraba para la AMIC y para- el mundo particularmente, la invasión de tropas norteamericanas 
a Panamá el 20 de diciembre de 1989, por conducto de una solicitud escrita a la Secretaria de 
Gobernación, la Asociación suscribió al lado de la UPD, FELAP y ANECO un documento 
para obtener tiempo de transmisión televisiva en la red estatal y dar su propia información 
acerca de aquel suceso, ya que consideraban no se revelaba con apego a la realidad". 

La Asociación pensó que de realizarse el proyecto, seria la primera vez que un grupo 
de la sociedad civil lograra un espacio autónomo en televisión, lo cual sentarla un precedente y 
significaría un principio democrático en los medios.Luego de habéneles otorgado el espacio 
televisivo (30 minutos de transmisión) por el canal 7 de lmevisión, la Asociación informó de la 
experiencia realizada el 11 de marzo de 1991 en la voz de su entonces, presidenta Florence 
Toussaint. 

El programa titulado 'Panamá no es un sombrero", marcó un hito, según la periodista, 
por su estructura y por haberlo realizado un grupo independiente, al margen de los medios 
privados y públicos. La información del mismo se obtuvo del contacto AMIC con gente que 
había estado en Panamá antes, en el momento y después del acontecimiento. 
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Por lo que respecta a la acción de la AMIC, infonnó que ésta intentani dar la mayor 
difusión al \idcocassette del programa y seguir con este tipo de propuestas al lado de otras 
agrupaciones, ya que está segura que la única fuerza de petición para obtener los objetivos 
propuestos (espacios de difusión) reside en la organización. 

De la entrevista hecha por la RMC a la presidenta de la AMIC, lo más interesante fue 
cómo concluyó sus argumentaciones la entrevistada: "esta asociación de investigadores se 
dispone a tomar la experiencia no como un hecho aislado, sino como un punto de panida que 
sirva para hacer más democrático el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro pais'. En 
este hecho se unen los aspectos que hasta ahora más han ocupado a los investigadores de 
AMIC: democracia en los medios, libertad de expresión y derecho a la infonnación. 

Para seguir con el tema medios de comunicación, panicularmente la televisión y la 
AMJC, cabe tomar en cuenta que ante la venta de varios canales de la red Imevisión, de 
relevancia actual, la Asociación, junto con el CONEICC y la FMB enviaron por escrito al 
director de la televisión estatal mexicana, José Antonio Alvarez Lima sus dudas y peticiones 
sobre el asunto. Esto fue publicado en diversos medios de prensa como en la re\ista Proce>o y 
el diario La JornadJJ. 

La AMIC solicitó participar en el consejo consultivo del posible nuevo canal UHF, el 
cual sugirieron fuera de carácter cultural; una propuesta apoyada no sólo por los orgarúsmos 
antes citados, sino por algunos intelectuales mexicanos prestigiados 

En la compilación de estudios sobre la telC\isión mexicana bajo el nombre Las redes rk 
Televisa coordinado y dirigido por Raúl Treja Delarbre, escn"bieron integrantes de la AMIC 
como Alma Rosa Alva. Maria Antonieta Rebeil y el mismo Raúl Treja quien pugna en éste por 
un manejo más democrático del medio televisivo del que se le ha dado hasta ahora. 

Por lo que al medio radiofónico se refiere, ante el vencimiento de las concesiones en 
I 989, la AMIC manifestó su posición en palabras de Javier Esteinou, participando del debate 
que este hecho suscitó: sostiene que al gobierno no le compete realizar el otorgamiento o 
renovación de concesiones debido a que es juez y parte de la situación. 

Acto seguido, el investigador cuestiona porqué en el régimen donde impera la 
modernización educativa, la Secretaria de Educación Pública no ha revisado con seriedad el 
asunto, cuando actualmente la radio se ha convertido en la segunda gran educadora del pais. 

AMJC opina: si el presidente Carlos Salinas de Gortari ha manifestado su inquietud por 
cambiar las relaciones entre el Estado, grupos populares y medios, a partir de la promoción y 
flexibilidad de su administración para lograr la panicipación y organización de estas tres partes 
de la sociedad, ¿cómo lograr esto sin antes analizar el papel social que cumple la radio y la 
televisión en nuestra sociedad dla con dia•. 
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Hemos hecho misión de las diferentes posturas adoptadas por la A.\f!C ante los 
medios de difusión -quizá el linico medio donde menos panicipación ha tenido la A.\flC es el 
cine-. su comportamiento resumido en un sólo término: democracia. Esto tiene su fundamen10 
en las mesas de 1rabajo organizadas para el VI encuentro del CONEICC, en el cual participó 
como invitada la Asociación. 

Carlos Monsiváís, sin ser miembro de la AMJC y Javier Estcinou. socio de la 
Asociación, presentaron sus ponencias "Comunicación, cultura politica y democracia" y "La 
comunicación y la democracia anle el nuevo modelo de desarrollo·. respec:livamente. 

En otras mesas del miSlllC> encuentro, Raúl Navarro, Florence Toussaint y Miguel 
Angel Sánchez de Armas presentaron la ponencia titulada "Democracia comunicativa y 
responsabilidad social" coordinada por Javier Esteinou. 

La participación de la AMIC en este even10 concluyó con las mesas titularlas 
"Tecnologíl y democracia", por Raymundo Rivapalacio y "Formación democnitica del 
comunicador• por Manuel Martín Serrano y Guillermo Orozco. 

Conforme a los antecedentes de la Asociación, en procura, principalmente de la 
investigación, la ubico en un primer momento, en su carácter académko, dado que así se 
autodenominaron sus miembros y se propu3ieron serlo. De ahi, se empieza a constituir una 
plataforma en donde convergen intereses más bien, personales, oo grupales, relacionados con 
la investigación y la comunicación: se elaboraron materiales y ponencias para acudir con ellos a 
diferenles foros; sus integrantes han sido y son docentes e investigadores acreditados en 
diversas insti1uciones de educación superior y universidades; otros más, se dedican al quehacer 
de crí1ica y análisis a traves de los medios masivos de comunicación. 

A pesar de lo anterior, en la AMIC no todo el trabajo academico se concibe en su 
perspectiva tradicional. Educar y hacer cultura en acciones relacionadas con la investigación y 
la comunicación pueden dme mediante una proyección mas empirica y pragmlitica que a partir 
de un programa educa1ivo de curro o de una área disciplinaria determinada. En la AMIC se da 
preferencia al trabajo grupal e ínlerdisciplinario que de modo funcional, enfoca a otros 
caminos de la investigación que, como se afirma en su seno, •no se agotan en si mismos, sino 
que por el contrario, nos llevan a la realidad y a la n=sidad de transfonnarla'. 
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CONCLUSIONES 

En el capitulo llL nos percatamos de algunos elementos relativos a las partes 
constitutiva y organizativa de la AMIC. que al completar la información con la del presente 
capitulo, pudimos Uegar a las siguientes apreciaciones personales. 

La AMIC, desde sus inicios se autodefinió con su panicipación en el debate público 
sobre el derecho a la informAción, como una asociAción de carácter idológico-politico más que 
académico. 

Durante los dos primeros bienios de su conformación, esta agrupación de 
investigadores, al haber sido presidida sucesivameme por Fátima Femández Christlieb y 
Beatriz Solis Laree. ganó y mantuvo una prescocia constm!1e y significativa en foros para 
debates públicos sobre la comunicación social mexicana, fomentando la participación activa de 
muchos estudiosos. 

A finales de 1982, la AMl C contaba ya con cerca de 160 agremiados. Sus comités 
ejecutivos. en su mayoria, estaban compuestos po; los mismos miembros, rotados en diferentes 
comisiones. 

Los objetivos del segundo comite de la AMJC•, centraron su atendón en d aspecto 
politicas de investigación, dejando en un segundo término, la investigación en cubiculo o 
actividad acallémica. 

Ahora bien, tanto la primera, como la segunda reuniones nacionales de la Asociación 
congregaron a una considerable parte de los investigadores responsables de la producción, 
muchos estudiantes}' curiosos. 

El tercer comité ejecutivo, ya contempló lo que seria, más tarde, la politica de 
im·estigación de su asociación. A >aber, la democratización de los medios masivos de 
cornurúcación. 

El quinto comite refo12ó y continuó la politica de investigación inicial de la Asociación; 
analizar, criticar y proponer. De esta manera, consideró influir para que los medios de 
comunicación se pluralizaran y se democratizaran. 

Hasta 1991, la AMJC ha pretendido convertirre en un interlocutor social relevante 
tanto de las instancias gubernamentales como de los grupos sociales relacionados con el 
desarrollo de la disciplina, a fin de ser capaz de influir, desde la investigación, o con una base 
académica-teórica en el desarrollo de politicas, medios. prácticas y enseilant.a de I~ 
comunicación en México. 
') So pua lkur neceuriamtt1te un orden crooo'6gko. dno por ser est09 periodM decishm en el 
clesarrollo de la AMI C. 
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No obstante, la AMIC no ha podido desen,·ol\'erse con todas sus potencialidades y 
objetivos propuestos, debido a que no ha sido suficiente el abasto de recursos económicos 
dotados a sus agremiados que le permita tener un trabajo más productivo como resultante. 

Con el objeto de recavar información de primera mano para este trabajo, fue realizada 
una entrevista a quien fungiera como tesorero de la AMIC en el periodo 1989-1990, Raúl 
Navarro Benitez. 

El licenciado Benitez opinó respecto del estado financiero de la A.\!JC, que ésta se ha 
mantenido gracias a las obras de beneficencia de cada uno de sus miembros; alguno paga la 
cuenta de teléfono, otro dona una máquina de escribir, alguien más compra papelería y así, de 
este mismo modo. 

En una evaluación de las labores realizadas por la AMIC, hecha por dos de sus 
integrantes, Raúl Fuentes Navarro y Beatriz Solis, afirman que los resultados obtenidos fueron 
más reveladores en el aspecto político de su acción, que en el tendiente a diagnosticar la 
investigación. 

La afirmación conjunta anterior y el material recopilado para este trabajo, como textos 
de la asociación y entrevistas a sus miembros, permite afinnar a su vez, que la AMIC fue 
orientando su estructura más hacia una organización social de tipo político que a una 
comunidad cíentifica interesada en la producción de conocimiento. Desde su particular punto 
de vista, actividades, temáticas de investigación y enfoques, la AMIC pretende la 
transformación de la dinámica social. 

lnmcrsos en una pluralidad de metodologías, los integrantes de la Asociación realizan 
sus investigaciones poniendo su atención entre otros temas, en cinc, prensa, televisión, radio, 
sucesos de la vida política mexicana, actividades académicas y docentes sobre comunicación. 

Una vez teniendo como base académica uno de estos campos temáticos, sus trabajos se 
han especializado cada vez más, centrando sus enfoques en el análisis de las estructuras de 
poder de los medios masivos comunicacionales, así como en sus mensajes, influencias y efectos 
producidos. 

Otras investigaciones se abocaron a sistematizar los principios generales que rigen los 
sistemas de producción cultural masiva no sólo en nuestra sociedad, sino en otras que han 
servido como referentes importantes en sus estudios. 

Además, la comunidad AMIC estudia los puntos donde convergen las diferentes 
disciplinas sociales con la relativamente nueva ciencia o carrera de la comunicación ( que 
pretenda llegar hasta su hechura y conformación teórica), asi como dejar sentados los 
respectivos métodos y tecnicas de desarrollo comunicacional. 
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En un marco de gran heterogeneidad, la AMJC aborda confluencias teóricas de 
sociología de la cultura (temas sociopoliticos y sobre cultura politica), antropologia, psicologia 
social, psico y sociolingOistica, semiología, pedagogía de la comunicación y teoría de la 
informoción. 

Los investigadores también se preocupan por su disciplina; investigar es para ellos un 
placer, ya que esto democratiza, dicen. La comunidad AMIC le ha dado una particular 
importancia al tratamiento de la democratizAción en los medios. 

Grosso modo hemos recorrido los principales campos de estudio que motivan y nutren 
las plumas, maquinas de escribir y microcomputadoras o "pé-ees" (PC, personal computers) de 
los investigadores identificados por AMIC. 

En esta epoca de crisis, la figura del teóric<>-investigador se perfila. por otro lado, 
como quien aporta conocimiento; adquirido, asimilado e interpretado a partir de su practica 
cientifico-social, pese a sus condiciones adversas de trabajo. Tal es el caso de la AMJC. 
Merced a ello, encontramos cada vez un mayor número de textos sobre comunicación o 
especializados en algún aspecto de ésta más cercanos a nuestro contexto. 

Dentro del segundo aspecto a tratar en las conclusiones de esta tesis, en un plano 
particular, mi acercamiento a la AMIC me pennitió inferir que si bien, la actividad de la 
Asociación ha disminuido respecto de los primeros años de su trabajo, continúa convocando a 
la comunidad académica en general, sobre todo del interior de la República a través de sus 
reuniones anuales y otras actividades para la discusión de los problemas comunicacional.S de 
relevancia internacional; es decir, sucesos politiro-sociales y la actualización en materia 
tecnológica, así como el anfilisis de los enfoques teóricos utilizados en el campo. Como 
ejemplo inmediato, tenernos al Seminario "Cultura, medios de comunicación y libre comercio"• 
que organizó en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana el 18 y 19 de junio 
de 1992 en las instalaciones de esta última. 

En su travesía por la década pasada, y desde su conformación en 1979, la AMIC ha 
logrado sumarse gradualmente a las fuerzas sociales mexicanas para dernocrati7.ar las 
comunicaciones en beneficio de la sociedad civil y del país en su totalidad. 

En esta medida, ha ido adoptando un doble caracter que la define; por un lado, en un 
menor grado, es académica y por el otro, con su mayor definición: es politica. 

El trabajo académico de la Asociación ha sido, después de haber evaluado y 
racionalizado los aetuales sistemas de comunicación masiva en las sociedades mexicana y 
latinoamericana, definir las politicas de comunicación social nacionales que respondan a las 
necesidades de las mayorías. 

•1nronn1c16n en ti capitulo IL 
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Así, pese a ser considerada por sus miembros inclusive, como una entidad de indole y 
acción netamente académicas, la AMIC es esencialmente politica, participativa, critica y 
eminentemente activa; lo cual les lleva a salir del cubículo, aula o biblioteca para dirigirse hacia 
su acción y desenvohimiento en los llamados medios de la comunicación y sumarse a la 
opinión pública tanto nacional como internacional. 

Competerá al estudiante de la comunicación o comunicador social seguir el camino que 
más atractivo encuentre: el academicismo, la acción politica o la social. Seguir a la AMIC o 
integrarse a ella, implicará el crecimiento no sólo del número de sus miembros, sino de su 
enriquecimiento en cuanto a propuestas en ñivor de nuestro estudio comunicativo. 

Hoy por hoy, la MflC cuenta con un grado de rcpresentatividad a diferentes niveles y 
con varias instituciones, como lo hemos visto ya en el primer capítulo, que está dispuesta a 
incrementar en multiplicidad de intereses académico-disciplinarios. 

En lo referente al tercer punlo de estas conclusiones, la AMIC se ha eslablecido con 
visos democráticos de aaJerdo al contexto donde se desarrolla para ejercer así, la actividad 
académica con sus logros y limitaciones propios de una agrupación de su naruraleza, buscando 
tener UD lugar sobresaliente en la sociedad mexicana. 

Esto ha provocado la promoción de una cultura política como actitud gcneralir.ada 
entre los miembros de la Asociación, consecuencia de su pronunciamiento por la democracia 
en los medios informativos, electrónicos y masivos. 

En relación con los aportes politices, esta asociación. portadora de un enfoque politico, 
pugna por la colectividad, la democracia y el manejo plural, abíeno y veraz de la información 
en estos días mcdiati>ados. 

Este es, a modo global, el panorama comunicacional que observo en nuestro país 
mediante el análisis de la Asociación mexicana de Investigadores de la Comunicación; sus 
parámetros de acción y participación socio-politica, de hecho, componentes de su trabajo 
académico que aportarán a nuestro campo de estudio o no, puntos de vista ttóricos forjados 
por ende, en su práctica. 

Por último, la comunidad AMIC se orienta a ser académica en circunstancias que así lo 
requieren y se inclina a ser politica cuando así también lo amerita, lo cual consolida su doble 
carácter que agrupa al investigador, periodista, docente, teórico y trabajador de los medios 
para que den respuestas-propuestas a las necesidades de su sociedad coogruentes con el 
estudio y práctica de la comunicación que son UD mismo universo. 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION MEXICANA DE 
lNVESTIGADORES COMUNICADORES, A. C. 

RAZON SOCIAL, DOMIOLIO, DURACION, OBJETO V 
NACIONALIDAD. 

ARTICULO PRIMERO.- La razón social de la Asociaáóa es ASOCIACION MEXICANA 
DE INVESTIGADORES - COMUNICADORES, ASOCIACION CIVIl... 

ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Asociación es la ciudad de México, Distrito 
Fedenl sin perjuicio de que pueda establecer dependencias y oficinas en cualquier otra parte, y 
paclM domicilios convencionales. 

ARTICULO TERCERO.- la dUlllción de la Asociación es de novatta y nueve .OOS, contados 
a panir de la fecha de linna de esta escritura. 

ARTICULO CUARTO.· Constituye d objeto: a) promover todo tip0 de actividades 
rclaciooadas con la investigación y difusión de la cultura en d área de las denominadas 
Ciencias de la Comunicación, tanto a nivel nacional, como internacional. 

b) Estimulu la discusión sobre las poUticas de comunicación social, con d objeto de contribuir 
a la resolución de los problemas que, en su campo, se presentan en las sociedades 
dependieotes. 

e) Evaluar la función que desempeilen los actuales sistemas de comunicación dentro de la 
estructura global de las sociedades mexicana y latinoamericana 

d) Mantener relaciones con entidades y !.S<>CW:iones similares en el exterior, e intercambiar con 
ellos experiencias y resultados. 

e) Promover el intercambio cultural entre sus miembros. 

1) Evaluar d desarrollo de la investigación científica en d campo mencionado por medio de 
foros, encuentros periódicos, charlas, mesas redondas y todo tipo de eventos de carácter 
académico. 

g) Contribuir, mediante la difusión de los trabajos de investigación apropiados, al desarrollo y 
progreso de la enseñanza, investigación y formación de profesionales eo comunicación. 
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h) Organizar periódicamente encuentros nacionales e imernacionales de Investigadores de la 
Comunicación en los terminas y plázos fijados, en los planes y programas de trabajo a que se 
refiere el anículo \igesirno tercero inciso g) de estos estatutos. 

Í) Organizar reuniones periódicas con objeto de analizar y e>·aluar las políticas y los programas 
que en materia de comunicación social realicen los sectores dirigemes del país. 

j) Editar una publicación especializada que difunda y promueva las actividades de la 
Asociación. 

k) Prestar, a través de sus miembros, servicios profesionales a otras instituciones. siempre que 
estos se refieran a acti\idarles del área de las Ciencias de la Comunicación. 

1) Adquirir por cualquier titulo legal, toda clase de bienes nruebles o inmuebles necesarios o 
convenientes para el desarrollo de su objeto. 

La Asociación que por este acto se constituye, deberá ajustar sus acti\idades a la ley 
federal de Derechos de Autor, así como obtener los permisos o autorizaciones que sean 
necesarios para su funcionamiento. 

AD.\l/SIO'i DE EXTIIA!llJEROS 

AR T!Cl'LO QUINTO - Queda convenido por los Asociados fundadores y los futuros de la 
Asociación. que "Todos los Asociados extranjeros actuales o futuros de la asociación, quedan 
obligados con la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicanos respecto 
de las panicipacioncs de la Asociación, que adquieran o de que sean titulares, así como de los 
bienes, derechos concesiones, panicipaciones o intereses de que sea o llegue a ser titular la 
asociación, y de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea pane la 
propia asociación coa autoridades mexicanas, y, a no invocar por lo mismo, la protección de 
sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana, 
las panicipaciones sociales que hubieren adquirido". 

PA TRI~10'il0 SOCIAL 

ARTICULO SEXTO.- El patrimonio social es indeterminado } se formani por las cuotas de 
los Asociados y con los ingresos que por cualquier titulo perciba la Asociación. En caso de 
disolución. los bienes de la Asociación se aplicarán a sus Asociados que entonces existan. 

la Asociación no persi&'Ue ningun fin de lucro, pero puede recabar los recursos que le 
sean necesarios para cumplir con sus fines 

ARTICL'LO SEPTL\IO. El patrimonio de la Asociación se compone: 
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a) Por los bienes muebles e inmuebles que adquiera ésta a partir de su constitución. 

b) Por las cuotas, tanlo ordinarias como extraordinarias que aponen SU9 miembros. 

c) Por las donaciones o legados que le sean otorgados. 

d) Por los subsidios que reciba de diferentes instituciones. 

e) Por los honorarios que perciba por servicios prestados. 

t) Por los ingresos que se obtengan a panir de la publicación a que se refiere el articulo cueno, 
incisoj) 

g) Por los derechos que le correspondan por cualquier titulo. 

ARTICULO OCTAVO.- Todos los miembros pagarán una cuota anual de SEISCIE!'.'TOS 
NUEVOS PESOS, Moneda Nacional, que podrá ser entregada al Terorero, hasta en dos pagos 
semestrales. Esta cuota será considerada como ordinaria. 

ARTICULO NOVENO.- Para que la Asociación pueda enajenar o gravar sus bienes. deberá 
contar con la aprobación del Comité Ejecutivo, y el referendo de la Asamblea General 

La Asociación no podrá gravar. en todo o en pane, o enajenar alguno o algunos de rus 
bienes, sin el consentimiento previo de la Asamblea General. Este conseniimiento se tendrá 
por dado, cuando la votación en tal sentido sea de la mitad mas uno de los miembros presentes 
en la Asamblea General. 

ARTICULO DEC!MO.- El Comité Ejecutivo, sera el encargado de ejercer el presupuesto de 
la Asociación. de acuerdo a lo previsto en los articulas correspondientes. Sólo podrá ejercerse 
el presupuesto, si dicho ejercicio ha sido aprobado por la Asamblea General. 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO DEC!MO PRIMERO.- Serán Asociados, todos aquellos profesionales en el 
campo de la Comunicación cuya labor, a juicio de la Asociación sea calificada y que habiendo 
sido admitidos con tal carácter por la Asamblea General, estén cumpliendo coa los estatutos y 
las obligaciones que de ellos se deriven. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Quien pretenda ser miembro de la Asociación, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Desarrollar actividades de investigación en el campo de la Comunicación 
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b) Presentar al Comité Ejmiti\'O una solicitud de ingreso. misma que deberá estar apoyada por 
alguno de los Asociados. anexando·Curriculum \"itae. El Comité Ejecutivo. en la siguiente 
sesión que celebre, aprobará la admisión con carácter pro\isional y someterá a la Asamblea 
General próxima que se realice, la admisión en definitiva. 

e) Presemar un trabajo de calidad académica que sea el resuhado de una investigación en el 
área de las Ciencias de Ja Comunicación. 

d) Panicipar pennanentemente en el desarrollo de las acti,idades de la Asociación. 

ARTICL"LO DECIMO TERCERO.- La Asociación estará imegrada por miembros numerarios 
y honorarios. 

a) Los miembros numerarios serán los fundadores y los Asociados. 
Seran considerados miembros fundadores aquellos que se incorporen a la Asociación 

con posterioridad a la finna del presente instrumento. 

b) Serán considerados miembros honorarios, aquellos investigadores que por sus méritos, su 
actr.idad docente, por su trabajo en pro de la Asociación o por las aponaciones o liberalidades 
que a ella hagan, el Comite Ejecutivo en forma provisional, o la Asamblea General en forma 
definitiva, podrán designarlos como panicipames honorarios o benefactores. con lo que sin 
derecho al haber social. ni \'Oz ni voto. podrán participar en las Asambleas y en las actividades 
de Ja Asociación. 

Como una forma de cooperación con otras Asociaciones, y para el logro de los fines de 
unidad de Jos miembro< de Ja Asociación Mexicana de Investigadores - Comunicadores, A.C., 
el Comité Ejmith o en fonna pro\isional o Ja Asamblea General en forma definitiva, podrán 
autorizar a los profesionistas en Ciencias de la Comunicación, sin derecho al haber social, y sin 
voz ni voto, a panicipar en las Asambleas Generales o en las acthidades de la Asociación. 

ARTICL"LO DECL\IO Cu . .\RTO.- Los asociados podrán separarse de la Asociación con 
prC\ÍO a\iso dado con dos meses de anticipación. 

ARTICULO DECL\iO QL'l~IO - Los Asociados podrán ser excluidos de la Asociación 
cuando habiendo mediado alguna de las causas siguientes, asi lo acuerde la Asamblea General 
por mayoria de votos 

Dichas causas son: 

a) Que el asociado no pague oponunamente las cuotas que se fijen Este incumplimiento se 
subsana con el hecho de ponerse al corriente en las cuotas atrasadas. 
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b) Que el asociado no cumpla con las directrices que fije la Asamblea General. 

e) Que la conduela del Asociado o su actividad sean contrarias a las finalidades de la 
Asociación. 

d) Que el asociado sea sentenciado por delito patrimonial de cualquier índole. 

e) Que el asociado no asista a tres asambleas consecutivas sin causa justificada. 

ARTICU.O DECIMO SEXTO.· Los asociados que volunlariamenle se separen o que fueren 
excluidos, perderán todo derecho al haber social. 

ARTICL1.0 DEC!MO SEPTl:\IO.- La calidad de Asociado es inlransferible. 

ORGANIZACION 

ARTICULO DECL\10 OCTAVO· La organización de la Asociación estará a cargo de: 

a) La Asamblea General. 
b) El Cornile Ejeculivo. 
e) Las e omisiones especificas. 

ARTICULO DEC!MO NOVENO.- La Asamblea General, es el órgano supremo de la 
Asociación. Se reunirá, cuando menos, una vez cada año en Sesión Ordinaria. y estará 
compuesta por todos los miembros de la Asociación. 

! La Asamblea General, reunida en Sesión Ordinaria. conocerá sobre los siguientes asumos: 

a) La aprobación del presupuesto a ejercer en el periodo siguiente. 
b) La aprobación del presupuesto ejercido 
e) La admisión definitiva de los miembros de nuevo ingreso, que hayan sido admi1idos 
pro\isionalmente por el Comite Ejecutivo, de acuerdo a lo que eslablece el Articulo decimo 
segundo, inciso b) 

d) La recepción de los trabajos a que se refiere el articulo decimo segundo, inciso e). 

e) El nombramiemo del Comile Ejecu1ivo. de acuerdo a las reglas pmistas en el aniculo 
vigesimo segundo 

t) El nombramiemo de las Comisiones de Trabajo a que se refiere el aniculo •igesimo inciso t). 
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ll. La Asamblea General podni reunirse en Sesión Extraordinaria, cuantas veces sea necesario, 
a juicio del Comité Ejecutivo o de•la mitad mas uno de sus miembros. En ambos casos, la 
convocatoria que se expida, debera publicarse cuando menos, con quinte días de anticipación a 
Ja fecha de celebración. 

Dicha convocatoria, deberá enviarse por correo cenificado, con acuse de recibo. a cada 
uno de los miembros. 

ARTICL1.0 \lGESIMO- Habra quórum en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 
cuando se retina la mitad mas uno de Jos miembros numerarios en Ja primera con\·ocaioria En 
caso de no haber quórum en la reunión de la primera convocatoria, en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas. se celebrara Ja reunión con Jos miembros que estén presentes. y los 
acuerdos asi tomados, tendran plena validez. 

De cada reunión de la Asamblea General, se levantara un acta en Ja que se precisara la 
forma de haberse hecho la convocatoria, la fecha, hora y lugar de la reunión, el nombre de Jos 
asistentes y una relación pormenorizada de los asuntos que se trataron y la forma en que se 
votarort así como la designación de delegados para Ja ejecución de los acuerdos que se tomen 

En las asambleas, cada asociado tendni derecho a un voto. La votación se hara 
~' económicamente, salvo que los propios asociados acuerden hacerla nominalmente o por cédula 

y las decisiones se tomaran por mayoria de votos de Jos presentes. 

ARTICl.;1.0 \lGESIMO PRIMERO.- El Comité Ejecutivo estara integrado por: 

Un Presidente 
Un Vicepresidente 
un Secretario 
Un Tesorero 
Un Secretario de Difusión 
Cn Secretario de Investigación 
t:n Secretario de Documentación 
Un Secretario Académico 
Dos Vocales 

ARTICL1.0 VJGESIMO SEGUNDO - El Comité Ejecutivo sera electo por rntación directa y 
por mayoría absoluta. Durara en sus funciones dos años. :-;"mgún miembro del Comité 
Ejecutivo podra ser reelecto para el mismo cargo en el periodo siguiente. 

ARTICL1.0 \1GESL\!O TERCERO - Son atribuciones del Comité Ejecutivo: 
a) Ejercer Ja administración general de Ja Asociación. 
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b) Poner en ejecución las políticas, acuerdos y resoluciones adoptadas por Ja Asamblea 
General. 

c) Admitir nuevos miembros, los cuales serán calificados por Ja Asamblea General. 

d) Convocar Ja Asamblea General en la oportunidad señalada en estos estatutos o cuando se 
considere conveniente por Ja mayoría de sus miembros 

e) Resol\'er por delegación expresa de la Asamblea General. los casos que le sean 
encomendados por esta y corresponda a las atribuciones de este órgano. 

1) Promo\'er comisiones especificas de trabajo, las cuales estarán integradas por miembros de la 
Asociación. 

g) Elaborar los planes y programas de trabajo, las cuales serán ratificadas por la Asamblea 
General. 

El comite Ejecutivo deberá reunirse al menos una vez cada dos meses 

ARTICULO VJGESIMO CUARTO.- Son atribuciones del Presidente: 

a) Presidir las reuniones de Asambleas de la Asociación. 

b) Ejercer la representación legal de la Asociación, pudiendo delegar ésta en apoderados o 
representantes legales, con la aprobación del Comite Ejecutivo. 

c) Cumplir v hacer cumplir los acuerdos emanados de la Asamblea General y los del Comité 
Ejecutivo. 

dj Promover y llevar a cabo las acthidades que fueren necesarias para el progreso de la 
Asociación. 

e) Presentar un informe anual a la Asamblea General. 

ARTICULO \'IGESL\!O QU:"ITO - Son atribuciones del Vicepresidente: 

a) Asescrar y apoyar al Presidenie en su ejercicio general 

b) Suplir las ausencias temporales o definitivas del Presidente, con las mismas atribuciones que 
éste tiene. 
En caso de falta definitirn, lo hará hasta el fin de su nombramiento. 
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ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones del Secretario: 

a) Organizar y super.isar las funciones de Secretaria y del personal técnico que la fonna. 

b) Asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General, tomar nota de las 
deliberaciones y redactar las actas correspondientes para su aprobación en el Comité ejecutivo. 

c) Ejercer las funciones que le sean atribuidas por el Presidente o por el Comité Ejecutivo, 
dentro del marco general de su especialidad 

d) Substituir al \'icepresidente en caso de ausencia temporal 

ARTICULO VJGESl~IO SEPTNO.- Son atribuciones del Tesorero: 

a) DiseBar e instrumentar las politicas financieras de la Asociación. 

b) Manejar las cuentas bancarias de la Asociación con su firma y la del Presidente. 

c) Ejercer los gastos autorizados por el Comité Ejecutivo. 

d) Recaudar o hacer recaudar las aponaciones económicas de los miembros establecidos en 
este Estatuto o resueltas por la Asamblea General. 

e) Presentar un informe financiero cada vez que se reúna el Comité Ejecutivo y hacer las 
recomendaciones peninentes en salvaguarda del patrimonio de la Asociación. 

f) Elaborar los presupuestos de Egresos de la Asociación, los cuales ser.in presentados a la 
Asamblea General para su aprobación por el Presidente. 

ARTICULO VIGESL\10 OCTAVO.- El Secretario de Difusión, se responsObilizará de dar a 
conocer las acthidades de la Asociación y coordinar sus medios de expresión. 

ARTICliLO VJGESIMO NOVE:-10.- El Secretario de Investigación, se responsabilizará de 
mantener actualizada a la Asociación en materia de avances de Investigación en Comunicación, 
tanto en Mexico como en el Extranjero, y apoyar la investigación que se desarrolle por pane 
de los miembros de la Asociación. 

ARTICULO TRJGESIMO.- El Secretario de Documentación, se responsabilizará de las 
politicas sobre la materia que _elabore la Asociación. 

ARTICL1-0 TRJGESr..10 PRIMERO.- El Secretario Académico, se responsabilizará de la 
realización de las politicas académicas que proponga la Asociación. 
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ARTICL1.0 TRIGESIMO SEGLC'<DO.- Son funciones de los Vocales, asesorar y apoyar al 
Comité Ejecutivo, asi como reemplazar a los miembros del mismo que se ausenten. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- En caso de ausencia definitiva del Presidente y del 
\'icepresidente, cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo, podran citar a Asamblea 
General Extraordinaria, para elegir a quienes ocupen estos cargos. 

ARTICl.J1.0 TRIGESIMO CUARTO.- En caso de ausencia definitiva de los secretarios o 
vocales, el Presidente del Comité Ejecutivo, elegirá a sus suplentes, quienes deberan ser 
ratificados en la primera Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria que se produzca 

Si esta Asamblea no ratifica a los funcionarios que se menciona en el párrafo anterior, 
deberá nombrar a quienes ocupen los puestos vacan1es que existan. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- El Comité Ejecutivo tiene las facultades que las leyes 
otorgan a los de su clase, sin limitación, por lo que podrá llevar a cabo todos los actos que no 
estén reser;ados a la Asamblea General, y que se<111 necesarios y convenientes a su juicio para 
realizar los objetos asociacionales. administrará la Asociación, la representará y llevará la 
firma social. Gozará al efecto de un PODER para representar a la Asociación judicial y 
extrajudicialmente, y ante cualquier persona y autoridad para actos de administración y 
dominio, asi como para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales, y aún las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna y con la 
amplitud a que aluden los tres primeros párrafos del articulo dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles 
de los Estados de la República. Consecuentemente, tendrá las facultades a que se refiere el 
articulo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento vigente y sus correlativos 
de los aludidos Códigos Civiles de los Estados de la República, por lo que, enunciativa y no 
!imitativarnente, podrá desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y anicular 
posiciones, recusar y recibir pagos. Podrá desistirse del juicio de amparo, presentar y ratificar 
querellas y denuncias de indole penal, desistirse de las primeras y otorgar perdones, 
constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público, asi como conferir y revocar 
poderes generales y especiales, otorgar y suscribir titulas de crédito. 

El Comité Ejecutivo no podrá otorgar fianzas ni avales, ni podrá enajenar ni pignorar 
las cosas de la Asociación. 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO- El Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero del 
Comité Ejecutivo de la Asociación, tendrán en lo personal, para ejercitar conjunta o 
separadamente, los siguientes poderes y facultades 

a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales 
y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer 
párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el 
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Distrito Federal y del aniculo dos mil quinientos ochenta y siete del propio ordenamiento y de 
los correlativos de la Ley del lugar donde se ejercite este poder. Los mandatarios quedan 
facultados para anicular y absolver posiciones y realizar los demás actos a que se refiere el 
segundo de los preceptos citados: asimismo. quedan facultados para fonnular denuncias y 
querellas penales, desistirse de ellas. otorgar el perdón correspondiente cuando proceda, 
constituirse en coad}Uvantes del Ministerio Público y desistir del amparo. 

b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con todas las facultades 
administrativas, en los termines del segundo párrafo del aniculo dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro del Código Ci,il para el Distrito federal y del correlativo de la Ley del lugar donde se 
ejercite este poder. 

c) FACULTAD PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TITULOS DE 
CREDITO. en los ternúnos del aniculo noveno de la Ley General de Titulas y Operaciones de 
Credito 

VIGILA."ICL-\ 

ARTIC!:LO TRJGESIMO SEPTL\lO - Todos los asociados tienen derecho de vigilar que las 
cuotas y demás bienes de la Asociación se dediquen al fin que se propone, para ese objeto, 
podrán examinar los libros de contabilidad y demás documentos de la Asociación, para lo cual 
deberán hacer la correspondiente solicitud por escrito, con cinco dias de anticipación, a la 
Asamblea General misma que designará el lugar y hora del análisis. 

DE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION, DE SUS 
FINANZAS \' EJERCICIOS. 

AR TICL'LO TRJGESl.\IO OCTAVO.- El Comitc Ejecutivo debera preparar anualmente un 
informe sobre la marcha de las acti,idades de la Asociación. mismo que refleje las 
circunstancias de su patrimonio, informe que debera presentar a la Asamblea General. para tal 
efecto y para los fiscales a que haya lugar, se fija un ejercicio asociacional que comprendera un 
año en cada caso y se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

DE LOS LIBROS 

ARTICULO TRJGESIMO NOVE:\"O - Bajo la responsabilidad del Comitc Ejecutivo, y 
especialmente del Presidente y del Secretario, la Asociación deberil tener: 

a) Un libro de Registro de Asociados, en el que se precisara el nombre de éstos, su domicilio, 
el nombre de los asociados que apoyaron su solicitud de ingreso, la fecha de su aceptación 
pro,isional por el Comite Ejecutivo y la fecha de su aceptación definitirn por la Asamblea 
General, asi como cualquier otro dato que acuerde el Comite Ejecutivo. 
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b) Un libro de Actas de Asamblea. 

e) Un libro de Actas de Sesiones del Comité Ejecutivo. 

En estos libros se redactarán en forma ponnenorizada las actas de las Asambleas y 
Sesiones del comité ejecutivo que se efectúen, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo décimo 
noveno de estos estatutos. 

Bajo la respon"'1bilidad del Comité Ejecutivo, pero especialmente del Presidente y del 
Tesorero, la Asociación deberá llevar los libros contables que las leyes y las prácticas de la 
materia establecen, además un libro en el que se asiente en forma pormcnoriillda los bienes de 
la Asociación con expresión de su valor. 

DISOLUCION V LIQUIDACION 

ARTICULO CUADRAGESIMO.- La Asociación se disolveni. por cualquiera de las causas 
previstas por el Anículo dos mil seiscientos ochenta y cinco del Código Civil vigente. La 
Asamblea General que acuerde o reconozca la disolución, nombrará uno o más liquidadores, 
quienes para los erectos de la liquidación, gozarán de las facultades que corresponden al 
Comité Ejecutivo y las necesari.., para que cobren los crédi_tos a favor de la Asociación, 
paguen lo que sea a cargo de ella. y habiendo determinado el monto del patrimonio de la 
Asociación, convoquen a la Asamblea Genenú, para que se acuerde en definitiva la liquidación 
de la Asociación y el rcpano del haber de la misma. 

La disolución de la Asociación, sólo podrá acordarse por dos tercios de los miembros 
reunidos en Asamblea como mínimo, previa convocatoria especialmente hecha para la 
consideración del asunto. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- La reforma de los presentes estatutos. parcial o 
totalmente, sólo podrá convalidarse con los votos de los dos tercios de los miembros 
numerarios, previa convocatoria especial. 

NOTA: [Slos [S1allll0> futroa firmado! d JO de marzo dt 199J ante Sotario Pliblico aámero 107 del 
Distrito FeckraJ, Uc:tnciado ~1nimiliano Pércz Salinas por Ana .\fari1 Mcnéndc:i MIJ'Cio, Muú 
Soledad Robioa Btut0<, Guillermo Eduardo Mkbd Silt1ltr, Rlful Combtimoc Reo<lldiz llodrigua, 
Hktor Parker Vázquei. PranciJCo Jnitr Eaeinou Madrid y [arique Pérez Quintana. [( 2 de abril de 
~mismo aJlo. 6firm1roo: J~aa Vilar Aka.ldc, Dtlia Maria Cnni Dmett.a y Oaudia Beuu.dni Félli.. 
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DISCURSO PRONF~CIADO POR FATIMA FERNANDEZCHRISTJ.IEB EN 
LA ASAMBLEA CONSTITUIVA DE LA AMIC EL 24 DE ABRii DE 1979 EN 

MEXICO, D.F. 

LOS INVESTIGADORES DE LA COMUNICACION EN MEXICO 

Antes de comenzar a plantear la necesidad de que los investigadores de este pais 
contemos con una asociación gremial con objetivos similares a los de los colegas de otras 
naciones latinoamericanas, me parece pertinente intentar la reconstrucción del momento en que 
surgen los investigadores de la comunicación en México, asl como recordar el panorama 
entonces prevaleciente que los impulsa a estudiar los fenómenos informath·os, para tratar de 
delinear posteriormente el desarrollo que ha seguido la investigación en el campo que nos 
ocupa. 

Permitaseme pues, hacer una breve incursión en la lústoria En los años cincuentas 
encontrarnos estudios descriptivos sobre los medios de difusión hasta entonces conocidos, 
siendo escasos los análisis que intentan vincular el medio estudiado con la sociedad en la que 
se inserta; tal seria el caso de Arenas Guzmán respecto al naciente Estado de la Revolución. 

A mediados de esta década, con la expansión de las escuelas de periodismo, comienzan 
a surgir los primeros trabajos analiticos que establecen el nexo entre esta disciplina y la 
sociedad mexicana. Entre estos análisis encontrarnos los de Rojas Avendaño tendientes a dar 
una sólida preparación teórica a los profesionistas del ramo; podemos citar también el trabajo 
en el que Enrique González Casanova se pregunta por la utilidad nacional de la carrera de 
periodismo eo 1957. 

Hasta aquí he mencionado ünicamente trabajos sobre prensa. Los medios electrónicos 
se encontraban, a finales de los añllS cincuentas, desplazados del área de interés tanto de los 
investigadores como del mismo Estado. 

1960 es un año clave en los anales de la investigación de la comunicación en México 
La evolución de los investigadores y del Estado en este campo, marcha paralelamente a partir 
de este año. Se abre la primera carrera que coa un nivel universitario se propóne analizar el 
fenómeno de la comunicación y de la información de masas, contemplando a todos los medios 
existentes. En este mismo año, el Estado mexicano presionado por los primeros 
Cllfrentamientos con el movimiento obrero, consecuencia del llamado desarrollo estabilizador. 
decide fortalecer sus mecanismos de control politico y de legitimidad social, entre los que se 
encuentran los medios de difusión masiva. Surge entonces, la legislación que contempla por 
pirmera vez la participación estatal en la televisión. · 
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Estos dos hechos, el estudio universitario del fenómeno comunicativo y el creciente 
interés del Estado en los medios electrónicos, traerán como consecuencia por una parte, la 
multiplicación de escuelas de comunicación dentro de las universidades y por otra, la busqueda 
de nuevos mecanismos de participación estatal en una industria entregada por completo al 
sector privado desde principios del régimen avilacamaclústa. 

Ejemplo de lo primero podria ser el cambio que sufre la carrera de periodismo en la 
Universidad Nacional, cuando en 1963 se convierte también en licencitura abocada a las 
ciencias de la comunicación. Y ejemplo de lo segundo, podrían ser los fallidos intentos de 
control de la radio y la tele;isión que se dieron durante el gobierno de Díaz Ordaz. 

Para la segunda mitad de la década de los sesentas, comienzan a aparecer los primeros 
trabajos de investigación sobre el papel que desempeñan los medios de difusión, haciéndose ya 
una referencia especifica al caso de la radio y la televisión. Entre ellos destacan las tesis 
profesionales de algunos investigadores aqui presentes 

Esta década de los ailos sesetas caracterizada en lo económico por una evolución 
estable del patrón de acumulación y por una agudización de la dependencia externa, deja 
planteada una evidente corx:entración del ingreso y de la propiedad de los medios de 
producción, que entre otras cosas, da lugar al surgimiento y expansión de un sector de grupos 
medios con altos ingresos que dan cabida a su vez, al arraigo de la "ideología consumista" 
alentada por los medios de difusión. A estas alturas es ya visible lo que en 1971 se iniciará 
como la crisis más profunda del capitalismo mexicano. 

Este periodo de desquilibrio interno vendrá acompafu!do, durante el gobierno del Lic. 
Echeverria, de un reiterado esfueao estatal por controlar y participar directamente en los 
aparatos ideológicos más penetrantes de la sociedad de masas. Las criticas gubernamentales a 
Jos concesionarios de la radio y la televisión alcanzaron en 1972, un volumen y una intensidad 
pocas veces igualado por algún otro sector de la industria o medios legitimadores que le 
permitieran justificar públicamente las medidas adoptadas para salir de la crisis económica y 
para contener las demandas sociales de los sectores más necesitados, planteadas cada vez con 
mayor rigor. La radio y la televisión -debió pensar Echeverria- necesitaban estar bajo control 
del Estado, aunque fuera contradiciendo la lústoria radiofónica de las ultimas tres décadas. 

Es innegable que estos hechos influyeron determinantemente en la proliferación de 
trabajos académicos sobre los medios de difusión masiva. En los años que han transcurrido de 
la presente década, se ha escrito más sobre los medios de difusión masiva que en todo el resto 
del siglo. 

Si desde la Presidencia de la Republica se condena tan implacablemente a los medios de 
difusión audiovisuales, ¿porqué no lanzarse también todo género de criticas desde tribunas 
menores y porqué no darle un cariz de análisis científico a estas criticas citando a los téoricos 
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de la comunicaciónº. Esto se hizo, y de alguna manera puede decirse que originó un cúmulo 
de trabajos de in\'estigación preñatlos de esa paralisis teórica de la que habla Enzensberger o 
instalados en la critica apocalíptica como lo diría llmberto Eco. 

Estos primeros intentos de aproximación a la problernatica de la información masiva en 
el pais, dieron origen a un nuevo género de investigaciones tendentes a insertar el fenómeno en 
la estructura global de la sociedad y a buscar soluciones alternativas dentro y fuera de los 
marcos socioeconómicos establecidos. Aquí cabe aclarar que me estoy refiriendo a la 
tendencia general de la investigación en el país. Casos de rezago o de adelanto los ha habido 
en todas las épocas y se dan en todas las disciplinas. 

La etapa de madurez de la investigación de la comunicación en México coincide con el 
momento en que el Estado hace el planteamiento más sólido que en materia de difusión masiva 
haya hecho después del régimen cardenista. Me refiero, por supuesto, al actual gobierno. 

Cuando la tendencia general de las investigaciones es buscar la explicación estructural 
de la problemática comunicacional a través de diversas manifestaciones, el Estado replantea su 
politica nacional de comunicación llegando hasta la modificación de su ordenamiento juridico 
de más alto rango: la Constitución. 

Los investigadores que han percibido la trascendencia de los actuales actos de gobierno 
en materia informativa, han planteado sus posiciones aisladamente y quiú a través de canales 
inadecuados. 

Es un hecho innegable que en estos momentos, ante el enfrentamiento de proyectos 
antagónicos en materia de difusión masiva, el país necesita escuchar voces autoriz.adas que 
propongan soluciones viables. Voces que no se pierdan en mistas especializadas o en 
periódicos de reducido tiraje, sino que se difunden ampliamente para incidir en la ciudadanía y 
en los centros donde se tomen las decisiones. 

Estas voces son las nuestras. Y son valiosas justamente porque nos dedicamos 
cientificamente al análisis de estos problemas sin otras limitaciones que aquéllas que provienen 
de sus distintas disciplinas o criterios de enfoque. 

La incidencia que podamos tener en la política comunicacional de nuestro pais 
dependerá del grado de organización que podamos alcanzar. Y la eficacia de esta incidencia 
dependerá de la riqueza y viabilidad de nuestros planteamientos, cuestiones ambas que deberán 
ser producto de un intercambio de experiencias y puntos de vista, que a juicio de quienes 
convocamos a esta reunión. alcanzarán su mejor expresión en el seno de una asociación. 

Es por ello fundamentalmente que proponernos hoy su creación y sugerimos como 
objetivos no únicamente los hasta aquí mencionados, sino todos aquellos que se vinculan con 
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el ejericico de nuestra actMdad profesional en el presente y en d futuro. Sobre esto último 
consideramos insoslayable la formación de nuevos investigadores. de nuevos cientificos 
sociales entregados. no a aumentar el cúmulo de profesionistas dedicados desde hace ya 
cincuenta aftas a la producción de mensajes en los términos ya conocidos, sino a proponer 
formas alternativas de decodificación y expresión. 

Si como investigadores organizados no planteamos alternativas, tendremos poco 
derecho a quejarnos de la decadencia de la auténtica deliberación y del deceso de loJ públicos -
como dice Writh Milis- y quedaremos tontamente atrapados en las dificultades a que nos 
arrastran quienes ocupan la cúspide. 

Si como investigadores de la comunicación no acordarnos una forma sencilla y sólida 
de organización con miras a la mejor comunicación del país, no podremos después quejarnos 
de la incomurúcación que priva entre gobernantes y gobernados. 

Porque sabemos que esta organización además de inaplauble, es factible, convocamos 
a esta reunión, para decidir entre todos su mejor forma, sus principios, sus estatutos. 

Ustedes tienen la palabra. 
Muchas Gracias. 



PONENCIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES DE 
LA COMUNICACIO!'I SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACION QUE 

SERA PRESENTADA A LA ll LEGISLA TURA. 
(SUGERENCIAS GENERALES) 

PARTE l. Conceptualización del Derecho a la Información. 

Ideas Generales: 

A La información y los grupos sociales fundamentales 
La información y la vida democrática. 

B. La infonnación y los individuos. 

C. Dimensiones (social e indi,idual) y elementos (conciencia 
de los individuos, instituciones de información, productos 
informativos ) que intervienen en la dinámica de la 
comunicación e informacióln en la sociedad. 

D. Principios generales que deben nonnar la acción 
los grupos sociales, el estadio y los individuos a través 
de las instituciones productoras , almacenadoras y 
difusoras de información. 

E. La legislación e~stente sobre información. 

1) el articulo sobre el derecho a la información en la constitución. 
2) libertades de pensamiento, de reunión, de asociación. 
J) Ley de imprenta, Ley Federal de Radio y Televisión, otros 

reglamentos y decretos que tienen que ver con los medios 
de información. 

PARTE U. Determinantes nacionales y trasnacionales de la información en 11 
sociedad mexicana. 

Ideas Generales: 

A La información en la sociedad capitalista. 
B. El capital monopólico y sus necesidades (nacional y extranjero) . 

. Enfasis en el periodo posierior a 1973 , en que se 
redefinen las lineas generales del capitalismo mundial . 

. La trilateral y los medios de difusión. 
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C. El capital monopólico y las empresas de información . 
. Su tayec;toria histórica en México. 

D. Los usos sociales de los instrumentos e instituciones en 
el campo de la información. 

PARTE 111. Razones estructurales y coyunturales por bs cuales es indispensable 
una legislación sobre la información. 
Ideas Gmerales: 

Se sugieren los siguientes apartados, para ser abordados con referencia a cada una de 
las instituciones de medios de información enunciadas. 

A Diagnóstico de la situación actual. 

La clase dominante (a) el Estado (b), y las clases subalternas (e) como sujetos sociales con 
poder acerca de: 

1) acceso. - financiamiento de la producción 
2)cantidad.- calidad de informaciones producidas 
3) circulación.- distribución-acceso al consumo 
4) cantidad.- calidad de los "públicos" af<Ctados. 

B. Problemática actual. 

Matriz de conflicto de intereses entre los grupos fundamentales. 

Clase Dominante 
(Nacional - Trasnacional) Estado 

Clase Consolidar su poder Disminuir su poder 
Dominante actual 

Consolidarw como 
Estado Limitar su injerencia fuerza hegemónica 

directa o indirecta (legal) sobre la base del 
concenso y del control 

Tratar de deslegitimizar, 
Clases obstaculizar su desarrollo Mantener control sobre 
Subalternas o si es posible, hacerlas las fuerzas 

desanarecer indenendientes 

Esto se explica de la siguiente manera· 
tt6 

Clases Subalternas 

Destruir el poder de 
la clase 

Li'berarse de la tutela 
del Estado 

Constituir>e como 
fuerza social 
heaemónica 



Desbalance de poder entre las diferentes clases sociales y su correlación de fuerzas. 
Utilización social de la tecnología y 1as instituciones de comunicación por parte de las clases 
para usar el tiempo y la actividad psiquica de los indhiduos. 

C. Sugerencias de legislación. 

1) Con respecto a la clase dominante (nacional-trasnacional): 

a) restringir su poder de acceso-financiamiento 
b) deslegitimar el uso hecho por la clase domiante de las 

tecnologías e instituciones productoras de infonnación. 
c) tratar de romper su alianza con el Estado. 

2) Con respecto al Estado· 

a) apoyarlo en su objetivo de disminuir el poder de la 
clase dominante. 

b) restringirlo en su pretensión de convertirse en fuerza 
hegemónica. 

e) convenir su deseo de control de las clases dominantes 
en alianza táctica. 

3) Con respecto a las clases subalternas: 

a) apoyarlos en su objetivo de suprimir el poder de la 
clase dominante. 

b) apoyarlos en su independiencia frente al Estado. 
e) apoyarlos en su acceso-financiamiento requerido, 

cantidad-calidad de información y cantidad-calidad de 
públicos, en su lucha por convenirse en fuerza 
hegemónica. 
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DOCUME:"lTO: DERECHO A LA INFORMACION. 

DEFINICIO:'\ES. 

l.· Antecedentes. 

Hace aper.as unos años que ha comenz.1do a manifestarse en México la preocupación 
por los monopolios informativos y sus efectos dañinos sobre la vida democrática. El primer 
resultado que arrojó el intento de limitar la inJluencia de comunicaciones unilaterales y 
homogéneas en su contenido, fue la adición a la Carta Magna del derecho a la información. 
Empero, este derecho, simplemente enunciado, no resuelve nada. Es neoesario reglamentarlo. 
Para ello hay que considerar todas las implicaciones sociales, económicas, politicas y jurídicas 
y partir de las circunstancias en que debe operar. 

los antecedentes del concepto "derecho a la información" se localizan en los debates 
internacionales que han tenido lugar en foros como la Sociedad de Naciones, la ONU y la 
UNESCO. 

El desarrollo de la imprenta y luego las comunicaciones electrónicas plantearon la 
necesidad de reglamentar las relaciones informativas entre paises. El contenido de los 
conceptos y el sentido de los mismos se ha ido enriqueciendo a medida de que la politica 
internacional cambia de rumbo. Las primeras apreciaciones se refieren a la prensa, pero en 
1936 se firmó un convenio internacional sobre el empleo de la radiodifusión en interés de la 
paz. 

En 1946 la Asamblea General de la ONU declaró que 'la libertad de información es 
uno de los derechos fundamentales del hombre ... lo cual implica el derecho a acopiar, transmitir 
y publicar informaciones en cualquier lugar del mundo y sin obstáculos' (informe de la 
UNESCO). Esta libertad se concretó en los distintos convenios firmados por los estados sobre 
ir.tercarnbios postales, de impresos, de programas de radio y tele\isión, de periodistas, de 
noticias culturales, etc. 

Sólo hasta 1950 y de manera más sistemática en 1960, se comenzaron a realizar 
estudios sobre la circulación de informaciones. Se apunta en ellos: la circulación de noticias y 
los mensajes tiene un sentido único: va de los medios monopólicos al público. la respuesta del 
perceptor frente a los contenidos de los mensajes es indirecta e incapaz de oponerse al flujo de 
comunicaciones. Se demuestra que la transmisión en sentido único favorece a los paises 
desarrollados en detrimento de los subdesarroUados. 

En 1969, en una reunión de expenos en Montreal, organizada por la UNESCO, la 
circulación de informaciones entre naciones fue criticada. Se habló de la "necesidad de 
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prese"·ar la intimidad cultural" y se estimó indispensable que los paises protegieran su 
integridad cultural contra los ataquos procedentes del exterior. 

La UNESCO, a panir de 1970, hizo del tema de la comunicación un asumo que debía 
ser tratado con profundidad. "La XVI sesión de la Conferencia General de la liNESCO en 
1970 tuvo como remas oenrrales la necesidad de la existencia de un metodo planificado y de 
politicas nacionales de comunicación. 

Como consecuencia del planteamiento anteior, en 1974, se produjo en Bogotá un 
documento elaborado por una reunión de expertos. El diagnóstico era muy critico; señalaba: 
no puede haber desarrollo sin cambio social. Si los medios de comunicación no están en 
manos de los gobiernos, éstos no pueden utilizarlos par Jos planes de desarrollo estatales; los 
efectos de Jos medios comerciales son perniciosos. 

Por otro lado, se destacó el concepto de derecho a informar poniéndose el énfasis sobre 
la necesidad de un derecho a estar infonnado; se dijo que era indispensable hacer 
investigaciones sobre la comunicación en América Latina y promover la integración de 
politicas nacionales relativas al tema. El documento concluía con una serie de 
recomendaciones, partiendo de la idea de la información y la comunicación consideradas como 
servicio público 

Más tarde, a causa del reconocimiento de la desigualdad real en la capacidad para 
producir, transmitir y ser sujetos de infonnaciones, los países agrupados en la UNESCO 
decidieron revisar el concepto de bl>ertad de información y de b"bre circulación de la 
información con el objeto de elaborar una propuesta nueva sobre lo que deben ser las 
relaciones informativas entre las naciones. 

No sin fuerte oposición de los países industrializados, los estudios y documentos 
adoptaron una nueva meta: la circulación libre y equilibrada. de información. Los intereses en 
juego no han permitido aún que se adopte como un acuerdo de los paises miembros sin 
embargo, el debate está abierto y el problema planteado. 

La desigualdad planteada y aceptada para el ámbito internacional se reproduce dentro 
de muchas naciones. México es una de ellas. De alú la pertinencia de traer el debate hacia lo 
nacional, de a1ú la necesidad de explicitar con<:eptos, definiciones, hacer criticas y tomar 
posturas. 

2.· ¿Qué es la información• 

Etim<llógicamente \Íene de in-formare que quiere decir: poner en fonna. lnfonnar se 
relaciona también con crear, conformar, presentar, representar una idea, una noción. La 
información se ha equiparado con la noticia, el acontencirniento nuevo. Asi, en una primera 
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aproximación, podemos decir que la información es la puesta en forma de noticias que tienen 
qué \"er con la ircunstancia que rodea al hombre. 

Para que haya información se requiere que el emisor tenga como intención reducir una 
incenidumbre en el receptor y que éste, a su vez, desconozca el contenido que se le 
transmitirá. La información es un concepto distinto al de comunicación. Este último implica 
diálogo y la posiblidad de que todo receptor sea un emisor. 

3.- Caracter social de la información 

El intercambio de información sólo es posible dentro de la sociedad. Unicamente los 
hombres reunidos en comunidad son capaces de generar información y de utilizarla para fines 
comunes. La acción de poner en forma y de representar una idea se basa en acuerdos de grupo 
sin los cuales las interpretaciones companidas no serian posibles, no tendrían sentido, no 
podrían ser reconocidas todas por todos. Así pues, la información y el hecho de transmitirla, 
tienen un carácter de fenómenos sociales. 

4.· Carácter de clase de la información 

En sociedades divididas en clases, la puesta en forma no es universal, sino que se funda 
en intereses paniculares. Los contenidos pueden ser reconocidos por los integrantes del 
conglomerado, porque atienden al principio de inteligibilidad, pero el tratamiento de los datos 
no responde a necesidades y visiones generales. 

La división clasista no permite que todos sean informadores (en sentido amplio, no 
simplemente técnico). Además, la caracteristica de la difusión de noticias en economías 
industrializadas es darse a través de canales complejos en su estructura técnica y 
administrativa. Los costos son elevados. La propiedad es de quien puede pagarlos. En tales 
condiciones, la información tiene que volverse parcial. La moldearán primero quienes tienen la 
capacidad de recoger y poner en forma los hechos y luego. quienes pueden transmitirlos de una 
manera más eficiente y moderna. 

5.· Los medios. 

Los medios de difusión masiva, en tanto organismos y empresas encargados de tomar 
en sus manos la función de informar a nombre de toda la sociedad, cumplen su papel de 
acuerdo a cienos intereses. Tienen como objetivo implícito dar forma al mensaje, a una visión 
del mundo y del discurrir social. Para esto crean el mensaje, lo organizan, lo lanzan a la 
circulación. En la calle, las notas informativas, los discursos, las imagenes adquieren fuerza y 
cobran vida. se hacen cuerpo con el público que las disfruta, la recrea, las adopta como 
propias. 
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A través de las opiniones que Jos mensajes han fonnado en ·1a mente de sus 
consumidores, la producción cumple con su fin ulúmo: hacer que una ideología se comierta en 
fuerza política. Podemos decir que un medio de información hace política a rravés de lo que 
dice y de su forma de expresarlo. 

Lo dicho conforma un ámbito informativo que es también un ámbito ideológico. El 
encuentro público de las distintas expresiones, se traduce en lucha política y el resultado de 
esta contienda nos da la predominancia de un tipo de cultura. 

El auditorio tiene el perfü de los in<li\iduos que se identifican con él o los conceptos 
que los medios proporcionan a 1 os individuos. Sus rangos son la conciencia de dicho 
auditorio. Esa coociencia forma el sustrato informativo, ideológico y en última instancia 
político de una sociedad. Sin embargo, no son sólo los medios de difusión los moldeadores de 
la conciencia, porque los medios no son entidades autónomas. Dependen de una organización 
social. La expresan. 

Las razones extra-informativas que llevan a la casi parálisis en la expresión y el debate 
de las ideas Qogrado gracias al monopolio de la voz) son múltiples, pero se cuentan entre las 
fundamentales: la excesiva acumulación de capital en pocas manos, el desarrollo de la 
tecnología, la trasnacionalización de la industria, la falta de un verdadero juego dernocrátk:o y 
una amplia participación politiea de la sociedad civil. 

6.- Los contenidos de IOll !lllldios. 

Es necesario aclarnr que la información no sólo se da como noticia. Los géneros 
aparentemente frivolos y de entretenimiento son los ponadores de ideas. Nmgún mensaje dqa 
de informar y con ello de contnDuir a la cultura. En oentido amplio, también podemos decir 
que los mensajes educan. Todo el ámbito de nuestra vida cotidiana es!& marcado por la 
recepción constante de infonnaciones y éstas, afectan nuestra sensiñilidad, nuestra inteligencia 
y la forma de relación con Jos demás. 

El intento por despolitizar el cine, los programas de televisión, de radio, revistas de 
modas, comerciales, etc. que no son propiamente noticiosos, encubre el deseo de que no 
analicemos sus contenidos ni percibamos "la moral y la imaginación" (Roland Barthes "La 
Semiología" Edicom.), de la cual quieren hacemos participes. 

7.- La información, Jos medios y la vida democrática en México. 

En México, no todos podemos aspirar a ser informadores porque pocos son los 
propietarios de Jos medios. Su costo y especialización han, por un lado, hecho imposible que 
grupos de bajos ingresos puedan ser transmisores de mensajes y, por otro lado, dejan a un lado 
noticias cuya factura y divulgación no se realice a lravés de dichos canales. Tal realidad les ha 
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quitado, de hecho -que no de derecho- a la mayoría de los ciudadanos, la posibilidad de poner 
en forma sus ideas y pensamientos, imágenes y proposiciones. 

Solamente aquellos capaces de buscar, organizar y propagar sus mensajes; es decir, 
quienes tienen los recursos monetarios que en sociedades capitalistas se requieren para 
informar, son quienes gozan de una prerrogativa que en un principio correspondía a todos los 
ciudadanos. Tal situación no puede sino tener efectos negativos para la libertad y el ejercicio 
responsable de las libertades. 

El monopolio del poder lleva al monopolio de la palabra y la escritura, de la imagen y 
su reproducción, lo cual conduce, a su vez, hacia un mayor monopolio de la política. 

La información y su control minoritario se convienen en una fueru de presión. 
Ejercido éste por propietarios individuales se impide la expresión amplia de plurales 
manifestaciones del pensamiento. 

¿Cómo puede un ciudadano tomar parte en la política si no está informado o lo esta 
parcialmente; si no se lo permite expresar sus puntos de vista públicamente o se le cobra por 
ello?. La gente que no sabe conocer los procesos politicos, sólo está informada de cuál es el 
último modelo de automóvil, de las supuestas alegrías que producen bebidas y cigarrillos y de 
las lágrimas vertidas cada tarde por las telenovelas, no están en capacidad para tomar 
decisiones pollticas razonadas y que los beneficien a ellos y a la sociedad. 

Por otro lado, cada vez es más evidente que.oo basta con establecer un derecho para 
que éste sea efectivamente ejercido. Es necesario que las condiciones materiales garanticen en 
la práctica el disfrute de una libertad formal 

8.- La libertad de expresión. 

Dentro de las libertades que son garantias individuales, destaca por su carácter 
genérico, la libertad de expresión, entre Ju libertades de pensamiento. El concepto y la 
evolución de la libertad de expresión han sido determinadas por lo que hasta hace 
aproximadamente SO años era su pníctica concreta: la libertad de prensa. La libertad de prensa 
se vio n:glnmcntada por la Ley de imprenta promulgada en 1917. 

9.- Diferencias entre libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información. 

Antes del desarrollo de los medios electrórúcos de difusión, la libertad de información 
podía confundirse con la libertad de expresión y verse restringida a su práctica: la publicación 
de ideas. Una vez aparecidos éstos, el problema se bate más complejo. La aparición del 
concepto libertad de información tiende a rechazar la idea de que la libertad de opirúón sólo se 
refiere a la prensa. 
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En este sentido, amplia a Ja libertad de expesión y contempla Ja posibilidad de 
reglamentar sus manifestaciones especificas. 

Como seilala Arias de la Canal, "la libertad de información si prolonga a la de prensa, 
puesto que se refiere a Ja actividad informativa a través de todos los medios de difusión. 
Desde este ángulo, la libertad de información sea insuficiente tanto para garantizar la 
participación de la comunidad en la actividad informativa, como para satisfacer la necesidad 
social de estar informado". 

10.-¿En qué consiste la libertad de información? 

Consiste en la libertad que tienen los individuos para recabar, organizar y difundir 
informaciones sobre el acontecer social, utilizando o creando los medios necesarios para ello. 
Sigue siendo una garantia individual. Como tal equivale al derecho de los ciudadanos a ejercer 
esta libertad sin que el Estado obstaculice su actividad a menos que ésta trasgreda Jos Umites 
fijados a las demás libertades individuales 

Así planteada esta libertad no es democrática. ¿Porqué?, porque la 'lfüertad de 
información es inseparable de la libertad económica y supone el sistema de hbre empresa. La 
dependencia de la información con respecto a los intereses económicos de sus detentadores, 
hace que la libertad de información sea insuficiente tanto para garantizar la participación de la 
comunidad en la actividad infonnativa, como para satisfucer la necesidad social de estar 
informado". 

1 J.- El derecho a la información. 

El derecho a la información es Ja contraparte social de Ja garantía individual estatuida 
por la liertad de información. La idea de incorporar este derecho a la legislación surge del 
reconocimiento de las desigualdades sociales del país, manifestadas también en el terreno de la 
comunicación, en Ja realidad de la inequitativa participación de todos en la puesta en forma y 
en la transmisión de noticias. 

El derecho a la información debe verse como Ja posibilidad no sólo de estar informado, 
de recibir y descifrar mensajes, sino también como la opción de enviarlos, de informar, de 
elaborar los contenidos, de trabajar idea., diseñar imágenes y consecuentemenle, darlas a 
conocer. El derecho a la información incluye el acceso a los medios de difusión, la 
participación igualitaria de todos los ciudadanos en su uso de administración. 

Por Jo anterior, aceptar o tolerar la existencia de monopolios informativos en el país 
pone en peligro la posibilidad de garantizar el derecho a la información. Se ha demostrado que 
una verdadera interacción informativa se da cuando hay múltiples fuentes que producen 
mensajes. Los monopolios tienden a homogeneizar los productos informativos. 
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Pennitir la existencia de empresas de comunicación que buscan el lucro y no garantizar 
los medios e instituciones necesarias para Ja difusión de noticias a todos Jos mexicanos, 
independientemente que sólo aquellos que poseen el capital necesario pueden ejercer la libertad 
y tienen el derecho a informar y a estar informados. 

12.- Los medios de información como servicios públicos. 

La única manern en que los medios de información masivos puedan realmente servir al 
desarrollo de la democracia y al mejoramiento de habilidades y conocimientos de los habitantes 
del país, es que dichos medios sean reconocidos como seivicios públicos. Su uso debe 
asegurarse a todos sin que el Estado pueda aplicar mas restricciones que las reconocidas en 
una reglamentación que se derive del derecl!o constitucional. 

Dicha reglamentación tiene que tomar en cuenta a todos los tipos de difusión e incluir 
las especificidades que dan lugar. Hay todavía muchas áreas de la información que no están 
sujetas a leyes generales, por ejemplo, la publicidad cuya reglamentación se encuentra 
fillgmentada y a cargo de diversas instancias oficiales. 

La legislación que pretenda regular el comportanniento de la información en et país, 
deberá considerar el camino para que la actividad de poner en forma deje de ser un privilegio 
de pocos para convertine en una realidad de todos. 



~. 

MODELO HEURISTICO DE 
RAULFUESTESSAVARRO Y 

ENRIQUE E. SANCHEZ RL'IZ 

El modelo HEURJST!CO de estos investigadores muestra algunas de las principales 
articulaciones de factores estructurales determinantes de las acthidades de investigación de 
campo. 

Algunos factores es¡ructurales generales determinantes 
para la investigación científica en ciencias sociales 

Economia Política 

Grado de desarrollo de la 
Formación Social 

Forma de Estado/Gobierno 
Politicas de desarrollo 

Desarrollo educativo 
(proceso y politicas) 

Desarrollo cientifico y 
tecnológico (proceso y 
politicas) 

Fonnas de interacción 
aparato productivo/ 
io\'estigación cientifica. 

Desarrollo de las ciencias 
sociales (proceso y 
politicas) 

1 
D 
E 
o 
L 
o 
G 
1 
A 
s 

Cultura 

Papel de la investigación 
científica en las creencias 
y representaciones sociales 
generalizadas y hegemónicas 

Cultura científica general 

Cultura científica de Jos 
decisores (en el gobierno, 
sector privado,wtiversidades) 

Cultura cientifica de Ja 
propia comunidad cientifica 

Status de las ciencias 
sociales en los diversos 
sectores 

"Epistemes", paradigmas, 
tradiciones y programas de 
investigación .. .ideologías 
profesionales. 

Fonnas paniculares de apoyo e institucionalización de Ja 
investigación cientifica. 

Nivel y fonnas de organización politica de Ja comunidad científica 

Prátticas concretas de investigación 

Trabajo de campo ---Diseño, producción de datos, análisis y difusión. 
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(Reconstrucción de una fonna de inscripción a la AMIC) 

INSTITUCION .. ·_ -----------'-"----------'-----

'~ -.:· ~'- -

PUESTO: _______ -'---'-:_;,_ .• ¿_;,_.:_.'_.:_~;_.·_':\_~_'._·--'~:_,._"_· -----

·.,__ ,_ •• ;.: <''; ~ ·,_"·:\:(_" ! ;!¡:· ' -'.- ., ' 
f'/.;':> -\ -.,,.,., :.;~;;·:>< 

DIRECCION . ·'-. '"-"' ,,,,.. .:rf .. 
DEOFICINA: ___ _:_ ____ ..;,··_"".:.."_t:...'1!"-t,..:.:_,,..:..':...·-'-. ..:.' -'--'-=.:._-"-----
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México, D.F. a 13 de no\iembre de 1989. 

Distinguido miembro de la AMIC: 

Por este conducto le comW1ico que estoy trabajando nli tesis profesional de la 

licenciatura en Ciencias de la comunicación con el tema "Investigación, derecho a la 

infonnación y democracia en los mCdios, ¿militancia política o propuesta académica 

de la AMIC? (descripción y análisis de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación ) ", cuyo registro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM es con fecha 25 de octubre del presente año. 

Por lo anterior, le agradeceré se sirva contestar a los docwnentos que anexo y 

así contribuir al sondeo que estoy realizando plll'll actualizar ciertos datos básicos de 

mis planteamientos. 

Le pido envíe sus respuestas a la brevedad posible a fin de reducir los 

frecuentes retrasos propios del servicio postal. La dirección es la siguiente: 

MA GPE. AIDA LUNA LOPEZ 
Ret. 28 de Genáro García 
Unidad 2 dpto. 233, Col. 
Jardín Balbuena, c.p.15900 
México, D.F. 

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes. 

AidaLuna. 
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CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION 
~IEXICANA DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACION, A.C. 

CUESTIONARIO 1 

Marque con una "x" su respuesta: 

1.- ¿Cómo considera usted la investigación en comunicación en México? 
buena___ regular mala __ _ 

2.- En su calidad de investigador, ¿cómo considera su labor? 
muy activa__ activa___ escasa __ _ 

3.- ¿Cuál es la temática más frecuente abordada en sus investigaciones? 

Teoría o ciencia de la comunicación 
Medios masivos de difusión ---
Otros (especifiquelos) ---
Temas polémicos de moda en el entorno social __ _ 

;;:, Temas de la política actual __ _ 

e" 

4.- ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta como investigador'! 

Falta de recursos o financiamiento en sus investigaciones 
___ Falta de tiempo ___ Falta de material de apoyo __ _ 

5. - Finalmente, ¿cree usted que exista una teoría básica mexicana en comunicación? 
SI ___ No __ _ 

a) Si su respuesta es afirmativa, especifique cuál es 

b) Si su respuesta es negativa, ¿considera necesario este 
basamento teórico para el estudio de la comunicación en 
nuestro pals? 
Innecesario ___ necesario ___ indispensable __ 

c) Si su respuesta fue "innecesario', explique sus razones: 
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CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A LOS MIEMBROS DE AMIC 

CUESTIONARIO 2 

l.· ¿Cuál es su posición-propuesta dentro de la AMJC como 
miembro de ésta• 

2.- ¿Cuál es su propuesta-aportación npersonal en su calidad 
de investigador a la teona o ciencia de la comunicación? 

J .• A propósito de teona y ciencia, ¿podna enunciar brevemente 
sus conceptos y/o diferencia en relación con éstas (comunicación)? Teona __________________ _ 
Ciencia. __________________ _ 

4.- ¿Cree que la AMIC tenga futuro y tJUcendencia a la teoría o ciencia 
de la comunicación en México?, ¿cuál seria desde su punto de vista? 

S.- ¿Cree que exista una política de investigación nacional? 
Si__ No __ 

a) Si su respuesta fue afirmativa, especifique la política: 

b) Si su respuesta fue negativa, ¿considera necesaria una 
política de investigación nacional? 

SI__ No __ 

c)¿Porqué? -----------------
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PROYECTO DE BANCO DE DATOS 
SOBRE COMUNICACION, MEDIOS DE COMUNICACION, 

CULTURA \' SISTEMAS DE INFORMACION 
A M 1 C 

Este documento fue elaborado por el Comité Académico encabezado por Rafael Reséndiz: 

OBJETIVOS: 

1.- Crear, desarrollar y admlnsitrar un banco de datos sobre: 

- Medios de comunicación 
- comunicación y cuhura 
- sistemas de infonnación 
- nuevas tecnologías 
- disciplinas afines al estudio de los 

medios y la cultura. 

2.- Coadyuvar a la actualización, promoción, difusión y mantenimiento de los bancos de datos 
existentes sobre las materias aludidas OTESO-CONEICC Y TICOM-UAM Xochimilco). 

3.- Establecer una red infonnaeional entre los bancos existentes con la finalidad de capturar, 
almacenar y diseminar la información respectiva entre las instituciones y los investigadores que 
lo soliciten. 

4.- Fomentar la creación de bancos de datos en las materias respectivas en otros puntos del 
país, con el fin de ampliar la red, el uso y la consulta de los mismos. 

5.- Definir, junto con las instituciones participantes, mecanismos de estandarización con 
respecto de la captura, almacenamiento, procesamiento, diseminación, consulta, intercambio y 
comercialización de la infonnación que se tenga en los bancos de datos. 

Dado que acrualmente existen informalmente en todo el país dos bancos de datos sobre los 
temas se~alados: a) el banco de datos que ha desarollado la Escuela de Comunicación del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (!TESO) de Guadalajara, con el 
concurso y apoyo del Consejo Nacional de Escuelas e Institutos para la Enseñanza de las 
Ciencias de la comunicación (CONEICC) y 
b) el banco de datos del Taller de Investigación en Comunicación (TICOM). de la UAM 
Xochimilco, por razones tanto geográficas como logísticas y administrativas, uno y otro 
archivos biblio-hemerográficos permanecen casi desconocidos por la comunidad cientifica e 
instituciones interesadas. 
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La AMIC propone alcanzar Jos objetivos antes mencionados, por tal motivo, se 
requiere del conau;o de las instituciones ya comprometidas con sus proyectos (UAM, ITESO, 
CONEICC), a.si como de otros organismos que coadyuven al establecimiento de la mencionada 
red informacional y la creación de, al menos, dos nuevos bancos de datos: uno en México con 
sede en la AMIC, otro en Guadalajara y otro en Monterrey, Nuevo León. 

Se trata, pues, de que la AMIC gestione, ofrezca y administre: 

a) Ja creación de un banco de datos en Ja ciudad de México, a partir de Ja información 
concentrada en el ITESO y en el TICOM, ademis de coadyuvar y ceder Ja información que 
ella vaya seleccionando en su propio banco de datos. 

b) ofrezca los servicios de consulta, intercambio, orientación y comercialización de Jos 
materiales biblic>-hemerográficos de que disponga sobre Jos temas mencionados, previos 
111:Uerdos y convenios establecidos con los organismos a conformar la red informacional. 

e) Co-administre con los organismos involucrados la red de información biblio-hemerográfica 
sobre medios, comunicación y cultura; disciplinas conexas. 

Para instrumentar estos objetivos será necesario establecer Ja infraestructura técnica, 
humana y logística que permita la desconcentración inforrnacional de los bancos de datos en las 
tres ciudades mencionadas (México, Guadalajara y Monterrey), al través de una red telemática 
o tele-informacional. 

La AMIC considera, asurusmo, que el recurso a las nuevas tecnologías en el 
almacenamiento, procesamiento y diseminación de información son las mis adecuadas, pues la 
tnwmisión y por ende, la consulta en tiempo real, posibilita una actualización y una 
retroalimentación eficiente y eficaz. 

Los recursos necesarios para Ja instrumentación de esta red y Ja creación de dos bancos de 
datos más son: 

·dos computadoras de uso personal (PC) con disco duro de, al menos, 30 mb y sus periféricos 
correspondientes (modems para la intercomunicación de Ja red y una impresora). 

- un sistema tele-informacional de conexión y acceso entre los bancos de datos, vía telefónica o 
espacial. 

- un responsable en cada uno de los bancos de datos . 

• un espacio fisico para la instalación del banco de datos y del sistema tele-informacional. 
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- equipo o recursos para la producción, transferencia, almacenamiento del equipo y consulta de 
microfichas o micro-filmes, para el futuro almacenamiento de la documentación biblio
hemerográfica existente y por adquirir. 

Como los bancos de datos del ITESO-CONEICC y el TICOM-UAM Xochimilco 
cuentan con cierto apoyo de las instituciones a las que pertenecen, la AMIC propone que se 
definan conjuntamente los términos de la participación de todos los organismos involucrados 
en la creación de bancos 6y la red, antes de presentar uo proyecto conjuoto a los eventuales 
financieros estatales, privados o del sector social. 

Por último, se propone que la participación de los organismos implicados consista en: 

l. UAM-Xochimilco.- concretizar, especificar y definir los apoyos para el desarrollo, 
mantenimiento y expansión del TICOM. 

2. !TESO (Guadalajara, Jal.).- fomentar el crecimiento, la difusión y la expansión del banco de 
datos con el que ya cuenta y continuar con los apoyos económicos, académicos y 
administrativos al mismo. 

3. CONEICC.- difundir, a nivel nacional y latinoamericano, en tanto que miembro de la 
Federación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Comunicación Social (FELAF ACS), 
los trabajos desarrollados por los bancos y de la red misma, posibilitando la creación y la 
conexión de otros bancos en otros paises del contine111e. Asimismo, apoyar financieramente el 
establecimiento de la primera fase de la red. 

4. UNAM.- poner a disposición de esta red el sistenta de almacenamiento y diseminación del 
CICH, asi corno aceptar, para su difusión, los materiales de los bancos de datos en medios, 
comunicación, cultura y disciplinas conexas (BADMECOM). Por otro lado, asesorar el 
establecimiento de los criterios para la información de nuestros bancos, 'ia la Dirección 
General de Cómputo Académico. 

5. CONACULTA- otorgar el financiamiento para la adquisición de los recursos humanos, 
tecnológicos y logísticos para la creación de dos bancos de datos y de la red tele-información. 

Para cualquier finalidad de consulta sobre el tema, el archivo de la AMIC, en ,;as de 
convenirse en biblioteca, ofrece losd originales del proyecto para consulta. 
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RELACION DE MIEMBROS DE LA AMI C 

ABOITES, Hugo 

ACLE, Tomasini Marcela 

ACOST A, Urquidi Magdalena 

AGUU.AR, Plata Blanca 

AGUIRRE, Rodríguez Angel RAfael 

AL V ARADO, Ruiz Lisete 

ANDION, Gamboa Eduardo 

ARGUELLES, Leticia 

ARRIAGA, Guillermo 

A THIE, Morales Maria Antonieta 

A VILA, Guzmán Xavier Ignacio 

BARBA, Martín José 

BENASSJNI, Claudia 

BERAUD, Lozano José luis 

BERNAL, Sahagun Victor Manuel 

BOJALIL, Pana Luis Sergio 

BOTELLO, Hemández José 

CABALLERO, Pedram Virgilio 

CABAÑAS, Pablo 

CALVIMONTES, Jorge 
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CAMAR!LLO, Carbajal Maria Teresa 

CAZARES. Pablo 

CEL!R, De la Cruz Mana 

CORDOV A, Solís R. Nery 

CROVI, Druetta Delia Maria 

CHARLES, Mercedes 

DAMA, Zira Héctor 

DALLAL, Castillo Alberto 

DAV ALOS, Orozco Federico 

DELGADO, Castro Manuel 

·-· DE LA PEZA, Cannen 

DE LEON, Ricardo 

DE LUNA, Andrés 

DEL TORO, Herrera Margarita 

DUERSON, Oscena Isidoro 

ESTEINOU, Madrid Javier 

ESTEVA, Gustavo 

ESTRADA, Ruiz Jesús 

ESTRADA. Gerardo 

ESPARZA. Oteo Luis Adolfo 

ESPINOZA, Vera Pablo 
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FER."IMUEZ, CHristlieb Fátima 

GARCIA, Ayala Alberto Rodolfo 

GARCIA, Calderón Carola Isabel 

GARCIA, Cortés Adrián 

GARCIA, Gallegos Carlos 

GARCIA, Jasso Elena 

GOMEZ, Mont Carmen 

GOMEZ, Mont Avalas Francisco 

GO~IEZ, Sáenz Ribot Pablo 

GUERRERO, Martinez Mauricio 
) 

GUINSBERG, Enrique 

GUZMA. 'i, Víllanueva Gildardo 

HERNANDEZ, Cedilla Ernesto 

HERNANDEZ, Caiballido Elvira 

HERNANDEZ, Gonzlilez Berta 

HERRARA, Solorio 

IGLESIAS, Margarita 

JALIFE, Daher Susana 

LIBERMA."1, Lillian 

LO~IBARDO, lnna 

LOPEZ, Villegas Virginia 
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MACOTELA, Vargas Fernando 

MARIN, García José Luis 

MARIN, Martínez Carlos 

MARTIN, Serrano Manuel 

MARTl:-IEZ, Ramos Dora 

MEDL'IA, Armesto Ana María 

MEDINA, Pichardo José 

MEJIA, Barquera Femando 

MELENDEZ, Preciado Jorge 

MENENDEZ, Ana Maria 

MENESES, Curting Bernardo 

MENDOZA, Martínez Víctor Manuel 

MERCADO, Gonz.ález Carlos Ignacio 

MORFIN, Stoopen Maria 

NA Y ARRETE, María Guadalupe 

NAVARRO, Bcnitez C. Raúl 

NUÑEZ, Gomez Luis 

OCAMPO, Gcrardo 

OCAMPO, Ricardo G. 

ORTEGA, Rarnirez Patricia 

OROZCO, Guillenno 
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OSORIO. Carranza Hennelinda 

P ARKE.R, Héctor 

PEREDO, Robeno 

PEREZ, Quintana Enrique 

PONCE, Jaime 

P01'CE, Meléndez Carlos 

PRIETO, Francisco /Alicia Malina 

PRIOR, Tapia Jorge Arturo 

REBEIL, Corella :-.laria Antonieta 

REDIRA. 1\arváez Esperanza 
·~~ 

RESENDIZ, Rafael 

ROBINA, Bustos Ma. Soledad 

RODRIGL'EZ, Ezeta Francisco Ja,ier 

RODRJGt.;EZ, Zárate Ignacio 

ROJAS, Bravo Gustavo 

SALAS, Erik 

SALAZAR, Duque Alfredo 

SALDAÑA, Rosell Juan 

SA.\ICHEZ. De Annas Miguel Angel 

SERRA. '\O, Panida Rafuel 

SOLIS, Laree Beatriz 
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TORREBLA. '\;C . .\, Jaques Eduardo 

TREJO, Delarbre Raúl 

TOUSSAINT, Alcaraz Florence 

VALENCIA, Rodriguez Ramón 

VILAR, Alcalde Josefina 

'v1LAR, Isabel Susana 

YEPEZ, Hemindez Margarita 

ZAMORA, Villa Guillenno 

Z!RES, Ortiz Silvia Rebeca 

BOCA DEL RIO, VERACRUZ 

GARCIA, Diaz Edelmira 

BONILLA, Loyo Elizabeth 

)o.fALPIC A, Rivera Marco Antonio 

MORENO, Femando 

SOTO, Del Angel Juan 

DELGADO, Castro ~lanuel 

GALINDO, Cáceres Luis Jesús 

GONZALEZ, Jorge A 

COLIMA 

CUER.l\/AVACA, MOR. 

GAR!BA Y, Ricardo 
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RAVELA, Patricia 

OKA\IURA, Hana 

ZAZUETAy Zazueta Ma. Teresa 

CULIACAN, SIN. 

ESTADO DE MEXICO 

AL VA, De Ja Selva Alma Rosa 

ARJONA, Rosaura 

MARTINEZ, M. Francisco 

SAIZ, Saez Angel 

SANCHEZ, Benitez Tamayo Héctor 

PINEDA, Ma. Estela 

RAMOS, Víctor Manuel 

GOMEZ PALACIO, DGO. 

TORRES, Vargas Jorge Arturo 

GUADALAJARA, JAL. 

ACEVES, González Francisco 

AMANN, Escobar Ricardo 

AMENZUA, Chávez Francisco 

ARREDONDO, Raroírez Pablo 

ARREDONDO, Trueba José Miguel 

BAZDRESCH, Parada Miguel 
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CORRALES, Diaz Carlos 

DE ALBA. Manincz Durruty Jestis 

DE LA VEGA, Alfaro Eduardo 

FREGOSO, Peralta Gilberto 

FUENTES, Alejos Víctor 

FUENTES, Navarro Raúl 

GARCIA, Riera Emilio 

ONZALEZ, Fahián 

GONZALEZ, Romero Daniel 

GUERRERO, Anaya Francisco Javier 

HERNANDEZ, Estrada Edilberto 

HERNANDEZ, Ramírez Ma. Elena 

HERNANDEZ, Talamantes Marco Antonio 

JJMENEZ, Ruvalcaba Ma. del Cannen 

JUAREZ, Rosa Esther 

LUNA, Conés Carlos 

RAMIREZ, Aguilar Juan Carlos 

ROMO,Gil De RoseU Ma. Cristina 

TOVAR, Peila Teresa 

HERMOSILLO, SON. 

LOPEZ, Herrera Albeno Constantino 

ORTIZ, Garza Abelardo 
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LEON,GTO. 

GOMEZ, Vargas Héctor 

HERNANDEZ, Lozano Javier 

MAQUIA VELO, Miguel Angel 

RAMIREZ, P. Alejandro 

MERIDA. YUC. 

RIVERA, Paz Jose Luis 

RODRIGUEZ, Ciderol Enrique 

MORELIA, MICO. 

ROJAS, Zamorano Alberto 

MONTERREY, N.L. 

DA V ALOS, G. Lourdes Catalina 

LOPEZ, Islas Rafael 

NUNCIO, Abraham 

PALACIOS, Jaime 

TORRES, Jesiis 

PUEBLA, PUE. 

CISNEROS, Espinoz.a lose 

MOLINA, Gabriel G. 

SANCliEZ, Bríto Jose Leopoldo 
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CAMACHO, Muñoz Raúl 

RODRIGUEZ, Gómez Osear 

LEAL, Partida Sara H. 

VIZCARRA, Schumm Femando 

SAN LUIS POTOSI 

TIJUANA, B.C. 
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EN TORNO DE LAS PRETENDIDAS REFORMAS AL ARTICULO SEXTO 
CONSTITUCIONAL POR LA AMIC EN 1979' 

La idea de la AMJC al finalizar la década del 70 era proponer un proyecto para que 
cambiara la rigidez del sistema de comunicación en México. Había la definición de que hubiera 
algo más que dueilos de los medios. 

Este proyecto surgió a raíz de la iniciativa gubernamental por modificar el Artículo 
Sexto Constitucional, lo cual motivó a la Asociación a presentar en la QuincuagOsima 
Legislatura de la Cámara de Diputados. presidida entonces. por Luis M. Farias. una propuesta 
de reglamentar el derecho a la información. 

Lo anterior se liga al interés de Jesús Reyes Heroles, quien entendía que la Reforma 
Politica en México hacia el cruce de las dos mitades de los años setenta. no podía ser completa 
si no se aunaba a la Reforma Electoral de 1975 de los medios de comunicación; que debia 
haber una futura recreación de la cultura política nacional por un lado, sobre los partidos y por 
otro, en los medios de comunicación. 

Esta propuesta se la hizo al presidente López Portillo, quien se entusiasmó, pero sin 
embargo, mostró mayor dedicación a afinar la Reforma Electoral -proyecto oficial- en 
reformas sucesivas como la de 1990. 

Dentro de este contexto, hubo llamados diversos; la ca.mara de Diputados convocó a 
una serie de audiencias en 1979, la cual fue una suerte de enmascarada porque no había una 
decisión estatal para promover una auténtica reforma. 

Esto obedeció a que los intereses de los empresarios más poderosos de la 
comunicación avasallaron todo proyecto reformatorio que implicara cambios. 

Fue muy significativo cómo, para evitar la reglamentación al derecho a la información 
coincidieron no sólo personajes dd gobierno, como el representante de la mayoría priista en la 
Cámara de Diputados, Luis M Farías, sino los periódicos Excélsior, El Heraldo y la empresa 
de televisión Televisa. grupos con intereses ideológicos muy distintos sumados a la campaña 
para que nada cambiara, toda vez que con la situación legal que han disfrutado hasta ahora los 
dueños o usufructuarios de los medios de comunicación se han beneficiado con el hecho de 
tener una reglamentación muy laxa que les permite prácticas de muy diverso tipo y sobre todo, 
que impide la sociedad o el Estado les reclame o les pueda truncar las posibilidades especificas. 

Así las cesas, la AMJC hizo una propuesta de reglamentación ambiciosa a partir de un 
diagnóstico complejo emprendido por la propia Presidencia de la Reptiblica al través de su 
director de Comunicación Social, Luis Javier Solana. 

•laformadón c1traid1 ele una tntmista coa Raúl Trejo Ddarbre. periodista e hnutigador de 11 AMIC 
para c5te trabajo. 
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La propuesta, venida en veinte tomos, concluia en un proyecto de reforma legal de dos 
volúmenes. El grupo académico fe<lactor del documento reunia a algunos miembros de la 
AMIC como Raúl Trejo, Fatima Femández y Raúl Fuentes. 

No obstante que babia ideas e iniciativas, no hubo voluntad politica; la propuesta nunca 
se llevó a efecto. Fátima Femández la publicó en su libro "Los medios de difusión masiva en 
México". 

Por otro lado, y en desagravio, algunos miembros de la AMIC, profesores, académicos 
y periodistas de diferentes procedencias, considerado como grupo asesor del gobierno, fueron 
invitados a escribir algunos estudios de la comunicación que se traducirian en un documento de 
quinientas cuartillas que rrunca llegó a ser prepuesta de ley. 

Si bien, no hubo interes del gobierno en tratar más sobre el particular, tampoco lo 
hubo, con excepción del partido comunista, por insistir en materia de medios 
comunicacionales. 

En caso de proponer actualmente una posible reglamentación al respecto, tendriarnos 
que peruar en otros esquemas de acuerdo a nuevos tiempos y necesidades de la sociedad. Al 
respecto, hay otras fórmulas que se pueden emplear e incluso, exigir; una de ellas, el derecho 
de réplica en los medios electrónicos, ya existente la prensa impresa. 

El intento por reglamentar en materia de comunicaciones representa a estas alturas un 
tabú, cuando de lo que se trata no es tener una ley más, sino una ley actual que responda a 
instituir las realidades democráticas de ahora y a la desactualización que tienen hoy las leyes 
mexicanas al respecto, dado el desarrollo tecnológico. Podemos citar como ejemplo, que ao 
está bien reglamenJBdo el empleo de los satélites, parabólicas o el ,;deo-texto, ya que la Ley 
Federal de Radio y Televisión se estableció en 1960, cuando no existia esta tecnologia. 

La AMIC ante este panorama, ha propuesto desde foros, ponencias, conferencias y 
demás encuentros inte<disciplinarios, se aproveche todo lo expuesto hasta ahora para crear, al 
igual que existe un código federal electoral, un código federal de la comunicación social que 
establezca pautas generales de comportamiento y código de ética. 

Esta propuesta fue suscrita finalmente, el año pasado el día de la libertad de prensa (7 
de junio) por un grupo de comunicadores y periodistas, no sólo agremiados de la AMIC, entre 
quienes se encontraron los directores de los diarios El Nacional, Unomásuno y La Jornada. 
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EN RELACION CON A LA ESCRITURA QUE CERTIFICA QUE LA 
ASOCIACIOS MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES, 

ASOCIACION CIVIL PUEDE CONDUCIRSE CONFORME A LA LEY PARA 
EFECTOS FISCALES. 

Con fecha 30 de mano de 1993, la antes Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación, Asociación Civil (AMIC), presidida por Ana Maria Menéndez y con la mesa 
directiva de entonces: Francisco Javier Esteinou como Vicepresidente, Maria Soledad Robina 
Bustos como Secretario, Enrique Pérez Quintana como Tesorero, Claudia Benassini Félix 
como Secretario de Difusión, Josefina V~ar Alcalde como Secretario de Investigación, 
Guillermo Eduardo '-'lichel Sinner, como Secretario de Documentación, Delia Maria Crovi 
Druetta como Secretario Académico, Rafuel Cuauhtémoc Reséndiz Rodríguez y Héctor 
Parker, como Vocales, fueron ante el Notario Público numero 107 del Distrito Federal, 
Licenciado Maximiliano Pérez Salinas a firmar la EscriluJll Número 26,874, volumen 353. 
Mediante este protocolo oficial, la AMIC: 

1) Cambia de nombre a la razón social Asociación Mexicana de Investigadores -
Comunicadores, Asociación Chil. 

2) Dentro de la Cláusula Primera de la escritura, renueva y legaliza sus Estatutos. 

3) Queda farultada para efectuar toda clase de procedimientos fiscales como el cobro de 
cuotas a sus miembros, recepción de donativos y cobro de seminarios, cursos, 
diplomados, así como otro tipo de actividades académicas, no con el afan de lucro, sino 
con la finalidad de allegar recursos económicos para el mejor desarrollo de las 
investigaciones de sus agremiados 

4) Fmna cuatro articulos transitorios, unico, segunda, tercera y cuarta cláusulas que hacen 
referencia al nombramiento, responsabilidades y obligaciones del comite de entonces, 
citado anteriormente. 

5) Asimismo, firma en esta escritura, la parte denominada POR SUS GENERALES, en la 
cual enuncia los datos personales de cada uno de los miembros de esta Mesa Directiva. 

Finalmente, en esta escritura aparece la certificación personal del Nowio y las firmas 
de cada uno de los investigadores de la comunicación antes mencionados. 
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ESTATUTOS A TRA \'ES DE LOS CUALES SE CONSTITUYO POR 
PRIMERA VEZ LA ASOCIACION MEXICANA DE IN\'ESTIGADORES DE 

LA COMUNICACION. 

CAPITULO 1: DENOMINACION Y OBJETIVOS 

Art. 1 La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) es una 
asociación CÍ\ÍI, gremial, sin fines de lucro; sin embargo, podrá realizar actividades de tipo 
económico que le permitan su sostén. 

An. 2 La AMIC tiene los siguientes objetivos: 

En cuanto a sus miembros: 
a) Asociar y representar a sus miembros, así como 

defenderlos en sus legítimos intereses. 

En cuanto a la investigación: 
a) Promover la actividad de la investigación en el 
área de la comunicación social en todos sus aspectos 

:--?· a nivel nacional y latinoamericano. 

b) Evaluar la función que desempeñan los actuales 
sistemas de comunicación masivos dentro de la 
sociedad latinoamericana. 

e) Estimular la discusión sobre las políticas de 
comunicación social que contribuyan a resolver 
los múltiples problemas de lu sociedades 
dependientes. 

En cuanto a la difusión de la investigación: 

a) Conribuir, mediante la difusión de los trabajos 
de investigación apropiados, al desarrollo y 
progreso de la enseilanz.a, investigación y 
formación del profesional en comunicación social. 

b) Promover el intercambio entre sus miembros)' 
evaluar el desarrollo de la investigación por 
foros, encuentros periódicos. charlas, mesas 
redcíldas y otros eventos académicos. 
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e) Mantener relaciones con entidades y asociaciones 
similares en el exterior e intercambiar con 
intercambiar con ellos experiencias. 

Art. 3 La AMJC realizara todas aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos 
mencionados, entre ella.: 

a) Organizar periodicamente un encuentro nacional de 
investigadores de la comunicación. 

b) Organizar periodicamente reuniones de evaluación 
de las políticas y programas que en materia de 
infonnación masiva instrumenten los sectores 
dirigentes del país. 

e) Publicar un órgano espedalizado que difunda y 
promueva las actividades de la asociación. 

CAPITULO U: DE LOS MIEMBROS 

Art. 4 Podrán ser rniernbros de la AMIC los investigadores nacionales o extntnjeros 
residentes en el país, aiya labor a juicio de la Asociación sea calificada. 

Art. 5 Para ser rniernbro de la AMIC se requiere: 

a) Ser profesional dedicado a la investigación en el 
campo de la comunicación. 

b) Presentar una solicitud de ingreso apoyada por 
algún miembro de la asociación, a la que se anexe 
un cwriculum vitae. 

e) Presentar un trabajo que se relacione con la 
comunicación social y sea resultado de una 
investigación. 

d) El comité ejecutivo resolverá si acepta al nuevo 
miembro. 

e) Una vez aceptados como miembros asociados, pagar 
las cuotas correspondientes. 

Art. 6 Dejarán de penenecer a la AMIC: 

a) Quienes renuncien voluntariamente. 
b) Quienes no asistan a tres asambleas consecutivas. 
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c) Quienes no cubran las cuotas correspondientes 
dentro del plazo fijado por el comité ejecutivo y 
aprobado por la asamblea. 

d) Los miembros que dejen de desempeñar actividades 
de investigación en el campo de la comunicación 
social. 

UNICO: El incumplimiento al que se refiere el inciso 
C, articulo 6 se subsana al ponerse al dia el socio moroso. 

Art. 7 Serim considerados miembros fundadores aquellos que 
aparezcan firmando el Acta Constitutiva sin que esto 
implique privilegios especiales como tales. 

Art. 8 Podrán ser miembros honorarios de la AMIC aquellos 
investigadores que ajuicio de la Asamblea General 
sean considerados como eminentes en el campo de la 
investigación comunicacional, sean estos nacionales 
o extranjeros. 

CAPITUW m: DE LA ORGANIZACION 

An. 9 La Asociación tiene los siguientes órganos de 
Dirección : la Asamblea General, el Comité Ejeanivo 
y los demás cargos y comisiones nombradas en i:amión 
plenaria de la primera. 

Art.I O La Asamblea General es el órgano de deli'bernción. 
Estará compuesta por todos los miembros de la 
Asociación y se reunirá por lo menos una vez al año, 
pudiendo hacerlo por convocatoria especial del 
Comité Ejecutivo cuando lo considere necesario , 
o por solicitud de la mitad más uno de sus miembros. 

Art. 11 Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Elegir el Comité Ejecutivo de la AMIC. 
b) Determinar las directrices generales de la A.\UC. 
e) Evaluar la participación de los asociados durante 

el periodo inter-reuniones. 
d) Admitir nuevas categorías de miembros. 
e) Aprobar la reforma parcial o total de los 
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Estatutos de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el artículo 30. · 

Art.12 La Convocatoria para la Asamblea General será hecha 
15 días de anticipación al menos dos veces, en un 
periódico de circulación nacional , en fonna 
ostensible. 

Art.13 El Comite Ejecutivo estará integrado de Ja siguiente 
manera: 

- Un presidente 
- un vicepresidente 
- un secretario 
- un secretario de finanzas 
- un coordinador académico 
- un coordinador de documentación 
- un coordinador de prensa y difusión 
- dos vocales. 

Art. 14 El Comite Ejecutivo será electo por votación directa, secreta y por mayoríll absoluta. 
Duarará en funciones dos años, pudiendo ser de los presentes reelegido total o 
parcialmente. 

Art. 15 Son atribuciones del Comité Ejecutivo: 

a) Ejercer la administración general de la AMJC. 
b) Poner en ejecución las directrices, acuerdos y 

resoluciones adoptadas por la Asamblea General. 
e) Admitir nuevos miembros. 
d) Convocar la Asamblea General en la oportunidad 

selailada en estos Estatutos o cuando lo considere 
conveniente por la mayoría de sus miembros. 

e) Resolver por delegación expresa de 1 a Asamblea 
General, los casos que le sean encomendados por 
ésta y que corresponda a las atribuciones de este 
organismo. 

f) En el periodo que media entre una asamblea y 
otra, ejercer la representación general de la 
Asociación. 
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Art.16 El Comité Ejecutivo debeni reunirse al menos una vez 
cada dos veces pudiendo hacérlo extraordinariamenle 
por convocatoria del Presidente o de quien haga de 
sus veces. 

An.17 Son atribuciones del Presidenle: 

a) Presidir las reuniones y asambleas de la AMIC. 
b} Ejercer la representación legal de la Asociación 

pudiendo delegar la primera atribución en 
apoderado o representante legal con la aprobación 
del Comité Ejecutivo. 

e) Cumplir y hacer cumplir los aceurdos emanados de 
la Asamblea General y los demas que corresponden 
como miembro del Comité Ejecutivo. 

d) Promover y llevar al cabo las actividades que 
fueren necesarias para el progreso de la AMIC. 

e) Presentar un informe anual a la Asamblea General. 

Art.18 Son atribuciones del Vicepresidente: 

a) Asesorar y apoyar al Presidente en su ejercicio 
general. 

b) Suplir las faltlls temporales o definitivas del 
presidente con las mismas atn'llucioncs que éste 
tiene. En caso de falta definitiva , lo hará 
hasta el fin de su nombramiento. 

Art.19 Son atnüuciones del Secretario: 

a) Organizar y supervisar las funciones de 
Secretaria y del personal técnico que la forma. 

b) Asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo, 
tomar nota de las delfüeracioncs y redactar las 
actas correspondientes para su aprobación en el 
Comité Ejecutivo. 

e} Ejercer las funciones que le sean atribuidas por 
el Presidente o el Comité Ejecutivo, dentro del 
marco general de su especialidad. 

d) Sustituir al vicepresidente en caso de ausencia 
temporal. 
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An.20 Casos de ausencia de miembros del Comité Ejecutivo. 

a) En caso de ausencia definitiva del Presidente v 
del Vicepresidente, se convocara a una Asamblea 
General para elegir a quienes ocupan estos 
cargos. 

b) En ausencia tanporal de los Secretarios o los 
Coordinadores, el Comité Ejecutivo elegirá a 
sus reemplazantes de entre sus miembros, y en 
caso de ausencia definitiva , los puestos 
vacantes seran elegidos en la siguiente Asamblea 
General. 

An.21 Son atribuciones del Secretario de Finanz.as: 

a) Diseilar e instrumentar las políticas financieras 
de la asociaciación. 

b) Manejar las cuentas bancarias de la AMIC con su 
finna y la del Presidente 

c) Ejecutar los gastos autorizados por el Comité 
Ejecutivo. 

d) Reta11dar o hacer recaudar las aportaciones 
económicas de los miembros establecidas en este 
Estatuto o resueltas por la Asamblea General. 

e) Presentar un informe financiero cada vez que se 
reúna el Comité Ejecutivo y hacer las 
recomendaciones pertinentes en salvaguardar el 
patrimonio de la AMIC. 

An.22 El Coordinador Académico se responsabilizarli de la 
instrumentación de las políticas académicas que 
proponga la Asociación. 

An.23 El Coordinador de Documentación se responsabilizara 
de las políticas que sobre la materia elabore la 
Asociación. 

An.24 Son funciones del Coordinador de Prensa y Difusión: 
a) Ser el portavoz oficial de la Asociación. 
b) Difundir las actividades de la Asociación. 
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Art.25 Son funciones de los voCales, asesorar y apoyar al 
Comité Ejecutivo, así como reemplazar a los miembros 
del mismo que se ausenten. 

CAPITULO IV: DEL PATRIMONIO 

Art.26 El patrimonio de la AMIC está constituido: 

a) Por los bienes muebles o inmuebles que adquiera 
a partir de su constitución. 

b) por donaciones o legados de que se haya 
beneficiado la AMJC. 

e) por subvenciones y auxilios que la favorezcan. 
d) por las cuotas (ordinarias y extraordinarias) de 

sus miembros. 
e) la cuota de inscripción será de QUINIENTOS PESOS 

($500.00) mensuales. Las cÍJotas extraordinarias 
quedan a juicio del Comité Ejecutivo. 

Art.27 Los actos de disposición de los bienes que forman el 
parimonio de la AMIC deben ser aprobados por el 
Comité Ejecutivo ad referéndum de la Asamblea 
General. 

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

Art.28 La disolución de la AMIC, sólo podiá acordarse por 
mayoría de los dos tercios de los miembros reunidos 
Asamblea, previa convocatoria especialmente hecha 
para la consideración del asunto. 

Art.29 En el caso del articulo anterior, se procederá a la 
liquidación del patrimonio social , y respecto al 
eapital,se actuará de acuerdo a lo estipulado en el 
Código Civil. 

Art.30 La reforma de los presentes Estatutos, parcial o 
total, sólo podrá convalidarse con los votos de los 
dos tercios de los miembros sociales , previa 
convocatoria especial. 

ARt.31 Todo lo no previsto por los Estatutos, será resuelto 
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por el Comité Ejecutivo y ratificados, en su caso, 
por la Asamblea. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

La Asamblea de fundación, fuego de aprobar los Estatutos, resolverá si su carácter es 
preparatorio o constitutivo. 

En el primer caso, se convocará a una asamblea constitutiva, en un plazo no mayor de 60 
días. En d segw¡do caso, se procederá a degir al Comité Ejecutivo que regira a fa AMIC 
durante los primeros dos años. 
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