
~~G

'O:>!X~~ 'eUe:>!J9WeOJ9q¡ pep!SJ9A!Un el 9p eJos9JOJd.

saJOpez!W8r:xJW saJ!V 'Q9soyesoI8psaJOpeZ1W8pow saJ!eSOl8p "SO¡U8/IU!"
sol 8P S~W aun S8 u9!~~unwo~ 8P eJ8JJro el anb '0P8!8 U8 'OOJ:)

"e~I!!¡U8P! 81 8S 8nb el UO~ "U9!S8!OJd e/\8nu" 8P '"eUJ8pow eU!ld!~SIP"
8P pepI¡U8PI ns 9J¡UO~U8 '(JopeWJO!u! 'e¡S!poIJ8d '8¡Ue~IUnwo~ 'Jope~

-Iunwo~ 'OOOI9~lunwo~ 'U8 0~IU~9¡) s8uOI~eu!WOU8P S8Id!¡IIJW sns Á

'u91~e~lunwo:) U8 "~llI8 len~ el 8JqOS 8seq el 8P u91~ewJo!uo~ el U8

SeJO¡~8J Se8p! sel OPIS ueLl OJ8P!SUO~ 8nb 01 Jep!/\lo eJ8lS!nb o~odwe¡
OJ8d 'e!JOW8W J8~eLl 8P u9!~e¡U8¡ el e J8p8~ 8¡U8Wle!~!u! eJ8!Slnb °N

'OI:)I:fO NIS Ol~3dX3 Nn 'NOI:)'o':)INnWO:) N3
Oa'o'I:)N3:)1l 13 :a'o'aIN~3aOW 'V'l A 0110~~'o'S3a 13 3~lN3

"s8Ie¡ owo~ SOUJ8~OUO~8J 8nb UBjJpU8¡ 8¡U8We¡S8ndns S8U8!nb 8P

'OWSIW jS u8IeUOIS8!OJd 18P 8nb s~w OJ8d :u9!~e~!unwo~ U8 01J8dx8

18P leUO!S8!OJd u91sU8WIP el8Jqos 'S8~UO¡U8 'JelqeLl eJ8ls!no "9nb U8
ed8s ou 8nbune 01J8dx8 un OWo~ J!U!!8P eJ8!s!nb SOU Á 8~OUO~8J SOU

8nb es8 'eUJ8¡X8 epeJ!W eS8 8JqOS JepuOLle eJ8!s!nb 'e!~u8uod e¡S8 U8

'SepeO!1 8¡U8WeW!¡Uj S8UO!SU8W!P 8¡U8we¡J8!~ UOS U9!~e~!unwo~ el
8P 'leUO!S8!OJd Á 0~!w9pe~e s8Ie!~os SO¡U8!W!~OUO~8J sol U8!q !S

"soIJe¡eJ¡uo~
ueJ8!pnd S8U8!nb 8P 8¡U8!PU8~S8pUO~ S8~8/\ e Á esoLl~8dsos

epeJ!w el 'ue¡!~!IOS 01 opuen~ 'u9!qwe¡ OU!S '081dw8 8P Z8se~S8
leJ8U80 el Je¡U8J!U8 8nb U8U8!¡ 019S ou 'e1l8 8P OpeS8JO8 opu8!qeLl

'seu8!nb eJed O!Jos!wOJd ue¡ ou S8~e/\ e OJn¡n! un ~"OJn¡n! UO~
eJ8JJe~ eun" OWO~ uel~unU8 el 8nb Se!W8pe~e Á selen~S8 8P u9!~eJ

-8!!IOJd el 8P S~W8pe S8pep!SJ8/\!Un sel e OS8JOU! ep epuewep 8¡U8!~
-8J~ eun UO~ e¡U8n~ U9!S8!OJd OWo~ u9!~e~!unwo~ el 'O!JeU!ldl~S!P

J8qes ns 8p eU8!¡ 8S enb u9!~e¡UeS8Jd8J eno!qwe el ep Jes8d V

~z!n~ euÁe~ e¡!JeOJe~

.1VNOIS3~O~d
OdWV~ 13 N3 NOI~V~INnWO~ V1

yarenny
Rectangle



GENERACION DE CONOCIMIENTOS

expresados en planes y programas de desarrollo, con la enorme
necesidad de contar con nuevos agentes que impulsaran la articula-
ción entre los diversos polos de desarrollo, de la tradición y la moder-
nidad; ya no sólo desde una perspectiva económica, sino
fundamentalmente polftica. Y todo en el supuesto de la ingenierfa
social que posibilitaba la ideologfa del "Nation-Bui/ding", la construc-
ción de los nuevos estados.

Ya instalada en el recuerdo, no puedo dejar de mencionar a un
autor "borrado" ya de casi todos los programas de estudio de las
carreras de comunicación, pero cuya lectura fue obligada para muchos
de los Lic. en Comunicación. Me refiero desde luego a Lucian Pye, de
quien extraigo las siguientes citas, para documentar ese insidioso
retorno de lo denegado.

...el fluir de las comunicaciones determina la dirección y
el ritmo del desarrollo social dinámico. De ahf que sea
posible analizar todos los procesos sociales en función
de la estructura y el contenido y curso de las comunica-
ciones (Pye, 1969: 16). Para Pye los procesos básicos
de modernización y desarrollo nacional pueden conce-
birse como problemas de comunicación sobre todo si se
entiende, como él lo hace, que los problemas del desa-
rrollo económico se hallan indefectiblemente vinculados
a todas las fases de la vida en las sociedades en "transi-
ción", entre ellas la polftica.

¿y cuál es el papel de la comunicación en el desarrollo polftico de
los nuevos paIses bajo la ideologfa del "Nation-Bui/9ing"? "Los medios
de comunicación -nos dice este autor- ofrecen una base común para
el análisis de los más evidentes problemas estructurados y de las más
sutiles cuestiones de actitudes y valores en el proceso total de los
cambios polfticos y de la forma de una nueva nación". Más adelante
Pye señala que las instituciones de comunicación de masas y los
procesos de expresión polftica dependen de que existan individuos
capacitados para ofrecer servicios profesionales en el campo de
comunicaciones: periodistas, reporteros, escritores, artistas... Lucian Pye
se pregunta entonces: "cómo nacen estas clases y qué papel juegan
en la tarea de dar al pueblo un sentido de nacionalidad y de sembrar
una más amplia comprensión de las potencialidades de la acción
colectiva" (Cfr. Pye, op.cit: 22-36).

234

yarenny
Rectangle




S~G

SO!qw~ e)Jqe4 'S8JO¡~e! 8P u9!~elnd!uew e~!I~pow e¡S8 e O!JeIOJO~

OWO~ "0~!W9UO~8 01l0JJes8p 18p 8nD8ds8p 18 eJnD8Se 8nb OUJ8¡U!

Op~J8W un OpUeJnD!!UO~ 'e~!¡)lod U9!~un! ns 8P s~w8pe Sep!q8~uo~
UDS sepeAOU8J sel OWO~ o¡ue¡ S8UO!S8!OJd seA8nu sel 's8nd )SV

¿JopeZ!I!qe¡S8 o!qwe~ un oqe~ e JeA811 eJed 'Jopez!

-UJ8poW OS8~OJd 18P se[!4 se~!¡U9¡ne 'sell8 8nb JO[8W 'U9!no? "se! paw
s8sel~ seA8nu sel J8DJ8W8 J8~e4 8P el e pep!S8~8U e¡S8 8P U9!~

-eln~U!A el A 'Ie!~os u9!~~e el8p seJopeZ!I!AOW Á 09 SOl8p O!JOS!WOJd
OJn¡n! 18 UO~ S8UO!~!peJ¡8p 8~elu8 'S8J8~e4 Á S8J8qes 8P SeJOpeln~!¡Je
'seUJ8pOW :S8UO!S8!OJd sepeAOU8J o seA8nu Se¡S8 8P OJ8¡OJJ8p
18 J8S e)~8Jed 0¡X8¡UO~ 8S8 U8 8nb °18poW un S8~UO¡U8 8q!J~S8p 8S

:S8UO!S8!OJd sel JeAOU8J 8P 'e~!¡)lod e!D8¡eJ¡S8 OWO~ osnl~U! 'epeleY8S
'pep!S8~8U el :s8¡ue¡Jodw! S8UO!SU8W!P Sop o!~!n[ !W e Ue¡les8l:j

"U9!S8!OJd 8p J8¡~YJe~ ns e e~o¡ 8nb 01 Jod OWO~ '0¡U8!W!~OUO~
8P odw~ OWO~ o¡ue¡ 'eA!¡e~!Unwo::> eU!ld!~s!p el 8P U9!~epun! el U8

op!nuu! ue4 'SOpeJOUD! 8¡U8W8Idw!s o sope¡8JdJ8¡U! lew '8¡U8WleJ8¡!1
SopeWO¡ J8S le '8nb so¡~8dse sol 8P s04~nw 8J8!DnS Á 'se¡!~ SeDJel

Se¡S8 ~!!!¡sn[ 8nb 01 'eJnpJ8d ul)e S8UO!~ISodOJd Se¡S8 8P °PI¡U8S 13

,(~O~ :¡!~ "do '8Ád) "oun epe~ 8P u9!~em~e
el JeDzn[ eJed 8seq 8P e/\J!S 8nb e!~U818~X8 8P u9J¡ed un U8 J!PI~U!O~

e U8PU89 'Se~!¡jlod Se!~90u 8P SOJ8¡Jod8J sol Á U9!SIA818¡ Á o!peJ

8P se¡S!Je¡U8WO~ SOl' se¡s!po!J8d sol SeUJ8pow S8pepa!~OS sel u3
"S8UO!~~!unwo~ sel 8P U9!S8!OJd el e sepeln~U!A S8Ie!~os s8sel~ 8P Á

U9!u!d08pS8pep!le~se4::>nWÁe4 "'S8UO!~e~!unwo~ U8 SO¡J8dx8 8P

IBUO!SaJoJd aSBI:> Bun 8P U9!~!Jede eI8¡U8Wle¡U8WepUn! e~!ldw!
U9!3eZ!UJ8poW el" :8nb S8~UO¡U8 eWJ!!e Á e8P! e¡S8 eWO¡8J 8Ád

"(~6-l6 l!~ 'do '8Ád U8 SI!4S) 'O~9)IOd °IlOJJes8p
18 8¡ue¡Jodw! eJ8UeUI 8P Jeslndw! 8pand 'Se8.1e¡ sns e ope~!pap Á

OpeJ8pOW 'u9!~elqod el 8P 0¡eJ¡S8 8¡S8 8P u9!~ewJo! el 8nb eleY8S

sI!4S 8¡U8Wleu!::! ""leUO!S8!OJd e~99 eun Á OlinDJO un OWo~ )se oDie" J8S
uejJpod eJ8p!SUO~ 19 8nb S8pep!len~ 'u9!~e¡U8!JO 8P pep!~9u8¡ne Á

leUO!S8!OJd pepIJD8¡U! '0~!U~9¡ 0¡U8!W!PU8J 8p S818A!U Jeuo!~JodoJd
ejJpod SOJ¡U8~ SO¡S8 8p U9!~e8J~ el 'SI!4S eJed .e~9)IOd 8¡!19 el 8P
03!D9DeW8p J8¡~YJ~ 18 eJ8p!SUO~ 19 8nb 018¡U8We~9jIOd JeZ!le¡!de~
ueJ8!pnd 8nb 'e!pew 8sel~ el 8P S8Iem~818¡U! SOJ¡U8~ U8WJO! 8S

8nb 8P pep!S8~8U el 8~8Iqe¡S8 Jo¡ne 8¡S3 'ODe~!4~ 8p pep!SJ8A!Un
el 8P le!~os 0¡U8!wesU8d Á ejDOIO!~OS 8P JOS8!OJd eJ8n! seso~ seJ¡O

8J¡U8 u8!nb 'SI!4S pJeMP3 Jod epep S8 U9!¡S8n~ e¡S8 e e¡s8nds8J e,

VNA3~

yarenny
Rectangle




GENERACION DE CONOCIMIENTOS

de los estilos de vida y de los consumos materiales y culturales de
estas clases medias que reforzarfan con sus expectativas de mo-
dernidad cultural, el proceso de construcción de las Naciones
Estado. La carrera de comunicación es para los hijos de esas clases
en ascenso, jóvenes urbanos expuestos al consumo.

El Nation-Building ciertamente producto de una importante coyun-
tura polftica en América Latina (Alianza para el Progreso, 1961),
propone muchos de los supuestos iniciales bajo los cuales la ideologfa
de las profesiones configura un sentido y concepción del trabajo: en
esta propuesta la profesión no se concibe únicamente como la oferta
de un saber-hacer especifico, de un servicio, se habla también de una
capacidad integradora, de un ser-experto en enlazar saberes, describir
objetivamente realidades, se habla de un espacio de cooperación en
y para la producción y difusión de las ideas; y ello con miras a construir
un nuevo orden, un nuevo Estado, conducido por las nuevas élites
modernizadoras y sus aliados, las clases medias en promoción.

Estas ideas vamos a encontrarlas apenas transfiguradas en los
principales constitutivos de la CIESPAL, pero con un pequeño matiz:
la integración intelectual de la modernidad por cooperación se insti-
tucionaliza en las universidades pero no bajo una clase, sino bajo un
solo cuerpo disciplinario: "la carrera de comunicación"; quien investida
de un titulo universitario se verá también frente a la ardua tarea de construir
un techo epistemológico, para alcanzar su legitimidad cientifica.

Asf pues, los expertos en comunicaciones, que aparecen en la
ideologfa modernizadora como la esencia última en la integración de
la experiencia, se traslada a América Latina en una versión simplifica-
da. Se trata de codificar una experiencia, condensar el saber
experto de una actividad para ser transmitido como si fuera parte de
un cuerpo de conocimientos.

DE LOS LIMITES DE LA EXPERIENCIA: LA COMUNICACION y
CAMPO LABORAL

Son dos las suposiciones bajo las cuales en América Latina se crea
entonces el profesional de la comunicación:

La primera fue el creer que agrupando académicamente bajo un
mismo nombre, las múltiples posibilidades de ejercer una práctica,
permitirfa una legitimación social y profesional de mayor envergadura,
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GENERACION DE CONOCIMIENTOS

entre los distintos saberes; por el contrario, consagra la corporatiza-
ción. La profesionalización en esta óptica no es sólo la formación de
los agentes, sino la constitución de un cuerpo teórico y práctico de
conocimientos específicos, propios e inaccesibles a otros grupos que
no sean los que pertenecen a esta corporación (Cfr. Camps, op.cit: 113).

La profesionalización moderna fincada en el saber-hacer de la
técnica resalta una ética de la excelencia: el profesionista tiene que
ser eficaz, responsable, pero sólo en lo que le compete, de lo que sabe,
de un área muy particular. Ser profesional es saber hacer un oficio
"bien hecho".

Bajo estas condiciones la comunicación, tarde o temprano, ha
tenido que encarar sus propias paradojas: su origen polivalente,
que le permitió colocarse como una de las más prometedoras de
las "nuevas profesiones", y los principios sobre los que las sociedades
latinoamericanas, todavía queriendo traspasar los umbrales de la
modernidad, han redefinido, menos por imposición coyuntural, que
por un proceso paulatino de transformación social, una práctica y una
ética de trabajo.

La segunda suposición que sirvió de base para la creación del
profesionista de la comunicación fue el creer que las políticas de desa-
rrollo se traducirían de manera efectiva en la creación de espacios
nuevos de trabajo y que los ya existentes, sometidos al impacto
modernizador, estarfan listos para recibir, por lo menos en un nicho
identificado, el de los medios masivos, a los egresados de esta carrera.

El problema aquí, pienso, es suponer que los mercados de trabajo
de la comunicación son una extensión, casi un reflejo de las actividades
productivas y, por tanto, que funcionan con su misma lógica

económico-productiva.
No se puede pasar por alto, sin embargo, la dificultad que encierra

esta noción de "mercado de trabajo" en tanto que expresión de
relaciones complejas. Se tiende a olvidar fácilmente que el mercado
de trabajo es siempre un espacio de lucha y cooperación antagónica,
y que no se define sólo por su dimensión económica; es decir, como
previsión y regulación de la oferta y demanda de empleos y fijación
de salarios. En este sentido, más que de un mercado hablamos de un
campo laboral, configurado fuertemente por esta dimensión económi-
ca, pero en donde cursa también de manera determinante una dimen-
sión simbólica. Esta dimensión simbólica está orientada
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GENERACION DE CONOCIMIENTOS

En esta óptica, la jerarquización y segmentación de este campo de
trabajo no es nunca un efecto directo ni automático de las relaciones
de una actividad productiva, es también efecto de una acción simbó-
lica que involucra directamente a los agentes que en él intervienen,
pues es por intermedio de ellos que en el campo de trabajo se
reproduce la jerarquización y valoración de las profesiones.

Apuntar y presuponer como se hizo con la comunicación que en
los distintos segmentos o regiones del campo laboral, especfficamen-
te los medios, eran los espacios "naturales" a habitar por los egresa-
dos, era y es suponer que existen las condiciones de
conocimiento-reconocimiento de su oferta por los agentes insertos ya
en el campo laboral. Fue de hecho ignorar las configuraciones y luchas
de las regiones particulares del campo, como es el caso de los medios,
y "olvidar" que con todo, algunos llevaban para entonces más de
treinta años de existencia, era borrar el ejercicio práctico de estos
medios que la mayorfa de las veces tenfan criterios de reconocimiento
y valoración del trabajo que no pasaban por la titulación, era suponer
en esencia que estos espacios estarfan allf libres y dispuestos a ser
ocupados ante la mediación de un titulo por el nuevo profesionista.

Pero más aún, era también creer que de no ser asf las cosas, se
tendrfa la fuerza suficiente para generar en el campo los espacios
pertinentes para estos egresados, partiendo claro está, de la supuesta
existencia de un reconocimiento social legitimado por la institución
escolar: La comunicación como un cuerpo sólido de conocimientos
ofertables.

Ahora bien, para vender los servicios que un profesional puede
ofrecer sobre todo viniendo de estas llamadas nuevas profesiones,
antes que esperar que el campo laboral cree las condiciones de una
posible demanda, el profesional tiene que producir la necesidad de
sus servicios en los posibles consumidores. Al asumir que la demanda
existfa y además que era de todos conocida se dio por superado el
desajuste entre la identidad social que el sistema de enseñanza parece
prometer y lo que propone el titulo profesional, y la identidad social
que realmente ofrece el campo de trabajo al salir de la escuela. (Cfr.
Bourdieu, op.cit: 142).

Sin una identidad profesional configurada, el Lic. en comunicación
queda en manos de los agentes de un campo desigual y segmentado, que
darán una variedad infinita de definiciones en cuanto a sus habilidades
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GENERACION DE CONOCIMIENTOS

densos que permitieran explorar las formas de representación en la I
mayor gama de sus posibilidades. Fue asf como se llevaron a cabo I
entrevistas semidirigidas a 70 empleadores elegidos en función de
nuestra segmentación del campo de trabajo, buscando que cada

segmento estuviese representado.
En una primera aproximación a los datos obtenidos en algunas de

las entrevistas, hemos encontrado algunas constantes, que si bien
reiteran el supuesto, por demás obvio, en cuanto al total desconoci-
miento del quehacer profesional de los licenciados en comunicación,
dejan ver indicios interesantes en relación a las hipótesis que, a lo largo
de esta intervención, he venido manejando: la primera de estas ideas
es aquella según la cual aI:Jn cuando en el discurso modernizador se
insiste en idea de renovación de las profesiones, situándose en oca-
siones a la comunicación como caso ejemplar, tiene que haber esque-
mas de reconocimiento que permitan identificar las caracterfsticas que
definen a este tipo de profesionista. Lo anterior pone en cuestión la
tantas veces apelada relación campo de trabajo-institución escolar, al
existir un desfase no sólo entre la producción y formación de profe-
sionistas, y los procesos modernizadores de las actividades produc-
tivas sino, también, en los esquemas de percepción de quienes en

última instancia los contratan.
De manera tentativa hemos encontrado por ejemplo, en aquellos

segmentos del campo de trabajo, cuya producción está dirigida al
mercado en actividades de tipo productivo (servicios y transforma-
ción), la apreciación que se tiene de un Lic. en comunicación surge
del desconocimiento, en ocasiones abiertamente aceptado, de lo que
hace este tipo de profesionista. Este desconocimiento por ejemplo, se
acentúa más cuando estas opiniones provienen de agentes formados
en áreas no humanfsticas (furldamentalmente de tipo administrativo-
contable). Estos agentes ubican en principio al Lic. en comunicación
en los medios masivos (radio, prensa, cine y t.v.) sin llegar a precisar

J tampoco la práctica profesional en estos espacios.

Lo anterior explica en parte el porqué no se le relaciona de manera
precisa con las funciones y actividades de una empresa, y lo que es
más, en este punto es donde se hace más evidente una tendencia a
disociar al Lic. en comunicación, cuyo titulo supondrfa un saber
experto en "algo", con "La Comunicación" como actividad genérica,
que en el caso de estos entrevistados se reduce a la habilidad para
saber expresarse e informar. Como capacidad de expresión, la comu-
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GENERACION DE CONOCIMIENTOS

profesional (más de cuatro años en promedio), coincidieron en señalar
que la profesión ha tendido a adquirir cada vez más importancia, aún
cuando dicen también que de hecho se le sigue identificando priorita-
riamente con cuestiones de producción en medios. Estos agentes
enfatizan la necesidad de que el Lic. en comunicación se haga reco-
nocer menos por su formación en producción, que por su capacidad
de "ser estratega". Esto supondría en términos de los entrevistados, la
capacidad de planear y administrar programas rle comunicación.
Dejan ver también que el problema al que se enfrenta el egresado, al
incorporarse a este segmento del campo laboral, es precisamente esa
formación que tiende a subrayar los aspectos técnicos de la producción.

Son también estos agentes los de más tiempo en su ejercicio
profesional, los que con más precisión hacen una diferencia entre
aquellos saberes específicos del Lic. en comunicación que ellos
solicitan o pedirían a un egresado (manejo de Teorías de la Comuni-
cación, manejo de medios, habilidad para estructurar los mensajes),
y los saberes genéricos, esto es no propiamente comunicativos, que
son necesarios para el ejercicio de cualquier actividad profesional
(saber planear, saber supervisar, saber evaluar, ser creativos, mente
abierta, actitud de servicio).

Los Lic. en comunicación más jóvenes, se asumen como profesio-
nales desconocidos en el campo de trabajo, y resienten ese descono-
cimiento y la tendencia a que en este medio laboral se les tienda a
ubicar en los medios masivos. No obstante, adjudican este descono-
cimiento a la indefinición del campo de saber comunicológico ya su
"relativa juventud" como profesión. Afirma uno de estos entrevistados
que: "se piensa que es de esas carreritas que quién sabe qué se haga".

Es también importante destacar que cuando estos entrevistados
establecen los criterios bajo los cuales ellos contratan o contratarían
a un Lic. en comunicación, nunca logran diferenciar entre el saber
experto de este profesionista y el saber ordinario requerido para toda
profesión, saber ordinario, que como también se ha podido apreciar
anteriormente, no solamente se reduce a saber hacer actividades
específicas, sino también en una serie de actitudes, gustos y formas
de portar el cuerpo, que los empleadores reconocen como importan-
tes. Es como si estos profesionistas de la comunicación, los más
jóvenes, ante el eventual desconocimiento de su saber-hacer busca-
ran identificarse con los rasgos que definirían a cualquier profesional,
como una forma de hacerse reconocer al menos como portadores de
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