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La fa l ta de personal adiestrado en 
comunicación es uno de los problemas más 
c r í t i cos dentro del cuadro general de 
necesidades de formación profesional para 
las tareas del desarrol lo rural la t inoamerica-
no. 

Los países americanos necesi tan más 
ingenieros agrónomos, más médicos veter ina-
r ios, más per i tos agropecuarios y más 
técn icos de otras ramas de las c ienc ias 
b io lóg icas apl icadas a la agr icu l tura . Pero 
también necesitan, por la creciente d iv is ión 
del trabajo en especia l idades, profes ionales 
de la comunicación. 

Lamentablemente, no existen en América 
La t ina centros un ivers i ta r ios específ icamente 
dedicados a la formación de profes ionales en 
c ienc ias de comunicación. 

L o s programas de desarrol lo apelan, entonces, a los serv ic ios de profesionales 
- académicos o empír icos - provenientes de diversos ramos de ac t iv idad. - Una l is ta 
tentat iva de las fuen tes de origen de los ac tua lescomunicadores agrícolas, incluir ía 
las s iguientes: el per iodismo, la pub l ic idad comercia l , la propaganda po l í t i ca , las 
relaciones públ icas, la educación primaria y secundaria, la radiofusión, la abogacía 
y , por úl t imo, la propia carrera de ingenieros agrónomos. Como toda profesión 
nueva, la comunicación const i tuye un cr isol de d is t in tas especial idades 
concomitantes, una suerte de refugio in te lec tua l atract ivo para personas de 
d is t in ta formación o exper ienc ia. 
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Esas personas, en cuanto a sus act i tudes respecto de la comunicación y a 
sus conocimientos sobre la misma, se nutren habi tualmente de tres fuentes: la 
experiencia práct ica, el adiestramiento básico de corta duración y la lectura 
ocasional de la escasa l i teratura técnica d isponib le en español. 

La formación que así adquieren t iene un fuerte énfas is en el arte de la 
elaboración de mensajes y en los métodos y mater ia les de comunicación. E l l a 
deja, generalmente, escaso margen para el estudio c ien t í f i co de la comunicación 
como un proceso productor de t ipos de conducta en el hombre, como indiv iduó y 
como elemento del compuesto soc ia l . Por otra parte, no inc luye conocimientos 
que les permitan hal lar so luc iones para los problemas de comunicación, mediante 
la invest igación c ient í f i ca de la real idad. 

Todo el lo conforma una evidente s i tuac ión de desventaja para los espec ia l i s tas 
en comunicación en nuestros países. Conf inados a tareas aux i l ia res de instrumen-
tación de mensajes, concentrados en el empleo de métodos, dedicados 
principalmente a las artes, no han podido alcanzar aún !a jerarquía profes ional que 
los haga claramente respetables a los ojos de los demás. 

Esto se traduce claramente en los s igu ientes indicadores: 

a) baja categoría en los escalafones ins t i t uc iona les ; 

b) bajos salar ios 

c) ines tab i l idad del empleo 

d) estrechez de oportunidades para superación 

e) inadecuada consideración por parte de los d i rectores de las ins t i tuc iones 
y aún por parte de los demás técn icos y profes ionales de la propia 
ins t i tuc ión . 

f ) fa l ta de in f luenc ia para lograr los recursos humanos y mater ia les 
necesar ios para mejorar los s istemas de comunicación de sus ins t i tuc iones . 

El cuadro es menos oscuro en algunos casos excepcionales pero , en 
general, esa es la s i tuac ión real de los comunicadores agrícolas de América 
Lat ina. Y el la es caracter ís t ica del proceso de formación de una profes ión. 

Tan deplorable s i tuac ión puede at r ibu i rse, en parte, a que no ex is te en los 
directores de las ins t i tuc iones encargadas del desarrol lo agrícola una conciencia 
adecuada sobre la t rascendencia de la comunicación como instrumento de ese 
desarrol lo. 

Pero también se puede at r ibu i r al hecho de que los espec ia l i s tas en 
comunicación no t ienen una formación profesional un ivers i ta r ia que los ponga a l ^ V e i -
de los dem'ás espec ia l i s tas y determine así la automática jerarquizac ión de sus 
tareas en sus ins t i tuc iones . 
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Un R e t o y una D i s y u n t i v a 

Mientras nosotros no ha l lemos la manera de corregir esa de f i c ienc ia , es muy 
dudoso que podamos provocar esa toma de conciencia y es muy improbable que 
podamos escapar a la subest imación profes ional , a la subal tern izac ión y al 
estancamiento. 

A menos que logremos adquir i r una formación de n ive l académico en la ciencia 
de la comunicación, nuestros d i r igentes tenderán, casi s iempre , a continuar 
considerándonos fotógrafos de ocas ión, fabr icantes de fo l l e tos , proveedores de 
publ ic idad per iod ís t i ca y encargados de enchufa ^p royec to res , montar exposiciones 
y reproducir formular ios. 

En tanto no haya formación un ivers i ta r ia de comunicadores, será i lusorio 
aspirar a que lo que hoy es una ocupación mal entendida y mal remunerada, se 
convier ta en una profesión comprendida, respetada y bien cot izada. 

A mi modo de ver, esto quiere decir que el propio porvenir - la dimensión y la 
perspect iva- de la ac t i v idad que hemos escogido como rumbo en la vida 
dependerán, en alto grado, de nuestra capacidad para cambiar nuestro modo de 
enfocar nuestra propia tarea y para sus t i tu i r nuesfta actual f i l oso f ía del 
adiestramiento en comunicación por otra más acorde a esas necesidades de 
superación. 

U n a C o n c e p c i ó n S u p e r a d a , la " T r a n s m i s i ó n " . 

Nuestra presente f i l oso f ía del adiestramiento en comunicación se der iva de lo 
que entendemos por comunicación y de lo que entendemos por espec ia l i s ta en 
comunicación. 

Normalmente, en su sent ido más amplio y corr iente, entendemos por 
comunicación la transmisión o intercambio de exper iencias entre los seres 
humanos. 

Probablemente, el lo conduce a pensar que un espec ia l i s ta en comunicación 
es, más que nada, una especie de experto en el diseño de los mensajes a 
t ransmi t i rse y en el empleo de los métodos, medios y canales a emplearse para 
efectuar una t ransmis ión. Hemos l levado tal vez tan le jos esta forma de pensar 
que muchas personas esperan de los espec ia l i s tas en comunicación que 
sean, ante todo, técn icos en el uso de los d iversos aparatos que existen como 
instrumentos mecánicos aux i l i a res del hombre en sus intentos de comunicación. La 
" F e r r e t e r í a " ú t i l , pero accesor ia, adquiere así una in jus t i f i cada importancia. 

Esa f i losof ía - esa forma de entender la comunicación y el o f ic io de 
comunicar - han determinado que el adiestramiento en comunicación esté 
exageradamente or ientado hacia la práct ica de la metodología de la comunicación, 
con pel igroso abandono de la teoría que debe j us t i f i ca r y regir esa práct ica. 
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Actualmente, por las demandas de la real idad y por efecto de nuevas 
postulaciones teór icas y en v i r tud de ha l lazgos de modernas inves t igac iones, se 
piensa de otro modo sobre la comunicación y sobre el espec ia l i s ta en 
comunicación. 

El Nuevo P l a n t e a m i e n t o : L a E v o c a c i ó n E s t i m u l a n t e 

El Dr. David Ber lo , * Director de la Facu l tad de Comunicación de la 
Universidad del Estado de Michigan, expresa esas nuevas formas de enfoque con 
los s iguientes conceptos: 

" E s t e punto de v i s ta - se ref iere al de la " t r a n s m i s i ó n " - da por sentado que 
el s ign i f icado está en las palabras o en otros símbolos y que la comunicación 
consiste en la t ransmis ión de las ideas de un ind iv iduo a otro a t ravés del empleo 
de esoNs símbolos. E l lo puede caracter izarse como uñ proceso de arrojar ideas de 
una fuente hacia una especie de vas i ja o " b a l d e " - una pe l ícu la , conferencia, un 
l ibro, un programa de te lev i s ión o lo que fuere - y transportar ese balde hasta 
el dest inatar io, en cuya cabeza se precip i tará luego el contenido del mismo. Dada 
la premisa de que el balde cont iene los s ign i f i cados , se co l ige que si uno rel lena 
tal balde con símbolos que tengan el s ign i f i cado correcto, el dest inatar io 
entenderá ta les s ign i f i cados si es que es in te l igente y t iene interés en aprender. El 
pensamiento f i l osó f i co contemporáneo señala lo fa laz de tal razonamiento y la 
invest igación sobre comunicación comprueba que el comportamiento provocado por 
el sistema de comunicación de " b a l d a z o " , por deci r lo así , resul ta en frecuentes y 
graves quiebras de la comun icac ión . " 

" L o s s ign i f i cados - cont inúa sosteniendo Ber lo al igual que otros notor ios 
teóricos e invest igadores - no están en los s ignos, los símbolos no t ienen ningún 
sentido por sí mismos. Los s ign i f i cados están en la gente que emite y recibe 
esos símbolos o s ignos. Por tanto, no hay s ign i f i cados " c o r r e c t o s " para un 
signo.Sólo hay los s ign i f i cados que la gente quiera as ignar les ,cua lqu iera que e l los 
fueran" . 

" E n concordancia con esto - prosigue Berlo - no debe enfocarse la 
comunicación como la t ransmis ión de ideas o información a t ravés del uso deun 
vehículo o medio portador de un mensaje. Se debe enfocar, más bien, como la 
selección y emisión de símbolos, s ignos o señales que t ienen la probabi l idad de 
provocar en el dest inatar io la producción del s ign i f i cado que intenta comunicar la 
fuente emisora. En otros términos, la intención u ob je t ivo y el estado o s i tuación 
del dest inatar io determinan la se lecc ión y el t ratamiento de las formas del 
mensaje. Por tanto, la concepción de un mensaje debe part i r de una clara 
def in ic ión del ob je t ivo de la comunicación o efecto que busca producir el 

* Discurso reproducido en la revista " A u d i o v i s u a l Instruct ion" , junio de 1963, 
E E . U U . 
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comunicador y de una comprensión, igualmente c lara, de la s i tuac ión del 
dest inatar io a quien se intenta hacer l legar el mensaje. No se puede transmit i r 
s ign i f i cados en los mensajes educat ivos ; los s ign i f i cados deben estar ya en los 
dest inatar ios . Todo lo que el educador puede hacer es se lecc ionar símbolos y 
estructurar exper iencias de t a l manera que provoque en los dest inatar ios los 
s ign i f i cados apropiados y produzca el reacondic ionamiento de éstos por aquel los.de 
modo que generen nuevos s ign i f i cados acordes con las in tenc iones de la fuente 
emisora del mensa je . " 

Es posib le estar acorde con este planteamiento o estar en desacuerdo con 
é l . Pero hay real idades que no podemos negar. * 

Por ejemplo, es d i f í c i l negar que nosotros hemos venido poniendo muchísimo 
más énfasis, hasta la fecha, sobre los medios y los mensajes de comunicación que 
sobre los ob je t i vos y los efectos de el la en-las personas. Hemos prefer ido aprender 
cómo se gobiernan los canales de comunicación, cómo se preparan los mensajes y 
cómo se operan los aparatos. 

H a c i a una I n g e n i e r í a del C o m p o r t a m i e n t o H u m a n o . 

En cambio, en nuestra formación profes ional , no hemos puesto empeño 
su f i c ien te en estudiar cómo es que aprende el ser humano, cuáles son sus posibles 
o probables reacciones ps i co lóg icas ante, las propuestas de cambio, como se 
comporta en cuanto miembro de un contexto soc ia l , cuáles son los mot ivos que lo 
inducen a actuar como actúa, que puede hacerse para in f l u i r sobre su conducta, 
cuáles son los problemas pr inc ipa les en el área de las in tenc iones, qué efectos 
pueden tener sobre las personas los mensajes y los medios. 

Hemos hecho todo eso porque- del iberada o acc identa lmente - tomamos nuestra 
tarea como un arte de elaborar mensajes y como un artesanato de manejar medios. 

La nueva pos ic ión equivale, en cambio, a sostener que nuestra profesión es 
una suerte de ingenier ía ps icosoc ia l del comportamiento, una c ienc ia de la 
generación de t ipos de conducta humana. 

A mi modo de ver, este es un concepto innovador, tal vez audaz, pero no 
fa lso. Comparto el c r i ter io de que el experto en comunicación debe,primordialmente, 

; ser un c ien t í f i co socia l espec ia l izado en provocar cambios en el comportamiento 
de las personas. Sin desest imar la importancia de las artes que lo habi l i tan para 
preparar mensajes, para usar medios y para manejar aparatos, creo que estos 
factores son complementarios a su responsabi l idad pr imordial de saber cómo es la 
gente y cómo se la puede conducir a pensar, sent i r y actuar de una cierta manera. 

Cualquier otra persona del ramo que acepte tal es ideas, tendrá también que llegar 
a cambiar la concepción misma de su propio t rabajo y de la f ina l idad de su 
esfuerzo. O sea, todo esto supone una especie de revolución en el concepto de 

- 92 -



lo que es la comunicación, como proceso y como profesión y, por tanto, de lo que 
es el especial is ta en comunicación como profesional . 

Una N u e v a F i l o s o f í a del A d i e s t r a m i e n t o en C o m u n i c a c i ó n . 

Creo que los comunicadores agrícolas de América Lat ina tenemos que 
practicar esta revisión radical de conceptos. Y pienso que, cuanto antes la 
practiquemos, mejor. 

En efecto, me parece que el adiestramiento de especia l is tas en comunicación 
debe ahora ser precedido por esta nueva concepción. Tenemos que cambiar d e . 
espejo, mudar de imagen. Tenemos que dar un nuevo sentido a nuestra misión, y un 
nuevo curso a nuestra fe y nuestra vocación. 

¿Qué clase de comunicadores hace fal ta adiestrar? Creo que, por lo menos, dos 
tipos de el los: los agentes técnicos de cambio (extens ionis tas, economistas del 
hogar, agentes de crédito, reforma, co lonización, cooperat ivas, etc.); y los 
especial istas en comunicación propiamente dichos. 

Los primeros necesitan intenso adiestramiento antes de entrar en serv ic io , o 
sea, al egresar de los centros de educación superior y perfeccionamiento 
cuando ya están en serv ic io . 

Los segundos necesitan adiestramiento aún más avanzado - general, primero, y 
especial izado, más tarde-, a los ma's al tos n i ve lespos ib ies . 

Es necesario in tens i f icar la formación de estos espec ia l is tas para que el los, a 
su turno, se encarguen de dar adiestramiento al creciente número de agentes de 
cambio si tuados en el agro. 

Aparte de el lo, todo profesional agrícola debe recibir en la universidad por lo 
menos los conceptos básicos de la comunicación, como parte intr ínseca de su 
formación profesional . Esto debe ocurr i r - independientemente de que el profesional 
agrícola vaya o no a dedicarse a la invest igación, al fomento, a la extensión o a 
la enseñanza. 

Diversos T i p o s de E s p e c i a l i s t a s en C o m u n i c a c i ó n . 

Las palabras "espec ia l i s t as en comunicac ión" involucran diversas 
posibi l idades profesionales. Pueden s ign i f icar áreas de especia l izac ión según 
los medios preferentemente cu l t ivados por el comunicador; por e j . : espec ia l is tas 
en comunicación v isua l , oral o escr i ta. Pueden denotar especial idad por 
tipo de comunicación, según cantidad de públ ico alcanzado; por e j . : especia l is tas 
en comunicación con indiv iduos, con grupos, con masa¡>. 

También pueden t ip i f i carse los especia l is tas en comunicación según la 
f inalidad que primordialmente persigan y el t ipo de públ ico al que pretendan l legar 
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preferentemente. En el caso de la comunicac ión agr íco la, una de" las c las i f i cac iones 
pos ib les sería la integrada por las s igu ien tes categor ías: 

- Espec ia l i s t a en Comunicación de Relac iones Púb l i cas 

- Espec ia l i s ta en Comunicación de Relac iones Internas 

- Espec ia l i s t a en Comunicac ión C ien t í f i ca o de Inves t igac ión 

- Espec ia l i s t a en Comunicación Popular o de D ivu lgac ión . 
( Inc luye Ex tens ión , Reforma, Co lon izac ión , e tc . ) 

Caben otras c l a s i f i c a c i o n e s y cabencombinaciones de las d i s t i n tas c lases . En 
todo caso, lo que interesa señalar es que nuestras i ns t i t uc iones necesi tan diversas 
c lases de espec ia l i s tas en comunicac ión. 

Por e jemplo, el Espec ia l i s t a en Comunicación de Relac iones Púb l i cas trabaja 
para todo el púb l ico en general y t iene por f ina l idad pr inc ipa l la promoción 
i ns t i t uc iona l , la obtención del apoyo púb l ico a la i ns t i t uc ión y su obra. 

El Espec ia l i s ta en Comunicación de Relac iones Internas t iene por públ ico a 
todo el personal propio de la i ns t i t uc i ón . T iene por f i na l i dad establecer lazos de 
entendimiento y coord inac ión entre administ radores y técn icos y entre j e fes y 
subal ternos para el logro de los ob je t i vos i ns t i t uc iona les . 

El Espec ia l i s ta en Comunicación C ien t í f i ca o de Inves t igac ión t iene por 
públ ico a los técn icos de la i ns t i t uc ión dedicados a la exper imentación c ien t í f i ca 
y a co legas de aque l los ub icados en otras i ns t i t uc iones con programas de 
inves t igac ión semejantes; su f i na l i dad es la de promover una c i rcu lac ión 
adecuada, un intercambio e f i c ien te de información profes ional entre esos técn icos . 

El Espec ia l i s ta en Comunicac ión Popular o de Extens ión, t iene por públ ico al 
agr icu l to r y por f i na l i dad conectar al técn ico con el lego, hacer l legar información 
sobre la real idad del campo hacia las estac iones exper imentales y las je fa tu ras de 
programas de acción y hacer l legar la in formación tecno lóg ica producida por esos 
órganos hasta los campesinos que la necesi tan p a r a v i v i r mejor y producir más. 

•"• Todos esos espec ia l i s tas son necesar ios en diverso grado y en d is t in tas 
cant idades. Para organizar adecuadamente el adiestramiento en comunicac ión, te-
nemos que def in i r previamente qué t ipos de espec ia l i s tas necesi tamos aproxima-
damente, en qué cant idades y en qué per iodos. 

Las dec is iones sobre cuántos comunicadores debe producir el adiestramiento 
no pueden par t i r del azar, ni del capr icho. Deben ser determinadas por las propias 
necesidades de cada programa de desarro l lo rural , a su vez condic ionadas por la 
demografía y por la geograf ía. Además, se debe tomar en cuenta el mercado 
profes ional , la capacidad nac iona l de absorción de personal adiestrado en 
condic iones de t rabajo remunerat ivas. De lo contrar io , será muy d í f í c i l encontrar 
interesados en estudiar ta comunicación como una carrera profes ional promisor ia. 
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L a R e s p o n s a b i l i d a d de A d i e s t r a r 

¿A quién corresponde la responsab i l i dad de formar e s p e c i a l i s t a s en comunica-
ción? 

En el I ICA pensamos que esa responsab i l i dad es propia de las un ive rs idades . Y 
e l las, sa lvo rar ís imas excepc iones , no han hecho v i g u a l m e n t e nada conducente a 
asumir ta les obl igac iones . Consecuentemente, a lgunos de los programas de acc ión . 
hacen ad iest ramiento por su cuenta . No me toca juzgar si lo hacen bien o lo hacen 
mal. Pero s í d e b o señalar que lo que hacen no t iene rango u n i v e r s i t a r i o , n i está 
pr inc ipalmente d i r ig ido al estud io del proceso y efecto de la comun icac ión . , 0 
sea, es un mer i tor io recurso de emergencia, un p a l i a t i v o temporal y pa rc ia l , aunque 
ú t i l . Pero no es una so luc ión d e f i n i t i v a al problema de nuestra " s u b p r o f e s i o n a l i -
dad" . 

En el caso de los comunicadores ag r í co las , corresponde a los cent ros de 
educación agr íco la super ior la responsab i l i dad de formar comunicadores 
pro fes iona les . Esto puede lograrse mediante cursos avanzados en los ú l t imos 
años académicos. As í , a lgunos ingen ieros agrónomos, por e jemp lo , pueden 
graduarse con espec ia l i dad en comun icac ión . El pr imer^y v a l i o s o in tento en tal 
sentido lo está i iac iendo la Un ive rs idad Agrar ia del Perú, mediante su Ca'tedra 
de Comunicac ión en la Facu l tad de C ienc ias Soc ia les . 

• Para otras neces idades de d i s t i n t o s programas de desar ro l lo , las. Escue las de 
Per iodismo pueden ser IGLS responsables de la formación de p ro fes iona les de la 
comunicac ión. Esta p a i r e e ser la responsab i l i dad que está adqu i r iendo la Escue la 
de C ienc ias de la In formación de la Un ive rs idad Nac iona l del Ecuador . 

L a s Facu l tades de C ienc ias Soc ia les y 'as de Educac ión son, por supuesto, 
núcleos natura les para asumir responsab i l i dad semejante. Tal parece ser el caso de 
la Un ivers idad de Buenos A i r e s . 

N i v e l e s de C a p a c i t a c i ó n 

Hay, pues, d ive rsas p o s i b i l i d a d e s de atender la neces idad de p ro fes iona l i za -
ción de los comunicadores. Caben, i n c l u s i v e , es tud ios combinados entre d i s t i n t a s 
facu l tades un i ve rs i t a r i as . Pero lo que no puede seguir subs is t i endo como ideal es 
el ad iest ramiento de orden subacadémico, la enseñanza super f i c ia l y empír ica, de 
muy corta duración to ta lmente desv incu lada de los centros un i ve rs i t a r i os . O, si 
ha de subs i s t i r algo semejante, debe ser reservado para atender neces idades de 
formación de personal técn ico puramente aux i l i a r . 

En este sent ido conv iene pensar que hay, por lo menos, cuatro n i ve les en las 
necesidades de ad ies t ramiento en comun icac ión , los que se expresan mediante el 
s iguiente esquema compara t i vo : 
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NIVEL DE 
FORMACION 

DURACION DEL 
ESTUDIO 

NATURALEZA DEL 
ESTUDIO 

T IPO DE FUNCION PARA LO 
QUE EL ESTUDIO HABILITA 

Sub-universítario Variable, 
cursos cortos 

Enfasis en artes y 
destrezas de co-
municación 

Elaboración d e mensajes 
y manejo de métodos, me-
dios y materiales. 

Bachillerato (o 
Licenciatura) 

- B.S. -

Licenciatura (o 
Maestría) 

- M .S . -

Cuatro anos, pre-
vio término de es-
tudios de secun-
daria. 

Un año, previo los 
los cuatro del 
B .S . 

Artes y destrezas, 
más una introduc-
ción a las cien-
cias sociales. 

Enfasis en las 
ciencias, en el 
proceso, la inten-
ción y el efecto 
de la comunica-
ción. 
Algo de artes. 

Planeamiento y dirección 
de programas de produc-
ción de mensajes y de 
uso de medios. 
Realización de estudios 
sobre públicos y sobre 
medios. 
Adiestramiento d e perso-
nal en artes de comunica-
ción. 

Planeamiento y dirección, 
programas no sólo de pro-
ducción, sino de adiestra-
miento' al nivel de B.S. 
y de investigación en el 
orden de los estudios de 
campo y los experimentos 
científicos s obre efectos 
de la comunicación en el 
comportamiento de la 
gente. Producción de 
textos sobre destrezas. 

Doctorado 
- Ph. D. 

Dos años, previo 
el año del M.S. 

Enfasis total en 
las ciencias y en 
el diseño de in-
vestigaciones. 

Planeamiento y dirección 
de todo tipo de programa, 
pero preferentemente de 
investigación. 
Dirección de estudios de 
postgrado. 
Producción de textos so-
bre ciencias de comunica-
ción. 

P r i o r i d a d e s de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l 

¿Por qué ponerse a formar p ro fes iona les con un M.S. o con un Ph .D . cuando 
ni s iqu iera tenemos el n i ve l B.S.? 



Porque unos pocos M.S. y Ph .D . , preparados digamos en el curso de los 
próximos c inco años, quedarían capac i tados para m u l t i p l i c a r la enseñanza al n i ve l 
nac iona l , pugnando por el es tab lec im ien to loca l de estudios de comun icac ión al 
n ivel de B.S. En cambio, s i no contamos prontamente con p ro fes iona les de comuni-
cación de esa elevada je rarqu ía , será muy d i f í c i l , s i no impos ib le , que las 
un ivers idades es tab lezcan es tud ios a! n ive l de B.S. 

L o s programas de desar ro l lo deberían e je rc i t a r su i n f l uenc ia sobre los cent ros 
nac iona les de educación super ior para que estos asuman su responsab i l i dad de 
formar comunicadores p ro fes iona les para el desar ro l lo . Y los cent ros de 
educación super ior deberían e je rc i t a r p res ión sobre los organ ismos técn icos* 
in te rnac iona les para que f inancien. , s iqu ie ra parc i lamente , es tud ios inmedia tos 
al n ive l de M.S. o Ph .D . para grupos se lec tos de fu turos ca ted rá t i cos e i nves t iga -
dores de comun icac ión . 

Por supuesto, corresponde a cada i n s t i t u c i ó n dec id i r cuantas personas desea 
capaci tar a qué n i ve les y para qué p lazos , de acuerdo con las neces idades y 
pos ib i l i dades respec t i vas . 

No es f ac t i b l e de ta l la r aquí el con junto espec í f i co de mater ias que deberían 
abarcarse en la formación un i ve rs i t a r i a de e s p e c i a l i s t a s en comun icac ión a los 
d is t in tos n i ve les pos ib les . Pero s f p a r e c e pos ib l e señalar por lo menos a lgunas de 
las áreas p r i nc ipa les deseables con carácter genera l , 

A lgunas personas son par t i da r ias de e l im inar por completo de los es tud ios de 
comunicación las mater ias, re la t i vas a las artes o des t rezas. No comparto esa 
op in ión. Creo que, si bien el conoc imien to de los aspec tos c i e n t í f i c o s de la 
comunicación es el p r i nc i pa l , sería pe l ig roso dotar a los es tud ian tes de noc iones 
puramente teór i cas y p r i va r l es de los fundamentos del quehacer p rác t i co del 
o f i c i o . 

Por tanto, me parece que - en general - los es tud ios deber ían cons ignar 
nociones fundamenta les de lo c i e n t í f i c o y de lo a r t í s t i c o . 

En lo pr imero serán ind i spensab les noc iones bás icas sobre ps i co log ía , so-
c io log ía , ant ropología cu l t u ra l , economía general y agr íco la , métodos de 
inves t igac ión y a n á l i s i s es tad í s t i co . 

En lo segundo, serán ind i spensab les noc iones sobre las dest rezas bás icas de 
redacción, d iseño, i l us t rac ión ( i nc luyendo d ibu jo y fo tograf ía) , t i pogra f ía e 
impres ión. 

Por otra parte, el comunicador p ro fes iona l debería rec ib i r enseñanza sobre las 
funciones de comun icac ión : la i nves t i gac ión , el p laneamiento , la p roducc ión , la 
d is t r ibuc ión , l'a u t i l i zac i ón y la eva luac ión de comun icac iones . 

Por ú l t imo, el comunicador debería adqu i r i r conoc im ien tos bás icos sobre 
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organ izac ión de o f i c i n a s de comun icac ión , programación y presupuesto , superv is ión 
y manejo de persona l . 

¿ Q u i é n e s d e b e r í a n e s t u d i a r ? 

A l g u n a s personas p iensan que todos los e s p e c i a l i s t a s en comunicac ión 
ag r í co la debieran ser ingen ie ros agrónomos o p ro fes iona les agrícolas 
equ iva len tes . Sost ienen que puede comunicar mejor el que conoce a fondo la 
mater ia a comunicarse que el que no la conoce. 

Otros sost ienen que no es i nd i spensab le conocer la mater ia a ser 
comunicada para ser un buen comun icados Que lo p r i nc ipa l es conocer el método 
de comun icac ión . Y que, conoc iendo el método, es pos ib l e comunicar bien 
cua lqu ie r mater ia s in ser e s p e c i a l i s t a en e l l a . 

L o s favorecedores de una pos i c i ón sost ienen que ningún domin io de la materia 
hará que el p ro fes iona l agr íco la tenga la hab i l i dad para esc r i b i r que t iene un 
pe r i od i s ta , la destreza que para p in tar t i ene un buen d ibu jan te , la h a b i l i d a d que 
t iene un fo tógra fo . 

% 

Quienes favorecen la pos i c ión cont rar ia sos t ienen que no habrá metodología 
capaz de superar el desconoc imien to a fondo de la mater ia o mensaje a 
t ransmi t i r se . 

En la p rác t i ca , ambas so luc iones son v i a b l e s y cada país según sus 
p o s i b i l i d a d e s , apelará a una, ot ra, o a ambas. 

De todas maneras, sería impos ib le negar la ven ta ja que t iene , por e jemplo , un 
ingen iero agrónomo espec ia l i zado en comun icac ión sobre un comunicador agrícola 
que no sabe de agr i cu l tu ra . Quienes no son agrónomos deberían empeñarse por 
t ra tar de entender s iqu ie ra los rud imentos de . las c i enc i as ag r íco las a f in de poder 
cumplTr mejor su mis ión de comunicadores p ro fes iona les al se rv i c i o del desarrol lo 
rura l . 

Hablando deenseñanza , debe hablarse de i nves t i gac ión . 

Hoy no seconc ibe q u e a l g u i e n pueda enseñar inde f in idamente algo sin aparejar 
esa enseñanza con la i n v e s t i g a c i ó n . 

Ent re nosot ros, esto es más necesar io que para o t ros . 

. En real i dad, los programas de desar ro l lo rural operan a c iegas respecto del 
des t ina ta r io de sus empeños: el campesino. 

La i nves t igac ión c i e n t í f i c a que hay sobre la natura leza ps íqu ica y soc ia l del 
campesino la t inoamer icano es mínima. Es dec i r , estamos gastando gran cant idad 
de esfuerzo, d inero, equipo, e tc . en t ra tar de l l egar a la gente s in saber cómo es 
realmente esa gente. 

00 



Esto parecería impos ib le . 

Pero en la p rác t i ca esto es dolorasamente c ie r to . 

Operamos a c iegas . Por pa lp i t os . Por supues tos . 

Cua lqu ier enseñanza de al to n i ve l irá in t imamente l igada a la i n v e s t i g a c i ó n , 
c i en t í f i ca . Esto permi t i rá a los pa íses contar con e lementos capac i tados para 
efectuar i nves t i gac iones p rác t i cas ú t i l e s para todos los programas nac iona les de 
desarro l lo . Además, s i gn i f i ca rá la p o s i b i l i d a d de aportes la t i noamer i canos a la 
ampl iac ión y conso l i dac ión de la teor ía , de la doct r ina de la comun icac ión que debe 
i luminar la p rác t i ca de la misma. 

i 
E l A p o r t e I n t e r n a c i o n a l 

El I ICA , en cooperac ión con la AID y con la A I A , ha proporc ionado hasta la 
fecha capac i tac ión bás ica en comun icac ión a cerca de mil f unc iona r i os de 
organismos de desarro l lo rural de los países amer icanos en un lapso de d iez 
años. 

Lo ha hecho por atender una premiosa neces idad de emergencia que no podía 
ser atendida inmediatamente por las i n s t i t u c i o n e s nac iona les . 

A l efectuar ese ad ies t ramien to , ha promovido en los pa íses la neces idad de 
que e l l os asuman sus responsab i l i dades de ad ies t ramien to . A s í lo han ido 
haciendo e l l os , gradualmente. 

Por eso los programas ac tua les del I ICA exc luyen el ad ies t ramien to 
básico subun ive rs i ta r io y están p r inc ipa lmen te concent rados en cuatro áreas 
mayores: Comunicac ión en I nves t i gac ión , Comunicac ión en Ex tens ión , Comun icac ión 
en Educación Agr íco la Superior y Comunicac ión en Reforma Agra r ia . 

La mis ión de los comun icado res . del I ICA cons i s te en es t imu la r a ias 
i ns t i t uc iones un i ve rs i t a r i as nac iona les para que es tab lezcan la comun icac ión como 
carrera p ro fes iona l , o f rec iendo enseñanza y hac iendo i n v e s t i g a c i ó n . De la 
un ivers idad debe sa l i r la i nsp i rac ión para el desar ro l lo nac iona l de l os s is temas de 
comun icac ión . 

No ex i s te programa de ayuda exter ior que pueda atender la t o ta l i dad de las 
neces idades de formación p ro fes iona l de cada uno de los pa íses . L a s i ns t i t uc i ones 
in te rnac iona les , por tan to , deben ayudar a formar p ro fes iona les que, luego, sean 
los l íderes del ad ies t ram ien to pro fes iona l en sus respec t i vos pa íses , mu l t i p l i cando 
así el impacto de la acc ión i n i c i a l de est ímulo provocada por los organismos 
in te rnac iona les . 

E l l o puje de ser resul tado de la propia i n i c i a t i v a del programa. Y , en efecto, ya 
hay gest iones pre l im inares avanzadas para es tab lecer en San José, Costa Rica, y 
en Chapingo, Méx ico, es tud ios de postgrado en comun icac ión , con carácter 
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in teramer icano y con pa r t i c i pac i ón de! I I C A , la A J A , - l a Fundac ión R o c k e f e l l e r y 
los cent ros un i ve rs i t a r i os del área. 

Se espera que los p royec tos a lcancen un punto de rea l i zac ión antes de dos 
a ñ o s . P e r o l ap res i ón de los organ ismos nac iona les en ta l sent ido c ie r tamente podría 
determinar un ace leramiento de esas ges t i ones . 

L a C u e s t i ó n C a p i t a l de la E n s e ñ a n z a 

V i v i m o s en un mundo con t rad i c to r i o . T r a n s i t a m o s por una época excepc ional 
señalada por grandes con t ras tes . De un lado, nos a f l i ge la i ncomun icac ión desde 
cuando lo denunciara dramát icamente Sartre en " A puerta c e r r a d a " hasta la que 
vemosnegar a m i l l a res denues t ros hermanose l a c c e s o a l progreso y I a f el i ci dad. D e 
otro lado, nos preocupa la aterradora p o s i b i l i d a d de la sobrecomun icac ión que nos 
dejara in tu i r George Orwe l l en " 1 9 8 4 " . 

En un extremo del mundo se queman o botan a l imentos mient ras en el otro 
hay c r ia tu ras que se mueren realmente de hambre. Mient ras m i l l ones de seres 
humanos no saben leer las pr imeras le t ras , las te lecámaras de los sa té l i t es 
a r t i f i c i a l e s nos t ransmi ten , por cas i mágicas seña les , los pr imeros p lanos del 
rostro de la luna. Cara y revés. 

Es un mundo convu lso . 

Un mundo en revo luc ión . 

Un mundo tan t rág ico como marav i l l oso . 

Y la comun icac ión desempeña en él un papel cada día más determinante en 
todos los ordenes d é l a a c t i v i d a d v i t a l . 

Que, al formar a los p ro fes iona les de esa comun icac ión , no se pierda de v is ta 
nunca el a l to sent ido humano, humanis ta y humani tar io de la comunicac ión como 
aposto lado y que no se rehuya la responsab i l i dad c lave del comunicador en la 
i ncon ten ib le revo luc ión democrá t ica de esta hora de despertar soc ia l in igualado 

:q.ue v i ve la humanidad. 

t AA 



Discusión \ y \ 

R edactado por 

EDUARDO PEREIRA BRUtÁ 

U ruguay 

La t e s i s presentada por L u i s Ramiro Bet t rán, mostrando d i f i c u l t a d e s no sólo 
en el ad ies t ramiento para la tarea de Comunicac ión , s ino también en la cons idera-
ción o s tatus de la pro fes ión , va l i en te y por momentos cruda, encendió los 
ánimos. Representantes de d iversos países marcaron sus puntos dé 
d ivergenc ia . El rol de per iod is ta en la comunicac ión , así como su 1 n i ve l 
cuI turaI -que lo hab i l i t a para in terpre tar y t ransmi t i r mensajes sobre los más 
de l icados asuntos- , fué ardientemente defend ido. 

Par t iendo de la aseverac ión de que a fa l ta de cursos nac iona les a n ive l 
un i ve rs i t a r i os espec í f i cos sobre comun icac ión , la tarea debe ser rea l izada por 
personal ad iest rado en otras d i s c i p l i n a s (Per iod ismo, pub l i c i dad comerc ia l , propa-
ganda p o l í t i c a , re lac iones púb l i cas , educac ión, rad io fus ión , abogacía e ingen ier ía 
agronómica)^ Bel t rán recomendó preparar personal en el ex ter io r al n i ve l de Master 
o Doctor , para ad ies t rar luego en su país de or igen. 

E l P e r i o d i s m o e s t á c a p a c i t a d o . 

Wil ly Wolf C u b i l l o s ^ d e Ch i l e , i n i c i ó la d iscus ión af i rmando que el per iod ismo 
en Ch i le hab i l i t a para la de l i cada tarea de la comunicac ión c i e n t í f i c a . A n ive l 
un ive rs i ta r io , la Escue la de Per iod ismo (hay cuatro en Ch i l e ) da al es tud iante 
conoc imientos profundos en d i s c i p l i n a s var ias que equ iva len realmente al grado 
Master de los Estados Unidos. D i fe renc ió luego dos categor ías de pe r iod is ta : el 
que cubre la no t i c ia d iar ia que^por premura o por ex igenc ias ed i t o r i a l es , debe 
adelantar no t i c i as que el i nves t igador no desea pub l i ca r aún; y el pe r iod is ta 
" n o t e r o " , el que puede madurar su a r t í cu lo , es tud ia r lo a fondo, adaptar lo al 
lenguaje común y luego darlo al conoc imien to púb l i co . Además, ex i s te algo que 
se l lama ét ica p ro fes iona l : no pub l i ca r nada fa lso o que por a l tos in tereses 
- soc ia l es , c i e n t í f i c o s , económicos , etc.- debe esperar su con f i rmac ión en el 
t iempo. 

Se n e c e s i t a n C o m u n i c a d o r e s . 

Jorge Deambrois señaló que en Uruguay, su país , no hay Comunicadores. y 
el los serán necesar ios en breve t iempo cuando se pongan en marcha d i s t i n t os 
planes de desarro l lo rural actua lmente en es tud io . Si bien no hay en su país 
enseñanza de per iod ismo, el r i tmo y ex igenc ias de su e je rc i c i o en la p rác t i ca han 
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formado .grandes p ro fes iona les comparables a los mejores de Amér ica . Será muy 
d i f í c i l , por otra parte, lograr comunicadores en el campo de los ingenieros 
agrónomos. La real idad es que en Uruguay fa l tan agrónomos. L a juventud se vue lca 
at estudio de otras p ro fes iones atraída por las ven ta jas de la ac t i v i dad urbana. 

J e r a r q u i z a r l a p r o f e s i ó n . 

El ingeniero agrónomo A l fonso Castronovo se re f i r ió a la t es i s presentada 
por Ramiro Be l t rán expresando que en e l la se p lantea un problema técn ico 
educat ivo. Por otra parte, se re f le ja en la expos ic ión un loab le amor a la profes ión 
de las Comunicac iones y una sanapreocupac ión por su j e ra rqu i zac ión fu tura. 

Ev identemente, hay muchas d i f i c u l t a d e s para que la p ro fes ión se af i rme. Coin-
cide con el re la tor en el sent ido que la enseñanza de las Comun icac iones debe 
rea l i za rse a t ravés de la Un ive rs idad . Pero e l lo será muy d i f í c i l . 

Nuest ras Un ivers idades en Amér ica La t i na son muy conservadoras en cuanto a 
incorporar nuevos es tud ios , a otorgar nuevos t í t u l o s . En este sent ido caminan con 
mucha caute la y pasarán muchos años para que se i j i corpore la Comunicac ión 
como pro fes ión un i ve rs i t a r i a . Por otra parte, ex is te un problema de mercado. La 
i ns ta l ac i ón de es tud ios en la mater ia en una un ive rs idad requiere profesores 
espec ia l i zados por un lado y^ luego, años de es tud io . Al f in de los mismos, algunos 
egresados encontrarán ocupac ión , pero otros deberán mirar hac ia otros campos o 
vo lver a la Un ivers idad en busca de una espec ia l i zac i ón d i s t i n t a . 

El a f ianzamiento de la Comunicac ión como pro fes ión requer i rá va r i os años de 
pa r t i c i pac ión destacada y ac t i va en la ac t i v idad pr ivada. Es tab lec ida su importan-
cia en ta v ida p rác t i ca , provocada y reconocida la neces idad soc ia l de la 
pro fes ión, se logrará su reconoc imien to , su cons iderac ión en un plano e levado, el 
s ta tus pro fes iona l digno y con mayores re t r ibuc iones y esca la fones . 

La primera d i scus ión de la mañana fué apasionada, i n te l i gen te , ent re ten ida, y 
arro jp un saldo favorab le . Se reg is t ró concordanc ia en general sobre los conceptos 

: ver t idos por L u i s Ramiro Be l t rán en su t e s i s , aunque con d i fe renc ias de grado de 
acuerdo a las rea l idades nac iona les par t i cu la res . 

Al f in de la misma, se conoc ió mejor la rea l idad que ex is te hoy en América 
- L a t i n a , se tuvo una v i s i ón -necesar ia por c ier to- de las d i f i c u l t a d e s p rác t i cas para 
la e levac ión de las Comunicac iones a un plano de profes ión un i ve rs i t a r i a . 
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