
Escuelas y Facultades 
en el Perú 

Continuamos en este número con la presentación de los antecedentes y la situación actual de las escuelas y 
facultades de comunicación en diferentes países de América Latina. Walter Neira, conocido estudioso de 
lo comunicación en nuestro continente, se refiere al caso peruano. 

CHASQUI: ¿Cuáles son los antecenden
tes de las Escuelas de Comunicación en 
el Perú? ¿Cuáles las orientaciones ini
ciales? 

WALTER NEIRA: Sería importante se
ñalar en primer lugar que en el Perú 
existen actualmente siete universidades 
que cuentan con Facultades o Escuelas 
de Comunicación Social y en los próxi
mos meses deben iniciar sus actividades 
otras dos, en la Universidad de Ancash y 
la Universidad Particular Inca Garcilazo 
de la Vega. Igualmente la Universidad 
Técnica del Altiplano, en Puno, ha veni
do acumulando algunas experiencias de 
formación de periodistas y cuenta con 
un proyecto para abrir también una ca
rrera de Comunicación Social en dicha 
ciudad. Con ello podríamos hablar en
tonces - a corto plazo- de aproximada
mente diez universidades peruanas dedi
cadas a la enseñanza de la Comunica
ción. 

Ahora bien, yo diría que los antece
dentes de las actuales Facultades de Co
municación se hallan en las antiguas Es
cuelas de Periodismo, que como en gran 
parte de América Latina, abren el estu
dio formal y universitario de la Comuni
cación Social en el Perú. Las dos expe
riencias más antiguas son la de la Escue
la de Periodismo de la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos y la de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(ahora cerrada) que aparecen a media
dos de los años 40. 

Ambas Escuelas se mantuvieron du
rante más de 20 años como las únicas 
instituciones superiores preocupadas por 
el periodismo y desde alU se abordaron 
algunos esporádicos temas de estudio 
vinculados con procesos más amplios de 
Comunicación. Sin embargo, una excesi
va dosis de empirismo yfo funcionalis
mo en el enfoque académico impidió es
tablecer no sólo las vinculaciones del pe
riodismo con la totalidad de procesos 
que cubre la Comunicación Social, sino 
también ubicar la dimensión de la Co
municación, dentro del desarrollo histó
rico de la sociedad peruana. 

Es recién, en los años 70, que irrum
pen en el país las otras cinco universida
des que se van sucediendo en la captura 
de nuevas areas de estudio que hasta ese 
momento eran ignoradas por las dos tra
dicionales Escuelas de Periodismo. Las 
relaciones públicas y la publicidad apa
recen entonces como areas de preocupa
ción y de formación que vienen a satis
facer las demandas de un cierto mercado 
ya existente, como consecuencia de la 
modernización y relativo desarrollo co
mercial e industrial que se presenta en 
aquel momento en el Perú. 

Un punto de partida interesante lo 
tenemos, sin embargo, en la Universidad 
de Lima que halla su raíz en la apertura 
de \Uta Escuela de Cine y Televisión (la 
única en el país) que aparece a fines de 
los años 60 y que poco después (1972) 
se convertiría en la primera Escuela 

(programa) de Ciencias de la Comunica
ción en el Perú. 

El haber partido de los Medios Au
diovisuales y no del Periodismo le va a 

facilitar a esta Escuela asumir puntos de 
apoyo y enfoques metodológicos que 
van más allá del estudio de la forma que 
imperaba en la totalidad de Escuelas pe
ruanas. La Universidad de Lima se preo
cupa entonces por un estudio de los 
Lenguajes de los Medios Audiovisuales, 
de la publicidad y aún del Periodismo; y 
es a partir de aquí, a inicios de los años 
70, que le dedica especial importancia al 
estudio de los procesos ideológicos la
tentes en los mensajes de los düerentes 
medios y campos de la Comunicación 
Social. En esta experiencia juega un 
papel importante un grupo de profeso
res de esta Universidad, venidos de la 
Sociología y de la Lingüística, especiali
zados en Universidades de Francia, Bél
gica y España; en donde la Semiótica es
pecialmente alcanzaba importantes nive
les de desarrollo. 

Todas las demás universidades perua
nas se hallaban aún, a mediados de los 
años 70, tomadas especialmente, o bien 
por un estudio tradicional del Periodis
mo, o también por un desarrollo de las 
relaciones públicas, que a pesar de in
sertarse en estas Escuelas parecían res
ponder más coherentemente a las nece
sidades de la carrera de administración 
de empresas, que a las exigencias de una 
especialidad como la de Comunicación 
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Social. Esta tendencia se agrava en el 
Perú porque algunas universidades de 
provincias incorporan y aún hoy mantie
nen el estudio de las Relaciones Indus
triales, no como una simple materia sino 
como area de especialización. 

CH.: En el contexto latinoamericano, 
los cambios de planes de estudio han si
do una constante, cuando no una obse
sión. ¿Qué ha mcedido al respecto en el 
contexto peruano? 

W.N.: En el caso peruano, a partir del 
año 75 empiezan a visualizarse cambios 
más claros en los planes de reforma de 
estas Escuelas, cambios que se ven ali
mentados en parte por un creciente co
nocimiento de procesos que se impulsan 
fuera del país, primero a partir de los se
minarios y documentos producidos por 
CIESPAL y luego por la sucesión de 
eventos internacionales que en este cam
po organiza la Universidad de Lima, y 
en parte importante también por las 
exigencias· cada vez mayores de un mer
cado de la Comunicación Social que no 
podía responder más a la creciente tec
nologización de los medios sólo con per
sonal empírico formado en la pr,ctica 
y no en las universidades. 

Las universidades peruanas desean re
novarse, pero aquí se cae igualmente en 
el mismo error de muchas otras expe
riencias habidas en América Latina. Los 

La mayor parte 

de los planes 
de estudio se 

estructuran aceleradamente. 

cambios son consecuencia más de las 
buenas intenciones que de la formula
ción seria y científica de proyectos de 
enseñanza de la Comunicación Social. 
La mayor parte de los planes de estudio 
se estructuran aceleradamente y con el 
mismo ritmo también la implementa
ción inmediata es condenada a sucesivos 
fracasos. 

En la formulación de estos planes de 
estudio en la casi totalidad de universi
dades peruanas podemos encontrar los 
siguientes vacios: 

a) la inexistencia de estudios de mer-

cado y de las necesidades sociales 
que en materia de Comunicación 
Social pudiese tenerse en cada re
gión del país. 

b) la indefinición de un claro perfil de 
tipo de Comunicador Social que se 
requiere para cada realidad social. 
En consecuencia la imagen del Co
municador Social que se proyectaba 
(y yo me atrevería a decir que aún 
se proyecta) parecía ser, para las 
provincias, la misma que requería 
una ciudad como Lima, completa
mente düerente de las otras ciuda
des del país. 

e) el instrumental teórico y metodoló
gico con el cual se aborda el diseño 
curricular es, en buena medida, el 
mismo que sustentaba los planes an
teriores, lo cual nos permite señalar 
de paso, que la investigación enten
dida no sólo como proceso cientí
fico de conocimiento de la reali
dad, sino también como base inevi
table de toda transformación real, 
no es aún asumida por la universi
dad y como consecuencia, los cam
bios curriculares no eran ni son 
cambios de contenidos y cambios 
de métodos, sino sólo cambios en la 
denominación de los cursos y de al
guna manera en los objetivos que se 
pretendería cubrir. 

d) en coherencia con lo señalado, los 
objetivos de los planes de estudio, 
son privilegiados en el diseño curri
cular, apareciendo de pronto y sin 
ninguna vinculación, siquiera me
diana, con un cierto perftl profesio
nal y las demandas sociales y de 
mercado. 

e) la falta de conciencia de los recur
sos con los cuales se cuenta para en
frentar coherentemente las exigen
cias de un nuevo plan de estudios. 
Los planes en la mayoría de los ca
sos son muy ambiciosos y no con
templan el hecho de no tener un 
número suficiente de maestros dedi
cados a tiempo completo a la ense
ñanza, el no tener recursos para la 
investigación, la falta de ambientes 
y de equipos técnicos para la ense
ñanza. 

En algunas universidades peruanas se 
ha ofertado en los últimos años la ense
ñanza no solo del periodismo, sino tam
bién del cine y la televisión; y sin em
bargo no contaban siquiera con una má-

quina de escribir para sus cursos de re
dacción. 

Aquí nuevamente me atrevería a se
ñalar que la Univesidad de Lima estable
ce en parte una excepción cuando for
mula un plan de estudios en 1978 y lo 
empieza a implementar en 1980, brin
dando a su Escuela el personal humano 
y los recursos necesarios para llevar ade
lante su proyecto de enseñanza. No 

Los equipos técnicos 

son necesarios pero 
no garantizan nada. 

obstante ello, tampoco la Universidad 
de Lima efectuó un estudio riguroso de 
mercado ni definió con claridad el tipo 
de Comunicador que requiere hoy la 
sociedad peruana, compartiendo así la 
misma limitación que las otras universi
dades peruanas, tal como pudo analizar
se en el recientemente celebrado Vll En
cuentro Peruano de Facultades de Co
municación realizado en Cuzco. 

CH.: ¿Se ha logrado en la actualidad un 
punto de equilibrio entre teoria y prác
tica? ¿Cuál es la real inserción profesio
nal de los egresados? 

W.N.: La pregunta tiene una serie de 
mgulos que valdría la pena ir abordando 
para englobar todos su aspectos. 

Pienso que en gran parte de los casos 
�n el Perú- se ha entendido que basta
ría con contar con los suficientes equi
pos técnicos para que esa vinculación se 
establezca correctamente, o dicho de 
otro modo, se ha señalado que ese equi
librio no ha sido posible por la falta de 
medios técnicos. Yo estimo que ésta es 
\\na grave equivocación: los equipos 
técnicos son necesarios pero no garanti
zan nada en el proceso de enseñanza de 
la Comunicación. 

Yo señalaría que el equilibrio entre 
la teoría y la pr,ctica no se hil logrado 
en las Escuelas de Comunicación del Pe
rú fundamentalmente por la falta de cla
ridad en la definición del proyecto polí
tico del tipo de Comunicador Social que 
debiera formarse, lo que ha conducido 
entre otras cosas a plantear como com-
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partimientos estancos o divorciados, a 
la teoría por un lado, con una enorme 
tendencia a integrar cada vez más "cur· 
sos" en los planes de estudio y a la prác
tica por otro lado, entendida ésta como 
la simple capacitación técnica en el ma
nejo de medios. Gran parte de las uni
versidades peruanas, por la poca claridad 
antes señalada, han caído en la primera 
tendencia y no han podido hallar aún el 
modo de resolver correctamente esta 
vinculación entre teoría y práctica. 

Pero en este entrampamiento ha ju
gado también un rol importante la poca 
vocación real de las universidades pe
ruanas para insertarse en la comunidad, 
de la cual debieran nutrirse para alimen
tar correctamente sus propios procesos 
de enseñanza. 

Si bien es cierto que muchas univer
sidades peruanas han señalado insisten
temente su opción por el pueblo y han 
articulado discursos muchas veces satu· 
rados de denuncias a todos los imperia
liamos, a la alienación cultural y a otros 
procesos que se viven en la comunica
ción, han caído sin embargo en una re
tórica que poco o nada ha tenido de 
efectiva vinculación con esa comunidad 
y con esa realidad con la cual debe de 
comprometerse toda Escuela de Comu
nicación. 

Y es esta proyección a la comunidad, 
con las exigencias cotidianas que supo
ne, con una urgencia de desarrollo de la 
actitud crítica que va más allá de esque
matismos infantiles, para poder respon
der creativamente frente a cada reto que 
implica la vinculación, el factor que yo 
considero clave para un correcto equili
brio entre la teoría y la práctica, preci
samente porque demanda de la universi
dad un esfuerzo de definición de necesi
dades de formación y de la acertada in
tegración de los diversos planos de la en
señanza que hasta hoy -por la falta de 
exigencias- han venido siendo tratados 
aisladamente. 

Finalmente, la inserción real de los 
egresados en el mercado de trabajo de 
la Comunicación Social es aún muy limi
tado y las empresas e instituciones si
guen contando mayoritariamente con 
empíricos, a pesar de las exigencias de 
cualificación que supone el actual desa
rrollo tecnológico de los medios. 

Las Escuelas de Comunicación, como 
señalé al comienzo de la entrevista, no 
han sido capaces de satisfacer las deman-
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das del mercado ni atender las necesida
des sociales existentes en el Perú en el 
área de la Comunicación Social. En 
Arequipa por ejemplo, entre las dos uni
versidades de la región, que cuenta con 
una importante zona campesina, se vie

ne formando actualmente a más de 
mil relacionistas industriales, cuando 
esta ciudad solo concentra algo más de 
1 O oJo del escaso parque industrial del 
país. En consecuencia buena parte de 
sus egresados terminan dedicándose a 
otras actividades que poco o nada tienen 
que ver con la Comunicación Social, y 
sin embargo la Comunicación Agrícola, 
existe ni como materia aislada en los ac
tuales planes de estudio de esas escuelas. 

En Lima, la mayor parte de las uni
versidades mantienen sus esfuerzos en el 
periodismo y ya otra universidad anun
cia que abriría pronto su Escuela de 
Comunicación porque "el periodismo es 
insuficientemente atendido". 

Lo cierto es que las tres universida
des de Lima y un Instituto de mando 
medio, arrojan a las calles cada año a 
cerca de 300 nuevos periodistas, que 
igualmente no encuentran suficientes lu
gares de trabajo. 

En los últimos años la única univer
sidad que diversificó realmente sus op
ciones de formación fue la Universidad 
de Lima, capacitando efectivamente a 
sus egresados ,para trabajar en cuatro 
grandes campos: los medios audiovisua
les, el periodismo, la publicidad y la co· 
municación organizacional y los últimos 
estudios de mercado y estudios sobre la 
situación de sus egresados, demuestran 
que esta universidad ha podido capturar 
buena parte de las ofertas de trabajo 
existentes en la capital del país. 

CH.: ¿Hacia dónde se va, cuáles son las 
perspectivas? 

W.N.: A pesar del cuadro anteriormente 
dibujado, yo diría que las actuales pers
pectivas en el Perú son alentadoras. No 
quisiera dejar entonces una imagen pesi
mista ya que al mismo tiempo que se 
han venido sucediendo las tendencias 
Jllltes señaladas, las Escuelas de Comuni· 
cación del Perú han venido impulsando 
también un proceso de encuentro entre 
todas ellas, un acelerado proceso de 
integración que no pretende anular la 
ideatidad necesaria que deben de guar· 
dar cada una de ellas, pero sí crear un 
espacio de cooperación horizontal que 

miento social acumulado, que es el úni
co modo efectivo de contrarrestar mu
chos de los vacíos que ahora se perciben 
en la enseñanza de la Comunicación. 

Estas mismas Escuelas crearon en 
1980 su propia Asociación Nacional 
(APF ACOM) y en 4 años han organiza
do siete Encuentros Nacionales en don
de se ha discutido -como nunca- sobre 
la problemática de la enseñanza y prác
tica de la Comunicación Social en el Pe
rú. Y en este proceso de integración se 
han empezado a abrir puertas a otros 
sectores de profesionales de la Comuni
cación, que pueden ser de gran ayuda 
para las Escuelas. APEIC, la Asociación 
Peruana de Investigadores de la Comuni
cació� está trabajando ya estrechamente 
con la Asociación de Escuelas y los con
tactos internacionales favorecidos por la 
propia Universidad de Lima, por CIES
p AL y por FELAF ACS resultan factores 
que vienen gravitando en la propuesta 
de acciones conjuntas que ya impulsan 
las universidades peruanas. 

Es esta misma integración, el instru
mento que pueden dejar sentú: estas 
universidades en su proceso de legitima
ción dentro de la sociedad peruana y es
to ciertamente abre perspectivas que 
hasta hace poco eran inimaginables. 

WALTER NEIRA BRONTTIS, sociólo

go peruano, catedrático de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Lima, miembro de la 

Asociación Peruana de Investigadores de 

la Comunicación, Secretario Ejecutivo 

de la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Facultades de Comuni

cación Social (FELAFACS). 

Dirección: Apartado Aéreo 4951 . .Mira

flores, Lima, Perú. 
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