
Orígenes históricos de CIESPAL
 

1.- GENESIS y CONSTITUCION 

LA UNESCO.- Con gran visión de futuro, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) venía estudiando con 
empeño la forma de cooperar de alguna .manera en la 
soluci6n de los múltiples problemas que afrontaba el 
periodismo en el mundo. De esta inquietud nació la idea de 
crear Centros Regionales de Periodismo, como se los 
denominaba en aquel entonces. Así lo manifestó la 
asamblea de la Unesco en su Conferencia General reunida 
en París en 1955. Para concretar la idea resolvi6 encargar a 
la Dirección General de la Organización estudiar la 
posibilidad de la creaci6n de tales centros, con la finalidad 
de promover el desarrollo y mejoramiento de los medios de 
comunicaci6n colectiva en el mundo. 

Después de consultas y estudios con entidades inter
nacionales y profesionales, decidió auspiciar la primera reu
ni6n de expertos en periodismo para el 13 de abril de 1956. 
El tema principal de la reunión se centró en la formación 
profesional de periodistas. Asistieron delegados de veinti
cinco países. De la Conferencia salió reforzada la idea, con
vertida ya en propuesta, de crear centros regionales o inter
nacionales que se encargarían de elevar el nivel de forma
ci6n y educaci6n de los periodistas de las diversas partes 
del mundo. Estos centros impartirían una enseñanza es
pecializada en los medios más modernos de información, so
bre todo en regiones poco desarrolladas y con un elevado 
porcentaje de analfabetos. 

La Unesco recogió con beneplácito la resolución to
mada en la conferencia. Esos centros podrían estar adscri
tos a universidades o a instituciones reconocidas, o esta
blecerse de un modo independiente siempre que contaran 
con los medios suficientes para su ñnancíamíento. Todo 
ello, además de otras normas y una mayor información, 
está contenido en el informe, elaborado por la reunión, 
nominado "La formación de Periodistas". 

Ya estaba tomada la decisión, faltaba quien recogie
ra el guante lanzado, concretizara y llevara a la realidad el 
proyecto. 

ESTRASBURGO.- En Europa, Estrasburgo reunía las con
diciones apropiadas para la creaci6n del 

primer Centro y además su Universidad aspiraba desde ha
cía algún tiempo a formar un Centro similar. Dadas tantas 
coincidencias favorables, lo más natural era iniciar contac
tos y conversar sobre el asunto, pues ambas partes tenían 
los mismos intereses. Se iniciaron conversaciones prelímí

nares, luego reuniones ya más formales entre la secretaría 
de la Unesco, con siete expertos, y representantes de las 
facultades interesadas de la Universidad, con su rector a la 
cabeza. 

El gobierno francés, previamente había presentado 
una proposici6n con un aporte inicial de 500.000 dólares y 
un compromiso de contribuir anualmente con 100.000 dó
lares. 

Se decidi6 entonces crear el Centro como un Insti
tuto Universitario, un establecimiento público aut6nomo. 

El proceso de creación del Centro se inicia. El 25 de 
julio de año siguiente, 1957, el Ministerio de Educación 
francés aprueba sus Estatutos y ya todo preparado, tres me
ses más tarde, el 15 de octubre, abre sus puertas el Centro 
de Estrasburgo, 

Después de un año de funcionamiento se pueden sa
car algunas conclusiones de la experiencia de Estrasburgo. 
La primera: la necesidad de la creaci6n de un segundo Cen
tro, Estrasburgo estaba limitado sólo para Europa y Africa, 
pues quedó fijado que "los Centros Regionales responden 
a una necesidad real", y la segunda que emana de esta 
primera, es que se ha disipado el escepticismo sobre la crea
ci6n de Centros Regionales y se puede creer en el porvenir 
de la fórmula. Dos verdades fundamentales de la experien
cia de Estrasburgo que indudablemente sirven de base a los 
nuevos Centros por crearse, sin el temor a lanzarse a una 

mayoría son profesores por "horas" con/ 
la dificultad de no poder contar con' 
ellos para una acci6n académica integra
da y para desarrollar proyectos de ínves-, 
tigaci6n que demanden una dedicaci6n 
diferente a la de las horas de cátedra. 

En algunas instituciones que he cono
cido, he encontrado a muchos estudian
tes que han decidido inscribirse en la 
carrera de Comunicaci6n y no tienen 
una idea muy clara de sus inclinaciones 
y motivaciones para hacerlo. Las razo
nes para estudiar comunicaci6n parecen 
estar ligadas, en parte, a lo mítico de los 
medios y a la fascinaci6n que estos pro
ducen en sus adolescentes perceptores, 
de tal manera que la motivación funda
mental no aparece con claridad, y en no 
pocas ocasiones sufren una decepción al 
encontrarse con una carrera que les va a 
demandar tiempo, estudio, investiga
ci6n, análisis. Más bien los anima la es
peranza, a no pocos estudiantes de co
municación, de ser "estrellas" en los me
dios, en lugar de esperar a ser portadores 
de la transformación que éstos requie
ren, a partir de nuevas formas de comu
nicar y dentro de la búsqueda de una so
ciedad más justa y participativa. 

En este orden de ideas, la pasividad 
estudiantil frente al proceso de la comu
nicación que se está desarrollando en la 
sociedad es bastante grande. En algunas 
ocasiones se enfrenta el docente a gru
pos bastante motivados para abrir su 
mente hacia una carrera que está más 
cercana a la investigación y al compro
miso con una realidad que debe ser 
transformada. Esta hermosa ilusión se 
desvanece cuando' el egresado se incor
pora al medio profesional, al que paula
tinamente se va asimilando hasta perder 
con gran facilidad la visión crítica y 
transformadora que conoci6 en la Uni
versidad. 

Otro aspeQto relacionado con la do
cencia y los estudiantes es el de metodo
logía empleada por los profesores para 
la enseñanza. Hay poca o ninguna preo
cupaci6n en las escuelas y facultades de 
comunicación del continente por adop
tar formas metodol6gicas que refuercen 
lo que muchas veces en teorías abstrac
tas solemos expresar en las cátedras. La 
relaci6n profesor-alumno todavía dista 
mucho de las formas normales de una 
verdadera comunicación, en no pocas 
ocasiones encontrándose docentes cuyos 
métodos y formas de enseñanza crean 
una reacci6n adversa en los alumnos, e 
incluso aversión a la misma carrera de 
comunicaci6n. Una mala docencia, una 
ausencia de preparación de los docentes 
para la cátedra o los procesos de ense
ñanza que orientan, trae consecuencias 

Las razones para
 
estudiar comunicación
 
parecen estar ligadas
 

a lo mítico de
 
los medios.
 

funestas para la formación profesional. 
No obstante, en algunas facultades se es
tán presentando experiencias innovado
ras en este campo que merecen ser es
tudiadas. 

Nuestros objetivos, pues, deben desti
narse a fortalecer una mejor participa
ci6n de los profesores en el proceso, de 
tal manera que podamos contar con 
unos recursos humanos capacitados y 
motivados para el trabajo de formación 
de profesionales comunicadores. Con
viene una mejor información sobre nues
tros programas y planes de estudio que 
motiven al aspirante a escoger la carrera 
por una convicción de lo que ésta signi
fica para la sociedad y por la importan
cia que tiene el papel del comunicador 
en la misma. Finalmente, estamos lla
mados a poner en práctica nuestras teo
rías de la comunicación en las formas 
metodológicas que usamos para la ense " 

ñanza, pues solo así estaremos mostran

do la congruencia entre 10 que decimos
 
o pensamos y nuestras formas de actuar. 

O
RECURSOS FISICOS y DOTACION
 

tras de las limitaciones que mu

chas de nuestras escuelas y facul

tades tienen son las que se refieren 

a la dotación de equipos mínimos para 
la enseñanza. Hemos tenido que admitir 
que en pocas instituciones se encuentran 
los recursos para un buen ejercicio do
cente, y en la mayoría de las facultades 
los estudiantes y profesores aún esperan 
una respuesta de los directivos de la Uni
versidad. 

La práctica, como elemento funda
mental de la formación, debe ocupar un 
papel importante en los programas y de
be ser orientada desde la Universidad, 
sin esperar que el estudiante únicamente 
pueda conocer y ponerse en contacto 
con los instrumentos y medios que va a 
manejar cuando esté en el campo profe
sional. Desafortunadamente, tenemos 
que admitir las fallas que los empleado
res en no pocas ocasiones detectan en 
las facultades de comunicación. Se re
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una concepción dinámica del currículo. 
Afortunadamente las están tomando en 
cuenta muchas Facultades de Comuni
cación en América Latina, por medio de 
los seminarios y encuentros permanen
tes que CIESPAL y FELAFA~S han ve
nido impulsando para el mejoramiento 
de la enseñanza de la Comunicación. 

PROFESORES, ALUMNOS Y METO
DOS 

enemos que ser conscientes de lo 
que han significado, durante cin
cuenta años, para las facultades y 

escuelas de Comunicación los compo
nentes humanos principales de este pro
ceso educativo. Si bien podemos hablar 
en términos muy generales de cifras que 
nos alarman un poco en el sentido de 
contar actualmente con 4.500 profeso
res y 65.000 alumnos de comunicación, 
estas cifras nos obligan a pensar en la 
tremenda responsabilidad que unos y 
otros tienen en la sociedad, para que, 
con una concepción más adecuada de la 
educación, ésta se oriente a las realida
des sociales y sin temor aceptemos que 
nuestra tarea como docentes y el papel 
de los alumnos no consiste en la forma
ción y capacitación para un trabajo más 
o menos lucrativo. 

Los docentes de las Facultades, en su 
gran mayoría no tienen una especializa
ción en el campo de la Comunicación. 
Vienen generalmente de otras disciplinas 
y profesiones que en alguna forma se 

acercan a la Comunicación y desde sus 
propias perspectivas la enseñan. Esto 
crea serios problemas en la docencia y 
orientación de los programas. Si bien no 
es posible reemplazar a estos docentes, 
porque muchas facultades aún no cuen
tan con un grupo de profesores especia
lizados, es importante que se establez
can mecanismos de integración y de for
mación permanente de los profesores. 
para que en sus cátedras no se aíslen de 
la realidad comunicativa con relación a 
la cual están colaborando en la forma
ción de profesionales. 

Varias escuelas y facultades del contí-. 
nente ya han comenzado a formar sus 
cuadros docentes para poder responder 
mejor a las actuales exigencias. En esta 
tarea ha contribuido ejemplarmente 
CIESPAL desde hace 25 años, de tal ma
nera que muchos de los profesores que 
han recibido una formación, en el área 
de periodismo anteriormente, yen la ac
tualidad en varios campos de la comuni
cación, en la radio, en la investigación, 
en la planificación, etc., han sido prepa
rados para prestar un valioso servicio en 
las Facultades de Comunicación de 
América Latina. 

Todavía nos queda un problema bas
tante difícil de manejar y es el de la de
dicación de los docentes a la cátedra y la 
investigación. Difícilmente, por la es
tructura laboral de muchas institucio
nes, se puede encontrar un grupo de 
profesores con dedicación exclusiva. La 

Visita del ex-secretario de la OEA, Alejandro Orfila, acompañado por el Dr. Asdrúbal 
de la Torre, Presidente del Consejo de Administración de CIESPAL. 

aventura. Es evidente que ello no evita el estudio de la 
oportunidad, de la necesidad, de las posibilidades propias 
del lugar, para la creación del nuevo Centro. 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- Con 
la crea

ci6n del Centro de Estrasburgo , en la Universidad Central 
del Ecuador nace la idea de crear un centro similar en 
Quito para América Latina. La idea va madurando. Se 
aproxima la Segunda Conferencia de Comisiones Nacionales 
de la Unesco del hemisferio occidental que se reunirá en 
San José, Costa Rica. Qué oportunidad mejor que la de 
manifestar a la Conferencia los deseos de la Universidad 
Central. Para ello la Escuela de Periodismo con su director 
el Sr. José Alfredo L1erena, prepara un texto para 
presentar en la Conferencia y dar a conocer la iniciativa de 
la Universidad. A nombre del Ecuador concurre a la 
Conferencia el Dr. Francisco Salgado. La reunión se realizó 
del 30 de mayo al 4 de junio de 1958 yen ella se presentó 
la recomendaci6n propuesta por la Universidad Central que 
dice: "Considerando que el periodismo es una actividad 
múltiple, inherente a nuestra vida civilizada; que 
paralelamente con el progreso general, las actividades 
periodtsttcas se han intensificado y tecnificado, saliendo de 
una etapa em pirica para formar parte de los estudios 
superiores universitarios; que el periodismo es uno de los 
decisivos factores de afirmación de la vida democrática y de 
la defensa de los derechos humanos; que la Universidad 
Central del Ecuador cuenta con una escuela de Periodismo 
con doce años de existencia, siendo una de las más antiguas 
de América; ACUERDA: Recomendar que se realice en 
Quito la Próxima Conferencia Regional de Periodismo que 
está oganizando la Unesco; y que se establezca como 
organismo adjunto a la Universidad Central del Ecuador el 
Instituto Permanente de Periodismo para América Latina 
que la Unesco proyecta fundar, después de breve tiempo, 
para mejorar la preparación ,de los profesionales del 
periodismo de América Latina y reforzar las bases 
-democrdticas de nuestros paises". La recomendaci6n está 
firmada y apoyada por Argentina, Eduardo A. Jonquieres; 
Bolivia, Arturo Salguero; Brasil, Aloysíus Gomides; Costa 
Rica, V. de Doryan; Cuba, Natalio Cheriá; Chile, ilegible; 
Ecuador, Francisco Salgado; Nicaragua, Pedro José 
Quintanilla; Venezuela, José J. Pacheco; Paraguay, 
Francisco Barreiro. 

Esta recomendación fue recibida con beneplácito. 
La Reunión dej6 constancia de ello y se la transfirió para ser 
considerada en la reuni6n técnica de Quito del próximo sep
tiembre. 

La Universidad Central y la Unesco avanzaban con 
pasos seguros a la Conformación del Centro. 

Mientras tanto los preparativos para la Primera Reu
ni6n sobre la Formación de Periodistas en América Latina 
que se iba a realizar en Quito, convocada por la Unesco pa
ra finales de septiembre, se estaban desarrollando satisfac
toriamente. 

EL GOBIERNO DEL ECUADOR.- No podía quedar fuera 
de este diálogo el Go

bierno del Ecuador ya que era el punto de apoyo de la nue
va instituci6n. A tal punto adelantaron las conversaciones 

que el Sr. Carlos Tobar Zaldumbide, Ministro de Relacio
nes Exteriores de entonces, le escribía d Director General 
de la Unesco, Dr. Luther Evans "... que el Gobierno del 
Ecuador, en estrecha colaboración con la Universidad Ceno 
tral de Quito, ha decidido ofrecer todas las facilidades del 
caso con miras al establecimento del Centro . . . " Indica 
además lo que ofrece la Universidad y que "el Gobierno 
proporcionará a su vez la colaboración y ayuda que le co
rresponda". . 

Los ofrecimientos del Gobierno ecuatoriano, mani
festados por su Ministro de Relaciones Exteriores, habían 
sido un poco vazos Y evidentemente no podían presentar
se a la reunión de la Unesco en Quito, en septiembre. En 
vísperas de la misma, el 29 del mes, en carta al Director Ge
neral de la Unesco, el Gobierno del Ecuador manifiesta cla
ramente su ofrecimiento para la creación del Centro en Qui
to. Y ya no es que "ofrece todas las facilidades del caso 
con miras al establecimiento ", sino que "desearte que fun
cione un instituto similar al de Estrasburgo " y "relaciona
do con la Universidad Central, en la ciudad de Quito ". Tan 
directa, correcta y decidida es la petición, que ofrece 
40.000 dólares para el año 1959 y 30.000 anuales a partir 
de 1960. Manifestando además que la Universidad provee
rá profesores, locales y la construcción de un nuevo edifi
cio. 
REUNION DE QUITO.- La oferta del Gobierno ecuatoria

no sí era una buena proposición 
para presentar en la Reunión de Quito. Esta se realizó efec
tivamente del 29 de septiembre al 3 de octubre, en los re
cintos de la Ciudad Universitaria y como anfitriona la Es
cuela de Periodismo de la Universidad. Casi todos los paí
ses de América Latina estuvieron presentes. 

El lo. de octubre se discutió la proposición ecuato
riana, y entre las "Conclusiones y recomendaciones" del 
Seminario se formuló: 

NECESIDAD DE UN CENTRO REGIONAL.- "Como con
clusión ge

neral de las recomendaciones anteriormente expuestas, este 
Seminario hizo suyo el acuerdo adoptado por la Reunión 
Internacional de Expertos sobre la Formación Profesio
nal de Periodistas, celebrada en la Casa Central de la Unes
co en Paris, del 9 al 13 de abril de 1956, que planteó la 
conveniencia de crear centros de estudios superiores de pe
riodismo de carácter regional (según los párrafos 22 al 28 
de las conclusiones), y manifestó su interés por el experi
mento de Estrasburgo, Por esta razón los expertos reuni
dos consideraron de fundamental importancia la creación 
de un Centro Latinoamericano de Estudios Superiores de 
Periodismo. 

"En consecuencia, expresan su firme confianza en 
que tal iniciativa se considere favorablemente y urgen a los 
Estados Miembros de la Unesco , a las organizaciones pro
fesionales, a las empresas periodisticas, a las escuelas de 
periodismo, que apoyen decididamente esta recomenda
ción con el fin de que el referido Centro se establezca a la 
mayor brevedad posible. 

"Al respecto, acogiendo con simpatía y gratitud el 
generoso gesto del Gobierno y la Universidad Central del 
Ecuador, al ofrecer su apoyo moral y económico para la 
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instelacián de dicho Centro en la ciudad de Quito, expre
saron su confianza de que tal iniciativa sea considerada fa

Luis Verdesoto Salgado para que llevaran a efecto las dili
gencias necesarias. C

onviene anotar que en muchos 
programas o currículos encontra
mos una tendencia a sumar cien

riencias ricas y valiosas que se presen
tan cotidianamente en nuestro conti
nente, experiencias que rompen esque

vorablemente por el señor Director General de la Unesco cias o disciplinas del saber que contribu mas y estereotipos, para contribuir a su 
y los Estados Miembros interesados. A Jorge Salvador le correspondieron las exposicio yen al entendimiento de lo que es la co desarrollo e interpretación. Me refiero 

nes ante el Comité de Información ya que Luis Verdesoto municación: la filosofía, la psicología, la particularmente al importante compro
"Por otra parte, la Reunión tomó debida nota y presidía la mesa como segundo Vicepresidente. No pocas sociología, etc. Muchas de ellas apenas miso que nuestros países tienen con el 

agradeció Uzs ofertas de las escuelas de periodismo de la eran las dificultades que había'que superar y se superaron. si se integran para permitir el conoci desarrollo de Políticas Nacionales de Co
Universidad de Chile y de la Central de Venezuela para la Las brillantes exposiciones de Jorge Salvador ante el miento del desarrollo de la comunica municación y con la búsqueda de un 
creación, en ellas, del Centro de Estudios Superiores". Comité lograron la adhesi6n de todos los integrantes de la 

Comisi6n a la propuesta ecuatoriana j y la ñrme actuaci6n 
ción de una manera dinámica, restrin
giendo excesivamente la interpretación 

Nuevo Orden Mundial de la Comunica
ción y la Información (NOMIC). 

El Director General de la Unesco, Luther H. Evans, de Luis Verdesoto logró en los últimos momentos la apro o apropiándosela para crear quasi cien No podemos ponemos de espaldas a 
informado de las recomendaciones del seminario y de los baci6n de la resolución por el Comité de Informaci6n. La cias desde su propia disciplina. Este pe la realidad de las nuevas formas de co
ofrecimientos del Gobierno del Ecuador en colaboraci6n Comisi6n de Programa recibi6 el informe y lo aprobó. ligro está presente con frecuencia en los municación que se generan desde los 
con la Universidad Central, manifiesta al señor Ministro planes y debe ser superado por una con sectores populares, que han estado en
de Relaciones Exteriores, Carlos Tobar Zaldumbide, su Finalmente la Asamblea General aprobó la resolu cepción más integral y dinámica que im frentados a una forma exclusiva de en
complacencia por estas comunicaciones y le dice, en carta ci6n en estos términos: pida crear posturas aisladas del fenóme tender la comunicación, desde el llama
del 22 de noviembre, que todo ello será llevado a la Confe no de la comunicación. do "emisor". Se están generando en 
rencia General de la Unesco para un intercambio de ideas. "En 1958 se celebró un seminario regional sobre la El ámbito de la cultura, de lo social, América Latina interesantes experien
Eso, nada más, "un intercambio de ideas", pero de donde enseñanza del periodismo en América Latina, en el que se nos lleva a entender la comunicación no cias de comunicación participativa que 
saldrá la resoluci6n final y definitiva de la creaci6n del Cen estudiaron los resultados obtenidos en el Centro de Es como' un hecho aislado y aislable. Es nos hacen pensar una y muchas veces so
tro. trasburgo y las necesidades existentes, y se recomendó al más bien un fenómeno que debe ser leí bre los esquematismos en que hemos 

Director General de la Unesco la creación, en Quito, de un do e interpretado en su propio contexto caído en la interpretación de este hecho 
Centro Latinoamericano de Estudios Superiores de Periodis y bajo las condiciones en que se da sin social. Nuestros programas parecen es

LA CONFERENCIA DE LA UNESCO. La Universidad mo. El Departamento adoptará las medidas que puedan fa pretender, como lo ha hecho el funcio tar deleitándose en la cómoda compren
Central está vorecer la creación de este Centro tan pronto como sea po nalismo, manipularlo para destruirlo en sión matemática y funcional de los pro

consciente de la trascendencia del hecho. Sus directivos y sible. El gobierno y la Universidad Central del Ecuador la simplicidad. Los programas y planes, cesos sociales y menos en el desarrollo 
el principal promotor, el Rector Dr. Alfredo Pérez Guerre han fijado ya su contribución al Centro para 1959-60. El así como las orientaciones de las facul histórico y dinámico de lo que ocurre en 
ro, deciden enviar una delegación universitaria a París a la Departamento colaborará con el Centro facilitándole ase tades y escuelas que están formando co cada uno de nuestros pueblos. 
X Conferencia General de la Unesco. Delegación que no soramiento y libros de texto modelo, concertando contra municadores sociales en América Latina, América Latina ha librado una bata
pudo ser enviada por el eterno problema de las Universida tos, concesión de becas de estudios y enviando expertos". deben ser más conscientes de la impor lla importante en el mundo de las comu
des, la falta de recursos. Pero para las grandes empresas tancia de dinarnízar los currículos. No nicaciones sociales, la cual no puede des
siempre hay un Quijote que las lleve a cabo y no podía fal Era el 3 de diciembre de 1958, nacía un nuevo Cen es posible.y menos dentro del ámbito de 
tar aquí. El Dr. Luis Verdesoto Salgado, Decano de la Fa tro en la ciudad de Quito, pero todavía quedaba un largo lo social, establecer definitiva y categó
cultad de Filosofía y ligado a la Escuela de Periodismo se camino que recorrer hasta materializar y concretizar la ricamente los elementos que componen 
ofrece (persona, dinero, experiencia, entusiasmo: el Quijo resoluci6n de la Unesco. una formación profesional de comuni
te) para directamente hacer las gestiones ante la Conferen cadores. Estamos en un terreno dinámi
cia. Apoyado por el Rector es nombrado delegado oficial 
de la Universidad. Se encamina a París. Ya en la sede de 
la Unesco, nuestro Quijote debió sufrir una gran decepción: 
no podía ser admitido a la Asamblea como delegado de la 

EL CENTRO EN QUlTO.- Todos se mueven a pasos acele
rados. El Director del Depar

tamento de Informaci6n de la Unesco, Sr. Tor Gjesdal, le 
comunica al Ministro de Relaciones Exteriores, Tobar Zal

co, de lo humano, de lo social, de lo cul
tural, de lo histórico, en donde todo 
contribuye a ir construyendo con talen
to e inteligencia, y dentro de una dialéc

No podemos ponemos 
de espaldas a la 
realidad de las 

Universidad, solamente podía participar como observador, dumbide, la resolución de la Conferencia en la que "los tica que permita, la búsqueda permanen nuevas formas 
es decir, que le darían un puesto en "las galerr'as" y sin la jefes de las delegaciones de América Latina presentes, se te de alternativas de formación que res de comunicación. 
prerrogativa que tiene el lugar de "libre" expresión. La expresaron con unanimidad a favor de la creación de tal pondan mejor a la sociedad de hoy. 
Unesco es un Organismo formado por Estados y s610ellos, Centro en Quito", y envía al Sr. Ministro los estatutos de En este sentido no debe alarmamos 
como miembros, pueden asistir a las reuniones de la orga Estrasburgo, programas de enseñanza y demás documentos el proceso de elaboración y desarrollo 
nizaci6n. que pueden servir de orientaci6n y fmaliza la comunica que los programas tienen en América 

ci6n: "me permito sugerir que las autoridades ecuatorianas Latina. Nos debe preocupar más bien el 
Informada del hecho la Universidad, gestiona para bajo cuya responsabilidad ha de hallarse el Centro tomen estatismo, la momificación de los pla

que el Dr. Verdesoto Salgado forme parte de la delegación 
oficial del Ecuador. La Cancillería con toda diligencia 10 in
tegra a la misma y así 10 comunica a la Unesco, que no tie
ne ningún inconveniente en admitir al Dr. Verdesoto en la 
delegaci6n ecuatoriana. Esta la formaban el Dr. José Vicen
te Trujillo, embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas 
en Ginebra, y representante permanente del Ecuador ante 
la Unesco, que la preside; José Ricardo Martínez Cobo, 
Jorge Salvador Lara, Jorge Crespo Toral, Luis Jaramillo 
Delgado, y además el Dr. Luis Verdesoto. 

Informado el Dr. Trujillo de la misión del Dr. Ver
desoto comprendió la trascendencia del proyecto, y toda 
la delegaci6n tomó conciencia de ello, por 10 que se impuso 

ahora las disposiciones pertinentes". 

Más tarde el mismo señor Tor Gjesdal ofrece al Profe
sor Leauté, Director del Centro de Estrasburgo , para que 
oriente en la organización del Centro. Y aprovechando un 
vi¡ije a Washington, consigue del Secretario General de la 
OEA, Dr. Mora, la adjudicación de una docena de becas 
para el nuevo Centro. 

El Gobierno por su parte ratifica sus ofrecimientos, 
y desea "que la primera reunión del Centro tenga lugar a 
partir del mes de octubre". Propone a la Unesco el nombre 
del Director y se redacta un borrador del decreto de crea
ci6n del Centro. 

nes, la ausencia de investigación y la pa
sividad con la que muchos directivos, 
docentes y alumnos se instalan en una 
formación profesional que nada o poco 
aporta al sentido y a la responsabilidad 
social. 

Como no hay fórmulas ni recetarios 
para establecer un programa mínimo o 
una serie de asignaturas que, más o me
nos integradas unas con otras, "produz
can" el profesional ideal, debemos es
tar atenfas al llamado permanente del 
desarrollo de aquellas ciencias sociales 
que contribuyen a entender mejor la co

conocerse para un análisis y compromi
sos serios frente a la realidad que se nos 
impone. Hasta ahora hemos estado con
denados a una consideración pasiva del 
estudio y de la utilización de la tecnolo
gía para formar mejor a un comunicador 
social.· No hay una postura reflexiva y 
seria que pueda hacer que los estudian
tes y profesores pierdan el deslumbra
miento y la fascinación frente a lo que 
se presenta míticamente a nuestra socie
dad como instrumentos de salvación pa
ra acabar con las limitaciones humanas, 

Todas las anteriores reflexiones no 
como la tarea más importante de su gestión en la Asam
blea. Expresamente nombr6 a Jorge Salvador Lara y a La Universidad consciente de su gran responsabilidad 

municación en la sociedad. Debemos 
abrir los planes y programas a las expe

hacen más que dar pistas para lo que po
drían ser los criterios que deben inspirar 
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El director general de la UNESCO, Amador M'Bow, en SU visita a CIESPAL, con Mar
co Ordóñez director de CIESP AL de 1973 a 1979. 

ción: la sociedad y los hechos sociales. 
Muy fácil sería ubicar la comunicación, 
como anteriormente se hacía, desde lo 
puramente instrumental o desde las acti
vidades propias del profesional. Cuan
do la abordamos desde una perspectiva 
socio-cultural, los conceptos se nos esca
pan fácilmente. 

ORIENTACIONES CURRICULARES 
Esta dificultad se trasluce en la cons

trucción de los llamados planes, progra
mas o currículos de formación. Porque 
deseamos colocar allí todo aquello que 
nosotros creemos o conocemos de la co
municación, y entonces nos encontra
mos con una acumulación de conoci
mientos, técnicas, metodologías que, su
madas unas con otras en una concepción 
desintegrada del currículo, pretenden 
producir un "comunicador". 

La falta de una orientación clara, de 
unos objetivos precisos que al menos 
puedan establecerse dentro de lo provi
sorio del desarrollo de las ciencias socia
les, genera en las instituciones de forma
ción una insatisfacción muy grande por 
parte de los estudiantes, que esperan en
contrar en sus estudios una cierta cohe
rencia y definición que los motive a es
forzarse cada día más en la construcción 
dinámica de su mismo quehacer profe

sional, sin esperar definiciones hechas o 
acabadas. 

Faltan muchos estudios sobre la acti
vidad profesional de los comunicadores, 
sus posibilidades y proyecciones. Esta
mos determinados por una serie de pre
siones provenientes de las exigencias de 
los medios de comunicación y, en mu
chos aspectos, la conformación de los 
currículos es un equilibrio entre lo que 
teóricamente consideramos que debe ser 
la formación del comunicador y Io que 
tenemos que entregarle para que pueda 
defenderse en el campo profesional, 
que poco o nada tiene que ver con esa 
"teoria" Que ha tratado de asimilar el 
estudiante. 

Cuando hablo de investigaciones se
rias, me refiero a que la orientación cu
rricular ha sido construida más por in
tuiciones que sobre estudios y análisis 
reales de lo que ocurre con esta profe
sión y de su función dentro de la socie
dad. Responde, desgraciadamente lo 
tenemos que decir así, a los intereses 
particulares de muchas instituciones que 
consideran la educación como un nego
cio en donde cualquier programa que 
tenga demanda de alumnos es bien re
cibido, no importa cómo satisfaga una 
necesidad social, sino más bien un inte
rés de lucro de los dueños de la "empre
sa". 

nombra una Comisi6n Especial que se encargará de los tra
bajos de organizaci6n. El departamento respectivo elabora 
los planos del nuevo edificio. Acepta la venida del Profesor 
Laeuté y aprovecha de toda su gran experiencia. 

El 2 de septiembre ya se tienen los Estatutos del Cen
tro elaborados conjuntamente por el Gobierno, la Unesco y 
la Universidad. 

Las últimas dificultades son superadas dado el espíri
tu que anima a todos de ver hecho realidad el Centro por el 
que tanto han anhelado y luchado. 

El 8 de octubre, en el Ministerio de Relaciones Exte
riores se reunen los señores: Dr. Enrique Ponce y Carbo, en 
representaci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ing. 
Jorge Casares, en representaci6n de la Universidad Central; 
Dr. Antonio Parra Velasco, Rector de la Universidad de 
Guayaquil; Dr. Luis Verdesoto Salgado, Decano de la Facul
tad de Filosofía de la Universidad Central; Sr. Humberto 
Toscano, en representaci6n del Ministerio de Educaci6n; Sr. 
Jorge Femández, Presidente de la UNP; Sr. José Capobian
co, Presidente de la UNP del Guayas; Dr. José Ricardo Mar
tínez, Miembro del Consejo Directivo de la Unesco. 

El representante de AER no estuvo presente pero 
también se la había convocado. 

El Subsecretario Enrique Ponce, en nombre del Mi
nistro, se dirige a los concurrentes y les anuncia que el Sr. 
Ministro se ha permitido reunirlos para comunicarles que 
queda establecido en Quito el Centro Regional de Periodis
mo. El Consejo de Administración estará constituido por 
los "dtsnistmos componentes de esta reunión" y ruega al 
Sr. Secretario General, Jorge Femández, que dé lectura al 
Estatuto del Centro. 

"El Centro Latinoamericano de Enseñanza Superior 
de Periodismo ha sido creado en las siguientes condtciones: 

1.- El Centro Latinoamericano de Enseñanza Superior de 
Periodismo es una entidad autónoma con personeria 
iuridtca. 

2.- El Centro tiene por objeto la formación y el perfeccio
namiento de profesores de Periodismo y la enseñanza de 
la ciencia de la información. 

3.- El Centro tiene su sede en la Universidad Central del 
Ecuador en Quito. 

ORGANIZACION 

4.- Los órganos del Centro son: El Consejo de Administra
ción. el Comité de Estudios, la Dirección y la Secreta
ria General. 

5.- El Consejo de Administración tiene facultades para 
adoptar todas las decisiones relacionadas con las activi
dades del Centro, singularmente en 10 concerniente al 
programa y a la gestión económico-financiera del mismo. 

6.- El Presidente del Consejo de Administración, el Director 
y el Secretario General serán elegidos 'Por mayoria sim
ple de votos del Consejo de Administración y durarán 
tres años en el cargo, pudiendo ser indefinidamente ree
legidos. 
Por esta primera vez. y siendo necesario impulsar la 
constitución inmediata del Centro, el Gobierno, la Uni

versidad Central del Ecuador, los representantes de la
 
prensa y los representantes de la UNESCO se han puesto
 
de acuerdo para designar al Presidente del Consejo de
 
Administración. al Director del Centro y al Secretario
 
General del mismo, designaciones que '11m lassiguientes:
 

Presidente del Consejo de AdrrtinUtraclón: El Rector de
 
la Universidad Central del Ecuador.
 
Director del Centro: Dr. Homero Viteri Lafronte (Ac

tualmente Embajador del Ecuador en Venezuela).
 
Secretario General: Señor Don Jorge Femdndez S., Presi

dente de la Unión Nacional de Periodistas.
 
Las designaciones anteriores serán confirmadas por el
 
Consejo de Administración en la sesión que este organis

mo tendrá el8 de octubre de 1959.
 

7.- El Consejo de, Administración estará integrado por los 9 
miembros siguientes: 

El Ministro de Relaciones Exteriores o su representante;
 
El Ministro de Educación Pública o su representante;
 
El Rector de la Universidad Central o su representante;
 
El Rector de la Universidad de Guayaquil o su represen

tante;
 
El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni

versidad Central o su representante;
 
Un miembro de la comisión ecuatoriana de la
 
UNESCO;
 
El Presidente de la Unión Nacional de Periodistas o su
 
representante;
 
Un representante de la Unión Nacional de Periodistas,
 
Núcleo del Guayas;
 
El Presidente de la Asociación de Estaciones Radiodifu

soras del Ecuador.
 

El número de los miembros del Consejo podrá ser au

mentado hasta un máximo de 17. Los nuevos miem

bros serán escogidos, de acuerdo con su reconocida com

petencia, en número igual entre las personalidades ex

tranjeras de la prensa y de las Universidades de América
 
Latina. Serán nombrados por 3 años y por mayorta sim

ple de los miembros presentes y votantes.
 

Continúa el Estatuto con el Comité de Estudios, 
personal y gesti6n econ6mica-fmanciera). 

y finaliza: RAZON: Aprobada el8 de octubre de 1959 
durante la sesi6n constitutiva del Centro, realizada por los 
miembros del Consejo de Administraci6n. f. Jorge Femán
dez, Secretario General. 

Manuel Mesa E. 

Secretario Generalde CIESPAL 

14 / ensayos -_....----------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - documentos / 87 




