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51RUCl URE OF JOURNALISTIC EMPLOYMENT AND
PROFESSIONAL VALIDATION OF ITS PRACTICES IN THE
CHILEAN LABOR MARKEl

ABSTRACT: Using data from the first phase of a 3 year research
project on lI1C realities of journalism in Chile. the work analyzes
the employment potential associated with the practice 01 that
profession, as well as effective existing levels of employment in
the most representative regions 01 the North and South macro
ZOI1<: of the cuuntrv. Through a quantitative study of a descrip-
live nature and for the purposes of comparing both regions, the
structure of journalistic employment is examined along Ylith
rue professional suus most commonly required by the market
and the levels of centralization of the productive logics of this
acuv.tv. Tile findings question the suurtural saturation of the
Journalistic labor fiefd. AI the same time, they show the geopo-
litical centrenacuon of its behavior in the larue cities of Chile
However, they question the validation of this tvpe of profess!o-
Ilal in the society afong with the universities' ability to train the
journalists that the market needs
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STRUCTURE DE L'EMPLQI DE JOURNALISME ET

VALIDATION PROFESSION NELLE DE SA MISE EN CIUVRE

SUR LE MARCHI: DU TRAVAIL CHILIEN

RESUME: Uulisanttes donnees ccnespcmtantes a la premiere
phase c'un proiet de recherche de trois ans sur la reafite du jo-
cmausme au Chili, cette etude analyse la situation potenteue
d'cmploi de rexerdce de ('e-He profession, ainsr que res niveaux
cnecnts u'orcupaticn de travail extstont dans les regions les
plus representatives de la lone nord et sud du pays. Au moyen
dune etude quantuauve descriptive et comparative des deux
regions, un exarncn de la structure Ill' I'emploi de joumafisrne
C5t reatise, ainsi que des competence, crcressrcooeues res plus
ocrrcnces sur le marcne du travail ct It's niveaux de centrau-
sauon des loyiques productives de- cette activite le-$ resultats
~ntrajnent ulle mi~e en question de la saturotion structurelfe
du champ de lrav~il du journalisllle, De plus, la centralisation
geopolitique de son exerrire dans les grandes viiles du Chili est
constatce. Cependant la validation de ~elte profe-ssion d<lIlS 13
societe cst mise en doutc, (Ie meme que la capacilc des univer-
5it~sa former Irs JOllfnalistes qui sonlllrcessaires 5ur Ie marche.
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ESTRUTURA DO EMPREGO JORNALisTICO E VAUDA~AO

PROFISSIONAL DE SEU EXERCiclO NO MERCADO

lABORAL CHILENO

RESUMO: Ulilil~ndo dartos corrcspondcntes;j primeira fasr d~
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ilmbas regioes, ex~mina-se a estrutura do cmprcgo Jornalisti-
eo, as habilid~des profissiollais rnais requisitadas pelo lllerC8-
do laboral e 05 niveb df. t(:,lltralila~ao das 16git~s produtivas
desta atividade_ Os resultados encontrados questionam a satu-
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ma. eonstalarn a centralila,ao geopolitica d~ seu orsempenho
nas gr<lndes cidades do Chile, N50 obst<lllte, poem ern duvida a
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('Idade das universidades para formar as jornalistas que 0 mer-
cado neeessita.
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RESUMEN: Utilizando datos correspondiente-s a la prime-ra fase de un proyecto de investigaci6n de
tres anos sobre la re-alidad del periodismo en Chile, el trabajo analiza el empleo potencial vinculado
al ejercicio de la profesion, asi como los niveles de ocupaci6n laboral efectivos existentes en las re-
giones mas rept'esentativas de la macro zona norte y sur del pais, A traves de un estudio cuantitati-
vo, de caracter descriptivo y con fines comparativos entre ambas regiones, se examina la estructura
del empleo periodistico, las competencias profesionales mas requeridas por el mercado laboral y los
niveles de centralizacion de las 16gicas productivas de esta actividad. Los resultados encontrados
cuestionan la saturacion estructural del campo laboral del periodista; asimismo, constatan la cen-
tralizacion geopolitica de su desempeno en las grandes urbes de Chile. Sin embargo, ponen en duda
la validacion de este profesional en la sociedad, asi como la capacidad de las universidades para
formar a los periodistas que el mercado necesita.

PALABRAS CLAVE: periodista. empleo, me-rcado laboral, competencias profesionales, educacion.

INTRODUCCION'
Los camblos del mercado del trabajo, el aumento de la oferta y de la de-
manda en la educaci6n superior, asi como las profundas modificaciones que
ha sufrido la profesi6n periodistica alrededor del mundo (roles, funciones
y perfil profesional, entre otras), han hecho que exista una aguda preocu-
paci6n respecto del destino de 105profesionales que se titulan ano a ano
desde las universidades, reclamandose una mayor informacl6n sobre 10que
sucede con ellos y con el campo laboral que 105espera.

EI foco principal del anal isis ha evolucionado desde una marcada linea Im-
puesta por la sociologia de las profesiones y el estatus de profesi6n alcan-

Este artfculo corresponde al trabajo del Proyecto de Investigaci6n Fondecyt NQ
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zado por el periodismo (McLeod y Rush, 1969a y b, Beam,
1990; Ortega y Humanes, 2000, entre otros), hacia un en-
foque comprensivo de las transformaciones que el merca-
do y las propias universidades han generado en el acceso
al empleo.

En Chile, estudios recientes han aportado informaci6n so-
bre la caracterizaci6n de los puestos de trabajo efectiva-
mente ocupados por el periodista (Mellado et al. 2009;
Mellado y Parra, 2008; Mellado et al. 2006, 2007; Delano
et al., 2007a; Gutierrez y Lavin, 2003). Se han identifica-
do cuales son los sectores y las areas laborales donde mas
periodistas trabajan, asi como las condiciones salariales y
contractuales de dicho empleo, constatandose, contra ria-
mente a 10 esperado, que los medics de comunicaci6n no
eran el unico escenario laboral disponible para este profs-
siena! Adernas de los medics de comunicaci6n tradicio-
nales (prensa, radio, TV), estas investigaciones reconocen
a los formatos electr6nicos, al sector publico, la empresa
privada, las universidades, la sociedad civil y empresas in-
dependientes (consultoras, agencias publicitarias y pro-
ductoras, entre otras), como Fuentes de empleo cada vez
mas importantes para el sector.

Este aspecto comienza a ser cornun en otras areas del mrs-
mo continente (Aguirre, 1998). as! como en otros lugares
del mundo como Estados Unidos y parte de Europa (APM,
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2009; Will nat y Weaver, 2006). Frente a ello no son po-
cos quienes, desde distintas latitudes, han puesto sobre
la mesa el debate de la formaci6n versus el empleo (Be-
nassini, 2002; Gonzalez, 2003; Becker et al., 2002, 2006;
Becker, 2005, Becker y Wilson, 2000), indicando que las
escuelas de periodismo 0 facultades de comunicaci6n per-
manecerian -en su mayoria- ancladas ideol6gicamente a
esquemas del pasado, manteniendo como prioridad prac-
tica la generaci6n de competencias profesionales para el
mercado de la industria rnediatica tradicional, la cual reo
presentar/a un porcentaje men or dentro del conjunto glo-
bal (Mellado, 2009). Por tanto, no se estarian asumiendo
las demandas de un mercado laboral globalizado, y a la
vez, habria una comprensi6n parcial de la importancia que
tienen los profesionales en este escenario, don de los pro-
cesos comunicativos son transversales y enlazan casi todas
las relaciones sociales, culturales, econ6micas y pollticas
(Salinas, 2008).

Sin embargo, pese a estos avances en la investigaci6n,
aun existe desconocimiento sobre la empleabilidad es-
tructural del periodista en Chile, tanto desde la academia
como desde los propios gremios y organizaciones profesio-
nales de periodistas; es decir, sobre el universo de centros
laborales existentes donde, en teoria, este pudiera ejercer
su profesi6n siendo remunerado por ello. La falta de ern-
piria respecto a dicho marco general ha imposibilrtado
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determinar el futuro del empleo periodistico en el pais,
las verdaderas posibilidadcs de insertion laboral de los
periodistas -en tanto nichos de mercado disponibles y
comportamiento de los entes contratantes- asi como las
demandas formativas can mayor capacidad de absorci6n
por parte del mercado.

Can base en el recuento del total de empleadores paten cia-
les sxrstentes para el ejercicio del periodismo, al igual que
de los centros laborales que de manera efectiva dan traba-
jo en el area, el objetivo de esta investigaci6n -que esta
enmarcada en la linea de los estudios sabre la profesi6n
perrodfstica- consisti6 en determinar las caracterlsticas y
la sustentabilidad del mercado laboral real y potencial en
Chile, identificando en que sectares existe mayor posibili-
dad de crecimiento, que campos estan mas 0 menos satu-
rados, cuales son las tendencias, los actores emergentes y
las condiciones futuras de empleo, as! como las diferencias
encontradas dentro del pals.

EI estudio fue realizado en las dos regiones mas siqnifi-
cativas del norte y sur del pals en terrninos productivos;
esto es, Regi6n de Antofagasta y Reqion del Blo-Bio, res-
pectivamente.

A diferencia de otras investigaciones que no se han centra-
do en el analisis de los niches de mercado ru en el marco
estructural del empleo periodistico, este trabajo amplla la
perspectiva analitica abordando la genesis de las 16gicas
y actividades productivas vinculadas a la profesi6n. Desde
este prisma, se analiza la validaci6n que dentro del mundo
laboral actual se Ie da al periodismo, asi como a la singula-
ridad de su quehacer.

Esta perspectiva posibilita conocer, can mayor detalle,
que competencias profesionales se vincularian a las areas
emergentes de mayor futuro en el sector. En este sent-
do, sera importante, ademas, reflexionar sabre el rol de
intermedraci6n que poseen las universidades entre los em-
pleadores, la sociedad y los profesionales aqul analizados.

Los resultados presentados en este articulo corresponden
a la primera fase del proyecto nacional "Estudio compara-
tivo de la realidad de los profesronales de la comunlcaci6n
en las regiones II, VIII, IX Y Metropolitana de Chile: orde-
namlento geopolitrco, 16gicas productivas y mediaci6n so-
cial" (Mellado et aI., 2008-2011)', el cual pretende explicar

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Sociedad Nacional de Agri·
cultura (SNA). Confederacion y/o Camara de la Produccion y Co·
mercia, Paginas Amarillas, Paglnas Blancas Comerciales, Camara
Chilena de la Construccion, Camara de Comercio, Colegio de Perio·
distas, Ministerio de Agricultura. Ministerio de Economfa, Corpora-
cion de Desarrollo Productivo, Asociaci6n de Industriales Pesqueros
(Asipes), Cidere Bfo-Bfo, Asociaci6n de Pequenos Industriales de
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el nuevo ardenamiento y comportamrento de la profesi6n
periodistica, asi como las diversas culturas territariales y
ocupacionales que de ella emergen.

Las tendencias que de aqui se desprendan ayudaran en-
tonces a anatizar las loqicas productivas de la profesi6n,
los factores geopoliticos relacionados con el empleo y el
desarrollo profesional de las pracucas penodisticas en
Chrle.

1. DILEMAS Y DEBATES EN TORNO A LA
FORMACION DEL PERIODISTA

En casi todo el mundo, hoy es posible observar a una fuer-
za laboral joven que dentro del periodrsmo, 0 no logra
emplearse, 0 consigue trabajos que no colnciden con sus
expectativas profesionales.

En Chile, la informacion oficial proporcionada par el Minis-
terio de Educaci6n y par el Proyecto Futuro Laboral (2008)
ubica al period ism a como la novena carrera con mayor
oferta de profesronales en terrninos generales, y como la
segunda carrera can mayor cantidad de profesionales j6-
venes (25-34 anos). Y si bien no existen cifras especificas
de cesantla dentro del period ism 0, la sensaci6n general de
los gremios y asociaciones profesionales que los reunen es
que esta seria superior a la existente en otras ocupaciones
profesionales.

Brunner (2008) afirma que existen diversas razones por
las cuales los j6venes y los no tan j6venes profesionales
hoy encuentran dificultades para incorporarse al mercado
laboral 0 para encontrar un nuevo em plea. Par ejemplo,
las expectativas de rernunerac.on pueden estar por enci-
ma de las del mercado, a la busqueda de trabajo puede
hacerse en torno a un area especifica donde la oferta
es debil y se dispone de escasa informacion al respec-
to. Asimismo, podria existir una drarnatica desalineaci6n

la II Regi6n, Asociaci6n de Industriales de Antofagasta, Guia Sil-
ver, VTR, Consejo Nacional de Televisi6n (CNTV). Asociaci6n Na-
cional de la Prensa (ANP), Asoctacton de Radiodifusores de Chile
(Arch i), Subsecretarta de Telecomunicaciones (Subtel), qcbema-
ciones provinciales, Aretel (Asociaci6n Regional de Televisi6n, Re·
gion del Bfo-Bio), Asociacion Nacional de Radios Comunitarias y
Ciudadanas de Chile, Cons~jo Superior de Educacion, Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Ministerio de Edu-
cacion, Gobierno de Chile, Camara de Diputados, Senado de la
Republica, Poder Judicial, Instituto Nacional de Estadisticas (INE),
intendencias regionales, municipalidades, Corporacion Municipal
de Desarrollo Social, ONG Chile, iglesias, partidos polfticos, direc-
torio paginas web de la Region del Bfa-Bfa, Asoclaci6n Chilena
de Agencias de Publicidad (Achap), Asociaci6n de Marketing Pro-
mocional (Ampro), Asociaci6n de Productoras de Cine Publicitario
(A PCP), Chile AudioVisual, Mercantil.com, Escuela de Periodismo
U. de Chile y Camara Chilena del Libra.

93



factor humano
entre las competencias ofrecidas por los profesionales
y los requerimientos del mundo ocupacional actual, asi
como problemas cfclicos de la oferta de trabajo en uno
u otro sector de la economla, y la falta de redes sociales
que faciliten el acceso al mercado.

En este contexte, Mungaray (2000, 2001) plantea que la
educaci6n superior necesita que los egresados aseguren
una oportunidad para desernperiar profesionalmente su
formaci6n, ya que cuando estos no se incorporan a las ac-
tividades productivas, el sistema de educaci6n superior es
cuestionado como medio de movilidad social y como espa-
cio de interacci6n entre demandantes y oferentes.

AI analizar cada uno de dichos aspectos generales, bajo el
entramado que hoy describe al periodismo en Chile y l.ati-
noarnerica. varies aspectos parecen coincidir.

Pnmero, porque no existe informaci6n sobre el tarnano ni
sobre el tipo de areas y sectores laborales que esten me-
nos provistos, pero al mismo tiempo, necesitados de pe-
nodistas. Solo existe "la idea de...", 0 "la percepci6n de...",
haciendo presumlf que sl existen muchos periodistas de·
sempleados 0 cesantes, es porque la oferta supera en gran
cantidad a la demanda general, y por consiguiente, el sa-
lario debe ser bajO.

En segundo lugar, crlticas provenientes tanto desde el mun·
do profesional, como del academico y empresarial, hablan
de una falta de dialogo formal entre estos tres componen-
tes, asl como de una incoherencia entre las competencias
recibidas por el periodista (Schuch, 2002) y las competen-
cias requeridas por el mercado.

Resultados preeliminares indican que las mallas curricula-
res de las escuelas de periodismo del pais, y entre elias, de
las dos reglones aqul analizadas (Burgos y Toledo, 2008;
Espinoza y Morales, 2005; Gonzalez, 2001), priorizan el de-
sarrollo de competencias vinculadas ala producci6n perio·
dlstica en los medlos. Chong y Rodriguez (2006) afirman,
en este contexto, que muy pocas escuelas de periodismo
en la regi6n latlnoamericana cuentan con planes de estu-
dios que permitan al egresado acceder a campos profesio-
nales que no pertenezcan a la industria mediiitica.

Benassini (2002, p. 2) destaca que "aun cuando no puede
negarse que las escuelas de comunlcaci6n preparan egre·
sados que se insertaran en campos profesionales mas alia
de los medios y la publicidad, el imaginario de los emplea-
dores suele mantenerse en dichos campos. Es decir, ubi-
can a los comunicadores trabajando en los medios y no
los identifican en una empresa, sea cual sea su caracter".
Sobre dicha 16gica, la autora afirma que el problema es
de origen: quienes se han limitado a reproducir el modelo
"tradicional" de formaci6n, 10 han hecho sin considerar el
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contexto en el que se msertan todos los actores de la co-
municacion.

Con base en estas evidencias, Chong y Rodriguez indican
que los centros formativos en periodismo y comunicaci6n
debieran conocer con mayor cabalidad los ejercicios pro-
fesionales que desemperian 0 pudieran desemperiar sus
egresados, para interpretar de mejor forma las funciones
sociales involucradas en su formaci6n.

De 10contra rio, esta comprensi6n parcial del entorno y del
propio sector podria deslegllimar la necesidad de generar
plazas laborales para periodistas en areas laborales distin-
tas a los medics, 0 incentivar la contrataci6n de otro tipo
de profesionales que desarrollen funciones simi lares, ape-
yando la tesis de una falta de singularidad del periodista
como profesional.

En esta linea, surgen cuestionamientos vinculados a si es
realmente el mercado el que esta saturado, 0 si es el pe-
riodista y su entorno profesional y formativo los que no
han logrado validar sus practicas y experiencia profesional
ante otros ambitos de la sociedad, haciendose prescindl'
bles para el sistema.

En un trasfondo con ribetes econ6micos y sociales, es tam·
bien necesario reflexionar sobre si es la incapacidad disci-
plinaria de constituirse en necesidad 0 de apropiarse de un
nicho laboral especifico 10que explica la insuficiencia his-
t6rica del mercado laboral para periodistas; si existen otros
factores vinculados a la construcci6n sociocultural que hoy
se genera en torno a este grupo ocupacional; 0 si el mismo
caracter transversal de la comunicaci6n y la informaci6n
hacen que el periodismo sea un territorio de todos y de
nadle a la vez.

2. PROBLEMATIZAR ELEMPLEO PERIODisTICO:
llNSERCION LABORAL 0 SATURACION DE LOS
MERCADOS?
Segun la 16gica del mercado laboral actual, aunque la edu·
caci6n profesional se convierte en un bien ineludible, eso
no garantiza la consecuci6n de un empleo, ni a corto, me·
diano 0 largo plaza.

Desde las primeras investigaciones realizadas en torno a la
formaci6n de periodistas, se viene senalando que el nivel
de absorci6n del mercado es menor que el numero de pro'
fesionales egresados de las diferentes escuelas 0 faculta-
des (Sanchez, 1985). En los anos sesenta del siglo pasado,
Ciespal consider6 que una apertura del periodismo hacia
las ciencias de la comunicaci6n permitirla la mas adecuada
formaci6n de estos profesionales, ampliando las posibilida-
des de empleo de los egresados, no solo hacia empresas
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periodistlcas, sino hacia centros de investigaci6n de mer-
cadeo y de opini6n publica, oficinas de relaciones publicas,
y un sinnumero de entidades oficiales y privadas.

A su vez, casi 40 aries mas tarde, la globalizaci6n y sus im-
plicaciones tecnol6gicas, econ6micas, sociales y politicas
comenzarian a remitirnos a una sociedad de la informaci6n
y del conocimiento, surgiendo nuevas tendencias y practi-
cas en torno a la ejecuci6n y organizaci6n del trabajo.

De acuerdo can el planteamiento de Luna (1994), como
resultado del desarrollo de las condiciones materiales de
la sociedad han emergido nuevas necesidades hist6ricas
dentro del sistema de relaciones. En el caso particular del
periodismo y la comunicaci6n, una de estas necesidades
es la informaci6n, de la cual dependen la cohesi6n social
y la capacidad de las estructuras para adaptarse a nue-
vas realidades, asi como de absorber las tendencias que
amenazan la preservaci6n del sistema. Par su dimensi6n
cstrateqica, este proceso global de "gesti6n del conoci-
miento" ha comenzado a abarcar diversas funciones de
gesti6n de informaci6n, tales como: servicios de inforrna-
ci6n, gabinete de prensa, voceria institucional, comunica-
ci6n corporativa, manejo de crisis, negociaci6n y resoluci6n
de conflictos, reputaci6n corporativa, entre otros (Munoz y
Guzman, 2005).

De la mana de 10 anterior, el crecirniento de 105 progra-
mas acadernicos conducentes al titulo de periodista ha
side contundente, principalmente par la incorporacion de
la educaci6n superior privada. Si a comienzos de la decada
del cincuenta existian solamente 13 escuelas de period is-
mo en America Latina, en 105sesenta ya existian 44; en
1970 habra 81 facultades; en 1980, esta citra se elevaba
a 163, y en 1995 superaban las 500 facultades. Datos de
un estudio realizado en el ana 2005 par la Federaci6n Lati-
noamericana de Facultades de Comunicaci6n Social (Fela-
facs), arrojaron que hasta ese ana habia 1.026 programas
de comunicaci6n y periodisrno ofertilndose en el sistema
de educaci6n superior.

En Chile, de acuerdo con la base de datos indices, del Con-
seJOSuperior de Educaci6n (2009), es posible observar que
de un total de seis carreras y programas que existian en
1986, se pas6 a 50 programas a cargo de 36 universida-
des en 2008

La Reforma al Sistema de Educaci6n Superior de 1980 y la
articulaci6n de la Ley Organica Constitucional de Ensenan-
za (LOCE) en el pais condujeron a la apertura de las uni-
versidades pnvadas, 10 que se tradu]o en una importante
expansi6n de la matricula en las distintas areas del saber
asociadas a la nueva oferta. En terminos de matricula de
estudiantes de periodismo, esto signific6 que entre 1991

REV. INNOVAR VOL. 20, NUM. 36, ENERO-ABRIL DE 2010

y el ana 2001, 105casi 1.700 alumnos que estudiaban la
carrera se incrementa ran en mas de un 450%, creciendo a
mas de 8 mil a nivel nacional (Corrales, 2006). Aun mas,
en el periodo 1986-2005 se han titulado 7.709 period is-
tas desde las universidades chilenas (Delano et al., 2007b).

En el ambito regional, la situaci6n es la que sigue. En la Re-
gi6n del Bio-Bio, las cuatro ofertas de programas de estudio
actual mente vigentes en comunicaci6n social y periodismo
se mantienen desde hace mas de una decada, aportando
cerca de 1.100 alum nos cada ana. En tanto, en la segunda
regi6n, la Regi6n de Antofagasta, son dos las universida-
des que imparten la carrera y la licenciatura, contrrbuyendo
con cerca de 400 estudiantes. En dichas regiones, al igual
que en el resto del pais, la oferta proviene tanto de 105
establecimientos tradicionales como de las universidades
privadas, y en su conjunto representan el 18% de 105estu-
diantes de periodismo del pais (CSE, 2009).

Pese a 105augurios de incapacidad de absorci6n del merca-
do, Fuentes (2005, p. 22) inc ita a una revision del enfoque
que hasta ahora se ha empleado al plantearse la excesiva
oferta de programas y de profesionales de periodisrno y co-
municaci6n en el subcontinente. EI autor argumenta que,
par ejemplo, en el caso de Mexico, "el crecimiento de las
carreras de comunicaci6n es parte indisociable del creci-
miento de la oferta total de 105programas de lcenciatura,
y quiza la mayor parte de 105 factores que 10 caracteri-
zan sean atribuibles al sistema mayor en el que se inserta,
escala en la que el crecimiento no suele calificarse como
'preocupante', sino como un avance social del pais".

EI planteamiento de Fuentes coincide parcialmente can 105
datos proporcionados par el Ministerro de Educacion chile-
na en relaci6n can el anal isis general de la oferta educati-
va y del desarrollo social del pais, situaci6n que nos Ileva
a cuestionar par que hoy existlrian tantos periodistas sin
trabajo, y nos remite a reflexiones que te6ricos como 80ur-
dieu (1990) han hecho sabre el tema. Parafraseando a este
ultimo, es posible argumentar que, para vender 105servi-
cios que un periodista puede ofrecer, el profesional debe
producir la necesidad de sus servicios en 105consumidores,
y no esperar a que sea el campo laboral, par si mismo, el
que cree las condiCiones de una posible demanda.

Resultados de un estudio empirico realizado par Berger y
Coca (2006) validan 105 planteamlentos de Bourdieu, In-

dicando que la viabilidad de 105nuevas campos laborales
para el periodista estara condicionada, entre otros, al cam-
bia institucional y a la actitud de 105 profesionales como
oferentes, originando el requerimiento de su quehacer en
otras areas.
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3. METODOLOCiA
Esta investigaci6n se enmarca en un estudio cuantitati-
vo de caracter descriptivo y con fines comparativos dentro
del pais de estudio, desarrollado a traves de la busqueda y
el analisis del universo de centros laborales potencialmen-
te contratantes de periodistas, y de los que efectivamente
dan trabajo a estos profesionales en la totalidad de cornu-
nas que conforman la Regi6n de Antofagasta y la Regi6n
del Bio-Bio en Chile. Ambas regiones constituyen los palos
productivos y econ6micos del norte y del sur del pais, por
10 cual representan parte importante del territorio nacio-
nal en terrninos locales.

Como unidad de analisis se estableci6 la potencialidad
en el empleo. De esta forma, del total de empleadores
existentes en ambas zonas de estudio se selecclon6 a
aquellos que sequn sus caracteristicas podian lIegar a
constituir una plaza laboral para periodistas. Dentro de
este grupo, se denominaron "empleadores potenciales" a
aquellos para los cuales, a la fecha de recolecci6n de la
informaci6n, aun no se concretaba esta opci6n de em-
pleo. En tanto, las organizaciones donde 51se encontraba
trabajando remuneradamente al menos un periodista, pa-
saron a ser "empleadores reales",

A partir de la clasificaci6n conceptual previa de Mellado et
al. (2006) sobre los sectores laborales en los que el perio-
dista ejerce su trabajo dentro de tatinoarnerica. se efectu6
una busqueda acuciosa y una triangulaci6n de informa-
ci6n con base en 46 fuentes oficiales chi len as vinculadas
al ambito productivo, educativo, comercial y de servicios.
Gracias a dicho proceso, fue posible construir en ambas
regiones estudiadas el listado tentativo del total de orga-
nizaciones y centros laborales existentes dentro de dichos
sectores, a saber: medias de comunicaci6n, educaci6n,
empresa privada, sector publico a estatal, sociedad civil y
generadoras de contenido independiente, tales como con-
sultoras, agencias 0 productoras.

Sobre ese uruverso se procedi6 a estudiar en cuantos de
elias el periodista podia ejercer funciones vinculadas a las
competenclas que, se presumia, este debiera poseer. Tras
el anal isis, se determin6 que el pellodista era capaz de de-
sempenar sus funclones en la totalidad de organizaciones
que conformaban dichos sectores, ya fuera gestionando
informaci6n periodistica a informaci6n institucional y es-
trategica, can la excepci6n de: a) la micro y pequena em-
presa -por 10 general de comercio a Industrial-, que no
suelen tener ningun tlpo de asesoria de comunicaci6n; y b)
en escuelas y liceos publicos, los cuales estructuralmente
dependen de direcciones provlnciales, siendo estas ultimas
las encargadas de manejar el ambito comunicacional de
forma centralizada en cada uno de elias.
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A efectos de generar el contacto can cada potencial em-
pleador, se IIam6 telef6nicamente a todas las organizacio-
nes a empresas censadas can anteriorldad, consultandose
si dentro de elias existia personal ejerciendo labores como
periodista a comunicador. Cad a organizacl6n fue contac-
tada hasta tres veces para asegurar la veracidad de la in-
formaci6n, asegurandoles el anonimato y confidencialidad
de la misma.

Los datos -recogidos durante el afio 2008- fueron in-
gresados y tabulados en softwares inforrnaticos, siendo
analizados a traves de estadistica descriptiva univariable
y bivariable.

4. RESULTADOS

4.7 Antecedentes generales de las zonas de estudio
Las regiones analizadas par este trabajo constituyen los
centros industriales, econ6micos y demograficos repre-
sentativos del norte y sur de Chile, y par tanto, el empleo
generado dentro de elias es representativo de parte irnpor-
tante del territorio nacional, fuera de la capital del pais.

La Regi6n de Antofagasta se ubica en el extrema norte
de Chile y reune el 3,2% de la poblaci6n nacional (0,5
miliones). Pese a su baja concentraci6n dernoqrafica. es
el centro econorruco de la macrozona norte, gracias a una
actlvidad rrunera intensificada en los ultimos 15 aries. A
partir de ella, es la cuarta regi6n en aporte al PIB (7,8%),
can altos niveles de desarrollo humano y con un perfil de
desarrollo econ6mico mas bien hornoqeneo.

La Regi6n del Bio-Blo se ubica en la zona centro-sur de Chi-
le y es la segunda en terminos de cantidad de poblaci6n,
concentrando al 12% del pais (1,9 millones). Las activida-
des fundamentales de la regi6n son la forestal y la pesque-
ra. Es la tercera regi6n en aporte industrial al PIB (10,4%)
Y su capital regional es un vlgoroso centro industrial y per-
tuario de alta complejidad. Pese a tener un sobresaliente
crecimiento cientifico y unlversitario, sus niveles de desa-
rrollo humano son solo regulares.

Dado su caracter industrial, ambas regiones han desple-
gado una plataforma de servlcios asociadas a sus actlvi-
dades y presentan mercados laborales desarrollados en el
contexto de sus macrozonas. Replicando una caracteristica
del mercado laboral chilena, en ambos casas la inversi6n
y generaci6n del empleo general tienden a concentrarse
en las capitales regionales, de la misma manera como se
con centra en la capital del pais, reproduciendose, de esta
manera, la centralizaci6n a escala local.
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4,2 Estructura del empleo
En las regiones de estudio se detectaron en conjunto
3,158 empleadores -tanto reales como potenciales- para
perlodistas.

En 10 especifico, en la Regi6n de Antofagasta se localize
la existencia de 816 centros laborales coincidentes can el
perfil de empleador para periodistas, mientras que en la
Region del Bio-Bio ascendian a 2.342 contratantes. Estos
representan alrededor del 40% de los empleadores totales
dentro de las diversas gamas productivas en cada region.

Cotejando este data can el empleo real del periodista, se
sustenta una baja insercion laboral, sabre todo en la Re-
gi6n del Bio-Bio (19,6%), Un porcentaje mayor se observa
en la Region de Antofagasta, don de un 35,5% de los cen-
tros laborales se encuentra efectivamente ocupado par, al
menos, un periodista. Sin embargo, mas de la mitad del
mercado potencial estaria aun disponible. Es necesario
serialar, sin embargo, que este mercado real es bastante
ostilante, producto de cambios econorrucos, politicos e in-
cluso tecnoloqcos que se plantean cad a cierto tiempo en
su interior.

Esta descripci6n comparativa plantea dos lecturas contra-
dittorias: una optimists, respecto al alto potencial de em-
plea -que ya se creTa copado- que ambas reg lanes tienen
para periodistas, y otra pesimista, que lIega a cuestionar la
validaci6n social que ha logrado este profesional para em-
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plearse en 10que, supuestamente, sabe hacer. Ambas posi-
ciones seran retomadas en la discusi6n de estos resultados.

En segundo lugar, los datos sugieren importantes diferen-
cias en el nurnero de empleadores existentes sequn los dis-
tmtos sectores laborales considerados en ambas zonas de
estudio.

En efecto, las empresas privadas (servic:o, comercio, indus-
tria), las instituciones educativas (universidades, institutos
profesionales, coleglos) y las organizaciones de la sociedad
civil (asociacones, corporaciones, partidos politicos, ONG,
entre otros) tendrian una capacidad potencial de quintupli-
car el empleo actualmente existente en el sector, en terrni-
nos de la cant.dad de contratantes que podrian dartrabajo
al periodista como gestor de sus comunicaciones institu-
cionales. Sin embargo, dicha capacidad no se encuentra
efectivizada en runquno de aquellos sectores. De acuerdo
can la informacl6n de los graflcos 1 y 2 -los cuales descri-
ben la frecuencia de los empleadores reales y potenciales
para periodistas exlstentes en cad a reqion-. es posible ob-
servar que el margen viable de crecimiento en el resto de
los sectores es mas bajo. perc aun asf, relevante.

AI mismo tiempo, las cifras evidencian importantes mati-
ces entre reglones, respecto al perfil del empleo genera-
do. Mas alia de la cantidad de empleadores reales totales
-donde la zona sur supera ampliamente a la zona nor-
te-. la Region de Antofagasta presenta un mayor grado
de saturation y menores posibilldades de conseguir nue-

GRAFICO 1. Distribution de empleadores reales y potenciales sequn sector laboral en la Region de Antofagasta
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GRAFICO 2. Distribucion de empleadores reales y potenciales sequn sector laboral en la Region del Blo-Bto

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200
1
104

1

EJ 84
100

100
a

Medias Estado Privados

o Empleadores potencialeso Empleadores reales

40

Educacion Soc. civil Gel

Fuente: etaboracoo propia

vos contratantes efectivos, particularmente en medios de
comunicacion y generadoras de contenido independiente.

Paralelamente, si bien ambas regiones comparten un mar-
gen significativo de empleadores potenciales en la empre-
sa privada y la sociedad civil, se diferencian en la cantidad
de empleo que podrian efectivizar las organizaciones edu-
cativas. En efecto, una mayor proporci6n de territorio
poblado hace que en la Regi6n del Bio-Bio existan mas
centros formadores.

En el caso de las instituciones del sector publico, en cam-
bia, la zona norte tend ria mayor capacidad de crecirniento
potencial. No obstante, este sector debe asumir un sesgo,
en relaci6n can un margen considerable de empleadores
que nunca loqraran transformarse en reales, producto de
las loq.cas productivas existentes (facturaci6n de las em-
presas) y de la centralizacron de la toma de decisiones que
provoca la variable geopolitica.

Una situacion similar ocurre en torno a los medics de co-
municaci6n. Pese a que estes se encuentran cercanos a la
saturaci6n en la Regi6n de Antofagasta, presentan espa-
cios considerables de posible crecimiento en la Regi6n del
Bio-Bio. Y aunque la industria mediatica es el sector que
alii ha alcanzado el mayor nivel de empleo en terrninos de
cantidad de agentes contratantes efectivizados (61,6%),
un 38,4% de su capaodad no es aun ocupada, sobre todo
en la radio comunitar!a y en medios electr6nicos -que sur-
gen como empleadores emergentes-, asr como en muchas
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estaciones repetidoras de sefiales centralizadas en la capi-
tal, que todavia no hay establecido programaci6n propia.
En los demas tipos de organizaciones dentro de los medios
de comunicaci6n el empleo se encuentra cercano a la sa-
turaci6n, considerando las mermas e incapacidades estruc-
turales que presentan ciertas empresas dentro del sistema
de libre mercado, asl como las modificaciones y la disminu-
ci6n de las plantas que la convergencia rnediatica y la crisis
econ6mica han generado.

Las diferencias descritas respecto al perfil demografico y
econ6mico de las regiones en estudio se evidencian al je-
rarquizar los quince tipos de instituciones con mayor em-
pleo potencial para el periodista dentro de cada sector.

En la Regi6n de Antofagasta (producci6n minera domi-
nante y poblaci6n concentrada), el empleador potencial se
ubica mayoritariamente en instituciones de gobierno (re-
gional y comunal), empresas de servicios e industria y, en
menor medida, en colegios y centros de formaci6n tecnica,
por efecto de su baja densidad poblacional (ver qrafico 3)

Por su parte, sequn se aprecia en el qrafico 4, la Regi6n del
Bio-Bio (de caracter industrial y con una poblaci6n parcial-
mente distribuida) ratifica su perfil productivo y presenta
un alto grado de empleo potencial en los rubros ligados a
dicha plataforma (servicios, industria, comercio). De hecho,
la suma de estes tipos organizacionales asciende a 842
empleadores potenciales. Este grupo es seguido de cerca
por las organizaciones de la sociedad civil (corporaciones,
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GRA-FICO3. Organizaciones con mayor cantidad de empleadores reales y potenciales en la Region de Antofagasta
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GRA-FICO4. Organizaciones con mayor cantidad de empleadores reales y potenciales en la Region del Bfo-Blo
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GRAFICO 5. Comparaci6n regional del mercado laboral en funci6n de la profesion
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GRAFICO 6. Comparaci6n sectorial del mercado laboral en funci6n de la profesi6n
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ONG Y fundaciones) y las educativas (colegios, universida-
des y centros de formaci6n tecnica]. En cuanto al empleo
potencial dentro de las GCI. esta es mayor en la produ-
cci6n audiovisual y en la publicidad Las consultoras, en
tanto, estarlan en su limite de saturaci6n, producto de su
reducido nurnero en la regi6n.

4.3 Configuraci6n proiesional de la fuerza laboral

En cuanto ala proveniencia profesional de quienes ocupan
las plazas laborales existentes en los mercados de ambas
regiones, se aprecra una participaci6n importante de pro-
fesiones ajenas al periodismo y la comunicaci6n, asl como
de personas sin estudios superiores que ejercen funciones
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en periodismo y comunicaci6n de forma remunerada. Esta
condici6n de "intrusisrno" alcanza al 36,4% de los puestos
laborales otorgados par los empleadores como promedio
en ambas regiones.

Aunque la Regi6n de Antofagasta y la Regi6n del Bio-Bio
presentan perfiles demograFicos, productivos y educacio-
nales diferentes, no existen diferencias s.qnificativas en
terminos del grado de participaci6n de profesionales de
otras areas a de personas sin estudios superiores en el mer-
cado laboral periodistico (vease qrafico 5).

Donde si se aprecian rrnportantes diferencias es en la dis-
tribuci6n de los sujetos que ejercen la profesi6n periodis-
tica. sequn el sector de trabajo que se analice. Como se
aprecia en el qrafico 6, dependiendo del sector laboral, el
grado de participaci6n de personas con otras profesiones
o sin estudios varia desde un 10% (sector sociedad civil)
hasta un 5D% (sector medias de comunicaci6n). Esta si-
tuaci6n podria explicarse por las bajas remuneraciones
que los medias de comunicaci6n pagan par el trabajo pe-
riodistico, 10 cual podria estar motivando a los period is-
tas profesionales a buscar otras posibilidades de empleo.

En cuanto a los dernas sectores, todos superan el 80% de
participacion de periodistas titulados, y mantienen prome-
dies de partioacion de profesionales de otras disciplinas a
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de sujetos sin estudios superiores, que en conjunto no su-
peran el 15% como promedio.

4.4 Competencias profesionales vinculadas al
desarrollo del empleo

Aun cuando en la mayoria de los sectores laborales ana-
lizados existen amplios rnarqenes para el crecimiento del
empleo, surgen claras diferencias en los grados de satura-
ci6n que estos presentan. Par ella, un desglose valioso es
determinar el tipo de competencia profesional que se aso-
cia mayormente a las organizaciones que presentan mas a
menos capacidad potencial de generaci6n de empleo.

Siguiendo esta 16gica, las competencias relacionadas can
la comunicaci6n corporativa y estrateqica aparecen como
las de mayor importancia en ambas regiones analizadas.
En la Regi6n de Antofagasta, este tipo de competencias
es necesaria en 13 de los 15 tipos de organizaciones que
presentan mayor empleo potencial. La docencia, en cam-
bia, es una competencia importante en s610 dos de esos 15
tipos de organizaciones, y alga similar sucede can las com-
petencias propias de la producci6n periodistica en medias
de comunicaci6n.

EI mapa de competencias requeridas en la Regi6n del
8io-Bio es coherente can el recien descrito, aunque se

FIGURA 1. Organizaciones con mayor potencial de empleo segLin las competencias profesionales adquiridas
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presenta mas diversilicado, producto de la mayor com ple-
jidad productiva de la zona. Las competencias pertene-
cientes a la cornunicacion corporativa y estrateq.ca son
esenciales en 12 de los 16 tipos de organizaciones con
mayor capacidad potencial para generar empleo, mien-
tras que sola mente en dos de esos dieciseis tlPOS de or-
ganizaciones se requieren competencias para la docencla.
Por electo de la mayor poblaci6n, asl como por la mayor

cantidad de medios existente en est a regi6n, las compe-
tencias relacionadas con la producci6n periodlstica en
medios de comunicaci6n rnantendrian opoones notables
de empleo, sobre todo en el caso de las radios comuni-
ta rias.

Pese a esto ultimo, el analisis de los mercados demuestra
que las competencias utiles para la producci6n de conte-
mdos en medios de comunicaci6n aparecen relacionadas

GRAFICO 7. Concentraci6n de los empleadores reales y potenciales sequn demografla en la Region de Antofagasta
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GRAFICO 8. Concentraci6n de los empleadores reales y potenciales sequn demografia en la Region del Bic-Blo
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con el 32% de las orqanizaciones can mas alto grado de
saturacion en terminus de genera cion de em plea. Par su
parte, las competencias inherentes a la cornunicacion cor-
porativa y estrateqica se relacionan can menos de un 5%
de las organizaciones mas saturadas. Competencias como
la docencia, en tanto, se relacionan con este aspecto en
aun menos cantidad.

Can esto se sustenta el supuesto de que el mercado de
los medias de cornunicacion tradicionales ya no puede
crecer mas, al menos en los terrninos en que se presen
tan actualmente, y que el empleo futuro podrla crecer en
areas que requieran competencias en qestion cornunica-
clonal y secunda ria mente en docencia.

4.5 Centralizaci6n de las 16gicas productivas
En terrninos de la concentracion del empleo, las dos zonas
estudiadas comparten el rasgo de centralizar fuertemente
a los empleadores reales en sus capitales regionales; uni-
cas ciudades que dentro de elias sobrepasan los 200.000
habitantes. Parte de este electo se explica par las orqani-
zaciones del sector publico, las cadenas mediales naciona-
les y los grupos privados, los que cuando carecen de apoyo
local tienden a concentrarlo en la capital regional.

En el caso de la Region de Antofagasta, su ciudad capital
coneentra el 64,7% de la poblacion regional, asl como el
67,8% de los empleadores que efectivamente hoy contra-
tan perlodistas. Mas profunda es la diferencia en la Region
del Bio-Bio, donde solo el 11,3% de la poblacion vive en la
ciudad principal, y, sin embargo, el 47,6% de los empleado-
res para periodistas se localiza alii.

Para analizar la relaci6n poblaci6n-empleadores dentro
de ambas zonas, se definieron cinco rangos poblaciona-
les para agrupar las comunas, que constltuyen la minima
divisl6n polltico-administrativa del pals (veanse graficos
7 y 8).

Losdatos constatan que las reg lanes estudiadas presentan
diferencias en cuanto a la distribucion de sus empleadores
(tanto potenciales como reales), Es asl como en la Regi6n
de Antofagasta se observa una concentraci6n casi abso-
luta de los empleadores reales y potenciales en comunas
de mas de 100.000 habitantes. Una concentracl6n mucho
menos pronunciada se observa en la zona sur, explicada
fundamentalmente par la mayor cantidad de comunas pe-
quenas existentes (47 localidades con menos de 60.000
habitantes), en tanto que 20% de los empleadores se ubi-
can en dichas comunas. No obstante, mas de un 70% de
los empleadores reales y potenciales estan en localidades
can mas de 100.000 habitantes.
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'La distribucion de los empleadores potenciales y reales
presentada antenormente perrn.te ratificar un rasgo ca-
racterlstico del mercado laboral para periodistas y cornuni-
cad ores en Chile la concentration. De heche, en todos los
sectores produclivos en los que se subdividio este rnerca-
do, la provincia mas habitada termina concentrando la ma-
yor cantidad de centros laborales. Par cierto que ella sigue
una evidente 16gica: a mayor concentracion poblacional,
mayor posibilidad de generar negocios y empleo.

No obstante, la disfuncionalidad se presenta al contrastar
los empleadores reales can los potenciales, don de las dife
rencias entre provincias aumentan, al punta de presentarse
casas en que la provincia mas poblada Ilega a sobrepasar
el 83% de empleadores potenclales, mismo sector que ya
tiene sabre el 90% de los empleadores reales.

5. CONCLUSIONES
Esta invesligaci6n efectuo un anal isis descrlptivo y com-
parativo del empleo potencial para periodistas en dos re-
giones del norte y sur de Chile, as! como de la ocupaci6n
real existente en cada uno de los sectores laborales que se
vinculan a la profesion

A traves de la revision conceptual, fueron analizadas di-
versas controversias y posturas en torno al mercado labo-
ral para el periodista, vmculandolas tanto a la formacion
del profesional actual, como al nlvel y tipo de oferta edu-
cativa existente, y a fen6menos propios de la globaliza-
ci6n En ese senti do, la investigacion se preocupo par
estudiar la estructura del empleo penodistico, su distribu-
cl6n geopolltica y las competencias profesionales vincula-
das a su desarrollo.

Uno de los resultados mas importantes fue la constataci6n
de un bajo nivel de empleo efectivizado para el periodismo
y la comunicacion en el mercado laboral. Esto hace refe-
rencia al considerable numero de empleadores potenciales
que hoy no tienen puestos de trabajo creados ni pensa-
dos para este sector profesional, sabre todo en la empre-
sa privada, el sector educativo y las organizaciones de la
sociedad civil, donde el periodista pod ria gestionar la co-
municaci6n estrategica y corporativa, dlfundir los avances
cientlflcos a la comunidad y vincular comunicacionalmen-
te a las organizaciones can su entorno. Pese al auge que
tienen las comunlcaciones en la gestion de los actlvos in-
tangibles, estas instituciones presentan margenes bastan-
te pequenos de contrataci6n de periodistas. AUn mas, un
porcentaJe no menor de quienes ocupan dichos puestos de
trabaJo proviene de otros campos profesionales a no tie-
nen estudlos superiores.
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humane
Dichos hallazgos cuestionan crlticamente el supuesto de
la sobresaturaci6n de periodistas en el mundo del trabajo,
aunque los periodistas y profesionales recien salidos de las
universldades sigan superando el ruimero de puestos de
trabajo efectivamente creados.

En este contexto, el problema no parece ser la estrechez
estructural del campo ocupacional, sino la baja valoraci6n
y validaci6n que el mercado da al period ism0, asl como la
falta de empoderamiento conceptual y la incapacidad de
los propios periodistas para abrirse campo en areas teori-
camente necesitadas de sus servicios.

Par una parte, las necesidades del serviclo de la profesi6n
no estarian siendo creadas en el mercado laboral que esca-
pa a los medias de comunicaci6n, 10 que cuestiona la capa-
cidad de los periodistas para construir, sistematizar y crear
conocimiento fuera de elias. Aunque estos ultirnos estan
mas cercanos ala saturaci6n, los dernas sectores muestran
grandes espacios y posibilidades de crecirniento que, sin
embargo, no han logrado ser colonizados par la profesi6n
en terminos significativos.

Es un hecho que la democratizaci6n de la sociedad ha
transformado las formas en que el periodista se vincula
can la realidad, ampliando su eje de acci6n a distintas
areas y sectores laborales de desempeno. Sin embargo, la
baja tasa de empleo encontrada en sectores no tradlciona·
les del periodismo requiere ser asumlda como uno de los
principales desafios par enfrentar en el espacio disciplina·
rio, en tanto pareciera alimentar el imaginario social de
los empleadores, e incluso del mundo academlco, concep·
tualizando a este profesional en el ambito exclusivo de la
industria mediatica, sin ser asociadas las de mas practicas
comunicativas can el ejercicio de la profesi6n.

Par otra parte, llama la atenci6n que dentro de los propios
medias de comunicaci6n se den los mayores niveles de "in·
trusismo" profesional, dado que uno de cada dos puestos
de trabajo esta siendo ocupado par sUJetos que no han
estudiado formal mente el period ism0, pese a la generali·
zaci6n de los programas de period isma y comunicaci6n en
el pals. Esta situacl6n establece una crisis de validaci6n y
poder ocupacional del periodista, aun en sectores que Ie
son, desde siempre, conslderados como propios. Asimismo,
se vincula con las bajas remuneraciones que los medias de
comunicaci6n chllenos dan al trabaJo periodistico, 10 cual
estaria desmotivando a muchos periodistas profesionales
a buscar trabaJo en elias.

Dtro resultado relevante obtenido par esta investigaci6n
se vincula can las orientaclones profeslonales can mas fu·
turo dentro del mercado laboral. Los datos ensenan que
las competencias profeslonales que tienen mayo res nichos
de desarrollo son las concernientes a la comunicaci6n cor·

104

porativa y estrateqica, aunque la formaci6n universitaria
continue priorizando el desarrollo de las competencias aso-
ciadas a la producci6n penodfstica en medias.

En ese sentido, las universidades deben hacer un esfuerzo
mayor par validar y posicionar las competencias con mayor
futuro para este profesional, y que actualmente delimitan
su trabajo, partiendo par redefinir la estrategla formativa.
Los datos aqui presentados parecen indicar que la prospe
ridad de la profesi6n dependera de la capacidad que los
entes formadores tengan para cambiar el esquema edu-
cativo y para lograr una vision consensuada que permita
agregar valor, singularidad y reconocimiento a la propues-
ta del servicio periodistico.

En terrninos geopoliticos, una tercera conclusi6n que se
extrae de los hallazgos encontrados indica que la centra-
lizacion de las loqicas productivas de las grandes orqani-
zaciones nacionales ha hecho que el periodista regional
tenga una men or mediaci6n social de la realidad, mar·
ginandolo de las grandes decislones comunicacionales e
informativas que se taman desde la capital. En efecto, al·
gunas de las condiciones que impiden la aparici6n de nue·
vas empleadores en la mayoria de los sectores analizados
par este estudlo estarlan determinadas par el tamano de
las estructuras organizacionales y su dependencia orga·
nlca desde el centro. Este esquema de centralizaci6n se
repite en las zonas analizadas, don de gran parte de los em·
pleadores se can centra en las capitales regionales.

Si bien ella representa una 16gica elemental de mercado
-segun la cual, a mas poblaci6n, mas actividad produc·
tiva-, la participaci6n politica de las cludades principales
en el empleo regional tiende a exceder su representativi·
dad poblaclonal, contribuyendo a la neutralizaci6n de la
capacidad productiva de las provincias menos pobladas, y
a que muchas plazas laborales potenciales nunca puedan
ser efectivizadas. Ella significa que las competencias del
periodlsta estarian siendo mas utilizadas bajo el esquema
cultural nacional, es decir, el unitarismo y la centrallzaci6n,
que implden el florecimiento de fuerzas locales.

6. IMPLICACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS
INVESTIGACIONES
Pese a los esfuerzos realizados par esta investigaci6n, esta
representa solo el primer paso en el anal isis estructural
del empleo y su vinculaci6n con la formaci6n y la valida'
ci6n profesional del periodista en Chile. Par ella, estudios
que utilicen diferentes perspectivas metodol6gicas pueden
ayudar a explicar de mejor forma los aspectos que aqui se
abordan, asi como a validar la generallzaci6n de sus hallaz·
gas a nivel nacional.
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AI mismo trernpo, otras intervenciones deben ser desarro-
lIadas en paises latinoamericanos, al igual que en otras la-
titudes, para conocer hasta que punto los resultados aqui
encontrados coinciden con los esquemas de mercado y
con el desarrollo formativo y cultural existente en las de-
mas naciones.

En este sentido, el establecimiento de instancias de inves-
tigaci6n colaborativas que monitoreen el mercado laboral
y el ejercicio del periodismo, analizando las similitudes y
diferencias cross-nacionales y cross-culturales que existen
a nlvel internacional, debiera ser una prioridad para alcan-
zar mayor desarrollo profesional y coherencia conceptual
dentro de la profesi6n.

ConJuntamente, Y considerando la influencia que el perio-
dista tiene en la construcci6n de la realidad y en la me-
diaci6n de los rnensajes. los gobiernos locales y regionales
debieran hacer mayores esfuerzos por Incorporar esta te-
rnatica dentro de sus politicas publicas desde un punto de
vista social y no solo econ6mico.
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