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    Uno de los grandes problemas que enfrenta la disciplina de las Relaciones 
Públicas se refiere a la falta de un marco teórico unificado lo que no solo 
socava su uso y aplicación, sino también la incapacidad de identificar raíces 
claras de los elementos que posibilitan su definición y alcance, especial-
mente en el espacio organizacional en general y su aplicación funcional en 
Latinoamérica específicamente. La necesidad de encontrar una corriente o 
escuela latinoamericana de Relaciones Públicas podría constituir una base 
que ayude  a estos profesionales a  proyectar adecuadamente la práctica de 
la profesión creando así demanda en el mercado laboral.
El objetivo de este análisis es, por tanto, abordar los distintos parámetros 
de orientación profesional en áreas específicas de las relaciones públicas y 
contextualizarlos en una posible escuela latinoamerica.

     A great problem facing the discipline of Public Relations refers to the 
lack of a unified theoretical framework, which not only undermines its use 
and application, but also the inability to identify clear roots for its defini-
tion and scope especially in the organizational space in Latin America. The 
need of finding a Latin American school of Public Relations could consti-
tute a base that helps these professionals to adequately project the practice 
of the profession, thus creating demand in the labor market.
The objective of this analysis is, therefore, to address the different parame-
ters of professional orientation in specific areas of public relations and to 
contextualize them in a possible Latin American school.
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Introducción
La práctica de las Relaciones Públicas en 

América Latina, han enfrentado desde su 
aparición en la región una imposibilidad es-
tructural para su autonomía como disciplina 
en general y como corriente regional en es-
pecífico. Esto sin duda constituyó el principal 
problema epistemológico que se refleja en el 
proceso educativo en las universidades que 
elaboran los programas de aprendizaje de for-
ma en muchos casos pendular entre un enfo-
que totalmente comunicacional y periodístico 
por una parte, y por otra totalmente publicita-
rio y mercadológico.

En un esfuerzo por encontrar raíces histó-
ricas propias en el continente la Tesis doctoral 
de la autora de este documento (Ayala 2011), 
confirma que “la actividad de Relaciones Pú-
blicas en Brasil y en los demás países latinoa-
mericanos, al contrario de lo ocurrido en Es-
tados Unidos, país conocido como la cuna de 
las Relaciones Públicas, no nació de una de-
manda de la sociedad de la época. La baja o 
casi inexistente visibilidad de las Relaciones 
Públicas en América latina no ha permitido 
comprender con claridad la importancia de la 
actividad para el desarrollo de las sociedades 
latinoamericanas” (Ferrari 2011).

Ante este panorama surge el cuestiona-
miento sobre si debemos continuar preparan-
do profesionales que luchen contra el estigma 
de practicar una disciplina con límites vagos 
que debe competir con campos de comuni-
cación más específicos y conocidos. ¿O sirve 
para desarrollar consideraciones que permi-
tan un horizonte particular de conocimiento 
en el campo, aclarando así la especificidad 
de su función tanto en el mundo académico 
como en el laboral?

Hace más de 10 años la autora (Ayala 2011) 
realizó una investigación doctoral sobre la si-
tuación de las Relaciones Públicas en Latinoa-
merica. A través de un cuestionario aplicado a 
60 expertos a lo largo del continente tratando 
de contestar a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los elementos y varia-
bles para un aporte teórico desde una 
visión latinoamericana que concreten 
a las RRPP como disciplina indepen-
diente de otros campos conceptuales?

• ¿Qué elementos teóricos y esfuerzos 
de investigación permiten trazar la 
ruta de una escuela latinoamericana en 
el campo de esta disciplina?

• ¿Cuáles son los desafíos en la evo-
lución de las Relaciones Publicas en 
América Latina?

Es en esta perspectiva que el objetivo de 
este artículo pretende compartir  y retomar 
los principales elementos que marcaron aque-
lla investigación de manera sucinta y poner 
a reflexión del lector la situación a través de 
la evaluación y plantear la consideración del 
avance de la disciplina con los mismos ele-
mentos, con los que fue planteada su medi-
ción, y de esta manera poder reflexionar  sobre 
“El Estado del Arte de las Relaciones Públicas” 
en la segunda década del siglo XXI.

La Especificidad teórica y 
práctica

Como lo plantean Solórzano & Pérez 
(1999), las consideraciones teóricas de las re-
laciones públicas ahora son cualitativamente 
diferentes debido a una variedad de contribu-
ciones importantes realizadas en las últimas 
dos décadas. A partir de concreciones, los au-
tores en el quehacer social configuraron teó-
ricamente una nueva “Pedagogía del Consen-
so” concretando su ambicioso, pero no lejano, 
rol como “Ciencia de la Integración Humana” 
postulada por Flores Bao (1981). En este pun-
to particularmente, en los últimos años uno 
de los más respetados estudiosos en el campo, 
James Grunig, desarrolló varios ensayos a tra-
vés de los cuales plantea que esa idea de inte-
gración de intereses es precisamente el valor 
del ejercicio de la función de Relaciones Pú-
blicas como parte involucrada en el proceso 
de gestión estratégica de las organizaciones. 
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Justamente en ese rol las relaciones públicas 
pueden escuchar a los públicos para compren-
der las expectativas que se tienen y gestionar-
las adecuadamente. (Grunig 2022)

A partir del COVID19, la disciplina ha en-
frentado el desafío de reflexionar sobre cómo 
la crisis afectará y condicionará la práctica de 
la profesión y por ende las necesidades de su 
formación. La historia ha demostrado que los 
grandes trances sociales ponen nuevos retos a 
las organizaciones en cuanto a su relación con 
los públicos, y este es un tema que por defini-
ción le plantea nuevos objetivos a las Relacio-
nes Públicas.

En este sentido, encontramos como primer 
problema el epistemológico que se refiere a la 
ausencia de un claro estatus teórico, un erró-
neo uso de la denominación laboral, lo que 
convierte a las relaciones públicas en una de 
las áreas menos entendidas y éticamente me-
nos valoradas.

Para poder contrarrestar la situación ante-
rior es preciso aclarar el concepto de relacio-
nes públicas fuera de algunos conceptos que 
hasta ahora se han centrado exclusivamente 
en el campo de la comunicación. No se tra-
ta de excluir la comunicación como rama del 
saber, sino procurar reconocer que existe una 
diferencia entre ambas disciplinas.

Una ruta epistemológica, pretende una 
búsqueda ordenada y metodológica de co-
nocimiento a fin de evitar que las Relaciones 
Públicas se disuelvan en el terreno de otras 
disciplinas. Una correcta conceptuación en 
Relaciones Públicas debe reunir un cuerpo 
teórico que coincida en sus argumentos y pos-
tulados para una aplicación funcional y ope-
rativa de la disciplina en el campo laboral, eso 
es especificidad. De acuerdo a Xifra (2006 p 
10).

“uno de los factores que más ha dificultado la ela-
boración de un cuerpo doctrinal homogéneo de las Re-
laciones Públicas ha sido su diversidad conceptual no 
sólo a la hora de considerarlas instrumentalmente en 
lugar de estructuralmente, sino en relación con ofrecer 
una definición que sirva de marco de referencia y que 

aporte el conocimiento necesario al receptor. Esta ha 
sido una de las razones originarias de la confusión exis-
tente cuando se pretende definirlas, al tiempo que cons-
tituye uno de los mayores obstáculos para el desarrollo 
de un cuerpo teórico sólido de las Relaciones Públicas”.

En efecto, durante la última década,  estu-
dios sobre la evolución conceptual de las Rela-
ciones Públicas, plantean en este sentido, una 
evolución en la perspectiva, que si bien man-
tiene la premisa de que la profesión está diri-
gida a regular el comportamiento de las per-
sonas naturales o jurídicas con el fin de lograr 
y mantener el entendimiento mutuo entre una 
organización y su público en general, identi-
fican de manera específica métodos como la 
mediación y negociación, y asimismo  técni-
cas de comunicación persuasiva incluyendo el 
método de conductas específicas y su concre-
ción en programas de Responsabilidad social 
corporativa.

“Las últimas definiciones que reafirman el ca-
rácter gerencial coexisten con otras que las 
conciben como un proceso estratégico de comu-
nicación. Este estudio confirma su naturaleza 
gerencial, sus objetivos de mutuo beneficio y 
recíproco entendimiento entre la organización 
y sus públicos, y su carácter socialmente res-
ponsable. Se consolida por tanto una concep-
tualización alejada de los objetivos comerciales 
y económicos del marketing, con los que a veces 
erróneamente se confunde” 1

 1 García-Nieto, M.-T., Viñarás-Abad, M., & 
Cabezuelo-Lorenzo, F. (2020). Medio siglo de 
evolución del concepto de Relaciones Públi-
cas (1970-2020). Artículo de revisión. Profe-
sional De La información, 29(3). https://doi.
org/10.3145/epi.2020.may.19

Hacia una escuela propia en 
Latinoamérica

El establecimiento de una escuela o co-
rriente de pensamiento, requiere evaluar el 
desarrollo de la comprensión cabal de la disci-
plina tanto en cuanto a conceptos como en su 
concreción funcional.
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El origen disperso y poco claro de las Re-
laciones Públicas en Latinoamérica lleva a 
la necesidad de identificar elementos para la 
confección de un cuerpo doctrinario teórico 
para el soporte académico en la formación 
profesional a fin de destacar la disciplina en la 
demanda laboral de las organizaciones. 

Si bien hoy no existe suficiente discusión 
para proponer un sistema homogéneo de teo-
rías doctrinales en esta parte del continente, 
sí existen varios autores importantes que han 
publicado contribuciones importantes para 
entender en este campo, empezando por Sou-
za Andrade (1962) en Brasil y con la funda-
ción de FIARP (1960) y más transformada en  
CONFIARP (1980).

El inicio decisivo de una corriente Latinoa-
mericana de Relaciones Públicas, puede ver-
se reflejado en Acuerdo de México, ratificada 
desde 1985 por la Confederación Interameri-
cana de Relaciones Públicas CONFIARP. Has-
ta la actualidad la definición del Acuerdo de 
México es utilizada por los académicos que 
reiteran que la práctica de esta disciplina “exi-
ge una acción planeada, con apoyo de la inves-
tigación, en la comunicación sistemática y en la 
participación programada, para elevar el nivel 
de entendimiento, solidaridad y colaboración 
entre una entidad, pública o privada, y los gru-
pos sociales a ella vinculados, en un proceso de 
integración de intereses legítimos, para promo-
ver su desarrollo recíproco y el de la comunidad 
a la que pertenece”. 2

2 Estos conceptos fundamentales rigen la 
doctrina de las Relaciones Públicas y  fueron 
ratificados en la primera Asamblea Mundial 
de Asociaciones de Relaciones Públicas, reali-
zada en México (1978). Los representantes de 
las organizaciones nacionales de Relaciones 
Públicas de 34 países adoptaron el “Acuerdo 
de México.

Sin embargo, se debe apreciar una diferen-
cia entre grados de evolución  en la investi-
gación académica entre países, los ejemplos 
son claros entre  Argentina, Brasil, Uruguay, 
y Chile cuyos aportes en la materia son signi-
ficativos dentro de la perspectiva de la inten-
ción de una “Escuela latinoamericana”.

Brasil, en primera instancia marca una pau-
ta notoria tanto en la praxis como en la teoría, 
demostrado un avance significativo en com-
paración a los demás países de la región. En 
efecto, la práctica profesional de la disciplina 
tiene su base en un cuerpo legal establecido 
en 1967. “uno de los momentos más relevantes 
de la historia de la actividad en Brasil fue la 
creación de la ley 5.377, en 11 de diciembre de 
1967, reglamentada por el decreto no. 63.283, 
de 26 de septiembre de 1968 que instituyó la 
profesión de Relaciones Públicas, transforman-
do Brasil en el primer país del mundo en adop-
tar una legislación específica de Relaciones Pú-
blicas que definía el concepto legal de Relaciones 
Públicas, sus funciones, la profesión y fijaba las 
condiciones para el registro profesional y la fis-
calización de la profesión”. Ferrari (2004, P. 57)

Otro aporte igualmente importante son las 
investigaciones teóricas de varios expertos 
brasileños en la disciplina entre los cuales de-
bemos señalar los aportes de Cândido Teobal-
do de Souza Andrade, Roberto Porto Simões, 
Margarida M.K. Kunsch, Maria Aparecida Fe-
rrari, Fábio França, entre otros, cuyos textos 
son aplicados en cursos de varias carreras de 
Relaciones Públicas no sólo de Brasil sino de 
Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, 
Uruguay y Bolivia. (Ayala, 2011)

Perú también hizo aportes en la teoría a tra-
vés de los trabajos de Flores Bao (1981) y Emi-
lio Solzano (1999), y en la práctica regula el 
funcionamiento de la Asociación Profesional 
del Mercosur.

Hablar de la posibilidad de una escuela la-
tinoamericana su tendencia teórica, la aplica-
ción práctica y su proyección académica re-
quiere el apoyo y validación de las opiniones 
que expertos en la materia podrían aportar al 
contexto latinoamericano.

Es en este sentido que se vio por convenien-
te a través de una investigación académica co-
nocer las opiniones de académicos y científi-
cos de  las Relaciones Públicas a través de la 
aplicación de un cuestionario. (Ayala, 2011)

El estudio tuvo como objetivo verificar 
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la existencia o no de una corriente o escuela latinoamericana de Relaciones Públicas, y algunos 
de los aspectos conceptuales más comunes sobre la especificidad de la disciplina. El estudio 
se aplicó a expertos de  Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, México, Cuba y  Puerto Rico.

Fueron contactados 60 académicos y 50 aceptaron contestar el cuestionario, lo que demues-
tra una adhesión de más de 80% del universo.

El estudio reflejó que, no obstante la debilidad teórica y práctica, no se puede cuestionar que 
Latinoamérica reconoce la existencia de las Relaciones Públicas, y, en este sentido los resulta-
dos permitieron identificar cinco parámetros de articulación que brindan la posibilidad de una 
especificidad teórica y práctica y que puede ser observado en la Figura no. 1:

Figura No. 1  Parámetros de la “Escuela Latinoamericana”

Los cinco parámetros de medición, hacen 
parte de la propia denominación de “escuela” 
(Matrat, 1971): el grado de investigación, la 
independencia y especificidad,  su orienta-
ción social y su dimensión estratégica, y a tra-
vés de la reflexión y análisis de las diferentes 
corrientes teóricas, así como de los resultados 
del cuestionarios, se ha podido determinar el 
nivel en el que se encuentra cada uno de ellos 
en la perspectiva Latinoamericana. (Ayala 
2011)

Independencia y Especificidad 
Teórica

En este primer criterio se estableció cuál es 

el grado de claridad con el que los profesiona-
les de Relaciones Públicas enfocan la teoría en 
el campo.

Un 38%  consideró que el marco teórico ‘poco 
claro’ y un 22% en que el marco teórico ‘no es 
claro’, De esta forma, un total de 60% de los 
respondientes confirma que el marco teórico 
de las Relaciones Públicas es deficiente en sus 
alcances, ámbitos y aplicación. Esta respuesta 
no implicó que el marco teórico de las Rela-
ciones Públicas no sea claro para los encuesta-
dos, sino que desde su percepción, ellos consi-
deran que el campo como tal en sus países no 
tiene una claridad teórica. (Ayala,2011)

Investigación Básica

Fuente: Elaboración propia (2011)
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La falta de claridad en el marco teórico de 
las relaciones públicas está indudablemente 
relacionada con el nivel de investigación del 
desarrollo de la teoría. Sólo 8% de los respon-
dientes afirmaron desarrollo de investigación 
básica en Relaciones Públicas en América La-
tina.

Dimensión Estratégica y 
Dimensión social

Las respuestas coincidieron en el hecho que 
tanto en la teoría como en la práctica las Re-
laciones Públicas, son estratégicas y además 
orientadas hacia la sociedad, pero esta voca-
ción social no ha sido advertida totalmente en 
el ámbito organizacional. 88% de los expertos 
coincidieron en gran medida en considerar la 
vocación social como parte de la naturaleza y 
de la esencia de las Relaciones Públicas.

Se debe poner en claro que, Relaciones 
Públicas no es sinónimo de Responsabilidad 
Social, pero ésta última es una manifestación 
importante de la relación de la organización 
con su entorno, una respuesta organizacional 
ante las expectativas de la sociedad y que la 
coloca en el enfoque estratégico del quehacer 
de las Relaciones Públicas. (Ayala 2011)

La escuela latinoamericana de Relaciones 
Públicas es, según Ferrari (2009), un ámbi-
to diferente a aquellos en los cuales algunas 
de las teorías se han dado a conocer. Plantea 
así la posibilidad de construir a partir de la 
reflexión sobre los escenarios, procesos de 
adaptabilidad de modelos,  y aplicabilidad de  
estrategias.

En el marco descrito anteriormente, las re-
laciones públicas en América Latina enfren-
tan un escenario socialmente desafiante con 
prácticas de gestión y cogestión parcialmente 
institucionalizadas.

Las posibilidades de una 
escuela latinoamericana

El estudio en 2011 fue contundente al afir-
mar  en un 65% de los encuestados se inclina-
ron por hablar de una ‘corriente’ y no de una 
‘escuela’ en el sentido homogéneo de su con-
creción tanto teórica como práctica. La pers-
pectiva de una escuela era débil. Sin embargo, 
la debilidad no anulaba la evidencia de una 
búsqueda de una camino propio en la realidad 
latinoamericana, como una manifestación 
cultural válida que ha sido evidenciada en los 
estudios realizados por Ferrari (2000, 2009) y 
que sintetiza un patrón específico en cuanto al 
comportamiento de la práctica de Relaciones 
Públicas en nuestra región.

Si bien no se alcanzan los requisitos de una 
“escuela”, los resultados del estudio realizado 
ayudaron a ratificar  una ruta regional, débil 
pero coincidente en algunos aspectos como 
el de la multidisciplinariedad y la vocación 
social. Esos dos elementos, pueden conside-
rarse acercamientos y coincidencias teóricas 
importantes en cuanto al contenido teórico 
de la disciplina y Ferrari (2009) nos ayuda a 
evidenciar a su vez características comunes en 
la práctica de la profesión en el escenario lati-
noamericano.(Ayala, 2011)

A partir del análisis teórico y los resultados 
del cuestionario aplicado a los expertos lati-
noamericanos, se elaboró una matriz de va-
loración basada en parámetros para medir las 
características ideales y reales que implicaría 
la existencia de una “escuela” en nuestro con-
tinente.

La Tabla No. 1 describe ese planteamiento 
sobre la articulación de  parámetros genera-
les susceptibles a una evaluación con cuatro 
lineamientos de distinto nivel (alto, medio, 
bajo y nulo)  y sus características.

El propósito consistió en marcar una línea 
base del estado de las Relaciones Públicas en 
Latinoamérica en ese momento (2010-2011) 
para investigaciones en el futuro. De esta for-
ma, la columna en azul resalta lo que a través 
de los resultados del cuestionario se ha encon-
trado como hallazgo en cuanto a la situación 
de la región.
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Los cinco parámetros a evaluar  sintetizaban las 14 preguntas del cuestionario, y los linea-
mientos  abreviaban la elaboración teórica del estudio.

Tabla No. 1  Matriz de Valoración sobre la Escuela de Relaciones Públicas (Ayala 2010 - 2011)

Fuente: Creación propia, 2010-2011
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Los lineamientos de una 
escuela latinoamericana 
años después

Los parámetros no son absolutos y, por su-
puesto, susceptibles de mejora, sin embargo, 
representan una base de evaluación analizada 
en una coyuntura como una fotografía que 
pretendía plantear ciertas características vali-
dadas por el cuestionario aplicado a la mues-
tra.

La lectura de la matriz desmostraba que, si 
bien era muy ambicioso afirmar la existencia 
de una “escuela” de pensamiento, no podía-
mos descartar sus posibilidades, y resaltar la 
existencia de aportes latinoamericanos que 
significan una búsqueda de un camino con-
textual válido para el continente y así también 
una ruta que independice su accionar como 
disciplina con parámetros claros para evaluar 
en la perspectiva estratégica de las organiza-
ciones.

La propuesta de esta matriz es pues en este 
momento la base de un trabajo en progreso 
de la autora que constituye para evaluaciones 
futuras en las cuales se logre establecer  el gra-
do de avance en relación a esta primera  eva-
luación. Cada nivel cumple con características 
que permiten la evaluación de manera clara y 
específica.

Esta era pues una estructura mental que 
proponía ser utilizada a largo plazo como un 
mecanismo de evaluación del status de las Re-
laciones Públicas como disciplina indepen-
diente en el ámbito Latinoamericano.

En efecto, como se vio el  estudio descri-
to tenía dos fines principales, identificar los  
parámetros más importantes para la especi-
ficidad de la disciplina y su articulación para 
un contexto determinado, en este caso el Lati-
noamericano.

Al pasar de una década, la autora, tiene el 
desafío de evaluar nuevamente los parámetros 
de la tabla originalmente identificada en 2011, 
lo que constituye hoy un trabajo en progreso.

Sin embargo, a manera de introducir las ba-
ses de lo que será el trabajo de evaluación de la 
Matriz de Valoración sobre la Escuela de Rela-
ciones Públicas al 2023, se identifican a conti-
nuación dos líneas conductoras que permiten 
adelantar algunos criterios sobre la evolución 
de las condiciones de una escuela latinoame-
ricana de Relaciones Públicas:

1. Abordaje Conceptual. Que se refiere 
al grado de homogeneidad que la discipli-
na viene alcanzando en la región, tanto en 
la formación de sus cuadros profesionales 
como en las funciones ejercidas en las orga-
nizaciones.

Para este fin debemos recordar que en la 
evaluación original tres líneas se identifica-
ban con este criterio:

1.1. Denominación de una Escuela: Que 
la denominación de ‘escuela’ se concen-
traba en un 62% en el ítem “poco”, lo que 
significaba que si bien existe producción 
teórica, la falta de conocimiento acumu-
lado y de difusión entre los países de Lati-
noamérica sobre esta producción, impide 
la posibilidad de consenso en el ámbito 
conceptual de los qué son las Relaciones 
Públicas y sus funciones básicas.

1.2. Investigación: En el nivel de investi-
gación, 68% de los expertos concentraron 
sus respuestas entre “poco” y “no”.

En esta perspectiva, se trae a conocimiento  
la investigación documental en primera ins-
tancia sobre la producción bibliográfica de los 
últimos años en Latinoamérica3  que ha po-
dido identificar  que durante las últimas tres 
décadas, la investigación sobre el papel de los 
profesionales de las relaciones públicas en todo 
el mundo se ha centrado casi exclusivamente 
en cuestiones relacionadas con el desempeño 
del rol: identificar patrones de misión, activi-
dades, competencias o contenido del rol. 
(Arzuraga Williams,2018)

3Arzuaga Williams, M. (2019). Latin American pers-
pectives on the role of professionals in organizatio-
nal communication and public relations. Anagramas 
Rumbos Y Sentidos De La Comunicación, 17(34), 
135-154. https://doi.org/10.22395/angr.v17n34a7
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Este estudio y la revisión bibliográfica nos lleva a concluir en una primera instancia que no 
se percibe un avance significativo en la producción teórica de búsqueda epistemológica, por lo 
que la existencia de una “Escuela Latinoamericana” seguiría en el nivel bajo de la matriz origi-
nal. 

En cuanto al nivel de investigación si bien existe una práctica de investigación, siguen cons-
tituyendo esfuerzos aislados y poco difundidos sin constituir todavía un conocimiento organi-
zado y ampliamente difundido y aplicado en las aulas universitarias de los países de la región.

2. Abordaje práctico

2.1. Independencia y especificidad: Que marcaba un 68% de opiniones concentradas en-
tre “poco” y “no” para calificar la independencia y especificidad de las Relaciones Públicas.

En el ámbito de la especificidad en cambio, la preocupación por la definición del rol, aún se-
parada de la búsqueda conceptual y teórica demuestra una de las coincidencias fundamentales 
en torno de las Relaciones Públicas, y se refiere al alto grado de vocación social que supone su 
función profesional, en tanto su objetivo sería lograr integrar intereses al parecer contrapues-
tos –como puede suceder en el caso de los intereses de una organización y la comunidad–. 
Esta vocación social las sitúa en un enfoque necesariamente estratégico y las distingue a través 
de la gestión del relacionamiento e integración de esos intereses, tanto organizacionales como 
comunitarios (Ayala, 2023).

Este enfoque coincidente, le brinda al criterio de especificidad de la matriz, un avance al 
nivel medio de la matriz original. Lo que también se refleja en los otros dos criterios referidos 
a la 2.2.Dimensión Estratégica y la 2.3. Dimensión social, que también habrían avanzado un 
nivel en la matriz, quedando ésta configurada de la siguiente manera para el 2023:

Tabla No. 2  Matriz de Valoración sobre la Escuela de Relaciones Públicas (2023)
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Fuente: Creación propia, 2023

Por lo descrito, las Relaciones Públicas en América Latina tienen un escenario lleno de retos 
sociales respecto de las prácticas de gestión y cogestión –en algunos casos ya institucionaliza-
das–. Y en tal sentido vale remarcar que, por la naturaleza de sus principios, dichas prácticas se 
enmarcan en su ámbito de acción social, algo que hasta el momento viene siendo implemen-
tado por diferentes perspectivas profesionales, pero sin terminar de anclar en la perspectiva de 
la propia disciplina. Esta situación nos lleva a la reflexión sobre cuáles son o debe-rían ser las 
principales fuentes de nutrición teórica, capaces de fortalecer tanto el desarrollo conceptual 
como la práctica en el contexto latinoamericano. Y para poder hacerlo es necesario identificar 
que el desarrollo académico es central.

La búsqueda del consenso sobre la existencia de una escuela o corriente de Relaciones Pú-
blicas latinoamericana no es un mero afán de corto plazo, sino que constituye un intento de 
encontrar respuestas para el comportamiento de la actividad en el continente en las últimas 
décadas. A esto unimos las reflexiones teóricas que le dan la posibilidad de un camino propio 
conceptualmente homogéneo de cara al ámbito del conocimiento. (Ayala, 2011)
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