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Resumen 
Esta investigación longitudinal cuantitativa analiza la evolución de la profesionalización 
de las relaciones públicas en América Latina utilizando datos procedentes de dos 
encuestas realizadas en los años 2009 y 2015. En total, 1.477 profesionales participaron 
en estos dos estudios, confirmando la idea de que la profesionalización es un proceso 
dinámico (Pieczka y L’Etang, 2001, 2006). Los resultados mostraron pequeñas pero 
significativas mejoras en cuatro indicadores: el estudio formal de las relaciones públicas 
en instituciones de educación superior, la existencia de unos principios éticos que hacen 
hincapié en el bienestar de la sociedad, el peso de las organizaciones profesionales, la 
disponibilidad de un cuerpo formal del conocimiento, y el acceso al empleo y la 
promoción. En general, se aprecia que los profesionales más jóvenes tienden a ser más 
críticos con respecto a los diferentes factores de profesionalización. 

Palabras clave: profesionalización, relaciones públicas, América Latina, educación. 

Abstract 
This quantitative longitudinal research uses two datasets from 2009 and 2015 to assess 
the evolution of professionalization of public relations in Latin America. In total, 1,447 
professionals participated in the studies, supporting the idea that professionalization is a 
dynamic process (Pieczka y L'Etang, 2001, 2006). Findings showed significant, but small 
improvements in four indicators: formal education, ideology and ethical principles, 
professional associations, and formal body of knowledge. In general, younger 
professionals tend to be more critical about the different factors of professionalization. 

Keywords: professionalization, public relations, Latin America, education. 

Resumo 
Esta pesquisa longitudinal quantitativa utiliza dois conjuntos de dados de 2009 e 2015 
para avaliar a evolução da profissionalização das relações públicas na América Latina. 
No total, 1.447 profissionais participaram dos estudos, apoiando a ideia de que a 
profissionalização é um processo dinâmico (Pieczka y L'Etang, 2001, 2006). Os 
resultados mostraram melhorias significativas, mas pequenas, em quatro indicadores: 
educação formal, ideologia e princípios éticos, associações profissionais e corpo formal 
de conhecimento. Em geral, os profissionais mais jovens tendem a ser mais críticos sobre 
os diferentes fatores da profissionalização. 

Palavras-chave: profissionalização, relações públicas, América Latina, educação. 
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Introducción 
La profesionalización de la disciplina de relaciones públicas es un proceso de 

carácter dinámico (Pieczka y L’Etang, 2001, 2006), por lo que resulta interesante llevar 
a cabo seguimientos periódicos y continuados para evaluar su desarrollo en el tiempo. A 
medida que las relaciones públicas se han desarrollado en todo el mundo, la profesión ha 
ido acumulando normas y reglas que guían su práctica moderna y que dependen de las 
condiciones políticas, históricas, económicas, geográficas, demográficas y culturales de 
cada país (ej. Abdullah y Threadgold, 2008; De Bussy y Wolf, 2009; Dolea, 2012; Jeffrey 
y Brunton, 2012; Li, Cropp, Sims, y Jin, 2012; Molleda, Moreno, Athaydes, y Suárez, 
2012; Park, 2003; Sriramesh y Verčič, 2009). La evolución de la disciplina afecta, a su 
vez, a las condiciones laborales de los profesionales que desarrollan su actividad en este 
campo de la comunicación (Niemann-Struweg y Meintjes, 2008). 

América Latina es un continente geográfica y culturalmente diverso que 
constituye el 64% de la población del hemisferio occidental, aunque representa una parte 
relativamente pequeña de la economía mundial (Reyes y Sawyer, 2016). La región ha 
afrontado durante las últimas décadas desafíos socioeconómicos y políticos que han 
influido en el desarrollo de las relaciones públicas y obligado a los profesionales a buscar 
estrategias para poder posicionarse con éxito dentro y fuera de sus organizaciones. 

El interés por las relaciones públicas en América Latina ha ido aumentando a lo 
largo de los últimos años como consecuencia de la mejoría económica en la región, los 
efectos de la globalización y el fortalecimiento del sistema de medios de comunicación. 
Reflejo de este renovado interés son los numerosos artículos publicados sobre la situación 
de las relaciones públicas en diferentes países de América Latina (ej., Álvarez, Yaguache 
y Paladines, 2016; De Brooks, Peñaloza, y Waymer, 2009; Mellado y Barría, 2012; 
Molleda, Athaydes y Hirsch, 2003; Molleda y Moreno, 2006, 2008; Molleda y Suárez, 
2005). Sin embargo, la Macroencuesta Latinoamericana de Comunicación y Relaciones 
Públicas (Molleda, Moreno, Athaydes y Suárez, 2012) fue el primer intento de investigar 
el profesionalismo en el subcontinente recabando las opiniones de una muestra 
representativa de profesionales. Desde 2015, el Latin American Communication Monitor 
(Moreno, Molleda, Athaydes y Suárez, 2015, 2017), vinculado a estudios similares en 
Europa y Asia, permite comparar las prácticas y los desafíos de los comunicadores 
latinoamericanos con los del resto del mundo. 

A pesar del creciente número de publicaciones sobre este campo de estudio, es 
importante seguir documentando de forma sistemática la práctica en diversas partes del 
mundo, especialmente en regiones poco representadas, como es el caso de América 
Latina. Este estudio tiene un doble objetivo: a) analizar los niveles de profesionalización 
de las relaciones públicas en América Latina y b) comprobar de qué manera han 
evolucionado los diferentes factores que influyen en este proceso en el periodo 2009-
2015. 
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Marco Teórico 
El crecimiento de la profesión de relaciones públicas y su apertura a nuevas 

disciplinas llegó de la mano de la internacionalización de los mercados y la globalización 
económica (Gold, Rogers, y Smith, 2002; Meintjes y Niemann-Struweg, 2009). Sin 
embargo, la industria continúa enfrentándose a problemas y complicaciones que influyen 
en su proceso de profesionalización.  

Los conceptos de profesionalización y profesionalismo se usan a menudo de 
forma intercambiable erróneamente. El profesionalismo se relaciona con la formación 
continua y con el desarrollo de los profesionales con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad (Chung y Choi, 2012; Niemann-Struweg y Meintjes, 2008). Sin embargo, 
la profesionalización se entiende como el proceso llevado a cabo por una organización o por 
una industria con el objetivo de alcanzar unos niveles adecuados y generalmente aceptados de 
calidad y excelencia. 

Según Wilensky (1964), para alcanzar el estatus profesional, cualquier ocupación 
debe poner en marcha escuelas de capacitación, formar asociaciones profesionales, 
regular la práctica a través de la protección legal y adoptar un código ético. Nessmann 
(1995) también identifica la educación, las asociaciones profesionales y los códigos éticos 
como pasos fundamentales hacia la profesionalización. 

El concepto de profesionalización en relaciones públicas 

Profesionalización es un constructo que, pese a los esfuerzos realizados por 
muchos investigadores del campo de las relaciones públicas, aún adolece de una 
conceptualización adecuada. Las dos perspectivas teóricas más influyentes en el área de 
la sociología de las profesiones son la teoría de los rasgos -dominante durante gran parte 
del siglo XX- y la del poder (o poder/conflicto), enfoque que surgió en la década de 1970 
para superar las deficiencias de la anterior. Los defensores del enfoque fenomenológico 
o de los rasgos se centran en la articulación de un conjunto de atributos básicos que todas 
las profesiones pueden compartir. McLeod y sus colegas siguieron esta tradición en las 
décadas de los 60 y 70 del siglo pasado y propusieron un índice que ha sido aplicado a 
varias ocupaciones relacionadas con la comunicación, incluidas las relaciones públicas 
(Bissland y Rentner, 1989; Hallahan, 1974; Nayman, McKee, y Lattimore, 1977; Wright, 
1979). 

Cameron, Sallot y Lariscy (1996) revisaron la literatura académica sobre la 
profesionalización de las relaciones públicas y concluyeron que solo cuatro artículos 
publicados hasta ese momento utilizaban una base empírica que permitiera avanzar en los 
intentos de definir este fenómeno y posteriormente evaluar su progresión. En concreto se 
referían a la labor de Gitter y Jaspers (1982), Ryan (1986), Judd (1989), y Rentner y 
Bissland (1990).  

En los últimos años, los investigadores han abordado la profesionalización como 
un constructo multidimensional (David, 2004; Lages y Simkin, 2003). En este sentido, 
Meyer y Leonard (2014: 377) afirman que “la descripción de los requisitos para la 
profesionalización [...] parece reflejar una mayor conciencia de la conexión entre el 
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campo de la gestión de la comunicación y su impacto en la sociedad”, y hacen énfasis en 
la ética para avanzar en su efectiva autorregulación.  

Aunque se han realizado numerosos intentos para consensuar los parámetros que 
permitan evaluar la profesionalización de las relaciones públicas, todavía no se llegado a 
un verdadero acuerdo (Cameron, Sallot, y Weaver-Lariscy, 1996; Cutlip, Center, y 
Broom, 1994; J. E. Grunig y Hunt, 1984; Niemann-Struweg y Meintjies, 2008; Parsons, 
2008). Entre la variedad de marcos propuestos, los cuatro indicadores principales de 
profesionalización más utilizados son: la educación y la formación continua 
estandarizada, el código deontológico común, la existencia de asociaciones profesionales, 
y el seguimiento de procesos de acreditación estructurados. 

El PRSA Professional Bond Report (Commission on Public Relations Education, 
2006) incluyó factores adicionales como, por ejemplo, el sentido de responsabilidad, la 
organización de actividades globales y el propósito de trabajar por una sociedad mejor. 
Pese a que el interés por la profesionalización ha decaído en popularidad, esta área de 
estudio sigue siendo importante para avanzar hacia el reconocimiento que merece la 
disciplina (Evetts, 2014). La presente investigación operacionalizó los pasos a la 
profesionalización en ocho categorías: 

1. Educación. La estandarización de la educación es uno de los indicadores de 
profesionalización más utilizados en las relaciones públicas (Meyer y Leonard, 
2014; Nessmann, 1995; Yang y Taylor, 2013). Disponer de un plan de estudios 
común permite unificar el conocimiento de la profesión que se imparte en las 
instituciones de enseñanza superior, y asegura que las mejores prácticas se 
transmitan a los futuros profesionales. La formación continua se refiere, sin 
embargo, al desarrollo de los profesionales que ya forman parte de la industria y 
permite ofrecer respuestas a los nuevos retos de una sociedad en continua 
evolución, actualizando sus prácticas y técnicas.  

2. Ética. Los códigos éticos otorgan respeto, credibilidad y legitimidad (J. E. 
Grunig, 2000, Meyer y Leonard, 2014; Yang y Taylor, 2013). Este tipo de normas 
deontológicas proporcionan consistencia a la profesión, animando a los 
profesionales y a las organizaciones a regular su toma de decisiones siguiendo 
normas de procedimiento compartidas por todos (Taylor y Yang, 2013). 

3. Asociaciones profesionales. El establecimiento de una asociación profesional 
proporciona estabilidad, facilita la rendición de cuentas y aumenta los recursos 
disponibles para los profesionales (J. E. Grunig, 2000; Nessmann, 1995; Yang y 
Taylor, 2013, 2014). Por otra parte, una asociación sirve para facilitar la 
transparencia y denunciar prácticas poco éticas (Yang y Taylor, 2013). 

4. Corpus formal de conocimiento. El término profesionalización se usa a menudo 
en el campo de las relaciones públicas para referirse a las prácticas basadas en la 
investigación científica producida en las universidades (Meintjes y Niemann-
Struweg, 2009). El conocimiento formal está íntimamente asociado con el auge 
de la ciencia moderna y la aplicación del método científico a los problemas 
sociales (Freidson, 1988). 
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5. Técnicas específicas desdinadas al mercado de trabajo. La profesionalización, 
como proyecto colectivo, necesita de conocimientos específicos, incluyendo 
técnicas y habilidades (Larson & Larson, 1979). Este conocimiento está vinculado 
a los valores y necesidades centrales del sistema social y ofrece estatus y carácter 
distintivo a la profesión. Van Ruler (2005) señala que, a nivel académico, la 
existencia de un conjunto de conocimientos y habilidades predefinidos es un 
camino hacia la profesionalización. 

6. Trabajo especializado. Para que una ocupación evolucione al rango de 
profesión requiere de trabajadores que desempeñen labores que no estaban 
previamente cubiertas por otros profesionales. Además, debe existir un control de 
la mano de obra especializada, tanto para garantizar una calidad de servicio como 
para mejorar la situación del propio profesional (Morris, Crawford, Hodgson, 
Shepherd y Thomas, 2006). Aunque la gama de actividades que realizan las 
relaciones públicas es amplia, el trabajo exige dos componentes principales: la 
adquisición de técnicas de comunicación y capacidad de asesorar a la gerencia 
para lograr los objetivos de la organización (Johansen, 2001). 

7. Prácticas diferenciadas. La profesionalización de las relaciones públicas 
requiere de prácticas diferenciadas. Aunque comparte teorías con otros campos de 
conocimiento como la comunicación de masas, la comunicación interpersonal, la 
psicología (social), o la economía, Hundhausen fue capaz de definir en 1974 los 
contornos académicos de las relaciones públicas (Bourne, 2015; Ihlen y van Ruler, 
2007). 

8. Un sistema de acceso y promoción del empleo es otro indicador clave. La 
estandarización y formalización de los procedimientos de selección, retención y 
desarrollo profesional han mejorado el proceso de profesionalización, evitando el 
nepotismo y el clientelismo (Evetts, 2014). Una mayor transparencia también 
favorece las opciones de carrera. 

Para poder llevar a cabo el presente trabajo, y con el objetivo de analizar el nivel 
y la evolución de la profesionalización en América Latina, se formularon las siguientes 
preguntas de investigación: 

PI1: ¿Cuáles son los indicadores de profesionalización que fueron más valorados 
por los profesionales de las relaciones públicas de América Latina en 2015? 

PI2. ¿Cuáles son las diferencias estadísticamente significativas entre los datos 
recogidos sobre la profesionalización de las relaciones públicas en 2009 y 2015? 

Metodología 
Molleda, Moreno, Athaydes y Suárez (2010) contribuyeron al debate sobre la 

profesionalización con un estudio realizado en 2009 en el que evaluaron los niveles de 
profesionalización de las relaciones públicas en América Latina y probaron un índice 
diseñado a partir de la obra de los sociólogos de las profesiones Freidson (1983, 2001) y 
Krause (1996). Usando la misma escala de profesionalización, Molleda, Kochhar y 
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Moreno (2012) conceptualizaron y probaron un modelo de profesionalización de las 
relaciones públicas y de los roles sociales que desempeñan los profesionales en sus 
organizaciones. Los puntos fuertes de la escala de profesionalización, así como la 
necesidad de observar la evolución de las relaciones públicas en América Latina, son las 
bases del presente estudio longitudinal comparativo. 

Encuesta y demográficos 

El estudio de 2015 empleó información procedente del Latin American 
Communication Monitor, una encuesta realizada por ocho universidades de España, 
Estados Unidos y América Latina en cooperación con asociaciones profesionales de la 
región. Los datos se recogieron mediante una encuesta online diseñada en Qualtrics, 
traducida al español y al portugués, y que se mantuvo activa entre los meses de octubre 
de 2014 y febrero de 2015. Una red de contactos personales, junto a las bases de datos de 
profesionales pertenecientes a diferentes asociaciones, facilitó la distribución de la 
encuesta. Las invitaciones para participar en el estudio fueron enviadas a casi 20.000 
profesionales en 19 países. A pesar de que 1.774 comenzaron la encuesta, tan solo la 
terminaron 821 individuos. Las respuestas de los participantes que no pudieron ser 
identificados claramente como parte de la población de estudio se eliminaron del conjunto 
de datos. Esta selección estricta de los encuestados marca una diferencia clara con 
respecto a otros estudios que utilizan el muestreo de bola de nieve o aquellos que incluyen 
estudiantes, académicos y personas no ligadas directamente la profesión. La evaluación 
final se basó en 803 respuestas completas de profesionales de las relaciones públicas y 
gestión de la comunicación de América Latina. 

Solo nueve países (N = 749) reunieron el mínimo de respuestas requeridas por los 
investigadores para poder establecer comparaciones estadísticas: Argentina (N = 118), 
Brasil (N = 201), Chile (N = 67), Colombia (N = 139), Costa Rica ( N = 36), México (N 
= 68), Perú (N = 36), República Dominicana (N = 47), y Venezuela (N = 31).  

El perfil de los profesionales latinoamericanos descrito por la encuesta es urbano 
y joven, pero formado y experimentado. En torno a la mitad de los participantes son 
líderes de comunicación: el 23,9% ocupan la máxima posición de comunicación o son 
CEO de una consultora y el 24,5% son directores de equipo o de un área de comunicación. 
El 52,6% de los profesionales lleva más de diez años trabajando en el ámbito de la gestión 
de comunicación o relaciones públicas y presenta un alto nivel educativo, destacando el 
51,8% que posee un título de maestría. Asimismo, tres cuartas partes de los encuestados 
desempeñan su actividad principal en una de las tres primeras ciudades de su país. 

La mayoría trabaja en empresas privadas (27,5%); un 22,9% trabaja en el sector 
público o en organizaciones políticas; el 20,5% en consultorías y agencias; el 12% en 
organizaciones sin ánimo de lucro y un 7,6% por cuenta propia. Un dato sorprendente, 
debido a la creciente globalización de los mercados, es que solo un 2,4% declara tener su 
actividad principal en el área de comunicación internacional y un 7,2% de los 
participantes es miembro de alguna asociación internacional de comunicación. 
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En cuanto a su origen, la gran mayoría de los encuestados (67,7%) proceden de 
América del Sur (incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, 
Uruguay y Venezuela). Una proporción menor de los encuestados (más del 24%) trabaja 
en América Central y el Caribe (incluyendo Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), y el 8,5% en México. 

Del mismo modo, la encuesta realizada en 2009 también se diseñó en Qualtrics y 
se distribuyó utilizando la red personal de colegas y las bases de datos de las asociaciones 
profesionales. Un total de 1.150 personas comenzaron encuesta y 674 la completaron. 
Solo diez países (N = 612) cumplieron con el número mínimo de observaciones 
establecidas por los investigadores: Argentina (N = 59), Brasil (N = 102), Chile (N = 38), 
Colombia (N = 104), Costa Rica (N = 67), Guatemala (N = 39), México (N = 80), Panamá 
(N = 23), Perú (N = 33), y Venezuela (N = 67).  

La edad promedio de los participantes fue de 38 años (SD = 11.14). El 71% eran 
mujeres y el 39% hombres. La mayor parte trabajaba en el sector privado (36%), agencias 
y consultorías (26%), el gobierno (24%), organizaciones sin ánimo de lucro (7%), y 
freelancers (7%). El promedio de años de experiencia en relaciones públicas era de 12 
(SD = 9). Más de un tercio de los participantes contaba con un título universitario y un 
13% de maestría. Más de la mitad de los participantes ocupaba la posición más alta del 
departamento de relaciones públicas o comunicación dentro de sus organizaciones. Casi 
el 50% de los encuestaos eran miembros de asociaciones profesionales y el 31% ocupaba 
posiciones de liderazgo. 

Resultados 
Clasificación de los indicadores de Profesionalización en 2015 

Los tres indicadores de profesionalización que recibieron las mejores 
evaluaciones por parte de los profesionales latinoamericanos en 2015 fueron los que 
indican que las relaciones públicas y la gestión de la comunicación “se estudian 
formalmente en instituciones de educación superior que otorgan títulos o diplomas” (M 
= 4,25), “se basan en una ideología y principios éticos que implica explícitamente un 
compromiso con el bien de la sociedad” (M = 3,63), y “se basan en un cuerpo formal del 
conocimiento (académico, científico)” (M = 3,53). Por el contrario, los tres indicadores 
en la parte inferior de la escala de evaluación fueron los que afirman que las prácticas de 
relaciones públicas “tienen un sistema de acceso y promoción laboral en el que se priman 
más las habilidades y conocimientos profesionales que el nepotismo” (M = 2,86), “se 
reconocen como un trabajo especializado dentro de las organizaciones” (M = 3,19), y “es 
una práctica diferenciada de otros campos relacionados como el marketing, la publicidad 
y el periodismo” (M = 3,27). 

Los resultados obtenidos confirman que la edad es un factor de predicción de la 
evaluación de la profesionalización. En particular, la gran mayoría de los indicadores se 
relacionan con la edad de los participantes: la ideología y la base ética, el estatus especial 
en el mercado, la existencia de organizaciones profesionales, la práctica diferenciada, el 
cuerpo formal de conocimiento, el trabajo especializado en las organizaciones, y el 
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sistema de acceso y promoción del empleo. Es decir, a mayor edad, mejor evaluación de 
los indicadores de profesionalización. 

Evaluación comparativa de los resultados de 2009 y 2015 

Para comparar y contrastar los dos conjuntos de datos se utilizó una prueba t de 
muestras independientes. La comparación 2009-2015 de cinco de los ocho indicadores de 
profesionalización fue estadísticamente significativa. De este modo, en 2015 los 
participantes evaluaron mejor la enseñanza de las relaciones públicas en las instituciones 
de educación superior, los principios ideológicos y éticos, la existencia de asociaciones, 
el conocimiento científico formal, y el sistema de promoción y acceso al empleo. La 
evaluación del resto de los indicadores se mantuvo igual entre los dos periodos de tiempo.  

Las diferencias por país también fueron notables. Venezuela, Costa Rica y Perú 
experimentaron el mayor progreso en el proceso de profesionalización. Por el contrario, 
Argentina, Colombia y México apenas sufren cambios significativos. La Tabla 1 muestra 
los estadísticos descriptivos de los ocho indicadores para 2009 y 2015. 

Tabla 1. Estadística descriptiva comparativa 2009-2015 

 2009 2015 
Las relaciones públicas y la gestión de comunicación … N M N M 
… Se estudian formalmente en instituciones de educación superior que 
otorgan títulos o diplomas 668 3,89 803 4,25 
… Se basan en una ideología y principios éticos que implica explícitamente 
un compromiso con el bien de la sociedad. 666 3,44 803 3,63 

… Se basan en un cuerpo de conocimiento formal (académico, científico) 667 3,19 803 3,53 
… Cuentan con organizaciones asociativas que agrupan a los profesionales 
para su beneficio. 666 3,23 803 3,39 

… Poseen conocimientos y técnicas propios que otorgan a los profesionales 
un estatus especial en el mercado de trabajo. 659 3,31 803 3,37 

… Es una práctica diferenciada de otros campos relacionados como el 
marketing, la publicidad y el periodismo. 665 3,21 803 3,27 

… Se reconocen como un trabajo especializado dentro de las organizaciones. 669 3,18 803 3.19 
… Tienen un sistema de acceso y promoción laboral en el que se priman más 
las habilidades y conocimientos profesionales que el nepotismo (amiguismo 
o influencia personal) 664 3,04 803 2,86 
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Discusión y conclusiones 
Este estudio apoya la idea de que la profesionalización de las relaciones públicas 

y la gestión de la comunicación es un proceso dinámico. En 2015, los profesionales de 
relaciones públicas de América Latina evaluaron altamente tres indicadores de 
profesionalización (la educación formal, la ideología y los principios éticos para el bien 
de la sociedad, y el cuerpo académico/científico de conocimiento). Sin embargo, fueron 
menos optimistas con respecto a la especialización de las relaciones públicas en las 
organizaciones y en el mercado, así como con la existencia de asociaciones profesionales 
que trabajen en beneficio de los profesionales del sector. Esta investigación también 
describe la lucha continua de las relaciones públicas para lograr y mantener su legitimidad 
(Merkelsen, 2011). En general, se aprecia que los profesionales más jóvenes tienden a ser 
más críticos respecto a los diferentes factores de profesionalización. Esto puede 
representar un obstáculo añadido a los esfuerzos de legitimación e institucionalización 
llevados a cabo por los defensores de las relaciones públicas. 

 La comparación de datos de 2009 y 2015 ofrece claras evidencias de que 
las relaciones públicas en América Latina es una profesión u ocupación en proceso de 
cambio. Cinco de los ocho indicadores de profesionalización experimentaron cambios 
significativos, aunque pequeños. Los participantes indicaron avances positivos en el 
estudio formal de las relaciones públicas en instituciones de educación superior, la 
existencia de unos principios éticos que hacen hincapié en el bienestar de la sociedad, en 
el peso de las organizaciones profesionales, la disponibilidad de un cuerpo formal del 
conocimiento, además de en el acceso al empleo y la promoción. A pesar del pequeño 
cambio positivo, las asociaciones de relaciones públicas en América Latina parecen tener 
dificultades para lograr una representación significativa de las comunidades profesionales 
en la mayoría de los países. También existe cierta preocupación por la falta de acceso al 
empleo y a las promociones basadas en méritos y habilidades. El clientelismo, el 
nepotismo, el amiguismo o la influencia personal siguen siendo importantes a la hora de 
desarrollarse profesionalmente y alcanzar puestos de responsabilidad. Esta puede ser una 
de las razones que impulsan a los jóvenes profesionales a mostrarse más críticos con los 
niveles de profesionalización de las relaciones públicas. 

La evaluación de otros indicadores de profesionalización se mantuvo 
prácticamente estática en los dos períodos de tiempo (es decir, su estatus especial en el 
mercado de trabajo, especialización dentro de las organizaciones y el hecho de ser una 
práctica diferenciada de otros campos relacionados como el marketing, la publicidad y el 
periodismo). Este dato resulta preocupante, especialmente en un momento en que las 
tecnologías están borrando las líneas que separan las diferentes disciplinas relacionadas 
con la comunicación. 

Implicaciones teóricas y prácticas 

Este estudio ofrece documentación adicional y pruebas evidentes de la naturaleza 
dinámica de la profesionalización de las relaciones públicas y la gestión de la 
comunicación. El enfoque comparativo y longitudinal utilizado en el análisis de dos 
conjuntos de datos se realiza con poca frecuencia en los estudios de relaciones públicas, 
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más aún en determinadas regiones del mundo. Por primera vez se ofrece un estudio 
empírico longitudinal con estándares estadísticos sobre la evolución de la 
profesionalización en Latinoamérica. 

Las comunidades profesionales y académicos deben invertir en el análisis, la 
defensa y la mejora de los indicadores de la profesionalización de las relaciones públicas 
en todo el mundo. A pesar de que Europa Occidental y América del Norte siguen siendo 
los principales mercados, los países emergentes necesitan avanzar en la consolidación de 
la gestión de la comunicación, una profesión que está hoy en día en el centro de los 
procesos de globalización y digitalización de datos. Las relaciones públicas en América 
Latina presentan indicios de evolución, institucionalización y profesionalización que 
deben tenerse en cuenta, especialmente aquellos ligados a su orientación hacia la 
sociedad.  

Limitaciones e investigación futura 

El enfoque de este estudio y su análisis s aborda una sección del Latin American 
Communication Monitor. La fatiga de los participantes puede haber afectado 
negativamente la calidad de los datos. Aunque se contactó una gran muestra de 
profesionales, un número muy pequeño inició y completó la encuesta en línea, tanto en 
2009 como en 2015. Esto motivó la falta de representación de algunos países del 
continente. En el futuro, se necesita una mayor participación para permitir un análisis 
comparativo más completo. 
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