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RESUMEN: En un mundo en constante transformación resulta crucial analizar la manera como distintos 
agentes sociales comprenden el cambio social. En el ámbito de la comunicación, este concepto se 
encuentra intrínsecamente ligado a la tradición de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social (CDCS). Esta tradición ha evolucionado regionalmente, con aportes de autores Latinoamericanos 
y un menor protagonismo de autores norteamericanos, acusados de imponer modelos de desarrollo. En 
este contexto, dos preguntas dan lugar al presente estudio: ¿Cuáles son las relaciones de continuidad 
y disrupción que caracterizan las tendencias y enfoques predominantes en la conceptualización y 
práctica del cambio social en Angloamérica y América Latina? y, ¿cómo se relacionan las perspectivas 
académicas y las experiencias concretas de cambio social en el campo de la CDCS en las Américas? 
Para abordarlas, realizamos un scoping review que nos permite comparar la comprensión del 
cambio social entre académicos angloamericanos y latinoamericanos, así como su capacidad para 
materializar estas ideas como agentes de cambio. Los resultados nos llevan a discutir tres relaciones 
de continuidad y disrupción entre dos comunidades de práctica en las Américas: En primer lugar, los 
académicos latinoamericanos asocian el cambio social con la comunicación mediática y la diversidad en 
la representación simbólica de comunidades, mientras que los angloamericanos lo vinculan a la justicia 
social y el activismo político. En segundo lugar, ambos grupos difuminan la distinción entre desarrollo 
y cambio social al operacionalizar ambos en términos de bienestar y prosperidad de las comunidades. 
Finalmente, identificamos una ruptura en la organización disciplinar de la CDCS en ambas regiones.

Palabras clave: cambio social; desarrollo; comunicación; Angloamérica; Latinoamérica: reconocimiento; 
redistribución; scoping review.
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ABSTRACT:  In a constantly evolving world, it is crucial to examine how different social agents 
approach social change. Within the communication field, this concept is inherently tied to the tradition of 
Communication for Development and Social Change (CDSC). This tradition has developed regionally, with 
significant contributions from Latin American scholars, and with less prominence from North American 
authors, who have been accused of unilaterally imposing development models. In this context, two 
questions originate our study: What are the relationships of continuity and disruption that characterize 
the predominant trends and approaches in the conceptualization and practice of social change in Anglo-
America and Latin America? And how do academic perspectives relate to concrete experiences of social 
change in the field of CDSC in the Americas? To address these questions, we conducted a scoping 
review that allows us to compare the understanding of social change among Anglo-American and Latin 
American scholars, as well as their ability to implement these ideas as agents of change. The results 
lead us to discuss three relationships of continuity and disruption between two communities of practice 
in the Americas: First, Latin American scholars associate social change with media communication and 
diversity in the symbolic representation of communities, while Anglo-Americans link it to social justice 
and political activism. Second, both groups blur the distinction between development and social change 
by operationalizing both in terms of community well-being and prosperity. Finally, we identify a rupture 
in the disciplinary organization of CDSC field in both regions.

Keywords: social change; development; communication; Angloamerica; Latin Ameica; recognition; 
redistribution; scoping review.

1. Introducción 
En un mundo en constante búsqueda de progreso y transformación, es imperativo analizar 
críticamente la manera como distintos agentes sociales comprenden el cambio social. En el 
ámbito de la comunicación, este concepto se encuentra intrínsecamente ligado a la tradición 
de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (CDCS). Sin embargo, esta tradición, 
al igual que muchos otros campos de estudio en comunicación, ha evolucionado de manera 
predominantemente regional, con aportes significativos provenientes de académicos de Amé-
rica Latina (Barranquero & Saez, 2010). A medida que el mundo se desenvuelve a un ritmo 
vertiginoso, influenciado tanto por avances tecnológicos como por desafíos relacionados con 
la desigualdad económica, se vuelve esencial someter la noción de cambio social a un riguroso 
análisis crítico que permita comprender su naturaleza y alcance de manera más profunda y 
significativa.

En este contexto, dos preguntas dan lugar al estudio que presentamos acá: ¿Cuáles son las rela-
ciones de continuidad y disrupción que caracterizan las tendencias y enfoques predominantes 
en la conceptualización y práctica del cambio social en Angloamérica y América Latina? y, ¿cómo 
se relacionan las perspectivas académicas y las experiencias concretas de cambio social en el 
campo de la CDCS en las Américas? Para abordar estas preguntas realizamos un scoping review 
de algunas de las principales revistas de comunicación de América del Norte, América Central 
y América del Sur. A través de esta metodología de análisis sistemático examinamos estas publi-
caciones con el propósito de contrastar las distintas interpretaciones sobre la noción de cambio 
social que surgen de las dinámicas propias de la disciplina en Angloamérica y América Latina. 

Gumucio Dagron y Tufte (2006) ofrecen una de las definiciones más ampliamente utilizadas 
del cambio social:

La Comunicación para el Cambio Social es una forma de pensamiento y práctica que pone a las 
personas en control de los medios y del contenido de los procesos de comunicación. Basada en 
el diálogo y la acción colectiva, la CSCS es un proceso de diálogo público y privado a través del 
cual las personas determinan quiénes son, qué necesitan y qué desean para mejorar sus vidas. 
Tiene como premisa central que las personas afectadas comprenden mejor sus realidades que 
cualquier ‘experto’ externo a su sociedad y que pueden convertirse en los impulsores de su 
propio cambio. (p. xix)1 

1Las traducciones del inglés y el portugués al español han sido realizadas por los autores, quienes poseen conocimientos 
en los tres idiomas.
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Partiendo de este enfoque que ha desempeñado un papel fundamental en la configuración 
del campo latinoamericano de la CDCS, los académicos no solo han sistematizado experien-
cias en las que la comunicación contribuye a mejorar las condiciones de vida de comunidades 
específicas (Jara, 2010), sino que también han sido artífices de iniciativas de cambio propuestas 
y ejecutadas por ellos mismos. Nuestro estudio tiene como objetivo examinar la comprensión 
del cambio social por parte de académicos angloamericanos y latinoamericanos, así como su 
capacidad para convertirse en agentes de cambio que materializan estas ideas.

Nuestro análisis resalta tres relaciones de continuidad y cambio en el estudio de la CDCS en 
dos comunidades de práctica a lo largo de las Américas. En la primera relación, los autores lati-
noamericanos asocian predominantemente el cambio social con la comunicación mediática y, 
concretamente, con la diversidad en la representación simbólica de las comunidades, mientras 
que los autores angloamericanos apelan al cambio social con relación a iniciativas de justicia 
social, organización de movimientos sociales y activismo político. En la segunda relación, esta 
vez de disrupción, los académicos de Angloamérica y América Latina difuminan la distinción 
entre desarrollo y cambio social al operacionalizar ambos conceptos en términos del bienestar 
comunitario, diversidad y representación. Finalmente, describimos una relación de ruptura en 
la forma en que opera el campo de la CDCS en Angloamérica y América Latina.

Nuestro estudio contribuye de manera significativa a la literatura sobre comunicación para el 
cambio social en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, teniendo en cuenta el contexto 
de transformación actual, es crucial comprender cómo los académicos abordan el cambio social 
desde la perspectiva de la comunicación y cómo esta disciplina desempeña un papel central 
en su consecución. Ante la creciente demanda en la sociedad actual para que la academia vaya 
más allá de la realización de investigaciones aisladas (Ali et al., 2021), organizaciones y gobier-
nos instan a los académicos a llevar a cabo investigaciones que ofrezcan soluciones concretas 
a los problemas más apremiantes de las comunidades. Como respuesta a esta demanda, las 
instituciones académicas están redefiniendo el concepto de investigación de tal manera que la 
producción de conocimiento implique también un impacto tangible en la sociedad.

Nuestra segunda contribución a la literatura se enfoca en abordar la brecha de conocimiento 
existente entre dos regiones. Adoptamos una perspectiva transnacional con el propósito de 
comparar cómo se comprende y se lleva a cabo el cambio social en Angloamérica y América 
Latina, dos regiones que presentan dinámicas y prácticas disciplinarias distintas. A pesar de 
que la historia del campo de CDCS está bien documentada (véase, por ejemplo, Barranquero, 
2011; Barranquero & Angel, 2015; González et al., 2022), no es sencillo encontrar estudios que 
analicen de manera comparativa la concepción y el alcance del cambio social en regiones como 
Norteamérica y América Latina donde el campo de la comunicación se organiza de manera 
diferente. El presente estudio puede contribuir a reducir la brecha entre diferentes tradiciones 
académicas y perspectivas, promoviendo un enfoque más colaborativo e inclusivo en la comu-
nicación para el cambio social.

Como tercera contribución, problematizamos conceptos relacionados con el cambio social, los 
cuales pueden ser de utilidad para profesionales y responsables de políticas públicas y proyec-
tos sociales a la hora de tomar decisiones informadas sobre la naturaleza, alcance y ejecución 
del cambio social. Este enfoque puede enriquecer la comprensión del cambio por parte de 
académicos en las Américas, permitiendo una expansión tanto en la definición como en las apli-
caciones del concepto. En un contexto en el que, como se ha discutido previamente, la sociedad 
demanda investigaciones más comprometidas, nuestro estudio ofrece un análisis comparativo 
de las principales revistas de comunicación que permite identificar prácticas y desafíos de la 
transformación social en diversos contextos y regiones. 
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2. Marco Referencial
La noción de cambio es interdisciplinaria y ampliamente aplicable en contextos prácticos. Para 
comprender las influencias y matices que han llevado a académicos latinoamericanos a alejarse 
de las perspectivas economicistas del desarrollo propuestas desde América del Norte y a cues-
tionar los enfoques emancipatorios sugeridos por los europeos, resulta esencial realizar una 
breve historiografía de este concepto. En esta sección, describiremos las relaciones de continui-
dad y disrupción que el concepto de cambio social ha mantenido históricamente con corrientes 
de pensamiento de diferentes regiones y disciplinas. 

2.1. Diferentes perspectivas sobre cambio social
La Escuela de Frankfurt sigue siendo una de las tradiciones más influyentes en la reflexión 
sobre la naturaleza y la magnitud de la transformación social. Las consecuencias devastadoras 
de dos guerras mundiales, la inimaginable tragedia del Holocausto, la amplitud de la propa-
ganda nazi y el aumento de la inmigración ejercieron un profundo impacto e influencia en 
los pensadores de Frankfurt. Como resultado, los teóricos críticos enfatizaron la importancia 
de la labor académica que trascendiera la mera descripción de la realidad a través de métodos 
empíricos. En su lugar, propusieron la adopción de métodos críticos capaces de sugerir vías de 
cambio que pudieran llevar a la mejora de la sociedad (Merrigan & Huston, 2009).

Esta necesidad de analizar la realidad con el propósito de transformarla no solo se vio influen-
ciada por las difíciles circunstancias derivadas de las dos guerras, sino también por el pensa-
miento marxista y el psicoanálisis. Para la Escuela de Frankfurt, el marxismo representaba 
una oportunidad de cambiar la infraestructura con el fin de mejorar la superestructura social 
(Williams, 2012). Además, los autores críticos consideraban el psicoanálisis como un medio para 
desvelar y transformar las estructuras ocultas del ello y el superyó para lograr cambios en el 
individuo. 

En la década de 1960, la Escuela de Birmingham en Inglaterra adoptó estas perspectivas 
emancipatorias en la reflexión y el estudio de la realidad social. Esto dio lugar a dos 
importantes tradiciones: los Estudios Culturales y la Economía Política de la Comunicación 
(Ferguson y Golding, 1997). Al incorporar el concepto de hegemonía (en el sentido gramsciano 
en lugar de la connotación marxista de ideología), los académicos de Estudios Culturales 
comenzaron a resaltar la importancia de exponer las ideologías y hegemonías presentes en 
las prácticas cotidianas, los procesos y los discursos como un medio para lograr un cambio 
social (Hebdige, 2012). En América Latina, la perspectiva político-económica en los estudios 
de comunicación ejerció una influencia significativa en la tradición de la comunicación para 
el cambio social. Autores destacados como Mattelart (1996) y Beltrán (1976) desempeñaron 
un papel fundamental al destacar la necesidad de cambiar la inequidad mundial en materia 
de intercambio de información y de generar políticas nacionales de comunicación útiles al 
desarrollo. 

La psicología conductual y cognitiva, así como la sociología funcionalista, se constituyen como 
dos perspectivas transatlánticas fundamentales para comprender la noción de cambio. En el caso 
de la primera, teorías de rango medio como la teoría del aprendizaje social de Bandura (1971), 
consideraba el cambio como una transformación individual del comportamiento a partir de la 
adquisición de nuevos comportamientos a través del proceso de modelado. A diferencia de los 
enfoques europeos, este proceso de aprendizaje de nuevos comportamientos no solo situó el 
cambio en la esfera conductual, sino además individual. Esta visión ofrece una comprensión 
única del cambio social que destaca la importancia de la transformación a nivel personal como 
un elemento clave en procesos de cambio más amplios.

A diferencia de este enfoque individual, la sociología funcionalista de América del Norte adoptó 
una perspectiva diferente al considerar que la sociedad es un organismo en constante evolución. 
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Dentro de este marco, el cambio social se concibió como el progreso que transitan las sociedades 
de ser primitivas a desarrolladas (Lerner, 1958). Esta perspectiva subrayaba la importancia de 
guiar a las sociedades subdesarrolladas hacia trayectorias predefinidas de cambio para fomen-
tar el desarrollo (Cimadevilla, 2012). El Banco Mundial, la FAO y la UNESCO fueron algunas 
de las agencias de cooperación que adoptaron este enfoque académico para formular políticas 
de desarrollo destinadas a modernizar las sociedades del Tercer Mundo durante la década de 
1960 (Barranquero, 2011).

Subyacente a esta visión del cambio como modernización está la idea según la cual la tecnología 
no solo se constituye como una herramienta que facilita el cambio (visto como desarrollo), sino 
que la propia adopción de tecnologías es la que hace posible el cambio (Driessens, 2023). Enfo-
ques como la difusión de innovaciones, que buscaban promover y acelerar la implementación 
de nuevas tecnologías y cambios de comportamiento, se sumaron a la visión económica de la 
modernización y el desarrollo como formas de cambio (Rogers, 2010). 

Como respuesta a la apremiante necesidad de transformación para superar la pobreza y el 
subdesarrollo en la región, los académicos latinoamericanos han desarrollado su propia teo-
ría crítica desde la década de 1960 (Angel y Barranquero, 2016). Inspirándose en algunos 
aspectos del cambio mencionados anteriormente, esta teoría crítica latinoamericana rechaza la 
dependencia y resalta la importancia de definir formas de cambio social autóctonas y distintas. 
Según esta perspectiva latinoamericana, el cambio social es una transformación arraigada en 
epistemologías locales que surge de procesos dialógicos liderados por las comunidades. Esta 
dimensión pone de relieve dos relaciones fundamentales entre América Latina y las influencias 
europeas y norteamericanas discutidas anteriormente: una relación de ruptura y una relación 
de continuidad que se explicarán a continuación. 

2.2. Disrupción con la idea Norteamericana de cambio como modernización 
Esta relación de ruptura entre el enfoque norteamericano y el latinoamericano se caracteriza 
por un marcado distanciamiento del enfoque de cambio desarrollado y promovido por las 
agencias de cooperación norteamericanas, las cuales tienden a concebir el cambio social como 
un proceso pasivo asociado al desarrollo económico y tecnológico. En contraposición, la 
perspectiva latinoamericana sostiene que el cambio social es un proceso activamente impulsado 
y socialmente construido a través de la comunicación basada en la comunidad (Barranquero 
& Saez, 2010; Gumucio Dagron, 2009). Este enfoque hace hincapié en el papel de la cultura y 
subraya que el cambio no se puede lograr mediante la aplicación de fórmulas preestablecidas. Por 
el contrario, el cambio es específico del contexto y se alcanza a través de procesos participativos 
y dialógicos dentro de las comunidades (Mato, 2004).

A diferencia de las perspectivas psicológicas, el cambio para los latinoamericanos no es pura-
mente individual o conductual, sino más bien participativo y dialógico y se extiende más allá de 
las consideraciones individualistas para abarcar una dimensión política definida por las relacio-
nes de poder (Gumucio Dagron, 2004). Fals Borda (1987) caracteriza este poder como la capa-
cidad de las organizaciones de base marginadas para organizar y sistematizar su conocimiento, 
lo que les permite desempeñar un papel activo en el progreso de la sociedad. El reconocimiento 
de que las comunidades tienen la capacidad de impulsar cambios sociales significativos resalta 
la importancia fundamental de los procesos participativos, donde se da prioridad al diálogo 
democrático y a la agencia (Freire, 1985; Jacobson & Servaes, 1999).

2.3. (Semi) Continuidad con la idea Europea de cambio como emancipación
La revisión de la literatura nos permite identificar una segunda relación, esta vez de conti-
nuidad, entre las tradiciones europeas y latinoamericanas y, concretamente, entre el llamado 
de la Escuela de Frankfurt para cambiar la realidad y el interés latinoamericano en superar la 
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dependencia y lograr la liberación (Servaes & Malikhao, 2008). Sin embargo, es crucial destacar 
que los académicos latinoamericanos aportan su perspectiva única a la crítica social al enfatizar 
la relevancia del conocimiento local. Muchos autores de América Central y del Sur se distancian 
del pensamiento eurocéntrico y abogan por la recuperación de las lógicas, éticas y estéticas indí-
genas y propias. Como subraya Quijano (2000), esta revalorización de las perspectivas locales 
se convierte en un componente esencial de la construcción de una crítica social auténticamente 
latinoamericana. 

Así, el cambio social no se rige por fórmulas preestablecidas y se ajusta a valores locales (Kaplun, 
1985). Con base en esta perspectiva, la cultura puede ser una aliada del cambio, pues permite 
el uso de narrativas culturalmente resonantes y la reconstrucción de rituales en beneficio de la 
transformación social (Singhal, 2003). Adoptando la mirada de Foucault, se puede argumentar 
que la perpetuación de lógicas dominantes provenientes de otros países, en particular del mundo 
desarrollado, conlleva un proceso de neocolonización que autores como Arturo Escobar (1992) 
denuncian como un obstáculo a superar, con el fin de erradicar los sistemas de representación 
que entorpecen los procesos de liberación.

Bajo esta lógica, se espera que el cambio se concentre en transformaciones que no mantengan 
el estado actual, sino que busquen reestructurar el orden existente, teniendo en cuenta las 
experiencias y formas de ser y habitar el mundo de las comunidades indígenas. Según Mignolo 
(2009), este cambio en la forma de conocer y entender el mundo hace que los latinoamericanos 
se conviertan en locus de enunciacion. Esta perspectiva empodera a las comunidades locales, 
permitiéndoles tomar las riendas de su propio destino y promoviendo un cambio auténtica-
mente arraigado en sus realidades.

La articulación de perspectivas culturales, educativas, participativas, dialógicas y epistemoló-
gicas del cambio está estrechamente relacionada con la tradición latinoamericana del deco-
lonialismo (Angel et al. 2022; Maldonado-Torres, 2011). Esta tradición cuestiona el modelo 
eurocéntrico de poder y conocimiento impuesto en las Américas desde la conquista de América 
y busca recuperar formas de pensamiento subalternas e ignoradas. En última instancia, aboga 
por la revalorización de perspectivas marginadas y la construcción de un nuevo paradigma más 
inclusivo y equitativo. Siguiendo la visión de Dussel (2016), la descolonización implica la libera-
ción de voces que han sido silenciadas y la creación de un espacio en el que todas las identidades 
y cosmovisiones sean igualmente valoradas. 

Para Ganter & Mohedano (2020), esta liberación conlleva a la deconstrucción de las jerarquías 
sociales con el fin de lograr un cambio social pluralista y democrático. Las feministas latinoa-
mericanas han adoptado esta perspectiva de cambio social, enfocándose en la resistencia a la 
opresión y la desigualdad que han enfrentado históricamente mujeres y otras minorías (Ayala 
et al., 2020). Para ellas, es fundamental comprender y denunciar cómo los medios contribuyen 
a la perpetuación de estereotipos y percepciones de género (Lago et al., 2020).

3. Metodología
Para comprender la forma en que los académicos en diferentes regiones conceptualizan, estu-
dian e implementan el cambio social, realizamos un scoping review de las principales revistas de 
comunicación publicadas en Norte, Centro y Sur América. Concebidos como un medio para 
mapear la literatura sobre un tema o área de investigación específica, los scoping reviews “brin-
dan la oportunidad de identificar conceptos clave, brechas en la investigación y tipos y fuentes 
de evidencia con el propósito de guiar las prácticas, influir en la formulación de políticas y 
enriquecer la investigación” (Daudt et al., 2013, p. 8). Arksey y O’Malley (2005) publicaron 
el primer marco metodológico para llevar a cabo scoping reviews, y su enfoque sigue siendo el 
más adoptado para este tipo de investigación (Pham et al., 2014). Los autores esbozaron un 
proceso iterativo que consta de los siguientes pasos: (1) identificar la pregunta de investigación; 
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(2) reconocer estudios relevantes; (3) seleccionar dichos estudios; (4) registrar los datos; y (5) 
recopilar, resumir y reportar los resultados. Arksey y O’Malley (2005) sugieren que un sexto 
paso opcional podría incluir un ejercicio de consulta a profesionales y partes interesadas; sin 
embargo, no incluimos este paso opcional en nuestro propio estudio.

Iniciamos este scoping review definiendo una pregunta de investigación que orienta los límites 
de nuestro campo de interés. Arksey y O’Malley (2005) advierten que, dado el propósito de los 
scoping review de mapear vastos campos de conocimiento, las preguntas de investigación deben 
ser lo suficientemente generales como para incluir una amplia gama de estudios. Por lo tanto, 
nuestra búsqueda inicial se basó en la pregunta: ¿Qué se conoce en la literatura existente sobre 
cómo se concibe y se logra el cambio social en las Américas? Para afinar la dirección, claridad 
y enfoque de las siguientes etapas del proceso de investigación, Levac et al. (2010) sugieren 
combinar “una pregunta de investigación amplia con un alcance de investigación claramente 
definido” (p. 3). Con esto en mente, nuestro scoping review se centró específicamente en com-
prender las relaciones de continuidad y disrupción que caracterizan las tendencias y enfoques 
predominantes en la conceptualización y práctica del cambio social en las Américas. 

Para llevar a cabo el siguiente paso, que consiste en identificar estudios relevantes, recurrimos a 
la experiencia lingüística y cultural de un equipo de investigación internacional y multilingüe. 
Este equipo está formado por un académico nativo de habla española en Colombia, otro aca-
démico nativo de habla inglesa en Estados Unidos y un académico nativo de habla portuguesa 
en Estados Unidos. Cada uno de nosotros tuvo la responsabilidad de seleccionar revistas y 
artículos pertinentes en los idiomas de las regiones donde crecimos. Nos reunimos con regula-
ridad para discutir los criterios de inclusión y perfeccionar los procesos con el fin de garantizar 
la máxima alineación posible en los procedimientos de recopilación y análisis de datos, a pesar 
de las diferencias en las capacidades de búsqueda y el acceso a las revistas en cada una de estas 
regiones.

Con ese propósito, seleccionamos 25 revistas de comunicación que, en su alcance y objetivos, 
muestran interés en publicar artículos relacionados con CDCS. Considerando nuestro propó-
sito de comparar la manera como se aborda el cambio en las Américas, reunimos un conjunto 
de países geográficamente diversos que publican revistas de comunicación. Es importante tener 
en cuenta que, mientras las revistas de comunicación en los Estados Unidos suelen ser publi-
cadas por asociaciones, las publicaciones en América Latina y Canadá suelen ser editadas por 
universidades. Somos conscientes de que, si bien la selección de revistas se basa en la naciona-
lidad, esto no implica necesariamente que todos los autores sean de ese país en particular. Sin 
embargo, nos permite identificar tendencias disciplinarias regionales que explicaremos en la 
siguiente sección. 

En el marco de esta diversidad geográfica, nos aseguramos de que las publicaciones estuvieran 
en los tres idiomas principales hablados en las Américas, es decir, inglés, español y portugués. 
Este corpus heterogéneo garantiza que los idiomas menos dominantes académicamente, como 
el español y el portugués, también estuvieran representados en la muestra. Finalmente, des-
pués de listar las revistas de comunicación publicadas por las principales asociaciones académi-
cas y las universidades más reconocidas, y dado que no existen revistas especializadas en CDCS, 
seleccionamos revistas generalistas que expresaran un interés explícito en abordar temas de 
CDCS, que hubieran publicado anteriormente un número especial sobre el tema o que aborda-
ran estos temas de manera ocasional.

Una vez completada la lista, exploramos los archivos de cada una de las 25 revistas utilizando 
las palabras clave “comunicación para el desarrollo” o “cambio social”. Para garantizar que 
los artículos seleccionados efectivamente abordaran temas de CDCS, los cotejamos con dos 
definiciones ampliamente reconocidas de cambio social y comunicación para el desarrollo, tal 
como se presentan en la aclamada obra de Gumucio Dagron y Tufte (2006). Como criterio tem-
poral, incluimos todos los artículos digitalizados desde la creación de cada revista, no solo por 
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su disponibilidad, sino también porque, al estar en línea, se hacen accesibles a una audiencia 
más amplia. A partir de una lista inicial de 2729 artículos recuperados, seleccionamos 222 que 
cumplían con los criterios de inclusión descritos anteriormente.

Después de recopilar todos los artículos, procedimos a organizar los datos en un proceso que 
se desarrolló en etapas iterativas. En primer lugar, es importante destacar que el proceso de 
distinguir entre usos coloquiales de los términos de desarrollo y cambio de usos más técnicos 
que se alinean con la tradición académica de CDCS fue en sí mismo un paso analítico crucial. 
Por lo tanto, la primera etapa de nuestro análisis consistió en realizar una revisión inicial de 
los 2729 artículos para determinar si las referencias a desarrollo y/o cambio iban más allá de 
los usos coloquiales de estos términos; para ello acogimos dos criterios: la identificación y la 
intertextualidad. 

Con base en el criterio de identificación incluimos estudios que explícitamente afirmaban ins-
cribirse en la tradición de CDCS. Con relación al criterio de intertextualidad incluimos los estu-
dios que citaban obras clave, manuales y autores dentro de la tradición de CDCS. Sin embargo, 
si los artículos simplemente utilizaban el lenguaje del cambio sin una mayor elaboración o 
contextualización dentro de la tradición académica, se excluían. La Tabla 1 muestra las revistas 
analizadas, así como el número de artículos incluidos en el corpus final.

Dentro del conjunto depurado de 222 artículos, procedimos a la segunda fase de nuestro 
estudio, que se centró en identificar la manera en que los autores conciben el cambio social. 
Para llevar a cabo esta identificación, realizamos un análisis sistemático basado en ocho catego-
rías contextuales que nos permitieron evaluar la naturaleza de los artículos. Adicionalmente, 
empleamos de tres categorías interpretativas relacionadas con la concepción del cambio. El 
instrumento utilizado para registrar estas categorías fue diseñado mediante un enfoque com-
binado de elementos deductivos e inductivos, y se sometió a pruebas iniciales en una muestra 
de 20 artículos. 

Las categorías contextuales para el análisis de los artículos incluyeron aspectos como la revista 
de publicación, la palabra clave raíz (cambio social o comunicación para el desarrollo), año de 
publicación, autor, título del artículo, tipo del artículo, enfoque analítico y método de investiga-
ción. Estas categorías se complementaron con un análisis cualitativo e interpretativo estructu-
rado a partir de preguntas cuyas respuestas rastreamos en los artículos: (1) ¿cómo se propone o 
sugiere el cambio en el artículo?, (2) ¿quiénes son los agentes de cambio sugeridos o propuestos 
en el artículo? y (3) ¿a qué población se dirige la propuesta de cambio?. Cada uno de los tres 
autores realizó análisis individuales de los artículos en su lengua materna y se llevaron a cabo 
sesiones periódicas para discutir y revisar los análisis en casos donde no se llegaba a una con-
clusión clara. En estas sesiones se procedió a realizar un registro preliminar de las relaciones 
emergentes de disrupción y continuidad. Posteriormente, depuramos un conjunto inicial de 6 
relaciones, reduciéndolo a las 3 relaciones que presentamos a continuación.
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Tabla 1. Corpus de estudio

Nombre de la Revista País o asociación que lo publica Principal 
lenguaje 

Artículos 
encontrados 

Artículos 
relevantes 

a CDCS

Canadian Journal of Communication Canadá Inglés 146 18

Communication and Critical/
Cultural Studies

Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 104 9

Communication and Democracy / 
First Amendment Studies

Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 49 0

Communication Education Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 89 9

Communication Monographs Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 83 9

Communication Teacher Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 35 5

Critical Studies in Media 
Communication

Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 186 4

Journal of Applied Communication 
Research

Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 98 18

Journal of International and 
Intercultural Communication

Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 61 10

Quarterly Journal of Speech Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 354 7

Review of Communication Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 105 6

Text and Performance Quarterly Estados Unidos / Asociación Nacional de 
Comunicación Inglés 111 4

Journalism & Mass Communication 
Quarterly

Estados Unidos / Asociación para la 
Educación en Periodismo y Comunicación 
de Masas

Inglés 486 21

Journalism & Mass Communication 
Educator

Estados Unidos / Asociación para la 
Educación en Periodismo y Comunicación 
de Masas

Inglés 78 3

Journalism & Communication 
Monographs

Estados Unidos / Asociación para la 
Educación en Periodismo y Comunicación 
de Masas

Inglés 39 4

Journal of Latin American 
Communication Research

Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación Inglés 21 8

Revista Latinoamericana de 
Ciencias de la Comunicación

Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación Español 35 13

Chasqui Ecuador / Ciespal Español 127 25

Comunicación y sociedad Mexico / Universidad de Guadalajara Español 182 8

Revista de Comunicación Perú / Universidad de Piura Español 24 2

Perspectivas de la comunicación Chile / Universidad de la Frontera Español 207 16

Signo y pensamiento Colombia / Universidad Javeriana Español 27 12

Matrizes Brasil /Pontificia Universidad Católica de 
Sao Paulo Portugués 34 4

Intercom Brasil / Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação Portugués 28 6

E-Compós Brasil / Asociación Nacional dos Programas 
de Pós-Graduação em Comunicação Portugués 20 1

TOTAL 2729 222

Fuente: elaboración propia.
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4. Resultados 
Para comenzar, expondremos los resultados más descriptivos del scoping review. Posteriormente, 
analizaremos estos resultados a la luz de las relaciones de continuidad y disrupción que hemos 
delineado en la revisión de la literatura. Este enfoque nos permitirá realizar una interpretación 
más profunda y crítica de las convergencias y divergencias que emergen al comparar el estudio 
y la implementación del cambio social en Angloamérica y América Latina.

La Figura 1 ilustra la frecuencia de las publicaciones de acuerdo con cada uno de los términos 
de búsqueda incluidos en nuestro scoping review. Es importante reconocer que el número de 
resultados en cada categoría se ve afectado por la disponibilidad de publicaciones digitalizadas 
y las elecciones de los autores para publicar en las revistas académicas analizadas en este estudio 
(en lugar de, por ejemplo, publicar su investigación como libro o capítulo de libro). Si bien se 
puede acceder a versiones digitales de artículos de revistas en inglés en el campo de CDCS 
desde 1962, el primer artículo en español en nuestro conjunto de datos apareció en 2005, y 
el primer artículo en portugués estuvo disponible en 2011. Esto no implica que en estas dos 
últimas regiones los temas de CSCS no se abordaran antes de estas fechas, sino que describe la 
conformación de nuestro corpus. 

Figura 1. Artículos por año por palabra clave

Fuente: elaboración propia.

Un análisis más detallado de los artículos incluidos en nuestro corpus (ver Tabla 2) muestra 
que, si bien el porcentaje más alto (48%) de los artículos publicados en revistas en inglés consiste 
en informes o resúmenes de investigaciones empíricas, este tipo de artículo representa el 45% 
de las publicaciones en portugués y el 26% en español. En contraste, el 49% de los artículos en 
español son ensayos historiográficos o teóricos. Los ensayos representan el 36% de las publi-
caciones en portugués y apenas el 9% de las publicaciones en inglés. También es importante 
mencionar que el segundo tipo de artículo más común en las revistas en inglés es la reseña de 
libros, lo que sugiere que una gran cantidad de las publicaciones en inglés sobre CDCS pueden 
adoptar la forma de libros en lugar de artículos de revista. Aproximadamente el 8% de los 
artículos en español se categorizaron como “perfil-tributo” en cuanto destacan la trayectoria de 
autores representativos del campo de CDCS. No encontramos ningún tipo de artículo similar 
en las revistas en inglés. Sin embargo, las revistas en inglés publicaron una cantidad significativa 
de artículos pedagógicos (aproximadamente el 15% de los artículos analizados). Estos artículos 
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pedagógicos a menudo se basan en la pedagogía crítica de Paulo Freire y/o en el Teatro del 
Oprimido de Augusto Boal como recursos para actividades en clase.

Tabla 2. Tipo de artículo por idioma

Español Inglés Portugués 

Ensayo 41 11 4

Búsqueda empírica 22 61 5

Sistematización/ revisión de literatura 7 2 1

Perfil/tributo 7 0 0

Reseña de libro 4 31 0

Entrevista 3 3 1

Artículo pedagógico 0 19 0

TOTAL 84 127 11

Fuente: elaboración propia.

5. Discusión: Convergencias y divergencias sobre cambio social en las 
Américas
Basándonos en el análisis de los artículos, en esta sección examinamos las relaciones de conti-
nuidad y disrupción presentes en la exploración de la CDCS en las dos comunidades de prác-
tica señaladas. En la primera relación, observamos una disrupción significativa en la manera 
como académicos del norte y sur de América comprenden, abordan y se involucran con el 
cambio social. En la segunda relación, identificamos una continuidad interesante entre acadé-
micos de Angloamérica y América Latina en la medida en que ambos tienden a difuminar la 
distinción entre desarrollo y cambio social. Finalmente, observamos una relación de disrupción 
en la forma en que opera el campo de la CDCS en Angloamérica y América Latina.

5.1. Disrupción: Cambio social como representación social y simbólica 
Un análisis interpretativo de los artículos nos permite argumentar que existe una relación de 
disrupción entre la investigación académica en América Latina y Angloamérica. Los autores 
latinoamericanos tienden a asociar predominantemente el cambio social con la comunicación 
mediática y, específicamente, con la diversidad en la representación simbólica de las comuni-
dades (vistas como audiencias). Por otro lado, los autores angloamericanos utilizan el término 
cambio social para referirse a un espectro más amplio de actividades que abarcan iniciativas de 
justicia social, la organización de movimientos sociales y el activismo político. El análisis de las 
publicaciones en revistas latinoamericanas muestra que, en gran medida, se entiende el cambio 
en términos de representación simbólica, es decir, con relación a la visibilidad que pueden tener 
diferentes miembros de la comunidad o subculturas en la esfera pública y, en particular, en los 
medios de comunicación.

Por ejemplo, en su estudio sobre las radios comunitarias en Ecuador, Tamarit et al., (2020) 
argumentan que este tipo de radiodifusión, a diferencia de los medios comerciales, tiene como 
objetivo lograr una transformación social a través de la participación de la comunidad. En su 
manuscrito, dicho cambio se materializa y se pone en práctica a través de la participación la cual 
se refleja en la visibilidad de diferentes grupos de la comunidad en la programación radial. Los 
autores afirman que una representación limitada de la diversidad en los medios resulta en una 
participación reducida. En palabras de los autores, esto sugiere que:
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La participación de la comunidad, que es una de las esencias de un medio comunitario desde la 
perspectiva en la que en este artículo se entiende el concepto, es muy limitada en los contenidos 
de las emisoras, más dominados por programaciones de carácter musical que por las voces de 
quienes viven en el territorio. (p. 311)

Este énfasis en vincular el cambio social con la representación simbólica también se ejemplifica 
en otros estudios, como el de Bracco et al. (2021), quienes investigaron cómo los medios digi-
tales peruanos retrataron las acciones de protesta colectiva en el sistema penitenciario del país 
durante la pandemia de COVID-19. Tras analizar 81 artículos de noticias, los autores identifi-
caron una tendencia a reproducir una imagen simplista y negativa tanto del sistema peniten-
ciario como de las personas encarceladas, centrándose en el castigo y el control, y empleando 
estereotipos relacionados con el género y la criminalidad.

Ambos ejemplos ilustran la manera en que categorías como la participación y el diálogo se 
vuelven relevantes y son ampliamente utilizadas por los académicos latinoamericanos. De 
hecho, en el análisis de los 95 artículos de revistas latinoamericanas, ambas categorías, es decir, 
participación y diálogo, desempeñan un papel central en más del 54% de estos artículos. Solo 
en 3 de los 95 artículos analizados el cambio se aborda desde una perspectiva individualista 
—como la explicada en la revisión de la literatura— centrada en la modificación de actitudes 
y comportamientos. Un ejemplo de este enfoque se encuentra en el estudio de Ostio et al. 
(2021), que busca determinar el papel de las redes sociales en la organización del movimiento 
social durante la Revolución de los Frijoleros en Guatemala en 2020. Uno de los principales 
objetivos del estudio fue determinar si hubo un cambio significativo en el comportamiento 
en línea que indicara si el contenido publicado impactó en la visibilidad del movimiento de 
protesta y en la adhesión de los usuarios. En este contexto, se entendió el cambio como la 
capacidad de los medios digitales para movilizar a los ciudadanos, lo que permitió una mayor 
visibilidad, participación y movilización social. De manera interesante, aunque se centró en el 
comportamiento individual, este estudio también amplió la comprensión del cambio hacia la 
representación simbólica, al resaltar el uso de espacios de comunicación digital para visibilizar 
a los movimientos de protesta y sus demandas.

La relación entre el cambio social y la representación simbólica se puede comprender mejor 
al adoptar las nociones de representación social y representación simbólica de Fraser (1995, 
1997) las cuales son fundamentales, según la autora, para abordar el problema de la injusticia, 
que, en el contexto de este artículo, está directamente relacionada con el cambio social. Fraser 
define la injusticia como las desventajas socioculturales y simbólicas que un grupo puede tener 
sobre otro. La representación social se refiere a las desigualdades políticas y económicas que 
pueden corregirse mediante procesos de redistribución económica, mientras que la represen-
tación simbólica se refiere a las discriminaciones o exclusiones de ciertos patrones sociales de 
interpretación y comunicación que pueden resolverse mediante prácticas de reconocimiento 
cultural. Aunque en la práctica estas dos categorías no pueden separarse, su distinción analítica 
nos permite comprender mejor su intersección y dinámica. 

De acuerdo con la tipología de Fraser —que por razones de espacio no desarrollamos con 
más profundidad— podemos argumentar que los académicos latinoamericanos tienden a abor-
dar el cambio social como un problema de representación simbólica. Esta representación tiene 
como objetivo eliminar las injusticias relacionadas con la discriminación y la exclusión a través 
de prácticas de comunicación interpersonales, grupales y, fundamentalmente, mediáticas que 
posibilitan el reconocimiento de grupos sociales. El 81% de los artículos de investigación exa-
minados asocia el cambio social con la visibilidad de diferentes subculturas o miembros de la 
comunidad a través de los medios de comunicación. En menor medida, el 19% vincula el cam-
bio social con problemas de redistribución, haciendo hincapié en la necesidad de implementar 
nuevas políticas nacionales para superar las desigualdades políticas y económicas. 

Los autores angloamericanos emplean el término cambio social para referirse a un espectro 
más amplio de actividades tales como iniciativas de justicia social, organización de movimientos 



Perspectivas y Agencia en la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en las Américas (53-74)

Revista de Comunicación, 2024, vol. 23, N° 1. E-ISSN: 2227-1465
65

sociales y defensa y activismo político. De hecho, la búsqueda en las revistas angloamericanas 
arrojó una abrumadora cantidad de resultados para el término cambio social con un total de 
1987 artículos. Sin embargo, solo el 5.4% de estos artículos, es decir, 108 de ellos, cumplió con 
los criterios de identificación y/o intertextualidad establecidos en la sección metodológica de este 
estudio. Resultó especialmente ilustrativo observar cómo el uso extendido de esta expresión, 
particularmente en estudios retóricos sobre movimientos sociales y acción política, así como en 
investigaciones cualitativas críticas relacionadas con iniciativas de justicia social, se alejaba de la 
definición del término en la tradición de CDCS, según la cual se enfatiza la acción participativa 
y la resolución de problemas basada en la comunidad (Gumucio Dagron y Tufte, 2006).

Así, los autores norteamericanos estudian y definen el cambio social de manera más amplia 
incluyendo una amplia gama de iniciativas en las que individuos o colectivos buscan ejercer 
influencia en políticas, acciones políticas, organizaciones sociales, y/u en sus vidas personales. 
Por ejemplo, en su estudio sobre programas de violencia de pareja en los Estados Unidos, 
Kogen (2022) critica la investigación en comunicación para el cambio por idealizar el empode-
ramiento de grupos marginados como objetivo orientador. La autora sostiene que, en la mayo-
ría de los contextos, el empoderamiento ha sido conceptualizado en términos de encontrar una 
voz en la esfera pública e influir en la toma de decisiones políticas (por ejemplo, Tacchi, 2009). 
Sin embargo, Kogen (2022) sugiere que el enfoque en la acción colectiva ha resultado en el 
descuido del papel del empoderamiento personal para lograr el cambio; a partir de esta crítica, 
aboga por una comprensión más individualista del empoderamiento, que prioriza la sanación 
de traumas personales como precursor importante de la transformación social colectiva. 

Como se explicará más adelante, los autores angloamericanos con frecuencia se consideran a 
sí mismos y a otros académicos como activistas, colaboradores en el cambio social y/o agentes 
políticos que ejercen influencia a través de sus investigaciones. Desde el activismo penitenciario 
(Hartnett et al., 2011) hasta la producción y distribución colaborativa de kits de recursos comu-
nitarios (Elliott, 2017; Murphy et al., 2007) o el desarrollo de simposios y grupos de trabajo 
que reúnen a académicos y profesionales (McMahon et al., 2011), estos proyectos van más allá 
de la observación y la presentación de informes sobre el cambio social y buscan intervenir pro-
blemas locales y lograr transformaciones sociales sobre el terreno. De esta manera, los artículos 
de autores angloamericanos tienden puentes entre la tradición de CDCS y las tendencias más 
recientes de la investigación sobre el activismo comunicacional (Carragee & Frey, 2016) y los 
estudios académicos de la tradición del engaged comunication (Wolfe & Champine, 2023).

Volviendo a la tipología de Fraser, los autores publicados en revistas angloamericanas tienden a 
representar el cambio social como una forma de representación social, centrándose en proble-
mas de desigualdades económicas y políticas y generando soluciones relacionadas con procesos 
de redistribución. La Tabla 3 muestra de manera gráfica la manera como académicos de Anglo 
y Latinoamérica conciben el cambio social a partir de la tipología propuesta por Fraser. 

Tabla 3. El cambio social examinado a través de la tipología de Fraser

Fuente: elaboración propia.
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Además de abordar esta disrupción en la comprensión sobre cambio social entre autores 
Angloamericanos y Latinoamericanos, también examinamos los agentes del cambio, es decir, 
analizamos cada artículo para identificar a los actores claves propuestos como agentes de cam-
bio social. Estos agentes pueden ser los propios investigadores, miembros de comunidades, 
agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, profesionales de los medios de 
comunicación, entre otros. 

La noción de agentes de cambio se refiere principalmente a ciudadanos que participan acti-
vamente en la esfera pública. En este artículo, adoptamos esta idea para resaltar que, cuando 
los académicos se involucran y desempeñan un papel destacado en el cambio social, van más 
allá de ser simples observadores del entorno y se convierten en agentes transformadores. En la 
academia estadounidense, se les considera activistas o practitioners en cuando aplican su conoci-
miento para influir en la formulación de políticas públicas, participar en movimientos sociales o 
colaborar directamente con organizaciones. En términos de Elias (1990), su nivel de compromi-
so es mayor que el de otros investigadores que se distancian más de los fenómenos que estudian 
en la medida en que los abordan sin intervenirlos. Como mostraremos a continuación, en la 
tradición Angloamericana, este alto nivel de compromiso se refleja en el concepto de engaged 
scholarship donde los autores investigan iniciativas de cambio social en las que ellos mismos 
participan o contribuyen, como lo señala Frey (2009).

En el caso de las publicaciones latinoamericanas, resulta interesante destacar que los investiga-
dores no necesariamente se consideran a sí mismos como agentes directos del cambio. Como 
se mostró, en gran medida, son las comunidades y, en especial, los medios de comunicación, 
los que ostentan el poder de generar cambios. Esta perspectiva se alinea con la idea del cambio 
como representación simbólica, ya que los medios de comunicación pueden dar visibilidad a 
diversos grupos sociales. Esto también explica por qué muchos de los artículos investigativos se 
constituyen como sistematización de experiencias, es decir, como la documentación del cambio 
social que otros han logrado y que los académicos analizan. 

Por otro lado, los académicos angloamericanos adoptan un enfoque más activista al asumir roles 
de agentes de cambio. De hecho, varios de los estudios examinados se llevaron a cabo utilizando 
métodos participativos, en los cuales estos académicos colaboraron con diversas partes intere-
sadas de la comunidad, agencias gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro con el 
objetivo de lograr el cambio a través de la investigación. Por ejemplo, Elliott (2017) aprovechó 
su experiencia en el periodismo para crear medios comunitarios que ofrecieran una plataforma 
para la voz y experiencia de personas que luchaban contra la adicción a sustancias. Junto con 
miembros de esta comunidad, Elliott co-produjo y distribuyó un video, titulado “This is Us: 
Voces de la Calle”, y un kit de recursos comunitarios. De manera similar, Murphy y sus colegas 
(2007) colaboraron con el Ministerio de Salud de Canadá y consultaron con miembros de la 
comunidad local de habla farsi para crear una campaña de marketing social basada en videos 
participativos generados por miembros de este grupo cultural. Ambos estudios se enmarcaron 
en la tradición de CDCS y promovieron modelos de participación comunitaria como vehículos 
para la innovación y el cambio.

Los académicos estadounidenses tienden a relacionar el CDCS con la tradición de engaged 
scholarship (Wolfe & Champine, 2023) en la cual los investigadores no se centran en estudiar 
una comunidad, sino en actuar como agentes en acciones políticas para la transformación. Esta 
colaboración busca aprovechar los recursos y la experiencia de las partes implicadas para abor-
dar problemas locales. En consecuencia, las revistas en inglés ofrecen varios ejemplos concretos 
de cómo los académicos críticos se ven a sí mismos como participantes activos o colaboradores 
en el proceso de cambio, trabajando en pro del desarrollo y la innovación social.
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5.2. Continuidad: La comprensión del desarrollo y el cambio social 
El scoping review también nos permite proponer una nueva relación, esta vez de continuidad 
entre la academia angloamericana y la latinoamericana en cuanto autores de ambas regiones 
difuminan la distinción entre desarrollo y cambio social al momento de investigar un fenómeno 
concreto o de sistematizar una experiencia. Como se explicó al revisar la literatura, el campo 
de CDCS tiende a presentar las tradiciones de comunicación para el desarrollo y comunicación 
para el cambio social de manera dicotómica. Mientras que el primero se asocia con iniciativas 
modernizadoras encaminadas al crecimiento y progreso económico y tecnológico de países en 
vías de desarrollo, el cambio social enfatiza la importancia de procesos locales, participativos 
y colaborativos que involucran a los miembros de la comunidad en transformaciones sociales 
significativas. Sin embargo, en los artículos de investigación específicos analizados para este 
manuscrito las nociones de “comunicación para el desarrollo” y “comunicación para el cambio 
social” se utilizan indistintamente, pues ambas convergen hacia el mismo propósito de mejorar 
las condiciones de vida de un grupo social. 

La intensificación de esta dicotomía entre desarrollo y cambio social ha resultado en la demoni-
zación del término desarrollo, al que se le atribuye ser unidimensional, prescriptivo y rígido. La 
polarización conceptual que impulsa a los académicos del campo de la comunicación a tomar 
partido entre cambio y desarrollo plantea dos desafíos que invitan a superar esta visión reduc-
cionista. En primer lugar, resulta interesante observar que esta dicotomía no es tan marcada en 
los artículos de investigación en cuanto ambos conceptos tienden a converger y se aplican para 
denotar mejoramiento en las condiciones de vida de grupos sociales o solución de problemáti-
cas que conlleven a un aumento de su bienestar y prosperidad. En segundo lugar, al examinar 
la noción de desarrollo fuera del ámbito latinoamericano de la CDCS, se encuentra que, cada 
vez más académicos, organizaciones y actores sociales recurren al concepto de desarrollo, pero 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible en el contexto de la agenda global. A continua-
ción, detallaremos ambos aspectos.

El desdibujamiento entre los conceptos de desarrollo y cambio social se manifiesta claramente 
en los artículos que fueron objeto de estudio en nuestra investigación. Sin embargo, es impor-
tante destacar que esta tendencia no se refleja en los ensayos, pues este tipo de textos tiende a 
acentuar diferencias conceptuales al debatir ideas en un nivel más abstracto. En contraste, en 
los artículos que surgen de investigaciones empíricas concretas, ya sean de enfoque cuantitati-
vo, cualitativo o crítico (Alexander & Potter, 2011; Merrigan & Huston, 2009) se hace más evi-
dente la convergencia en la operacionalización de los conceptos de desarrollo y cambio social. 
En estos casos, ambos términos se utilizan para describir transformaciones sociales destinadas a 
mejorar la calidad de vida y a solucionar problemáticas que afectan el bienestar y prosperidad 
de grupos sociales. 

Para ilustrar esta idea podemos considerar el artículo de Cortés (2019), que examina los efectos 
de la intervención estatal en el desarrollo de la radio indígena en Colombia en relación con dos 
proyectos específicos: Namuy Wam y Radio Payumat. Si bien este manuscrito aborda un tema 
claramente relacionado con el cambio social, el autor utiliza la etiqueta de “comunicación para 
el desarrollo” para referirse a su trabajo.  Cortés, por ejemplo, tiene objetivos claramente orien-
tados hacia el cambio social y la mejora de la calidad de vida de las comunidades indígenas. 
En su trabajo, se evidencian conceptos cruciales como el diálogo, la comunicación horizontal y 
la participación activa de la comunidad. Los comunicadores indígenas se esfuerzan por crear 
espacios donde la comunidad pueda participar activamente en la producción y difusión de 
contenidos radiofónicos, lo que promueve una comunicación más inclusiva y democrática y 
empodera a las comunidades a través de la expresión de sus identidades culturales. En última 
instancia, el caso de Cortés ilustra cómo, en la práctica, la distinción entre desarrollo y cambio 
social tiende a desdibujarse, especialmente en investigaciones con un enfoque empírico donde 
los conceptos se aplican para describir mejoras en las condiciones de vida de los grupos sociales 
(Heberlê, 2012).  
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En segundo lugar, resulta esencial trascender la dicotomía entre desarrollo y cambio social, 
especialmente en el actual contexto global de diálogo sobre el desarrollo sostenible (Ferns & 
Amaeshi, 2019). A medida que el desarrollo sostenible se posiciona en el centro de las agendas 
gubernamentales y de las organizaciones internacionales, se torna insostenible mantener 
esta dicotomía. Superar esta dicotomía no implica la renuncia al cambio social en favor del 
desarrollo; de hecho, la crítica a la ideología subyacente al discurso desarrollista modernizador 
promovido por las agencias de cooperación en la segunda mitad del siglo pasado sigue siendo 
sólida y pertinente. Además, los aportes de los autores del enfoque del cambio social han 
sido esenciales para ampliar la comprensión del desarrollo al problematizarlo y examinarlo 
desde una perspectiva que considera factores macroestructurales, como la colonización y el 
eurocentrismo (Mignolo, 2009; Quijano, 2000). 

Si, en términos de Fraser, el objetivo prioritario en la sociedad actual consiste en reducir las 
injusticias sociales, políticas y económicas, ello supone un esfuerzo conjunto de reconocimiento 
y redistribución, lo que a su vez se traduce en cuestiones de representación simbólica y social. 
Sin embargo, para lograrlo de manera efectiva, es necesario integrar las contribuciones del 
enfoque del cambio social en la búsqueda de un desarrollo sostenible. En otras palabras, esto 
implica abordar el desarrollo sostenible considerando la perspectiva de la diferencia colonial. 
Esto no significa descartar por completo las perspectivas anglosajonas y europeas en la medida 
en que algunas visiones del hemisferio norte son compatibles con los objetivos del desarrollo 
sostenible.

Sin embargo, otros objetivos y dimensiones del desarrollo de índole social y cultural abogan por 
la adopción de perspectivas de cambio social y desarrollo desde abajo como lo señala Largacha-
Martinez (2007). Este enfoque se materializa a través de la investigación-acción participativa, en la 
línea propuesta por Fals Borda, y busca articular los conocimientos populares y las hibridaciones 
culturales según lo planteado por Martín-Barbero (2015, 1998) con el reconocimiento de las 
identidades indígenas y diversas, como han explorado Valencia y Magallanes (2016). Esta visión 
del desarrollo, que integra una perspectiva crítica y localizada basada en diversas epistemologías 
y modos de vida (Anzaldúa, 2007; Sierra-Caballero, 2016), permite superar la dicotomía entre 
la visión tradicional del desarrollo y una perspectiva más crítica del cambio, sin caer en la falacia 
del desarrollismo, como plantea Escobar. En consecuencia, sitúa el campo de la comunicación 
al servicio del desarrollo sostenible. 

5.3. Disrupción: La fragmentación disciplinaria en el estudio del cambio social
Finalmente, observamos una relación disruptiva en la forma en que opera el campo de CDCS 
en Angloamérica y América Latina. Además de ser una tradición más comúnmente asociada 
con el Sur Global, también existen diferencias notables en la manera en que se organizan los 
autores, conferencias y publicaciones entre las dos regiones. Según Osborne (2015), las disci-
plinas son divisiones del conocimiento que definen los temas académicos, métodos y campos 
de estudio que deben abordarse en una determinada área de conocimiento. A su vez, las disci-
plinas establecen límites, reglas, lenguajes y prácticas que los académicos deben seguir lo que 
potencialmente limita su creatividad y deseo de innovar, así como su capacidad para promover 
diálogos e intersecciones entre campos y regiones. 

Por ejemplo, existe una notable disparidad en la cantidad de ensayos publicados en revistas 
latinoamericanas y angloamericanas. Muchos de estos ensayos ofrecen una historiografía del 
campo de CDCS, celebrando su trayectoria y expresando una profunda nostalgia por figuras 
icónicas como Luis Ramiro Beltrán y Paulo Freire. Un caso ejemplar se encuentra en los 
artículos examinados de las revistas brasileñas, donde se identifican numerosas publicaciones 
que describen y analizan las contribuciones de Paulo Freire. Para conmemorar su centenario, 
se publicaron números especiales en Brasil para discutir sus contribuciones al cambio y 
empoderamiento social. En contraste, en las revistas angloamericanas predominan los artículos 
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de investigación, con excepción de los materiales pedagógicos (especialmente en la revista 
Communication Teacher, publicada por la National Communication Association) y las reseñas de 
libros de texto representativos del campo de CDCS las cuales aparecen con mayor frecuencia 
en el Canadian Journal of Communication.

Asimismo, las revistas latinoamericanas presentan una gama más amplia de formatos para la 
presentación del conocimiento, como entrevistas con autores destacados, sistematización de 
experiencias, perfiles y reseñas. Por ejemplo, encontramos un perfil que rinde homenaje a 
Luis Ramiro Beltrán, destacándolo como un promotor internacional de la comunicación para 
el cambio social (Salmón, 2011), así como un reconocimiento a las contribuciones de Everett 
Rogers a la teoría de la difusión, lo que ha ayudado a otros académicos a comprender y analizar 
críticamente el concepto de desarrollo (Fuentes-Navarro, 2005). Finalmente, se aprecia una 
diferencia en la citación de autores representativos del campo de CDCS entre Angloaméri-
ca y América Latina. A excepción de Freire, quien es ampliamente reconocido, no existe un 
conjunto compartido de autores fundamentales entre ambas regiones. 

Estos factores ilustran por qué, a pesar del interés compartido por el estudio e involucramiento 
en el cambio social en ambas regiones de América, el conocimiento tiende a organizarse en dos 
disciplinas distintas en Angloamérica y Latinoamérica. Esta separación disciplinaria no solo 
refleja las diferencias históricas y contextuales mencionadas anteriormente, sino que también 
resalta la necesidad de un mayor diálogo y colaboración entre académicos de ambas regiones, 
con el fin de enriquecer y diversificar la comprensión y el abordaje del cambio social en el 
campo de la CDCS.

6. Conclusiones
Iniciamos este estudio con el objetivo de comprender las múltiples perspectivas a partir de 
las cuales académicos latinoamericanos y angloamericanos comprenden y ejecutan el cambio 
social. La tradición de CDCS se presenta como práctica y aplicada porque pone la comunica-
ción al servicio del cambio, es decir, la comunicación con un sentido teleológico para mejorar 
la vida de las comunidades. Mientras que los académicos latinoamericanos tienden a enfocarse 
en la representación simbólica y la visibilidad de grupos en los medios de comunicación como 
formas de cambio social, los angloamericanos adoptan una definición más amplia que abarca la 
justicia social, la organización de movimientos sociales y el activismo político. 

Sin embargo, tanto angloamericanos como latinoamericanos tienen a operacionalizar el desa-
rrollo y el cambio social en términos de bienestar social y mejora en la calidad de vida. También 
evidenciamos que, en ambas regiones, el despliegue metodológico es similar en cuanto se tien-
den a abordar los fenómenos de estudio a partir de una perspectiva cualitativa que, concreta-
mente, se ejecuta a través de técnicas participativas en las que la entrevista se constituye como 
la técnica de recolección de información por excelencia (se referencia como metodología en el 
41% de los estudios). En menor medida se recurre a la observación sistemática de fuentes docu-
mentales, principalmente para obtener información de apoyo en los procesos participativos.  

Nuestro análisis indica también que, en su mayoría, los académicos latinoamericanos se centran 
en el registro y la sistematización de experiencias en las cuales la comunicación desempeña 
un papel fundamental para mejorar la vida de las comunidades. Para comprender más 
detenidamente esta dinámica, podemos concebir un espectro que refleja los diversos niveles de 
implicación y participación de los académicos de las Américas en la materialización del cambio 
social. En el extremo izquierdo de este espectro, encontramos a investigadores, en su mayoría 
latinoamericanos, que principalmente se dedican a sistematizar experiencias o proporcionar 
orientación preliminar a las comunidades estudiadas. En contraste, en el extremo derecho 
se sitúan investigadores, en su mayoría norteamericanos, que exhiben un mayor nivel de 
implicación al desempeñar roles como socios, consultores y miembros legales o jurídicos de 
colectivos y organizaciones que buscan el cambio social. 
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Las relaciones de disrupción que hemos descrito, manifestadas en la diversidad de enfoques, 
prácticas y estructuras disciplinarias, subrayan que, a pesar del creciente interés en abordar el 
cambio social y empoderar a los académicos como agentes de transformación, este esfuerzo no 
se lleva a cabo dentro de una única tradición, ni implica un diálogo sustancial entre académicos 
de Angloamérica y Latinoamérica. El cambio se estudia y desarrolla a partir de tradiciones 
académicas que se organizan de manera diferenciada como disciplinas, con enfoques, meto-
dologías y figuras fundacionales distintas en el norte y el sur del continente americano. Esta 
fragmentación del campo puede parecer paradójica, considerando la creciente demanda de 
participación y responsabilidad social por parte de las instituciones de educación en un mundo 
en constante cambio. Por lo tanto, la tradición de CDCS podría beneficiarse enormemente de 
un diálogo activo y enriquecedor entre académicos de diversas regiones, no necesariamente 
con el propósito de homogeneizar el campo, sino más bien para fomentar el aprendizaje mutuo 
y diversificar las prácticas, objetivos y significados de la investigación aplicada.

En este contexto, surgen múltiples temas a ser investigados. Sin embargo, más allá de la necesi-
dad de abordar estas cuestiones pendientes, es fundamental reconocer la oportunidad de forjar 
prácticas colaborativas entre académicos de diversas regiones. Esta colaboración puede abrir un 
espacio para que las voces de las Américas se escuchen y se reflejen de manera más auténtica en 
la investigación académica. En última instancia, esta colaboración no solo fomentaría la diver-
sidad en la investigación aplicada, sino que también podría generar soluciones más efectivas y 
culturalmente sensibles para los desafíos que enfrentan las comunidades en todo el continente.
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