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Regionali zación y Descentralización ¿otra vez? 
 

 
La historia  republica na contemporá nea del país abunda en experiencias 

de regionalización. Sólo hace cu atro años, tuvimos un a presurado proceso 

ma rcado más por la coyuntura política que por acciones verdaderamente 

descentralisras, que clieron como resultado casi la misma división política 

por departamentos. Cada región eligió a sus represe ntantes; muchos de 

ellos n o contaban con un plan de desarrollo, ot ros depusieron el i nterés 

de  la  región   al  i nterés  personal,  incluso a l a a mbición económica, 

presentá ndose más de un caso de presidentes regionales que incur rieron 

e n  m a lversación de  fondos y corrupció n.  Fu eron   muy  pocos  los 

presidentes regionales  que tuvieron  capacidad de negociación con el 

gobierno central  pa ra saca r adelante proyectos  de gran envergadura. 

En  Loreto,  resaltaron  dos  posiciones en contradas, la  primera,  que 

proponía convertir a Loreto en una macrorregión junto  con Amazonas, 

Sa n Ma rtín y Ucayali, auspiciada por Ro binson  Rivadeneyra, presidente 

del  Gorel, pero  que  no  fu e aceptada, al  pa recer  por  no  haber  sido 

co ncertada  en el Consejo de Coordinación Region al; y la segunda, que 

fue la que  se aceptó, en la que Loreto debía  ser 
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central  de  los  temas  prioritarios de esta  región, 



 
por  sus  promesas incumplidas,  por  no  afectar  la  popularidad de  los 

pres identes de  región si se  relaci on aban   con   un  go bierno cent ral 

desgastado. 

Al margen  de l as discrepancias entre  ambas  posiciones, lo que  pesa es 

el perfil de una región que  exhibe los ind icadores socia les y requiere de 

que  todos los agentes  del desa rrollo  busquen la concertación para saca r 

adela nte a esta región, y que estos agentes apoyen a l os actores sociales, 

a  l as  poblaciones auténticas de  la amazonia para  que  dinamicen sus 

organizaciones y pongan en marcha sus a u ténticas visiones de progreso 

a  partir de  las  características de  s u  c u l tur a  propia.  Loreto es  el 

departame nto más grande del pa ís, pero  exh ibe también los problemas 

m ás gra ndes.  Los  pobladores e  indígenas qu e ocu pan  los  368  852 

kilómetros cuadrados de supe rficie de la región, esperan  nuevas épocas 

de desarrollo, ayer con el ca ucho, hoy con s us bosq ues, su biodiversidad 

y el agua del Amazonas, recursos que  bien manejados le pueden deparar 

las soluciones y aportes m ás grandes  al país. Pero, com o se escucharo n 

en algunos  diálogos de las mesas orga nizadas  por  el Consejo Nacional 

de Descentralización, no  basta  con  tener  l os recursos sino  que hay que 

generar las condiciones pa ra convertirlos en insumos para el desarrollo. 

Un  primer  papel  importan te en  este  proceso  es la sensi bilización  e 

información que deben asumir los medios en la coyu ntura del referéndum 

y uno posterior en las tareas de la consolidación del proceso, alcanzando 

l a información  atinada, favoreciendo los consensos  y la concertación, 

denunciando y ay udando a resolver  entrampamientos administrativos 

que dificulten el proceso,  a mimet iza rse con las agendas ciudadanas. La 

universidad en  s u conjunto y las Facul tades  de  Com unicación en 

particular deben  ser agentes que  coady u ven  a este  proceso, primero, 

mostrando su  buena  disposición para el intercambio de experiencias a 

nivel nacional;segundo, incorporando la mirada regional y descentralista 

en  la formación profesional, en  la investigación y en  una  práctica 

permanente de  fortalecimiento de  l as  potencialidades humanas, 

orga nizativas  y el  buen  manejo de  los  potenciales económicos de  las 

regt ones. 

El debate no debe  reducirse a lo mediático.                                                           
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El  debate sobre  la regionalización y la descentralización tiene  poca 
presencia  en los medios, en la televisión abierta el que  más resalta es :1 
programa Perú descentralizado, del  canal  7, por  parte   el c.ons:JO 

Nacional  de Descent ralización CN O, en él se debaten la regwnaltzactón 

y la descentralización, con sede en las mismas  provincia. Los diálogos 

de autoridades y representantes de la sociedad civil evidenCian la demanda 

de  información sob re el  particular,  por  lo  que  se  presume que  el 

referéndum sorprenderá a muchos ciudadan os desinformados." 

En los m edios locales de Loreto, la regionalización es entendtda como 

sinónimo de oposición  al gobierno regional  y al gobierno central, Y a 

todo  lo  foráneo. Hay un  regionalismo mal  entendido, la mayoría  de 

con tenidos son  apologéticos a lo regional,  pero  más como  oposición a 

lo foráneo,  a lo central, que como factor de identidad. El papel de muchos 

medios se reduce a lo noticioso, la ca.Cda del avión deTans, el narcotráfico 

del ex congresista de Fujimori, los testimonios del  Polaco, el incendio 

en el al macén de la construcción del Estadio Max Augusrin  para la Sub 

17, temas  de  interés  nacional  claro  está,  pero  que  dejan  de .lado ot.ros 

temas  como la  misma  const rucción de  un  hermoso Estadto  de  u o 

internacional, el encuentro cultural de l a juventud de !quitos con Amomo 

Cisneros, Delfina  Paredes, el Ballet de Vera Statsny,  la visita de Ernesto 

Ca rden al  los encuentros trifrontera de la amazonia, la alegría del pueblo 

de que el cam peón  de ajedrez  nacional sea de  una  pequeña ciuda.d de 

Caballococha, los logros científicos y de desarrollo forestal en el lnstlt to 

de investigación de la Amazonia  Per uana _(llA ). tre esas ausenctas 

está lo de la consulta ci udadana para la regt ona hzaclOn. El panorama se 

hace  más  crí tico  con  l os medios de  la región,  cuyos contenidos están 

atiborrados de menudos líos internos entre las instituciones, de las huelgas 

permanentes del sector  público,  con  un  récord de cinco  paros por mes, 

de las protestas  de grupos  políticos  que se oponen a todo.  . . , 

Son  escasos y o ausentes los temas  del canje  de deuda por mverswn, 

las denuncias de los residuos contam inantes de empresas como Plusperrol, 

110  
trabajan la contraparte, que son l os pagos por la contaminación, Y se 

reduce  a difundir la típica  ma rcha de protesta por las calles, de mucho 



 
sonido pero poco resultado. Débil  tratamiento tiene la transferencia rea l 

del  ca non  a las necesidades  de  las region es, ya que  l a mayor  parte se 

queda en  el gobierno  ce ntral , el acceso  al crédito internacional , l os 

benefi cios  d e l    llamado  Fondo  Intergubernamental   para  la 

Descentralización, entre otros, son los temas  que deben  trabajarse para 

ed ucar a un a ciudadan ía que empiece a participar como vigilante. 

A diferencia de los medios centrales en los medios de Iquitos se observa, 

en especial en la radio,  mucha participación de los ciudadanos que  van 

a  exponer s us casos   personal es,  general mente para  pedir ay udas  o 

denunciar hechos  y en el caso de las organizaciones para anu nciar  una 

campaña o med idas de acción  política. Casi roda la participación es m ás 

de denuncia y de  protesta, difícilmente de  propuesta y menos aún  de 

participación, se requiere el fortalecimiento de estos dos últim os niveles 

en los que  requiere de grupos de  profesionales con  visión  humanista  e 

imerdisciplinaria pero sobre  todo  con compromiso cívico. Hay medios 

que  denuncian estos  casos  y que  lo  la nzan  al aire  y  por  allí surgen 

instituciones o  pe rsonas  que  brindan ayuda,   Hay  un  caso  digno de 

ponde rar  como  el de  Radio La  Voz  de  la Selva  en  donde se  hace 

seguimiento d e casos  de  violació n,  de  mujeres maltratadas,  o  de 

injusticias, de  vigilancia ciudadana  con   respecto a las  acciones del 

gobierno municipal y regional  que son  asumidos por la radio,  y escasos 

pero presentes, temas de regionalización, luego estos casos se articulan a 

las instituciones pertinentes para su solución o para informar a la opinión, 

o para promover el debate, acciones que dependen de la buena  voluntad 

y responsabilidad de los conductores de radio que tienen mucha vocación 

social,  y de  un  medio  que  ap uesta  po r el desar rollo,  y que  de  alguna 

form a obedece también a las alianzas con organ izaciones de la sociedad 

civil como Calandria, IPYS, entre otros,  pero que  requiere  también de 

una sistematización 1  para fo r talecer  la participació n y el civismo de la 

rad io a través de esta experiencia a fin de que sea un referente para otros 

medios, esa  es  una   oport unidad que   la  FACCOM-UPI(l) viene 

conve rsa ndo  con  dicha   radio  para  ar ticul arnos  a esa experiencia para 

 
 
 

(1 ) Faculrad de Cienci as de la Comun icación de la U niversidad Panicular de Iqui ros. 

aprender de eU a y para apoyar  a su sistematización y so  ializ_aci·pero 77 

también es adecuado para fortalecer  el tema  de la regtO nal tzacton  y l a 

descen tralización  con la pa rticipación de la ciudadanía y de los líderes 

polít icos, de organizacio nes y personas  natu rales de la región.    .        . 

La radio y televisión de !qui tos tienen fuerte presencia de conceswnanos 

quienes, salvo honrosas excepci o nes, en su mayoría  no tienen formación 

o por l o m enos  una vocación  de comunicación, tienen  débil  idea de los 

beneficios del proceso de regionalización y no incorporan en su agenda 

este tema ya que están más ocupados en ligar su queh acer a las condicio nes 

de s us fue ntes publ icita rias, q ue generalmente son el gobierno regional 

y munici pal, rigiéndose bajo la lógica "más me pagas más te quiero" Y 

viceversa, lo que  es ex plica ble ya que  es la  única  forma  en que pueden 

mante ner su  progra m a,  pero  que  difícilm eme   pueden gara ntizar  l as 

demandas d e  l a agenda de  regionalización.  Ellos  también son   un a 

població n que hay que atender a través de seminarios, cursilloo talle res 

de ca paci tación  en  estos  temas,  y  también  es una  oportuntdad  para 

establecer  alianzas entre la  un ive rsidad   con   o tr as  insti tuciones Y 

organ izaciones  que quiera n comprometerse. .  .  . , 

No debemos permitir que en este nuevo  proceso  de regwnaltzacton y 

d esce ntralización se  rep roduzca n  las  deb i l idades de  los  procesos 

nacionales, que  se  priorice  la  coyuntura de  referéndum antes  que  el 

proceso, para ello, los medios, las universidades y las organizaciones de 

la sociedad civil y el gobierno mismo  debe n contribuir a generar debate 

int e nso  sobre los   te mas   d e  l a  agenda d e  l a  re gi o n a l i zaci ó n  Y 

descentralización  a rticu l ados  a las necesidades del  desarrollo de  las 

regiones. 

 
Los territorios y la interacción desde  la Región Lorero. 

 

 
A  pes ar   de   los   in con venientes qu e  pr esenta  e l    proceso d e 

regionalización, ésta es una oport unidad para que las localidades asuman 

su protagonismo, caminen hacia  niveles saluda bles d_e aut nomía, .con 

mucha visión  de  región  y de  país,  sin  caer  e n  regwnaltsmos,  m en 

microcent ralismos de las ciudades sede de región, descontextuadas de l o 

nacional y lo global. Hoy, como señala  Miralles  (2005) "La idea de lo 



local se caracteriza no por su "ernocentrismo" sino por la apertura y que 

de cierta forma  tiene que vivir en medio de tremendas incertidumbres 

de modo  tal que hay que acepta r que el meollo del asunto  está en las 

interacciones  y no en los territorios".2 

Esta nueva manera  de interactuar desde  lo local, debe irradiarse a la 

dimensión  comunicativa. Im aginamos a la región Loreto como centro y 

como sa tél ite al mismo tiempo  de cinco órbitas, que son como los ejes 

territorializados,  pero que se ent recruzan con coordenadas conformadas 

por las dinámicas de interacción que hay en cada una de las órbitas. Esas 

dinámicas son vivas, porque las concebimos entre poblaciones y realidades 

en donde sobresalen temas prioritarios del desarrollo, como los de medio 

ambiente, género, interculturalidad, ciudadanía, organizaciones y salud. 

Los cuales deben ser abordados por la comunicación mediática pero 

también  por la com unicación  para el desarrollo como enfoque. 

 
Las órbitas-eje: 

 
l. Integrando la región.  Generando espacios de participación  de las 

comunidades amazónicas  y la población urbana,  integrando sus 

provincias, distritos y comunidades ya que la distancia y la geografía 

de difícil transporte y acceso dificultan su integración física y, más 

aún, su interculturalidad y desarrollo. La radio en especial es el medio 

que más integra a las localidades. Inte rnet también es una forma de 

comunicación que viene en aumento. 

 
2.  Articulando la región al país. Loreto es una zona poco integrada a la 

capital y a los polos de desarrollo ser rano y costeño del país, lo que 

no la hace partícipe de algunos proyectos  de desarrollo nacional, de 

políticas sociales o culturales que la ignoran o que si la consideran lo 

hacen de manera estandarizada sin contemplar sus diferencias, la lógica 

central  no toma en cuenta la regional o lo hace, muchas veces, para 

cumplir  metas y cuando vienen funcionarios de Lima a evaluar esas 

metas o poner en marcha acciones lo hacen solo por dos o tres días, 

de manera  apresurada y dejando muchas cosas pendientes. Por 

ejemplo, en el tema forestal que es vital para esta zona, el gobierno 

central y por ende el regional, no lo priorizan como política forestal. 

Los medios  de comunicación nacionales marca n la pauta,  algunos 

contenidos,  humorísticos, p ublicita ri os recurren a estereotipos con 

los que los ciudadanos  no se sienten identificados. 

 
3.  Considerando el triángulo  de frontera,  fortaleciendo  un a política 

educativa, cultural y de comu nicación. Mie ntras Leticia de Colombia 

y Tabatinga destacan por su dinámico comercio y s us universidades, 

Santa Rosa de Perú de ja una mala impresión a los migrantes  por s u 

abandono, su precariedad  y su dive rtimento.  En el caso de Loreto, 

zonas como  Caballococha  tiene a s us jóvenes reticentes a la danza 

regional o nacional y prefieren bailar al ritmo del forró brasilero y el 

vallenato colombiano que les llega de las radios con mejor señal de 

esos países, tema que no solo se da en esta frontera, también se ve "en 

el norte  del país nuestros  pobl adores de frontera  están  asimilando 

dia riamente a través de la radio una cultura distinta  a la nuestra; que 

hace tiempo ha reem plazado el vals, el huayno y la cumanana  por el 

pasillo y el pasacalle".3 Preocupa que el gobierno central no visu alice 

este peligro, pues en algunas fronteras se hace campo propicio para 

el terrorismo, en el caso de Loreto es el narcotráfico, ya que la ruta 

lquitos Caballococha  y Sa nta Rosa, está n catalogadas como de alto 

narcotráfico. Urge  una  política  agresiva,  e n co municación, que 

potencie los medios en zonas de frontera(2),  y no nos referimos solo 

a  los medios del Estado sino a los privados,  pues si bien estos son 

empresarialmente privados, s u fin es público y por tanto se deben a 

los ciudadanos; deben contribuir a fortalecer la educación y cultura, 

así como la identidad y la seguridad, para el control del narcotráfico. 

 
4. Articulándonos a la región  amazónica.  "Hay  varias amazonias  en 

muchos países, entonces se puede ha blar de un espacio internacional 

visto desde  varias geografías, varias culturas  y varias etnias,  . . . el 
 
 
(2)  Aun  cuando TN P, canal  7 del  Estado  llega con  buena  señal,  debe  competir con  el 

cable y con los canales de buena  sefial colombiana y brasilera, que diluyen  su efecto. 

Las radios locales d ifícilm eme llegan a la zona de frontera. 
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Tratado de Cooperación Amazónica, del año 1978, lo que pretende 

es buscar  caminos  de  unificación,  de  comprensión  dentro  de las 

diferen cias  y es  ahí  donde más  t enemos que  contextualizar 

primariamente. El espacio amazónico  tiene más de 7.5 millones de 

km2, supone casi la totalidad de Europa."4  Si bien en el párrafo anterior 

se ve como competencias a los medios de Brasil y Colombia, en este 

nivel hay que verlos como aliados, junto a los de Ecuador, para llegar a 

acuerdos y fortalecer  una cultura amazón i ca co n énfasis en temas de 

medio ambiente e interculturalidad. La amazonia, como reserva, está 

siendo  tema  de  interés  de los países del  norte,  los escenarios 

futuros consideran que las guerras será n por el agua, y el río Amazonas 

es un a fuente rica en agua, s u bosque y sus recursos, su biodiversidad, 

sus comunidades amazónicas cuyos hombres mantienen todo un saber 

tradicional  en salud, agricultura y foresta, deben ser recuperados. La 

comunicación para el desarrollo con énfasis en medio ambiente,  e 

interculturalidad, tienen aquí un gran campo de acción, con un gran 

soporte mediático e interpersonal  de comunicación que se a rticule a 

proyectos de desarrollo de gran envergadura. 

 
5.  Articulándonos a lo global. Hoy en día no puede pensarse una región 

desarticulada de lo global, las ci udades y distritos se pueden conectar 

más rápidamente. Los jóvenes, niños y adolescentes de Caballococha 

se interconectan con sus pares de Europa, Oriente,  Occidente, porque 

la proliferación  de cabin as de Internet, que  hemos podido apreciar, 

llegaron hasta a los poblados  más pequeños como Nauta, Requena, 

Indi ana, Tamishiyacu,  entre  otras.  Los  m adereros   necesitan de 

infor mación del mercado internacional para calibra r sus productos, 

la exportación  del camu  camu  o aguaje(3)  al Japón  o a Lima, del 

paiche y la gamitana(4)  al Brasil, de la medicina  tradicional al país y 

a ot ras partes  del  mundo, no  pueden   pensa rse hoy  en día  para 

economías cerradas. Por ello la creación de sistemas de información 

para los  bionegocios  son  tema que  vienen  tra bajando  el IIAP.(5) 

Porque la cultura  y la información  noticiosa ya no tiene fronteras, 81 

llega por el cabl, que en el caso de Loreto se tuvo a ntes que en Lima. 

Esto requiere de un soporte  mediático de los medios y de Internet, 

pero también de estudios que sistematicen la experiencia en el campo 

de la com unicación. 

 
Las coordenadas del desarrollo y el papel de l a universidad. 
 

 
Esa controvertida realidad, hace qu e el reto para las universidades de 

la a m azonia sea muy grande. De  allí que el CRl  Amazónico5  realice 

de nodados esfuerzos  por  desarrollar  con criterio de  pertinencia la 

coherencia ent re la oferta profesional y de co n ocimientos y las demandas 

de un ecosistema y una población, e n un contexto tan diferente  al resto 

del país y tan heterogéneo  al mismo  riempo.6   Por ello se requiere de 

esta blecer alianzas y concertar  una política universitaria regional con los 

poderes de decisión, como el gobierno regional y municipal y con socios 

ligados al desarrollo del conocimiento y la cultura como el IIAP, el I NC 

y algunos Centros de estudios e investigaciones de interesante trayectoria 

y ot ros de reciente formación. 

¿Qué puede hacer la universidad para el desarrollo de la región Loreto 

enmarcada en  lo  nacional  y en  lo  amazó nico? ¿Qué  papel  tiene  la 

comunicación?  ¿Seremos capaces, desde la Facultad de Comunicación 

de co ntribuir  al desar rollo de esta enorme  región o es que necesitamos 

de algo mágico para lograrlo? 

 
Temas Mágicos para una comunicación diferente. 
 

 
El imaginario de todos los tiempos siempre le concedió  a la selva 

peruana una cualidad mágica, quizá porque este departamento que parece 

ser un país dentro de otro, no solo por su tamaño sino por sus diferencias 

del resto, es desconocido para la mayoría de peruanos. Loreto emana la 

magia de lo desconocido, quizá por su ayah uasca, que provoca un infinito 
 

(3)  Frutas de la zona amazónica con altos contenidos  vitamínicos y proteicos. 

(4)  Pez mu y apreciado  por la gastronomía  internacional , con alto contenido de om ega 

para contrarrestar el colesterol. 

 
(5)  I nstituto de In vestigación de la Amazonia Per uana, centro de investigación de prestigio 

internacional con sede en !quitos. 
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de castillos  de colores  y las fo rmas,  colores,  dimensiones y formas 

inimaginables,  sus bosques  vírgenes, sus muchas leyendas que parecen 

explicar deseos inalcanzables.  Y a veces queremos  tener  la nariz de la 

Montgomery o de la Kidman7 para resol ver los problemas  q ue parecen 

no te ner salid a. 
En la FACCOM-UPI, creemos  que sí necesitamos  de algo mágico 

para afro ntar tamaña responsabilidad. Pero nos hemos dado cuenta que 

esa magia no la vamos a encontra r tom ando  ayahuasca,  moviendo  la 

nariz o creando  nuevas leyendas imaginarias. 

Lo  mágico  para  nosotros  es, en  primer  lugar, traba jar  con  un alto 

sentido de peninencia en la formación, la investigación y la acción social, 

para lo cual  nos  hemos  defi nido como  una  universidad  articulada  al 

desarrollo de l a región  Loreto  y de la amazonia. En segundo  lugar, es 

apostar   por  una  comunicación  articulada al desarrollo humano y 

sostenible desde sus diferentes especialidades.8 En tercer luga r, es tener 

una comunidad  humana y no solo académica, que articule a autoridades, 

docentes y estudia ntes, con ambición y apuesta en hacer que la Facultad 

de Comunicación cumpla  con su  misión  de  Integrar   a la sociedad, 

profesionales en comunicació n y marketing que contribuyan al desarrollo 

humano,  prioriza ndo los temas mágicos que para nosotros son las siglas 

d e  las  si gui e ntes  líneas d e  acción: Medio Ambie nte, Género, 

lnterculturalidad, Ciudadanía, Organizaciones, Salud y que se inspiran 

e n los objetivos del milenio. 
Estos temas inspiran la investigación, la producción e intervención de 

los  profesionales de la comunicación que es tamos formando para que 

contribuyan al desarrollo de Iqui tos y la amazonia,  frente a lo cual ya 

estamos  articulándonos  a a l gunas  acciones  con  re presenta mes de la 

sociedad civil que  trabaja n esos temas y con poblaciones  beneficiarias. 

Hemos incorporado asignaturas que alimenta n y les dan soporte, hemos 

iniciado  un  proceso de  convenios  y alianzas  estratégicas  con  medios, 

ONGs, entidades  públicas y privadas del m undo  académico,  social y 

político con los que nos unen objetivos comunes en la apuesta de una 

co municación para  el desarrollo de  la  región  Loreto y ve nimos 

desarrollando algunos traba jos de investigación, consultoría y proyectos 

afines, como podemos apreciar en la tabla siguiente. 
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Consideramos que el potencial económico de la amazonia y la creciente 

importancia de su explotación demandan la conce rtació n de los agentes 

del desarrollo, ent re los cuales la universidad  es solo  uno,  se requiere 

comprometer a los agentes de decisión  para que  l os remas estratégicos 

de Loreto se traba jen como  política de Estado, se necesita for talecer el 

papel que vienen teniendo muchas organizaciones d e la sociedad civil, 

entre los cuales se encuent ran medios de comunicación y ONGs, pe ro 

ante todo,  requiere del ca mbio de actitud  de los propios loretanos, que 

se a bran al mundo, sin perder su identidad, su cultura  y su fuerza, qu e 

no vean con reticencia lo externo, lo foráneo, que desarrollen su capacidad 

de propuesta, que abran los brazos y s us m entes a las dimensiones de los 

nu evos tiempos y que  de  otra  parte  el  Estado  peruano   reemplace 

progresivamente  el gran  centro  que  es Lim a,  por  varios centros  que 

dinamicen  de  una nueva manera el país, que permitan de UJ1a  manera 

equitativa  acelerar la i ntegración  con eq uidad, porque  el desarrollo de 

las  regiones es el desa rrollo  del  país. Lorero  es una  de  las zonas con 

grandes  problemas  pero con ma yores posibilidades. En ello queremos 

comprometernos como  Facul tad desde  los temas MAGICOS y desde 

las diferentes especialidades 11 apostando  por esta parte del país que pocos 

peruanos conocen. 
 
 
 

No tas 
 

 
Nuestra Facu ltad acaba de firmar un Convenio con Radio La Voz de 

la Selva con propósi tos de investigación, acciones y campañas ligadas 

al desar rollo de la zo na, y estamos en conversaciones para sistematizar 

estas experiencias. 

2   Miralles, Ana María,  IV ENCUENTRO REGIONAL ANDINO, 

FELAFACS, Arequipa, Septiembre   2005. 

3  Pintado, W. 1994 "La Radiodifusión en las Zonas de Frontera'' Región 

Piura Tumbes,  Edic. Miguel Galecio,  Perú. 

4   Garda, J. 2001.  "Seminario de Autoevaluación Institucional de la 

UNAP:  Aspectos  Ideológico y Sicológico". En  La  UNAP  en su 

contexto  Ed. VRAC, 200 l. 

5   Organismos Region ales desconcentrados de la Asamblea  Nacional 

de Rectores que congrega a todas l as u niversidades de la Amazonia 

Peruana. 

6   El CRI Amazónico afro nta ot ros grandes problemas, la acreditación, 

el escaso presupuesto  de las unive rsidades  públicas y privadas que 

tienen que invertir además en infraestructura y so porte tecnológico, 

la proliferación de filiales de un iversidades de Lima y de otros polos 

del país, en su mayoría, con oferta de enseñanza  de muy bajo costo 

pero de débil calidad, y cuyo objetivo se reduce a la cer tificación y 

tit ulación y casi nu la generació n de conocimientos que contri buyan 

al desarrollo  de la región, que  hacen difícil la competencia  para las 

universidades amazónicas, más a ún con un perfil de la demanda que 

se caracteriza por ser una población deprimida económicamente, que 

en su mayoría no calibra la calidad educativa y cuya angustia principal 

es la obtención  de un tít ulo profesional para la competencia  en un 

m ercado ocupacional perverso. 

7   Nos  referimos  a la ta n querida Elizabeth  Montgomery cuando 

interp retaba el boom de la televisión de los 60,  "Hechizada",  y que 

hace poco fue llevada al cine inter pretada  por Nicole Kidman. 

8   Las universidades del interior del país defi nen personalidades acordes 

al  en to rno  espacial  y cultural de  s u  lugar, algunas  entrando en 

competencia con unive rsidades filiales que priorizan  programas  de 

capacitación rápidas para la certificación,  la profesionalización, que 

calza con la expecta tiva que causa en los lugares lo foráneo, sinónimo 

de lo m ejor, sin pensa r que en los l ugares hay gente muy capaz co n 

background propio  de  la zona  que  ha bitan . Y otras  que  quieren 

semejarse a las universidades de Li ma, despersonalizadas y sin lazos 

de pertinencia del entorno que los rod ea. 

9   Lloréns, José, "Ya n o quedan, al parece r, más pueblos aborígenes 

"Por descubrir"; todo lo que ahora queda son grupos sociales por 

(re)acomodar en el mapa cultural global. Es decir mediante diversas 

narrativas y discursos culturales, se (re)consrruye, constantemen te y 

para todos los gr upos humanos considerados relevantes, UJ1a ubicación 

y figuración en los diversos mapas cognoscitivos y en los repertorios 

cultu rales del mundo  contemporáneo. Estos relatos abarcan  desde 
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los relatos antropológicos hasta los an uncios turísticos, pasando por 

diversos géneros li terarios y  p e ri odísticos, noticiosos y  del 

entretenimiento. 

11 Organizacional, Periodismo, Publicidad, Audiovisuales. 
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RESUMEN 

 
Temas de interés como la regionalización  y descencralización  cobran  vigencia  en 

nuestro país,  en  n uevos  contextos de  eco nomías y cu lt uras  a biertas, y  un 

componente sociopolítico ma rcado por intereses coyuntura les del gobierno central 

y alguno regional q ue riñen el referéndum de octubre de un reduccionismo  electoral. 

Sin  em bargo,   hay como  co nt ra pa rte  dos  compon entes  ime resames,  uno,  la 

participación de la  ciudada nía  pa ra decidir  ser  parte de  una  macrorregión y el 

otro, la  co nformació n  misma  de  macro rregiones que   pe rmita   niveles  de 

gobernabil idad pa ra el desa rrollo articu lado a lo nacional y lo global. Lo que sigue 

es una  reflexión  a  partir  de los  problemas de  la región  y en  la a puesta  por su 

fortalecimiento, ya que en la Universidad  Particular de !quitos y en la Facultad de 

Com unicación  en particular,  distinguimos de un lado los ejes a considera r en el 

proceso de regionalización para Loreto en la dimensión territorial y las coordenadas 

represenradas  por  temas prioritarios del  desa rrollo  que les hemos  denominado 

MAG ICOS pa ra afianzar  nuestro nivel de  pertinencia con  las  necesidades  del 

desa rroll o, por ello, priorizamos los temas MAGICOS (Medio Ambiente, Gén ero, 

lnterculturalidad, Ciudada nía, Organizacional y Salud) del desarrollo para lograr 

 

que la co municación sea una dime nsi ón estratégica que con tribuya a su pera r l os 

críticos ind icadores socia l es, econ ómicos y políticos que vienen caracteriza ndo a 

la región,  y que  red unden  en  l as mentalidades de los protagonistas de algunas 

culturas locales q ue mira n más a los países lim ítrofes que al propio,  ya que éste 

poco hace para integra rlas. A dos a ños de rad ica r en Loreto, tenemos la convicción 

que  para los ca pitalinos,  nos hace muy bien  vivir en o tra región  para sentir  los 

efectos del cencralismo y fortalecer nuestras apuestas. 

 

 
MAGIC TOPICS FOR REGIONAL COMMUN ICATION IN THE 

AMAZONIA 

 
Imeresting ta pies such as regionaliza tion and decentralization become updared in our 

councry, in new contexts of open cultures and economies and in a sociopol irical 

componen t marked  by the centra l and sorne regional governments' imerests that 

converted the October Referendum into a n electoral reducrionism. However, as a 

cou ncerpart  rhere are  rwo in te resti ng components: on  one side,  rhe citizenship 

participation deciding ro being  pan  of a m acroregion  and  on  the other  side, 

macroregions' conforming  wirh governabil iry levels for an aniculated  nacional and 

globa l  development. Next, insigh rs on  the region's problems  and irs decisi on to 

strengthening ir are made. From rhe Universidad Particular de !qui tos, and parricularly 

from his Media Faculry, we disringuish on one side rhe axis to be considered  in the 

process of regionalization of Lo reto in terms of territory and, on the other side, rhe 

first prioriry topies for devdopmenr which we have named as MAGIC in arder ro 

strengrhen our leve! of relevancy in relation ro our development  needs. Thus, we give 

prioriry  ro developmenr  MAG IC (Spanish Acronym  for Environmenr, Gender, 

Inrerculruraliry, Citizenship, Organizational tapies and Health) topics in order ro turn 

comm unication into a straregic dimension rhar contribures ro overcome crirical social, 

economic and political indicators characterizing  the region at present and ro work 

in sorne local cult u res protagonisrs' memalities who look at bordering narions more 

than at rheir own countrysince ir does nothi ng to integra re rhem. Living in Lorero for 

rwo years ler me realise that it is a good experience for Liman people live in a different 

region in order ro feel cenrralism effecrs and reinforce our projects. 


