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LA COMUNICACION EN EL HABITAT ... Y EN EL 
HABITAR 

l,Desde d6nde? 

Pensar la comunicacion en el habitat, de un modo general, implica un 
recorrido que comprende una revision a las preguntas que se han hecho 

los diferentes teoricos de la comunicacion durante este siglo. Estos, en su 
mayoda, han concentrado sus esfuerzos en el analisis de las intenciones de 
los emisores, las implicaciones de los contenidos, los impactos y usos de los 
mensajes p~r parte de los receptores de los medios de informacion masiva. 

Se hace necesario entonces, despues de realizada esta revision sobre la 
teorizacion, relacionar los conceptos de Comunicacion y Habitat. Y para tal 
efecto, conviene considerar el Habitat como un escenario en el cual se incluye 
al Territorio, la Poblacion y la Cultura: 

• 	 EI Territorio: el espacio rural-urbano-regional; el entorno natural y 
edificado; la demarcacion. 

• 	 La Poblacion: Concetracion desconcentracion, movilizacion 
desplazamiento; gobierno - poder; estructuras de organizaci6n social. 

• La Cultura: Contexto en el que se dan las interrelaciones entre terri to rio y 
poblacion en una sociedad. Escenario global que enmarca los procesos de 
comunicaci6n. 

Es un ejercicio inicial que permite la reflexion sobre temas especificos que 
estan incluidos en las relaciones al interior del Territorio, como - por ejemplo 
los procesos de comunicacion entre los pobladores y su espacio fisico, 0 las 
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diferentes dimensiones de la comunicacion en un proyecto de ciudad 
educadora. Y, en cuanto a la Poblacion, el fenomeno de desplazamiento de 
poblacion y los procesos comunicativos que alii se dan, a comunicacion entre 
los grupos e instituciones de la sociedad para la gestion territorial. 

Algunos antecedentes... 

• De la informacion a /a formacion 

l.Como hacer que los clientes de una empresa sean fieles a un producto y que 
los pueblos sigan los dictados de los gobernantes?, se preguntaron en los 
arias treinta y cuarenta las empresas, los politicos y los militares. Los 
investigadores les respondieron: "can la comunicacion". Y aSI se hizo. La 
publicidad resono en los transistores de radio y adquirio nuevas formas, 
colores y discursos en la prensa, y se via y oyo en las pantallas de cine. 

"l. Como lIevar a America Latina y al tercer mundo los avances del desarrollo 
industrial, la tecnologia y el progreso?", se pregunto el gobierno de Estados 
Unidos a finales de los arias 50's cuando lanzo al mundo su Alianza para el 
Progreso del capitalismo y su cruzada contra el comunismo. Los 
investigadores Ie respondieron: "Can la comunicacion de /osmedios de 
informacion masiva" Y asi se hizo. Los programas de extension agricola 
promovieron el cambia de tecnologia en el campo y dieron a conocer el 
manejo de los nuevos recursos tecnologicos a traves de la radio, los impresos 
yaudiovisuales. 

U l. Como educar a los pueblos subdesarrollados para que emerjan de su 
atraso?, se preguntaron en la decada de los sesenta los gobiernos de los 
paises industrializados y del Tercer Mundo. "Can /a a/fabetizaci6n par radio y 
television", les respondieron. Y as! se hizo, desde entonces hasta ahara: 
comenzaron las series de educacion a distancia a traves de los medias de 
comunicacion y la radio se volvio un media popular, sin fronteras, can una 
oferta informativa, formativa y recreativa. 

"l.eOmO alcanzar la difusion de nuevas tecnologias en la aldea global que 
sera el mundo entero, el mercado sin fronteras, las politicas mundiales, la 
modernizacion economica, la transformacion del Estado intervencionista en un 
Estado que deje al mercado el autocontrol de sus efectos sociales ... Y La 
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instruccion de la poblacion en nuevos oficios y tecnicas para manejar las 
nuevas tecnologias ...Y la cultura mundial...?, comenzaron a preguntar en los 
ochenta los empresarios de las transnacionales, los gobernantes y los 
seguidores del modelo neoliberal. "En los medias de comunicaci6n esM la 
soluci6n" , les volvieron a contestar. Y as! se hizo y continua haciendose: la 
television conectada por cables a senales internacionales, el computador 
enlazado a texto, imagenes y sonido de una vasta red internacional; la radio, 
en la orbita mundial; la prensa igual. .. 

La pregunta sigue haciendose del otro lado, donde estan los duenos de los 
medios, de la empresa, del gobierno. i.,Y de este lado? 

A finales de los anos 50's, en la convulsion politica del enfrentamiento este 
oeste, comenzaron a hacerse preguntas los investigadores y educadores, la 
iglesia progresista, las organizaciones sindicales. Fue unacontra-pregunta 
marcada por la radicalidad y el antagonismo severo: i., Que efectos estan 
produciendo la informacion? Y senalaron: los medios de informacion dominan 
a las masas y ese es su poder, usado por los bloques economicos y politicos 
del mundo desarrollado... La poblacion esta exposita a Jos intereses 
maquiavelicos del poder, concluyeron. 

Como respuesta a estas preguntas, surgieron - a finales de la decada de los 
sesenta - propuestas que rescataron la funcion educativa de la comunicacion, 
y redifinieron su enfoque hacia propositos de concientizacion social. Esta 
linea de trabajo fue pensada por educadores y comunicologos y se nutria de 
investigaciones realizadas por centros academicos y par una practica social 
localizada -sobre todo- en areas rurales y en las zonas de los centros urbanos 
mas marginados de las ventajas del progreso material. Uno de los 
pensadores en los que se basaron estos proyectos de educacion, fue Paulo 
Freire. 

Diferentes interpretaciones del pensamiento de Freile, dieron lugar a diversas 
posturas frente a la necesidad de ampliar la cobertura educativa a amplios 
sectores de poblacion y de hacer mas democratico el acceso a la informacion. 
Este ultimo proposito se logro a traves de la educacion, del manejo y 
produccion de informacion por parte de organizaciones sociales. 

Esta mirada sobre la funcion educadara de la comunicacion fue plasmada por 
una de las corrientes de pensamiento que interpreto la propuesta de Freile, en 
la Investigacion Accion Participativa (lAP). La lAP es un proyecto que nacio 
para poner al alcance del pueblo herramientas de investigacion y educacion 
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que rescataran el saber popular, principal plataforma para alcanzar un 
proyecto politico para equilibrar la lucha de clases y la desigualdad en el 
acceso a la informacion cientifica. 

En su propuesta de investigacion y educacion, la lAP recoglo los 
plantemientos y metodologias de algunas corrientes de la antropologia y la 
etnografia; de la educacion (en la escuela de Freile); y de la sociologia. 

La lAP rechazo de plano la posibilidad de que "os sectores populares 
necesitaran acceder al sistema de relaciones de produccion capitalista y a la 
posesion de nuevas tecnologias como una condicion para interactuar en la 
sociedad local, regional y nacional. Asimismo, pondero el saber tradicional 
del pueblo. Rechazo el saber cientffico porque - arguian - a traves de sus 
metodos el sistema capitalista profundiza aun mas la desigualdad social y 
desconoce los otros saberes y practicas diferentes a los denominados como 
desarrollados. 

• De los efectos a los usos 

o 

En los arios sesenta - a la luz de los avances teoricos de las escuelas 
sernioticas europeas - en America Latina comenzo a estudiarse el impacto de 
los medios de comunicacion por parte de algunos grupos academicos. Fue un 
cambia de lugar para hacerse la pregunta sobre los efectos generados por la 
informacion masiva. Ya no desde los emisores sino desde los perceptores. 
Este cambio de lugar para pensar la comunicacion masiva fue resumido por 
Umberto Eco arios mas tarde cuando afirmo que el rumbo del problema habra 
que dirigirlo no tanto a 10 que hace la television con los nirios sino a 10 que 
hacen los nirios con la television. Esto implico entonces pensar en los 
significados y en los usos dados por los perceptares de estos mensajes, que 
muchas veces son efectos no previstos por los autores de los mensajes 
emitidos. 

En America Latina, esta corriente de pensamiento sobre la comunicacion ha 
sido liderada par teoricos como Jesus Martin Barbero y Nestor Garcia Canclini 
quienes han planteado diversos topicos de la relacion entre los sistemas de 
comunicacion (ya no solo sobre medios masivos) en escenarios urbanos. 
Asimismo, han hecho aportes para entender 10 masivo y 10 popular que 
subyace en la relacion entre medios de comunicacion, agentes de r 

comunicacion (otras instituciones diferentes a los mass media) y los 
perceptores. 
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Martin Barbero entiende los medios de informaci6n como dispositivos de la 
cultura, por tanto, portadores de ideologia, de esquemas de pensamiento y 
acci6n. Los perceptores son entendidos como individuos y grupos vinculados 
a cosmovisiones y practicas sociales, econ6micas y politicas que los 
identifican, y que operan como filtros cada vez que estos perceptores leen la 
informaci6n del entorno y, con ella, construyen un sentido social como sujetos 
de una cultura. 

Nestor Garcia Canclini, por su parte, hace referencia a la participaci6n de los 
sectores urbanos y, especial mente de las culturales populares, en la 
producci6n y consumo de la cultura, de la que los medios de informaci6n son 
unos de sus dispositivos (instituciones) mas importantes por su cobertura y 
acceso. Dice Garcia Canclini que las culturas populares se caracterizan por 
su desventaja en el acceso al producto social y cultural de la sociedad y que 
este desequililbrio genera modos de consumir la cultura. 

A este respecto, Jesus Martin Barbero, anota que la telenovela - por ejemplo 
constituye uno de los generos narrativos de la televisi6n que mas se consume 
entre las culturas populares porque en elias las audiencias populares se 
sienten reflejadas, se reconocen, y aprenden modos para interactuar con 
otros grupos de la sociedad. 

j Despues de este vistazo a algunos antecedentes en la preocupaci6n por la 
i comunicaci6n, pasemos entonces al tema central que nos ocupa. Rescatamos 

I 
I 

o 
los aportes de las escuelas de la comunicaci6n para la educaci6n popular, 
mencionados arriba, y de las corrientes de interpretaci6n y anal isis de 

I 
procesos comunicacionales en sociedades urbanas que son escenario de 
multiples culturas. 

I 
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EL HABITAT: 

UN ESPACIO DE COMUNICACION 


Hacer referencia a la comunicacion en el habitat implica asumir la 
comunicacion como una relacion en la que interactua el hombre con su 

entorno natural y social. Esto supone considerar al hombre dentro de una 
sociedad (estructura) compuesta por diversos sistemas (politico, economico, 
social, cultural) y subsistemas (familia, instituciones politicas, educativas, 
culturales, religiosas; empresa; gobierno, medios de comunicacion etc). 

AI interior de cada uno de estos sistemas y subsistemas se dan diferentes 
relaciones como por ejemplo, entre la poHtica y los medios de comunicacion, 
o entre la familia y las instituciones educativas. Asi, cuando se quiere analizar 
las caracteristicas de estos procesos de comunicacion no se puede hacerlo 
sin considerar que se dan en un determinado lugar del sistema social ("Iugar 
social", "escenario") en el que interactuan diversos "actores de la 
comunicacion" (personas, grupos, comunidades, instituciones). 

La cultura: contexto de la comunicacion. 

EI contexto general de todo proceso de comunicacion es la cultura. Esta se 
entiende - grosse modo - como el conjunto de esquemas de percepcion y 
valores que determinan el comportamiento de cada individuo en las 
estructuras sociales, economicas, politicas y culturales de la sociedad en la 
cual interactua. 

Lo que una persona 0 un grupo opinan sobre la cultura, el estado, la familia, la 
educacion, no solo es un asunto lejano que sale a flote en esporadicos 
momentos de su vida social. Por el contrario, es algo que tiene mucho que 
ver en las actitudes personales y en las decisiones que se toman dia a dia 
sobre aspectos de la familia, la educacion, la participacion en programas 
promovidos por el estado, la vinculacion economica... Esas percepciones 
constituyen un conjunto de ideas y percepciones que se van adquiriendo en el 
aprendizaje cultural, es decir, en la interaccion (comunicacion) de cada sujeto 
con su grupo familiar y social y con las instituciones. 

Cuando, por ejemplo, se asume un proceso de comunicacion con una 
persona, grupo 0 institucion, desde un comienzo ese proceso es determinado 
por la percepcion que tienen los actores de esa comunicacion sobre Sl 
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mismos, sobre los temas y problemas que les atarien, sobre los demas 
miembros de la sociedad. Y estos esquemas de percepci6n del otro y de /0 
nuestro, inciden en gran medida en la eficacia de ese proceso de 
comunicaci6n, en sus efectos, en los acuerdos a los que se pueda lIegar entre 
dichos actores, en los proyectos que de alii surjan para ser ejecutados en 
comun. 
Y 10 anterior, que puede parecer obvio, es necesario resaltarlo cuando a 
traves de la generaci6n de espacios y escenarios de comunicacion, - de la 
puesta en marcha de estrategias comunicacionales -, se quiere promover la 
participacion en procesos de interes colectivo donde se requiere de acuerdos 
basicos entre quienes integran una misma colectividad que se plantea metas 
de desarrollo social y/o mejoramiento en las condiciones de su habitat y en los 
procesos del habitar. 

La comunicacion entonces debe ser entendida como proceso, no solo como 
acto de enviar y/o recibir mensajes. Si. Como proceso cultural. Podemos citar 
casos en los cuales se manifiestan procesos de comunicacion entre grupos, 
con una larga duracion, de arios quiza. Ocurre con las negociaciones entre un 
grupo de vecinos y la administraci6n local por algunos proyectos de obras 
publicas, 0 servicios, 0 planes educativos. Durante todo ese tiempo, el 
proceso de comunicacion permite que se intercambien percepciones, se 
modifiquen actitudes, se Iiegue a acuerdos, 0 se radicalicen algunas 
posiciones de los actores de esa comunicaci6n. 

Todo esto nos permite decir que la comunicaci6n no se agota en e/ acto. 
Menos aim la comunicaci6n que tiene la intenci6n educativa, que tiene un 
interE~s de cambio de actitudes, 0 que promueve entre un grupo social 
practicas nuevas 0 el rescate de practicas tradicionales. 

Y esto es necesario aclararlo. Porque cuando no se reconoce que esa 
comunicaci6n es un proceso educativo enmarcado en la cultura, se incurre en 
algo que ha lIevado a muchas instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, privadas, a organizaciones comunitarias, a depositar toda 
su confianza en una camparia educativa en los medios de comunicaci6n 
masiva 0 comunitaria y, por consiguiente, a pedirle resultados inmediatos, a 
esperar respuestas rapidas de las personas. Esto es muy claro en camparias 
que en nuestra region y en el pais se han realizado - con gran inversion de 
presupuesto - para modificar cambios en la higiene, en la participaci6n 
comunitaria, en las relaciones de convivencia, en la interacci6n con el habitat 
natural. .. 
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Es posible decir entonces que la comunicacion al ser entendida en su 
dimension conceptual (como objeto de reflexion y analisis) y como practica 
cultural (que atraviesa otras practicas de la cultura) puede ser valorada como 
estrategica cuando se asumen procesos de intervencion sobre el habitat y el 
habitar: sobre 10 fisico - espacial y sobre 10 cultural. Asi como pasa con la 
educacion, la comunicaci6n es una estrategia transversal a otros 
componentes de la intervenci6n social. 

La Comunicaci6n en el Habitat...y en el Habitar 
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LA COMUNICACION EN LA GESTION DEL HABITAR ... 

l.Para que? 

Cuando nos hacemos preguntas como i.,que hacer para que la comunicacion 
dinamice cambios de la cultura hacia la gestion del desarrollo local y regional 
del habitat?, y i.,que hacer para que la comunicacion aporte a los proyectos 
participativos de planeacion y gestion local del habitat?, estamos poniendo 
nuestro interes en hacer que la comunicacion cumpla un papel educativo en 
las relaciones sociales, economicas y culturales en las cuales esta inmersa. 

Reconocemos que la comunicacion va mucho mas alia que la transmision de 
informacion. En ella estan presentes elementos muy importantes de la cultura 
porque cualquier envlo 0 recepcion de mensajes pone en relacion sfmbolos, 
codigos verbales y no verbales, medios y canales, y, claro esta, emisores y 
perceptores que estan marcados por un respectiv~ aprendizaje en la cultura. 
Ademas, cada accion comunicativa se da en un determinado escenario social. 

As!, no es 10 mismo la comunicacion que se da a travas de medios de 
comunicacion tradicionales como la television, la publicidad, la prensa, la 
radio, a la que tiene lugar con tecnologlas como internet. En estas ultimas es 
posible la interaccion entre los actores de la comunicacion, pero se necesita 
poseer un conocimiento de los codigos de comunicacion, es decir, de las 
reglas de elaboracion y desciframiento de esos mensajes electronicos. Y no 
es 10 mismo la interaccion que tiene lugar en el interior de un determinado 
grupo social (atnico, subcultura urbana, agremiacion, gueto) a cuando la 
comunicacion tiene lugar entre personas y grupos de diferentes identidades 
culturales. 

AI tener esta claridad, podemos entonces pasar a decir que toda 
comunicacion tiene una intencionalidad: el (los) emisor (es) pretenden 
informar, cambiar 0 rescatar valores sociales, formar 0 promover cambios de 
actitudes y conductas en las personas y grupos sociales. Pere eso sf, toda 
accion comunicativa tiene una intencionalidad, no se hace de manera 
espontanea. Aqui nos ocuparemos de la comunicacion que tiene un interas 
educativ~, en aquella que - aparte de informar - quiere promover cam bios en 
las practicas culturales de las personas, en su cosmovision, en su relacion 
con los otres, con el entorno naturaL .. 

Las preguntas formuladas al principio nos guiaran para emprender este 
ejercicio de comunicacion que espero - en 10 posible - sea muy interactivo y 
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que nos ayude a formular otras preguntas y a plantear otras relaciones que 
caben cuando se ponen en contacto estas dos dimensiones de la 
comunicacion y la educacion. Dimensiones que atraviesan todas las practicas 
de las instituciones que realizan alguna intervencion social sobre las formas 
del habitar. 

£1 sentido de la comunicacion 

Todo es comunicacion, afirman muchas personas que trabajan con los medios 
de informacion, 0 que en instituciones y empresas son los encargados de 
generar flujos de informacion a traves de diferentes canales. 

Sin caer en tal exageracion, si es posible decir que la comunicacion - como 
proceso - atraviesa otros procesos de la cultura, y que en si conforma una 
practica cultural. Hay practicas de comunicacion interpersonal e intergrupal 
que son, en esencia, de comunicacion: el rumor, el comentario, el chisme. Es 
posible afirmar que son universales, muy presentes en la vida cotidiana, se 
manifiestan de diferentes maneras en todos los escenarios donde se 
desarrolla la vida social del individuo: su trabajo, su familia, su vecindario... 

Pero tambien hay otros procesos que son de comunicacion y que, a simple 
vista, no aparecen de manera tan evidente como aquellas practicas 
comunicacionales mencionadas en el parrafo anterior. Son practieas que se 
mimetizan con otras. EI territorio para los jovenes tiene, por ejemplo, un gran 
significado comunicacional. Es el "escenario" donde ellos se reconocen y se 
dan conocer, es decir, hacen publico su estilo de vida, su vision del mundo, 
sus gustos esteticos y musicales, su jerga. Ellos codifican el territorio, Ie 
ponen reglas para que entre ellos y otros pueda existir una comunicacion, 
para que los otros sepan a quien "pertenece" ese territorio, como se cruza y 
cuando, que simbolos pueden ser admitidos (modas, rituales... ) Tambien 
sirve para excluir a otras personas y grupos que no conocen los codigos de 
esa comunicacion. 

Para nosotros, esos codigos constituyen uno de los elementos claves de todo 
proceso de comunicacion. Son reglas que permiten la elaboraci6n, por un 
lado, y la percepci6n de mensajes, por otro. Es algo asi como gramaticas que 
necesitan conocer ambos actores de todo proceso de comunicaci6n: emisores 
y perceptores. Y son gramaticas de lenguajes verbales y no verbales, 
gestuales, espaciales, visuales, ic6nicos ... 

La Comunicaci6n en el Hiibitat ... Y en el Habitar 



12 

A traves de estos c6digos se pueden leer practicas y comportamientos 
individuales y colectivos. Y son c6digos - como en el caso del territorio - que 
no se verbalizan y que, sin embargo, son reconocidos tanto por los que 
habitan ese territorio como por extranos, quienes pueden identificar los limites 
y bordes de ese territorio, el estilo de vida de los que allf habitan, sus 
costumbres, su vivencia de 10 privado y 10 publico, su religiosidad, su relaci6n 
con la casa y la calle, sus manifestaciones esteticas. 

Esta lectura de c6digos de comunicaci6n debe hacerse teniendo en cuenta 
que muchos de esos c6digos son culturales, que para ser descifrados 
requieren que se conozca las reglas de esa cultura 0 de ese grupo social. Son 
c6digos de la estetica, de las relaciones en sociedad, de las normas de 
urbanidad, de la relaci6n con diferentes grupos sociales (ricos/pobres, 
tecnicos/pobladores, gobernantes/gobernados... ), las ceremonias sociales 
(festividades), religiosas (rituales), pollticas (participaci6n en estructuras de 
gobierno), y muchos otros que configuran gramaticas del ser en sociedad y 
que son aprehendidas en la vida cotidiana de la cultura. 

Y otros muchos c6digos son lingOfsticos. Tienen que ver con la estructura de 
los lenguajes orales y escritos. Abarcan las jergas, los lenguajes 
especializados de las disciplinas cientfficas. Y son los que se ponen en juego 
en procesos de comunicaci6n entre agentes externos de instituciones y 
pobladores de una localidad. Son determinantes para poner en marcha 
procesos de participaci6n comunitaria. Porque a traves del lenguaje oral 0 

escrito, los agentes externos y los pobladores estructuran discursos que 
muestran diversas cosmovisiones, percepciones, criterios esteticos de cada 
uno de ellos como actores de un proceso de comunicaci6n. 

Esto nos permite afirmar que los codigos de un grupo social y de una cultura 
son las claves que nos ayudan a establecer que tipo de comunicacion se da 
alii, entre quienes, que nivel de horizontalidad 0 verticalidad existe, que lugar 
ocupan los grupos de poder de una organizacion social 0 de una institucion en 
la toma de decisiones, cuales son los medios y escenarios de comunicacion 
que se usan mas, y los que mas convocan a la participacion...A partir de esta 
lectura de los codigos comunicacionales de la cultura, es posible identificar 
entonces acciones de comunicacion que jueguen un papel estrategico en la 
intervencion sobre el habitat. 
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La comunicaci6n ... l,con qui{mes? 

Esta pregunta de la comunicacion con quienes remite a otras que permiten 
pensar la participacion social en la gestion del habitat y el desarrollo local: 
con quienes la participacion, para quienes, con quienes el desarrollo, para 
quienes... 

Son interrogantes que nos abren otras muchas posibilidades, otras dudas, 
pero pocas certezas. Por 10 menos, certezas en la praxis social. Porque, al fin 
y al.cabo, el discurso puede elaborarse de tal manera que de la sensacion de 
estar muy aterrizado en las certezas. Sin embargo, a la hora de poner en 
marcha proyectos de intervencion, tales certidumbres pueden vol carse en 
todo 10 contrario, sobre todo cuando en estos proyectos estan involucrados 
multiples y heterogeneos intereses, diversidad de opiniones, niveles de 
informacion desiguales. A la hora de tomar decisiones que afectan a una 
colectividad, estos diversos intereses, opiniones y niveles de informaci6n, 
tienen mucho que ver en el logro de los resultados' a los que aspira cada uno 
de los actores participes de estos procesos comunicacionales. 

Entonces prefiero que no se entienda la comunicacion que es pensada y 
disenada como estrategia de intervenci6n en el habitat, como si fuera un 
esquema fijo,' inamovible, como un recetario de resultados infalibles en todos 
los casos. En su permanente relacion con la cultura, la comunicacio.n tambien 
es afeCtada por los cambios que. marcan la evolucion de una sociedad, por 
sus coyunturas economicas y politicas, por su desarrollo cientffico y 
tecnologico, por sus dinamicas culturales, por su movilidad poblacional, por 
las transformaciones en el usa del espacio ... 

Por 10 anterior, es preciso que la comunicacion en su consideracion de 
estrategica para la intervencion en el habitat, se valore tanto en su dimension 
macro como en 10 micro: 

En su dimension macro, global: 

Porque esta articulada de manera muy estrecha a las poHticas que en una 
sociedad (en sus escalas territoriales de 10 nacional, 10 regional yJo local) se 
determinan para su desarrollo economico, cultural, educativ~, cientifico. 
Porque - veiamos - no todo es comunicacion pero si es atravesado por 
procesos de comunicacion. 
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Un plan de desarrollo cultural no solo se enfoca hacia el fomento - entre la 
poblacion - de manifestaciones artlsticas y destrezas en bellas artes. Tambien 
rescata, valora, disena, espacios de interaccion para esa cultura local y/o 
regional 0, en otras palabras, facilita la creacion de espacios de 
comunicacion para que alii converjan diferentes expresiones artisticas y 
esteticas, desde la tradicion oral hasta la creacion cientifica, desde la 
musica popular hasta las expresiones musicales modemas. A su vez, 
este plan de desarrollo cultural se integra a otros componentes del desarrollo 
social: a 10 educativ~, 10 economico, 10 territorial. Solo asi puede entenderse 
su integralidad en el desarrollo de una sociedad. 

En su dimension micro (especifica, colidiana): 

Porque las acciones comunicativas que se ernprenden dentro de un plan de 
comunicacion estrategica y que se lIevan a cabo a traves de medios de 
comunicacion masivos 0 alternativos, 0 con la creacion de escenarios de 
comunicacion publica, tienen sentido solo si responden a las politicas y 
principios que orientan un plan de desarrollo integral de una region, localidad 
o zona. Entre parentesis: vale decir que esas estrategias de comunicacion 
tambien deben mostrar la vision global y el tejido que existe entre las 
diferentes partes que constituyen ese desarrollo. 

Como ilustracion, conviene mirar - por ejemplo - la importancia que tiene una 
comunicacion estrategica cuando se trata de facilitar la integracion de una 
poblacion en torno a proyectos economicos que implican cambios de formas 
de produccion, 0 consolidacion de redes de comercializacion de productos y 
servicios, 0 el uso de tecnologias de produccion con menores impactos en la 
conservacion de los recursos naturales, 0 agrupamiento de sectores 
economicos alrededor de iniciativas de cooperativismo. 

En estas circunstancias, la comunicacion puede jugar un papel crucial si todas 
sus acciones de informacion, formacion, capacitacion, se derivan de los 
principios rectores de un plan de desarrollo. Si estas acciones de 
comunicacion ponen al alcance de los diferentes grupos de poblacion. la 
informacion que les permita tomar decisiones en iniciativas de interes comun. 
Si da a conocer con regularidad el avance de estos procesos econ6micos 
para que la poblacion se entere del desarrollo de los proyectos que estan 
emprendiendo, si muestra experiencias similares que se dan en otros 
lugares... 

La Comunicaci6n en el Hiibitat... Y en el Habitar 



15 

En ultimas, la comunicacion desempeiia una funcion muy importante en 
estos procesos de desarrollo social, cuando tiene una intencionalidad de 
informar para cualificar la tom a de decisiones de los grupos sociales, 
sobre todo de aquellos que no tienen acceso a esa informacion por otros 
medios. Cuando esa comunicacion Hene esa intencionalidad, es posible que 
haya un cambio de actitudes, que se transformen comportamientos apaticos 
hacia la participacion, y que se conozcan y reconozcan las diferentes 
acciones que tienen relacion directa e indirecta con algun proyecto social, 
cultural, economico ... 

Conviene decir que esas acciones de comunicacion no solo estan dirigidas 
hacia la circulacion de mensajes de un polo emisor - que puede ser 
instituciones 0 gobierno local -, sino tambien hacia la generacion de 
espacios de interaccion en los que pueda darse la retroalimentacion 
entre emisores y perceptores. La retroalimentacion es la respuesta 
generada a partir de una accion comunicativa, el espacio de interaccion entre 
los actores de un proceso comunicacional. Es el que garantiza la verdadera 
comunicacion porque permite que se expresen dudas, preguntas, 
resistencias, que se tomen decisiones, se asuman compromisos, se planteen 
alternativas. 

Para esta retroalimentacion, los medios masivos de comunicacion (radio, 
prensa, television) son validos aunque no ofrecen tantas posibilidades para la 
interaccion. Y el problema es que a veces se deposita toda la confianza en 
ellos. Esto no quiere decir que esten vedados, no. Pero su manejo de la 
informacion, las politicas que alii se tienen, favorecen mas la informacion y 
menos la interaccion. Ahora: i.,Los medios de comunicacion alternativos 
(prensa, radio, television comunitaria) por el hecho de ser comunitarios si 
faciliten la comunicacion entre los grupos de poblacion? Tampoco es cierto. 
Muchas veces esos medios son manejados por grupos de poblacion bajo los 
mismos criterios y esquemas de organizacion de contenidos, seleccion de 
informacion, redaccion, iguales a los que operan en los medios masivos. 

Por esto, a parte de esos medios de comunicacion, existen para la 
comunicacion educativa escenarios. Estos pueden ser creados y muchos 
existen pero no son mirados como espacios de comunicacion. Es el caso de 
una actividad cultural, par ejemplo, una feria de comercializacion de 
productos, un convite, un encuentro de vecinos, una reunion de familias 0 de 
jovenes, un faro, una actividad educativa. Son escenarios que - por su gran 
sentido comunicacional - deben ser considerados como' acciones de 
comunicacion estrategica. Solo se considera en muchos de ellos que la 
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comunicaci6n juega un papel importante en la difusi6n del evento, en su 
convocatoria. Sin embargo, cada una estas actividades es en si misma un 
escenario rico en procesos comunicacionales y, por tanto, requieren ser 
pensadas dentro de una estrategia comunicativa como acciones que 
atraviesan diferentes proyectos de un mismo plan de desarrollo. 

Asf entonces /a comunicacion es estrategica si se comprende su arlicu/acion a 
procesos macro y micro de /a sociedad, y esto es un paso hacia el 
entendimiento de su transversa/idad en la eultura. Que todo proeeso de 
parlicipacion social requiere que los agentes socia/es que alii parlicipan tengan 
a /a mano suficiente informacion para tomar decisiones sobre los proyeetos de 
interes publico. Por tanto, las estrategias de comunicaci6n deben dirigirse a 
cualificar esa toma de decisiones y, par esta via, a mejorar los niveles de 
parlicipaci6n de cada uno de los aetores socia/es. Y que /a eomunicacion no se 
limita s610 a la generaeion de informaci6n a traves de medias sino, sabre todo, 
a la ereaci6n de escenarios publicos de eomunieaci6n que eonvoquen a la 
interaccion sobre asuntos de interes eomOn para /a poblaci6n. 

La comunicaci6n : un legado cultural 

Si nos hacemos la pregunta Lque tipo de sociedad hemos heredado? es 
posible que la respuesta nos de muchas pistas para comprender que tipo de 
comunicaci6n hemos heredado. 

Y si nos planteamos la meta de que tipo de comunicaci6n vamos a legar, 
entonces tenemos que reconocer que las acciones comunicativas que 
lIevamos a cabo instituciones y organizaciones sociales, deben crear el 
camino para que, cuando nos ausentemos parcial 0 totalmente, sean las 
mismos pobladores quienes asuman la orientaci6n de esas estrategias. Es 
nuestro deseo que para cuando lIegue ese momenta en que debemos 
retirarnos, las comunidades hayan interiorizado otras formas de comunicaci6n 
mas democraticas, horizontales, participativas dentro de la cultura local. 

Esto nos pone en evidencia que la comunicaci6n tiene un gran sentido 
pedag6gico. Por tanto, tambien los perceptores que interactuan en esos 
procesos de comunicaci6n, deben apropiarse poco a poco de esos medios y 
espacios de comunicaci6n, con la orientaci6n de las instituciones 0 de los 
dirigentes comunitarios, para que sean ellos los que tambien incidan en la 
agenda de temas tratados por dichos medios, 0 en la programaci6n de estos 
eventos publicos, yen la realizaci6n de estas acciones de comunicaci6n. 
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La meta de toda accion comunicativa que tenga un sentido pedagogico, que 
tenga una intencionalidad educativa, es que, a largo plazo, sean los mismos 
pobladores quienes asuman el diseno y la realizacion de estas acciones de 
comunicacion, que se conviertan en gestores de nuevos espacios de 
comunicacion dirigidos hacia el desarrollo social de su zona, de su localidad, 
de su region. Es por esto que desde ahora ellos mismos deben participar en el 
diagnostico de necesidades y potencialidades de comunicacion, en la 
planeacion de estrategias, y en la ejecucion de actividades. 

Cabe decir, par ultimo, que esta es una propuesta, no un esquema. Es s610 un 
camino posible hacia de la democratizaci6n de la informacion para que cada 
vez mas grupos sociales est{m en capacidad de tomar decisiones en relacion 
con 10 publico (10 que es de interes comun); para que cada vez mas se 
multip/iquen los escenarios de debate y reflexi6n que permitan asumir acciones 
hacia el desarrollo local; para que cada vez mas las comunidades locales y 
regionales tengan un interes y vocaci6n por hacer comun problematicas pero 
tambien estrategias de soluci6n a sus necesidades de desarrollo; para que la 
comunicaci6n recobre una dimensi6n primigenia que ha ido perdiendo con el 
avance tecnol6gico de la sociedades: su capacidad de poner en com un, de ser 
un espacio para la interacci6n y, por esta via, recobre su perfil pedag6gico de 
creaci6n de escenarios para el re - conocimiento de los diversos saberes y 
practicas, y para la construcci6n colectiva del conocimiento como producto de 
cada sociedad. 
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EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

HABITABILIDAD: 


un proceso de y para /a comunicacion 


EI relato de los protagonistas 

Guillermina Madas es una abuela con alma de nina. En noviembre de 1997 
se vistio de fiesta para despedirse de La Cancana, el case do que ella 

misma ayud6 a construir muchos anos atras, porque pronto se iria a vivir con 
sus hijos y sus nietos en Villa Nueva, el reasentarniento construido para 119 
familias impactadas por la contrucci6n del proyecto hidroelectrico Porce II, en 
el nordeste del departamento de Antioquia, Colombia. 

Sus hijos heredaron el rio, y el oro. Sus nietos y bisnietos heredaran un 
poblado nuevo a orillas del embalse. 

EI 23 de noviembre de 1997, en la fiesta de despedida realizada en La 
Cancana por todos los habitantes, en una pausa entre el bullicio de zanqueros 
y clJenteros, Guillermina dijo: 

Amigos: es hora de partir, de decirle adios a nueslra Cancana. 

Si, amigos. Es nuestra Cancana, jamas la olvidaremos porque es un lugar 
maravilloso, donde los habitantes vieron nacer sus hijos y dar sus primeros 
pasos. Jamas la olvidaremos porque ~quiim puede decir que no tiene 
recuerdos de nuestra Cancana? 

Y decimos nuestra porque entre todos la conslruimos. Entre lodos hicimos la 
escuela, la inspeccion, el puesto de salud y el acueducto. Juntos luchamos 
hasta el final mineando en el rio para mejorar nueslra calidad de vida y 
sentimos orgullosos de nueslra Cancana. 

Nunca olvidaremos que en nuestra Cancana murieron aquel/os seres que 
tanto queriamos y que ahora adoramos y que tenemos que ver borrar sus 
huellas con el caudal del agua. 

Cancana, tierra fertil que dio como frulo una comunidad lIena de expectativas. 
Lugar donde lodos somos iguales, donde nuestro lema principal es la union, 
donde se muere alguien y mas demora en morir que en toda la comunidad 
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estar presente compartiendo e/ dolor con nuestros vecinos, como si e/ muerto 
fuese de nuestra misma familia. Donde una persona se enferma y ahi estan 
los vecinos trasnochando con el. 

Lugar donde no hay diferencias sociales, nadie es mas que nadie. Todos 
somos igua/es, fodos estamos presentes en las buenas y en las ma/as. 
iLugar maravilloso donde fodos compartimos buenos y gratos momentos! 

Recordemos que en la vida nada es infalib/e. No todo es color de rosa, a 
veces 10 facit se vuelve adverso. iPor que todo tiene que ser tan ir6nico? 
iAcaso los seres humanos somos el producto del sufrimiento? 

Aqui estamos felices todos, culminando una etapa mas de nuestra vida y aquf 
mismo comienza una oportunidad de cambio para fodos, apagando nuestra 
a/egria con la profunda tristeza de dejar nuestro hogar. 

jCancana, hoy unos ojos achoco/atados te dicen adios! 

iAquella vereda linda que la vida nos dio, hoy ella misma se encarga de 
quitamos/a! 

Demos gracias aDios por damos la oportunidad de despedimos de aque/ 
lesoro tan grande para nosofros. Porque entre la distancia y el tiempo hay a/go 
que no podemos o/vidar: jA nuestra Cancana! 

EI relato de Guillerrnina, es el ovillo del cual podemos, cada uno con la 
informacion que posee, hilvanar muchas interpretaciones. Intentemos aqui 
pensar este relato desde la comunicacion, una comunicacion en su sentido 
mas amplio, primitivo: el de la expresi6n, el dialogo, la interacci6n, el lenguaje 
que une a los hornbres y su entorno. 

La Comunicaci6n de fa memoria ... 

Comunicacion es transmision de ideas, es evocacion del pasado, es decir, de 
las acciones, es recrear el presente, lIenarlo de fantasias, de proyectos 
imaginados, de suerios. 
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Y la memoria se comunica. A los hijos, a los recien lIegados, a los parientes, a 
los paseantes, a los nietos. Se comunica la memoria de 10 que se quiso ser y 
se pudo, y tam bien de las frustraciones, de los fracasos. Se cuenta en relatos, 
en escritos, de abuelos y padres a nirios. Se cuenta la memoria de las 
grandes empresas, de los abusos, de los engarios, de los sufrimientos, de las 
rebeldfas. 

Habla la memoria del paisaje: de las colinas y el valle, del rfo y sus animales, 

de la selva y sus fantasmas y sus terrores. 

La memoria de los valores: de la lealtad, de la honradez, del respeto a la 

experiencia de los mayores, del trabajo, de la union. 


La memoria de la fiesta: del baile y la danza, del cuento y el chiste ... 

La memoria de Dios: de 10 omnipresente y omnipotente, del Creador de la 
Creacion que lIena y envuelve. 

Se narra la memoria de la muerte, del ataque y defensa, del combate, de la 
hufda, de la enfermedad cronica, de la violencia ... 

Cuando se deja que la memoria hable, entonces es posible el duelo por el 
pasado, y el porvenir puede asumirse con la esperanza de poder construir, 
completar, acabar, la memoria. 

Entre todos fa construimos 

La historia es comun, la memoria es colectiva, la comunicacion esta presente 
en la construccion de ambas. 

Y hablaron, y contaron, y relataron a otros, y dialogaron para estar de 
acuerdo, y pidieron ayuda, comunicaron sus proyectos ... 

Y se pusieron a la tarea de construir sus casas, sus calles, su iglesia, su 
acueducto, su centro de salud ... su pueblo. Espacios lIenos de voces, de 
recuerdos que hablan a los que vivieron aquellos momentos, de una memoria 
que grita, se expresa, es decir, se comunica porque es una historia comun a 
todos ellos. 
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... EI caudal de agua. 

EI agua tambien hara correr la memoria de tiempos lejanos. Y cubrira los 
recuerdos. Pero siempre habra alguien que exprese, que relate la memoria del 
rio. Y que narre los arios del desapego, cuando se fueron haciendo a la idea 
de que habria un cambio de vida, de casas, de espacio, de tiempo. 

La union 

Buenos vecinos, solidarios, unidos en las dificultades y en las esperanzas, es 
la tradicion que se comunica a las nuevas generaciones, es la enseiianza 
para sus hijos, es el valor que los enriquece en medio de la pobreza, es la 
sancion que seriala al que no practica el valor de la union. 

Nadie es mas que nadie 

En la sociedad de las desigualdades, ellos erigen la igualdad. En la sociedad 
del egoismo, ellos practican la union. En la sociedad de los velos y 
apariencias, ellos han buscado la transparencia. 

lAcaso los seres Iwmanos somos el producto del sufrimiento? 

Se comunica, se hereda, tambien la fatalidad, el destino que se' balancea 
impecable como un pendulo. 

Cambio para todos 

Se ha dicho, se ha contado, se ha pensado, se ha sufrido el cambio. Pasa un 
tiempo y el cambio es un hecho. Se hace un duelo, revuelven las pesadillas, 
es la incertidumbre, que se comunica, que se comenta, que se expande: hay 
temores mas que certezas. 

iCancana: hoy, unos ojos achoco/atados te dicen adios! 

Es cancana, para ellos. Paris y su Torre para otros. Buenos Aires y el 
Tango... lima y el Malecon de los Suspiros ...Bogota conventual. ..Medellln y su 
Eterna Primavera ...Rio de Janeiro y su Copa- copacabanaaaa ... Managua 
nicaragua donde yo te conoci. .. Honduras y la Profundidad ...de los recuerdos, 
es La Paz y sus palomas en Bolivia, es Asuncion y el Chaco, es Montevideo y 
Bennedeti...Total: es el mapa de la memoria que restablece sus fronteras, que 
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recorre los vericuetos, que muestra las rutas de 10 vivido, que hace confluir los 
rios del Hempo, que levanta su cartografia en el territorio de 10 pasado y en el 
croquis sin lineas del porvenir. .. Se comunica la tristeza, se imagina la 
nostalgia. .. 

/Aquella vereda linda que fa vida nos dio, hoy ella misma se encarga de 
quitflrnosfaJ 

EI lenguaje trata de atrapar 10 que ya se va, de rete nerio, de hacerlo intimo. 
Se pierde la tierra, la aldea, el poblado, el campo... sembrado de 
anoranzas...Se conserva la historia, que despues sera relatada, comunicada 
para que este desprendimiento se haga comun ... 

Entre fa distancia y ef tiempo 

Guillermina es todos: los de Cancana, los de Guacave, los de Garz6n, los de 
La Picardia... los del Exodo ... Guillermina es todos los que se alejan del lugar 
donde vivie ron su historia de cada quien y de todos ...Guiliermina es todos 
quienes evocan el tiempo y el espacio .... Guillerrnina es todos los que asumen 
el cambio de vida y de morada por circunstancias no previstas por ellos 
mismos... Es todos los que construyen la memoria del paisaje, de las casas, de 
las calles, de las iglesias, de las escuelas que han sido, 0 seran 0 pueden ser 
demolidas por la naturaleza...o por la naturaleza humana. 

LA COMUNICACION: iPRESENTE! 0 l.PRESENTE? 
) 

Vamos a hacer alusi6n a las situaciones presentadas cuando una instituci6n 

es lIamada a participar de un plan de reconstrucci6n 0 de reasentamientos de 
grupos de poblaci6n que habitan zonas de alto riesgo ambiental, 0 han 
perdido sus condiciones de habitabilidad (vivienda, escuelas, centros de 
salud, comercio, economia local. .. ), debido a desastres naturales, a 
problematicas sociales, 0 que seran impactados por alguna obra de 
desarrrolio fisico como vias, proyectos energeticos ... 

La intervenci6n de las instituciones se planifica segun cada caso, Si el 
reasentamiento es motivado por riesgos naturales 0 sociales, 0 si se da como 
consecuencia de un desastre natural 0 una obra de desarrollo, las acciones 
adquieren unas caracteristicas especiales. Sin embargo, es posible decir que 
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cualquiera de esas intervenciones estan encaminadas hacia el 
restablecirniento de unas condiciones de habitabilidad. 

Estas condiciones de habitabilidad tienen que ver con la restitucion de la 
vivienda y su infraestructura de servicios basicos, asi como de 10 que 
lIamamos equipamento social 0 comunitario (centros hospitalarios, educativos, 
zonas comerciales e industriales). De igual manera, con el restablecimiento de 
una base economica para las personas impactadas y de su sistema de 
relaciones sociales y culturales. 

As! entonces, cualquier intervenci6n institucional que tenga este prop6sito, 
debe, en 10 posible, buscar un restablecimiento integral: no solo de la vivienda 
sino del habitat, de sus condiciones econ6micas y sociales. 

Nos interesa aqui poner de presente que esta intervencion institucional que 
integra las dimensiones de 10 fisico, 10 economico, social y cultural, requiere el 
diseno y puesta en marcha de estrategias de comunicacion que faciliten esa 
integralidad de la intervenci6n y que propicien los escenarios para la 
interacci6n (comunicacion) entre los diversos actores sociales que participan 
de esa intervencion, esto es: 

a) Entre los miembros de una comunidad que se organiza para asumir 
procesos de restauracion de sus condiciones de vida. 

b) Entre las diferentes areas de trabajo de una rnisma institucion: fisica, que 
se ocupa de la reconstruccion habitacional; social, encargada del 
restablecimiento de las relaciones socio-culturales; economica, que 
propende por la recuperacion de las relaciones de produccion, 
reproducci6n y consumo. 

c) Entre las diferentes instituciones que participan del programa de 
restablecimiento del habitat. En muchos casos, la integralidad de la accion 
en las dimensiones ya mencionadas no se da por una sola institucion sino 
que esta distribuida entre varias, segun las capacidades y fortalezas de 
cada institucion 0 agente externo. Es asi como una asume la dimension 
economica, otra, 10 social, otra, 10 flsico. 

d) Entre la (s) organizacion(es) comunitaria (s) y las instituciones participes. 

Todo proceso de restablecimiento de las condiciones de habitabilidad tiene 
varias etapas segun el tipo de situacion que 10 provoca. Pero, en general, 
podemos hablar de unas fases: albergues (excepto para rehabilitacion de 
zonas vulnerables y para obras de desarrollo); negociacion de predios, 
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consecucion de recursos, diseno y ejecucion de obras, ocupacion y 
apropiacion del nuevo habitat. 

Cada una de estas eta pas tiene un tiempo de duracion que no puede 
planificarse con absoluto control, pero son acciones de mediano y largo plazo. 

Cabe senalar que en cada etapa se da la intervencion de unas instituciones 
aunque no de todas. Es decir, no todas las instituciones acompanan todo el 
proceso. Unas pueden iniciarlo, otras continuarlo, y otras estar en la ultima 
fase. 0 una sola puede estar de principio a fin. Todo esto depende del tipo de 
proceso, la magnitud, los recursos economicos de que dispone y, 
fundamental mente, de la metodologia de trabajo. 

Y es en esta metodologia de trabajo que las estrategias de comunicacion 
deben ser pensadas con anticipacion para cada una de las etapas. Estas 
estrategias buscan hacer consciente los diferentes espacios y momentos de 
comunicacion que estan presentes en una intervencion de esta naturaleza. Se 
busca que se reconozcan y se incorporen a la dinamica de las acciones 
fisicas, economicas, sociales y culturales del programa del restablecimiento 
del habitat. 

La planificacion de las estrategias de comunicacion busca que se prevean de 
algun modo los problemas que pueden surgir en la interaccion de miembros 
de una comunidad, areas de trabajo de una institucion, agentes externos entre 
si, y organizaciones comunitarias. 

Una vision de /a comunicacion 

Para !Ievar a cabo la planificacion de estrategias de comunicacion es 
necesario que se reconozca que la comunicacion es mucho mas que medios 
de informacion, es decir, que nuestra vida cotidiana esta !lena de momentos 
de comunicacion y de escenarios de comunicacion que van mas alia de las 
veces en que nos sentamos frente al televisor 0 leemos las revistas 
preferidas. 

Es preciso tambien valorar el papel que juega la informacion en la 
participacion, pues es muy dificil poder participar de una toma de decisiones 
en la que se tratan asuntos de interes colectivo, cuando no todos tenemos 
acceso a la informacion necesaria 0 porque no se nos da, 0 porque esta 
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concentrada s610 en los directivos de una instituci6n 0 de una organizaci6n 
comunitaria. 

Asimismo, se hace necesario considerar que la comunicacion es un proceso 
mas que un cumulo de productos. EI impacto de las estrategias de 
comunicacion no se puede medir por el numero de periodicos, 0 programas 
radiales 0 series de television. Porque cuando la comunicaci6n se piensa en 
procesos de participacion comunitaria - como es el caso que nos ocupa - su 
interes es educativ~, su meta es el cambio de actitudes favorables hacia el 
mejoramiento de las condiciones de la participacion social. Y esto, como tal, 
es un proceso educativ~, que muestra resultados de manera muy lenta. 

Cuando hacemos referencia a una comunicacion pensada para la educacion 
en la participacion comunitaria, tenemos que decir algo fundamental. La 
comunicacion no opera sola: esta articulada a otros procesos de la cultura. 
Nos comunicamos con nuestro entomo fisico, fas calles, las plazas, las 
avenidas, las edificaciones, los arboles, la geografia. Nos comunicamos en 
nuestras relaciones de produccion economica. Los bienes y servicios que 
consumimos hablan de nosotros, es decir, nos comunican. Asimismo, 
comunicamos a traves de nuestras practicas de la cultura, de la educacion, de 
los grupos a los cuales pertenecemos, de la ocupacion del tiempo libre ... 

Pensamos la comunicacion como estrategia que atraviesa las dimensiones del 
habitat ya mencionadas: 10 fisico, 10 economico, 10 social. Por tanto, no puede 
actuar sola sino en relacion con estas areas. 

Hablamos de comunicacion entre instituciones y comunidades. Es asi como la 
interaccion supone unas condiciones equitativas en las que se valora la 
informacion y el saber tecnico de las instituciones pero, tambien, de las 
comunidades y sus organizaciones. Y de sus practicas y escenarios de 
comunicacion. 

Es preciso entonces que nuestra forma de trabajo valore las tradiciones 
comunicativas de las comunidades y no solo ellos asuman las formas de 
comunicacion nuestras. Que nuestra meta sea que las comunidades queden 
con el aprendizaje de conceptos y herramientas que pueden favorecer sus 
procesos de comunicacion e interacci6n para alcanzar acuerdos, para tomar 
decisiones con la participacion de los diversas grupos, para mejorar la 
comunicacion entre las personas, los vecinos, la familia, la comunidad, la 
organizacion comunitaria y las instituciones que trabajan en el desarrollo local. 
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LA COMUNICACION EN LA CONSECUCION DE UN NUEVO 
HABITAT 

Un proceso de restablecimiento de las condiciones de habitabilidad implica 

muchas veces un cambio del entorno fisico, de las relaciones sociales, 
economicas y culturales. Se pasa a un nuevo vecindario, a otro paisaje, a una 
topografia diferente, se modifican los caminos, los recorridos, en ultimas, se 
traslada a un nuevo territorio, que ha sido marcado ya por otros grupos 
sociales con simbolos, historias, significados, normas, nombres. 

Es necesario que las instituciones y las organizaciones sociales 
reconozcamos por anticipado estas implicaciones, y que, ademas, las 
incorporemos a nuestro plan de trabajo, para comenzar a preparar esa 
transicion desde el mismo momenta en que la comunidad se organiza para 
acceder a ese nuevo habitat. 

Las causas de/ tras/ado y sus incidencias 

Es preciso reconocer que la situaci6n que provoca el traslado de un grupo 
pequerio 0 grande de pobladores, determina su participacion en el proceso de 
organizacion comunitaria durante el periodo de negociacion y construccion de 
las viviendas y el equipamento comunitario. Y tambiem incide en la 
apropiacion del nuevo habitat. 

En Colombia y en muchos paises es muy comun que las personas 
damnificadas por un desastre, esperen que el gobierno resuelva su problema 
de vivienda. Durante la vivencia en albergues, "egan ayudas de empresas 0 

de las camparias de solidaridad promovidas por los medios de comunicacion. 

Para el grupo de damnificados este es un periodo de gran incertidumbre. Es 
de los mas criticos. Sufren con 10 irremediable: han perdido sus viviendas, sus 
escuelas, sus centros de salud, sus calles, es decir, todos sus esfuerzos de 
muchos arios. A esto se sum a el hecho de que muchos de esos desastres 
ocurren en zonas de alto riesgo, inadecuadas para la reedificaci6n. Entonces 
se tienen que marchar. .. {, y a donde? 

Es un estado que para cada persona - en particular - es doloroso, de fracaso. 
"Nos trago la tierra", afirman. AI problema de la vivienda y al de la perdida de 
seres queridos se Ie suman otros: los nirios no pueden acudir a la escuela 
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porque ha sido adecuada para albergue, 0 destruida, y la carencia de 
empleo, y la falta de servicios publicos domiciliarios, y ... 

La desproteccion 

Cuando han pasado algunas semanas, los medios de comunicaci6n ya no se 
ocupan de ellos, las asociaciones de caridad ya no van con viveres ni ropa, ya 
no acuden los doctores de las entidades importantes. Toda la atencion que 
despertaban, acaba, y deja un gran vacio. Entonces los pobladores se sienten 
solos, abandonados, engaiiados por tantas promesas. Se recrudecen, 
incluso, las carencias de siempre, porque por 10 menos antes ten Ian vivienda 
y de rato en rato algun empleo, y ahora estan obligados a compartir todo: los 
lavaderos, la cocina, los utensilios de comer, los banos, el ruido, los 
dormitorios. La convivencia, por momentos, se hace dificil de sobrellevar. 

Cualquiera de nosotros, en circunstancias similares, puede enfrentar esta 
desproteccion, este sentimiento de abandono, con una actitud de hacer sentir 
lastima. Esperamos que quiza as! volvamos a Ilamar la atenci6n que estuvo 
concentrada en nosotros. Esto mismo ocurre cuando las personas afectadas 
por un desastre tratan entonces de explotar su condici6n de damnificados. En 
nuestras culturas, provocar lastima es la manera de con mover al otro para que 
ayude y aporte algo. 

Un gran numero de las personas que atraviesan una situaci6n de estas, han 
tenido graves carencias durante muchos anos, y entonces yen la oportunidad 
de recibir una retribuci6n social por medio de su condicion de damnificados. 
Nuestras sociedades, con sus estructuras de desigualdad economica y social, ) 
su inequidad, y su sistema de valores que favorece los intereses personales 
en detrimento de 10 colectivo, fomenta la solidaridad como una practica que 
solo es ocasional, cuando ocurren las desgracias de grandes proporciones. 

Es que somos damnificados...'l0 nos hacen? 

En la sociedad occidental la practica de la solidaridad no es cotidiana. Las 
instituciones que forman al individuo de alguna manera ayudan al fomento de 
la competencia egolsta, el crecimiento personal, el ascenso del individuo, y no 
del grupo ni de la colectividad. La escuela, la familia, la empresa, y los medias 
de comunicacion nos forman en la solidaridad eventual. Y muchas veces 
somos solidarios mas con el proposito de ser vistos 0 recibir adulaciones, que 
como algo que nace de nuestro interior. En estos casos, la misma solidaridad 
se vuelve en un escenario de competencias: i quien da mas? 
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Los medios de comunicaci6n reflejan esto de manera patetica: anuncian como 
aves agoreras la desgracia, algunos hasta la vuelven negocio publicitario. Asi 
despiertan la conmiseraci6n. Luego convocan a la solidaridad publica. Hacen 
que los espectadores se conduelan, y arman otro espectaculo: el de las 
recolectas. Anuncian a grandes voces a los grandes donantes. Estos se 
sienten orgullosos y se muestran en los medios. Se atreven aun a dar 
lecciones de buena conducta. Se sienten pontifices de la moral. Y despues, 
los medios y los donantes, olvidan a los que padecieron la desgracia, los 
abandonan a su propia suerte ... 

Es una solidaridad que se desentierra y se vuelve a enterrar para exhumarla 
cuando se presente una nueva desgracia colectiva. No enseria sino, todo 10 
contrario, deforma. 

Es asi como se va creando entre las personas afectadas por un evento 
tragico, una forma de verse a si mismos, de ver a los otros, de sentirse entre 
los demas, y de comportarse de acuerdo con esa percepci6n, que aqui 
Ilamamos mentalidad de damnificados. Es algo que perdura. Entre otras 
razones, porque en su condici6n de habitantes de albergues 0 alojamientos 
transitorios, pueden permanecer varios arios. 

Otra de las condiciones que favorece la creaci6n de esta mentalidad de 
damnificados son las dificultades en la comunicaci6n interinstitucional entre los 
agentes externos que se congregan alrededor de un programa de 
rehabilitaci6n, re - construcci6n 0 reasentamiento de poblaci6n. 

LOs protagonismos, los celos, la oferta de servicios de asesoria, capacitaci6n, 
apoyo para estas comunidades se da muchas veces sin previo acuerdo entre 
las mismas entidades. Esto provoca, en un principio, una confusi6n mayor, 
incrementa la incertidumbre aunque - en apariencia - sobre todo en el periodo 
de la emergencia, haga parecer que la comunidad esta protegida, apoyada, 
"resguardada" . 

Cabe serialar que esa mentalidad de damnificados es propiciada, no es algo 
que ellos asuman sin que existan condiciones favorables, tales como la 
atenci6n de los medios de comunicaci6n durante las eta pas de rescate y 
emergencia, la solidaridad a la convocan, y la concentraci6n de instituciones 
de gobierno y privadas. 
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La menta/idad de damnificado en la acci6n de las instituciones 

Esta mentalidad determina la relacion que comienzan a tener las personas 
damnificadas con las instituciones 0 agentes externos que intervienen en el 
proceso de re - construccion (en el mismo lugar), relocalizacion (en el mismo 
sector 0 zona) 0 reasentamiento (en otro sector 0 zona). 

Esa mentalidad de damnificado incide en la disposicion y actitud de las 
personas en la conformacion de una organizacion comunitaria que permita 
lIevar a cabo el proceso de restablecimiento de sus condiciones de 
habitabil idad. 

En todas las etapas de este proceso, es fundamental que se propicie por parte 
de las instituciones una organizacion comunitaria bien estructurada, valorada 
por todas las personas afectadas, con reconocimiento y credibilidad entre los 
integrantes de la comunidad y entre las instituciones que intervienen. 

Para que pueda entonces darse esa organizacion comunitaria con alto 
reconocimiento, se hace necesario que se propicie la participacion de todos 
los afectados no solo en la estructuracion de una organizacion comunitaria 
sino en las diferentes acciones del proceso de restablecimiento: negociacion 
y legalizacion de predios, construccion de viviendas y equipamento 
comunitario (desde el diserio hasta la edificacion), y, posteriormente. la 
preparacion para el cambio hacia un nuevo habitat y su apropiacion. 

Si no se reconoce esta mentalidad y actitud de damnificados, se hace dificil 
para los agentes externos entender muchos de los comportamientos y de las 
decisiones tomadas por los integrantes de una comunidad damnificada 
cuando participan de un proceso tendiente al restablecimiento de sus 
condiciones de habitabilidad fisica, economica, social y cultural. 

Asi los agentes externos empiecen a tratar al damnificado como beneficiario 0 

actor de un programa de restablecimiento, entre las personas y en su 
organizacion comunitaria, puede perdurar por mucho Hempo la mentalidad de 
damnificado. Y esto es necesario tenerlo en cuenta para diseriar las 
estrategias de comunicacion que puedan apoyar todas las acciones de un 
programa de restablecimiento de su habitat. 
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En obras de desarrollo: La mentalidad de indemnizados 

Cuando se trata de restablecimiento de las condiciones de habitabilidad a 
poblaciones impactadas por obras de desarrollo, la mentalidad es muy 
distinta: es de indemnizados. 

La mentalidad de indemnizados es favorecida muchas veces por las mismas 
instituciones que ejecutan el programa de mitigaci6n de los irnpactos, 0 por 
instituciones asesoras de una comunidad. Los agentes externos contribuyen a 
la creaci6n de esta mentalidad con sus actitudes de asistencialismo 0 de 
negociantes, dispuestos a pagar cua/quier precio por los impactos 
ocasionados. Y esta mentalidad se da porque - claro esta - los mismos 
pobladores quieren aprovechar esta situaci6n (mica en su vida, como un 
tesoro que se encuentran de repente. 

La organizaci6n comunitaria para la negociaclon y el restablecimiento del 
habitat, y la re - construcci6n fisica, econ6mica Y social, esta marcada por esta 
condici6n de indemnizados. Los niveles de participaci6n varian. Es muy dificil 
que se participe en la auto construcci6n del nuevo habitat. como Sl ocurre con 
las comunidades damnificadas. En las obras de desarrollo los pobladores no 
pierden la vivienda por acciones de la naturaleza sino por decisiones y 
politicas de desarrollo regional 0 nacional. 

Es asi como la actitud frente a las instituciones, la disposici6n a participar de 
la toma de decisiones de interes comunitario, la interacci6n con los agentes 
externos. el grado de articulaci6n a las actividades desarrolladas por las 
instituciones, presentan semejanzas en algunos momentos del proceso, pero 
tambien tienen diferencias sustanciales segun se trate de poblaciones 
damnificadas 0 de grupos impactados por obras de desarrollo. Algo 
fundamental para tener en cuenta en las estrategias de comunicaci6n que se 
diserien para favorecer el restablecimiento de las condiciones de 
habitabilidad. 

La comunicacion en la participacion y toma de decisiones 

La toma de decisiones implica un proceso comunicativo. Cuando se buscan 
acuerdos en asuntos de interes comun. se tienen que facilitar a traves de la 
comunicaci6n entre individuos y grupos de una comunidad! y con las 
instituciones que intervienen. 
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Reconocemos que la participaci6n se da en diferentes niveles. No todos 
participan en todo 0, dicho de otra manera, no todos los miembros de una 
organizacion comunitaria estan cualificados para participar en todas los 
espacios en los cuales se toman decisiones de caracter comdn. 

Aunque no todas las decisiones requieren de una participacion de todos los 
integrantes de la comunidad. Existe una delegacion en algunos de sus lideres 
para que estos tomen algunas decisiones. Sin embargo, en muchas de las 
situaciones en las cuales se deben tomar decisiones de interes comun, no se 
da la participacion esperada porque los desniveles en la informacion 10 
impiden: algunos grupos de la comunidad - 0 las instituciones que intervienen 
- poseen una informaci6n que no se socializa, a veces porque no se es 
consciente de su importancia, a veces por salvaguardar intereses particulares 
de los grupos de la comunidad 0 de las instituciones. En esto es muy 
importante el papel que juegan los agentes externos, en procura de que haya 
unas condiciones favorables para la participacion. 

Para que se de una adecuada, libre y apropiada toma de decisiones, las 
instituciones debemos - como agentes externos - propiciar una informacion 
veraz y oportuna. Esta informacion la proveemos a traves de medios de 
comunicacion y/o espacios que necesitamos crear en union con las mismas 
organizaciones de la poblacion para que cuando lIegue el momenta del retiro 
de la instituciones, la misma comunidad ya este apropiada de estos medios y 
escenarios de comunicacion, y continue con ellos para facilitar la participacion 
al interior de sf misma. 

Desde el comienzo del proceso de restablecimiento de las condiciones de 
habitabilidad, puede ser muy pertinente la restitucion de anteriores practicas 
de comunicaci6n entre personas, grupos y organizaciones de la comunidad. 
Son practicas que quiza hayan desaparecido de manera parcial 0 total antes 
del evento tragico 0 de la iniciacion de un proceso de mitigaci6n de impacto 
en obras de desarrollo. 

Estas practicas de comunicacion estan presentes 0 latentes en la tradicion 
cultural de las poblaciones. Estan muy ligadas a valores como la solidaridad y 
la vecindad. A partir de estos valores es posible jalonar inieiativas que tengan 
por fin restituir lambiEm sistemas de comunieacion entre los miembros de la 
comunidad, y entre esta y las instituciones 0 agentes externos. 

Asi entonces, durante las diferentes eta pas del proeeso de restableeimiento 
de las condiciones de habitabilidad, pueden planearse estrategias de 
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comunicacion que rescaten y pongan en marcha esas potencialidades y 
recursos comunicacionales que tiene la comunidad, 0 que tuvo en algun 
tiempo. 

Estamos hablando entonces de la necesidad de propiciar el autoconocimiento 
y reconocimiento de la memoria comunicativa de una comunidad. Un ejemplo 
que permite ilustrar es el caso de las comunidades que se han iniciado como 
asentamientos irregulares, por invasion 0 loteo no planificado. Durante la 
defensa y constitucion de sus asentarnientos pusieron en practica estrategias 
de comunicacion espontaneas, con un alto grado de eficiencia. Un caso como 
este muestra que es necesario valorar su experiencia comunicativa. 

La comunicaci6n: una estrategia para la construcci6n social de saberes 
y memorias. 

Las practicas de comunicacion de una comunidad estan muy relacionadas con 
el desarrollo de su organizacion comunitaria. Y ambas dependen mucho del 
estado de consolidacion del asentamiento: si es una invasion reciente, 0 si es 
un conglomerado que tiene reconocimiento jurfdico y provision de servicios 
publicos aunque se haya iniciado como irregular, 0 si es un sector residencial 
de programa de vivienda masiva. .. 

Gada una de esas situaciones marca en buena parte su desarrollo como 
organizacion comunitaria y, por tanto, su nivel de comunicacion a1 interior y 
hacia afuera. 

Hablamos de una practica de comunicaclon cuando nos referimos a la 
comunicacion planificada, a la que se formula en proyectos y se desarrolla por 
parte de instituciones externas 0 de organizaciones de la comunidad. Que es 
una comunicacion pensada y disenada para facifitar los procesos de 
participacion de los actores sociales que intervienen en ese desarrollo en sus 
diferentes escalas (barrial, zonal, local, regional) y en sus diferentes roles 
sociales (ninos, mujeres, jovenes, adultos, grupos, organizaciones, 
instituciones, padres, madres, funcionarios ... ) 

Que es una comunicacion entendida como intervencion estrategica por cuanto 
la comunicacion atraviesa el proceso de desarrollo comunitario en sus 
diferentes dimensiones de 10 economico, 10 cultural, 10 politico - organizativo, 
10 social. Estamos haciendo referencia a esa comunicacion que investiga la 
realidad sobre la cual va a intervenir. 
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Esta comunicacion estrategica pregunta por e\ estado de la comunicacion en 
las esferas de 10 individual, 10 familiar, 10 grupal, 10 comunitario y 10 
institucional en sus diferentes interacciones: individuo - grupo, grupo 
institucion, comunidad - institucion ... 

Ademas, se pregunta por la practica de la comunicaclon segun las 
caracteristicas del asentamiento. Si es reciente 0 si es una comunidad con 
muchos anos de formacion; si sus origenes fueron como invasi6n 0 

asentamiento irregular, 0 Sl es un conglomerado que no ha tenido 
adversidades para su legalizacion. Porque - cabe decirlo - la interaccion 0 

comunicacion con la comunidad varia segun las caracteristicas del 
asentamiento. 

Con base en los resultados obtenidos durante la etapa de autoconocimiento 
de las practicas de comunicacion en la comunidad, entonces se planean las 
estrategias de comunicacion con sus actividades, siempre en procura de que 
esten articuladas 0 - dicho en otras palabras - que esten interactuando con las 
dimensiones fisica, economica, social. 

Aqui no pretendemos dar formulas de cuales actividades de comunicacion son 
las mas indicadas, 0 Sl se deben preferir los medios audiovisuales a los 
impresos, 0 los foros a las reuniones, 0 las asambleas ...Cada medio de 
comunicacion creado, 0 cada escenario de interaccion pensado, responde a 
unas necesidades, y esta situado en un momento especifico del proceso de 
restablecimiento de las condiciones de habitabilidad. 

Es por esto que las acciones de comunicaci6n mas que un listado de 
productos comunicacionales, obedecen a las necesidades del proceso y su 
eficiencia esta muy determinada por el grado de relaci6n que tiene con las 
otras dimensiones del desarrollo del habitat: con 10 economico, 10 social, 10 
cultural...y con las practicas de comunicacion de la cultura local. Si estas 
condiciones se dan, a los agentes externos y a las organizaciones 
comunitarias les queda el reto de la creatividad para idear estrategias que 
facililen la construccion y la apropiacion del nuevo habitat. 

Para terminar, vale la pena recordar que en muchas ocasiones entendemos la 
comunicacion como informacion y flujo de mensajes, y casi siempre en una 
sola direccion: desde las instituciones hacia las comunidades. La 
comunicacion se planea como un listado de actividades. Con esto, se desliga 
a la comunicacion de los procesos a los cuales ella atraviesa. Se Ie corta su 
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misma esencia, su utero, que es aquel proceso, aquella practica de la cultura, 
en la cual esta inserta la comunicaci6n. 

La comunicaci6n vincula, une, enlaza, objetos con sujetos, sujetos con 
sujetos, grupos con grupos, memorias individuales con memoria colectiva, 
historias, personajes, informaci6n y saberes entre tecnicos y pobladores. 

La comunicacion tiene sentido si permite el encuentro, si hace que se 
reconozcan las diferencias de pensamiento, de informaci6n, de la cultura, de 
las acciones diversas. 

Es asi que el conocimiento de las necesidades y potencialidades de 
comunicaci6n, y el plan de trabajo que surge a partir de este reconocirniento, 
tiene desde el principio - 0 debe tener - una intencionalidad clara: la 
intencionalidad educativa, de asumir la comunicacion como una posibi/idad 
del encuentro, del dialogo, de la interacci6n de saberes y no s610 de un saber, 
el del tecnico, el academico. Del encuentro de cosmovisiones, de diversas 
lecturas que surgen de muchos lugares y de todos los actores que intervienen 
en un proyecto de desarrollo comunitario hacia el restablecimiento de sus 
condiciones de habitabilidad. 
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