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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de tesis presenta la experiencia de práctica 

profesional realizada por el autor en la organización International Peacebuilding 

Alliance (Interpeace)  en la Unidad de Comunicación, en la cual se asumieron 

responsabilidades como asistente al Oficial de Comunicación de la institución en 

el período de junio-agosto del 2015.  

 

Este trabajo pretende explicar y describir la experiencia realizada en las 

prácticas supervisadas, con el fin de ahondar y concluir sobre las distintas 

necesidades y observaciones acerca de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación. La parte teórica trata de responder a la labor que se realiza en 

dicha organización y como la comunicación puede llegar a ser un elemento 

esencial para ayudar a construir la paz.  Para ello, se realizaron una serie de 

apartados propuestos por la Facultad de Humanidades para dar a conocer un 

entendimiento más global de la labor llevada a cabo en la organización, y la 

importante función de un comunicador dentro de un contexto profesional.  

 

El trabajo estableció una serie de conclusiones y reflexiones sobre el campo en 

el cual los comunicadores se desempeñan. El realizar esta sistematización 

permite concluir que la comunicación sirve para desenvolverse en diversas 

ramificaciones profesionales y es primordial para el entendimiento y acuerdos en 

contextos sociales y políticos. 
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I. Introducción 

El presente trabajo pretende sistematizar la experiencia desde el ámbito 

teórico y  práctico. Es una reflexión de lo logrado en Interpeace, Organización para 

la construcción de la paz,  y lo adquirido en los cinco años de carrera de Ciencias de 

la Comunicación y la yuxtaposición de las mismas.   La descripción de las 

actividades realizadas dan lugar a un análisis sobre las necesidades, habilidades y 

aptitudes de los comunicadores sociales. Se desarrolla contextualizando la 

empresa, los objetivos planteados de las prácticas supervisadas, el marco teórico 

apoyando lo práctico con la teoría para concluir en reflexiones y conclusiones sobre 

la experiencia.     

Este trabajo procura hacer un análisis a profundidad sobre los distintos campos 

donde se desarrolla la comunicación. Intenta  describir, de manera precisa, a un 

comunicador trabajando para la construcción de la paz.  Es primordial evidenciar la 

experiencia laboral en Interpeace para poder transmitir el conocimiento adquirido 

sobre el rol de un comunicador ya en el campo profesional.  

Los temas abordados dentro del trabajo de grado son las distintas ramificaciones de 

la comunicación. Como el aporte de la comunicación para la construcción de la paz 

puede ayudar a la formación de un comunicador social con una preparación  

íntegra.  

Este trabajo no pretende ser abordado desde un punto de vista social o político, se 

ve limitado por el campo profesional que se desempeña: el de la comunicación. Son 

escasos los estudios formales con respecto al contenido de la comunicación para la 

construcción de la paz en Guatemala. En un país aún en desarrollo, resulta 

sumamente importante determinar un perfil específico para un comunicador 

dedicado a esta rama.  Este trabajo de grado pretende ser un referente para poder 

comprender una dimensión de la paz desde la comunicación y poder así influir 

desde el punto de vista académico para que se puedan formar a comunicadores con 

una visión global de lo que representa desempeñarse en este campo.  
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II. Contextualización 

2.1 Historia y datos básicos de la misma 

Hace 20 años un grupo de ochenta personas, la mayoría ciudadanos de países que 

estaban emergiendo de áreas y países en conflictos armados, se reunieron en 

Cartigny, Suiza motivados con el deseo de comprender y contribuir a un mejor 

manejo de las problemáticas derivadas de los procesos de reconstrucción y 

reconciliación en escenarios de post conflicto. Durante esta reunión se identificó la 

necesidad de generar mejores mecanismos de interacción entre los actores para 

abordar los problemas propios del contexto. Para el efecto de este planteamiento se 

evaluó utilizar la metodología de Investigación Acción Participativa que a mediados 

de los sesentas y setentas se empleó en contextos comunitarios. El valor agregado 

de esta metodología es la concepción del ser humano como sujeto social en 

constante interacción con su medio, el cual debe de tomar conciencia y transformar 

su realidad.  

Como resultado de esa reunión, Interpeace surgió como iniciativa de las Naciones 

Unidas en 1994.  Se convirtió en una organización independiente en el 2000.  Su 

misión es fortalecer las capacidades de las sociedades para el manejo de conflictos 

de manera no violenta y no coercitiva, ayudando a los actores nacionales para 

desarrollar una cohesión social y política.  

Las Naciones Unidas y el proyecto de Sociedades Desgarradas por la Guerra 

(WSP, por sus siglas en inglés) lanzaron un proyecto piloto en Mozambique, Eritrea, 

Somalia y Guatemala que lentamente fue evolucionando en la Alianza Internacional 

para la Consolidación de Paz (Interpeace). En 2002, Interpeace oficialmente abrió la 

Oficina Regional para América Latina con sede en Guatemala, con el propósito de 

establecer una presencia regional que permitiera la facilitación de procesos de 

investigación y diálogo para el abordaje de problemas críticos de la agenda política 

y social en situaciones de polarización política o ideológica, desarticulación social y 

debilidad institucional.  
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Desde entonces, la Oficina Regional en Guatemala ha impulsado procesos de 

construcción de paz en los siete países de la región centroamericana, en temas 

específicos como juventud, seguridad, justicia y transformación de conflictos. 

Está compuesta por el consejo gobernante y liderada por sectores 

gubernamentales, internacionales y empresariales. Este consejo lo constituye el 

presidente de Gana, John A. Kufuor y los representantes del Secretario General de 

Naciones Unidas y el anfitrión del comité de donantes para Interpeace. El “Advisory 

Council” está integrado por  el embajador de Suecia, de Francia, Guatemala, 

Estados Unidos, Holanda y Tanzania.  

Tiene su sede en Ginebra (Suiza), operan en Abijdan (Costa de Marfil), Bruselas 

(Bélgica), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Nairobi (Kenia), Nueva York (USA) y 

Estocolmo (Suecia). 

La oficina regional de Interpeace ha llevado a cabo varios proyectos en Guatemala 

como el de “La Juventud Previene”; iniciativa que surge a causa de los altos índices 

de violencia en el municipio de Villa Nueva. Esta propuesta se basó en crear 

políticas que se enfoquen en velar por los intereses de los jóvenes.  De esa manera 

se ejecutó una política y plan de acción con una metodología distinta. Se 

organizaron nueve sesiones con los jóvenes del municipio para enseñarles 

ejercicios de breakdance y graffiti, con el objetivo de promover la participación y 

convivencia comunitaria y mantener a los jóvenes fuera de la violencia.  El proyecto 

tuvo éxito se logró que se aprobara esta iniciativa en la municipalidad de Villa 

Nueva. 

Un proyecto que caracteriza a la organización es “Resiliencia y Construcción de 

Paz”.  Es un proyecto que Interpeace implementa a través de una metodología 

participativa. Es la propia voz de los actores clave de la sociedad, lo que hace 

posible identificar los mecanismos que las personas utilizan para enfrentar 

situaciones conflictivas.  Logra reunir personas de distintos sectores claves de la 

sociedad como el sector agrario, empresarial, indígena, de mujeres y político. Con el 

fin que desarrollen propuestas para la recuperación del país.  
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Es una organización que se va abriendo campo poco a poco en el ámbito 

internacional. En los 20 años que lleva Interpeace de trayectoria ha logrado varios 

triunfos internacionales y locales.   

 

2.2 Estructura organizativa 

Interpeace funciona a dos niveles organizativos: a nivel internacional y regional. Se  

explicará a más profundidad la dinámica de la organización regional.  

Por el carácter de institución que es, Interpeace se divide en dos ramas 

fundamentales: El área de desarrollo de proyectos y  el área de fortalecimiento 

institucional. 

La rama de desarrollo de proyectos se desglosa en tres proyectos principalmente:   

a. El programa en  Guatemala, coordina, maneja y supervisa las acciones de las 

otras dos representaciones en El Salvador y Honduras.  Es la sede oficial 

regional de Latinoamérica 

b.  La sede en Honduras dirige proyectos específicamente con la juventud y la 

reducción de violencia con barras deportivas.  

c. La rama de El Salvador se dedica a fomentar proyectos con énfasis en la 

prevención de la violencia en los municipios conflictivos de ese país. 

 

El área de fortalecimiento institucional se dedica a la parte administrativa y gerencial 

de la organización. En esta rama se encuentran los departamentos de  Recursos 

Humanos, Finanzas y Administración. La parte de Informática y Tecnología (IT) y 

Seguridad Institucional, se enfoca a la parte preventiva de seguridad.  El área de 

Learning & Policy se dedica a la parte académica de la institución, al desarrollo de 

textos, libros y estudios sobre los proyectos realizados. Esta área esta 

estrechamente vinculada con la de comunicación.  

Por último, esta área es manejada por el oficial de comunicación, Arnoldo Gálvez. 

Este departamento trata de recopilar todo lo que se está haciendo en Interpeace 

para visibilizarlo dentro de la organización, tiene como objetivo mantener todas las 
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Figura 1: Organigrama Institucional (Organigrama: Oficina Regional para América 
Latina, 2015.) *Los cargos oficiales son nombrados en inglés 

otras sedes de Interpeace en el mundo bien conectadas y comunicadas sobre los 

distintos proyectos que se gestionan en las mismas.  
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2.3 Características principales de la institución 

Interpeace se caracteriza por ser una institución que a través del diálogo y el 

fortalecimiento de los lazos de confianza busca acortar la distancia entre distintos 

sectores y actores en una sociedad para poder transformar efectivamente el 

conflicto violento en un determinado contexto.   

Visiona contribuir un cambio social sostenido por procesos de construcción de paz 

no violentos en los países de Centroamérica. Que sea reconocida como institución 

clave para la construcción de procesos de diálogo a nivel nacional y regional.  

Utiliza la metodología de Investigación Acción Participativa, IAP, que consiste tomar 

al ser humano como un sujeto social en constante interacción con su medio para 

tomar conciencia y transformar su realidad como eje giratorio de todo proyecto. 

Es una organización internacional que se rige bajo distintos reglamentos y órdenes 

desde sus sedes operativas. Todo proyecto se hace en conjunto y en 

consentimiento de las distintas oficinas regionales en el mundo.  

Es una institución de carácter social política, enfocándose en desarrollar proyectos 

en énfasis en la juventud, seguridad, justicia y transformación de conflictos.  

 

2.4 Características de la unidad de Comunicación de Interpeace 

La unidad de comunicación viene a surgir como una respuesta ante la necesidad de 

una comunicación efectiva en la institución.  Hace cinco años no existía. Empezó 

como una consultoría dentro del proyecto de Juventud de Interpeace que tenía 

presencia en los siete países en Centroamérica. Se estableció con el objetivo de 

comunicar y generar documentos que se difundirían a nivel institucional para poder 

visibilizar el trabajo hecho en Guatemala.  

Al inicio, sin conocer la necesidad institucional de tener un comunicador en la 

organización solamente había una plaza en la sede central en Ginebra. No sabían la 

importancia de un comunicador social para ayudar a la construcción de procesos y 

prácticas de la paz.  Era evidente que por la necesidad de gestionar distintos 
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proyectos en Interpeace la huella de un comunicador era una solución acertada para 

saber que es lo que quieren sus distintos públicos en el camino para la construcción 

de paz.  

Por lo mismo, el departamento de comunicación es un camino que aún se está 

cimentando  e innovando. Hace un esfuerzo en conjunto con las distintas sedes 

internacionales como Interpeace Ginebra, Interpeace Timor Oriental, Interpeace 

Nueva York, e Interpeace Bruselas. Es un constante trabajo en equipo para saber 

que se va a comunicar y todo ir en la misma línea.  Por ejemplo, para la publicación 

de un reporte anual de Interpeace se necesita la ayuda en conjunto de todos los 

departamentos de comunicación para colaborar con datos, saber de qué manera 

hacer la información más amigable y entendible para su público. Se gestiona en 

Guatemala la publicación del reporte con la asistencia de Ginebra, África y Nueva 

York.  

2.5 Situación de la empresa en Guatemala 

La unidad de comunicación en Guatemala fue la segunda en ponerse en de todas 

las sedes de Interpeace. Ante los resultados positivos que generó, el resto de las 

representaciones abrieron plazas para oficiales de comunicación.  

Arnoldo Gálvez, Oficial de comunicación en Interpeace, menciona que la 

comunicación desde la perspectiva de esta institución está subordinada a una lógica 

superior para construir paz. Es decir que ven la comunicación como una 

herramienta beneficiosa para contribuir a que los programas de paz alcancen sus 

objetivos.  Desde este punto de vista la unidad colabora para visibilizar el trabajo de 

la institución.   

Por lo mismo, Gálvez resalta que en el “haciendo” de la construcción de paz, el 

trabajo de Interpeace habla por si mismo. La comunicación se toma como un agente 

de cambio dentro de esta institución.  
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2.6 Rol y misión de la unidad dentro del ámbito de la comunicación en 
Guatemala 

El rol de la unidad de comunicación en Interpeace ayuda en tres áreas específicas:  

La primera es construir la paz mediante la comunicación. Ser el puente que une 

distintos puntos de vista para llegar a un objetivo común. Haciendo la paz mediante 

la comunicación incluye diversas estrategias, como realizar informes y casos de 

estudio para proyectos, utilizar el recurso audiovisual para manejar ciertos aspectos 

internos y externos.  

La segunda, es fortalecer la comunicación interna. La Unidad de Comunicación es la 

encargada  de coordinar distintas actividades entre departamentos y sedes. Su 

misión es estar lo más presente en procesos de la organización para que no se 

creen discordias o malentendidos. Es el área oficial que tiene la autorización de 

hacer comunicados con el personal dentro de la sede regional en Guatemala.  

La tercera es, construir identidad de la institución sirviéndose de consecuencia del 

objetivo principal que es construir la paz. En Interpeace se cree que al reforzar el 

mensaje de la construcción de la paz también se reafirma la identidad de la 

organización. Ello no buscan posicionarse como organización, ellos buscan 

construirla desde su trabajo.  

 

2.7 Ámbito de la comunicación a la que pertenece el área de trabajo 

A diferencia de varios ámbitos comunicativos en Guatemala, el de Interpeace es un 

ámbito dedicado a la transformación de conflictos y por ende no está atado o 

comprometido con ningún tipo de iniciativa privada. Esto da el privilegio de poder 

enfocarse a comunicar temáticas de profundidad e incidir a un cambio con total 

libertad.  

Gálvez resalta que la colaboración del departamento de Comunicación con el área 

de gestión de proyectos de paz ha demostrado triunfos importantes para la 

organización.  Uno de los proyectos más significativos para Interpeace 
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Latinoamérica ha sido el acompañamiento de la firma de la tregua con las maras en 

El Salvador desde el 2013. Sin el trabajo en conjunto de comunicación en 

Interpeace, hubiera sido difícil transmitir la importancia de este proyecto a distintos 

donadores en el mundo para que siguieran apoyando el financiamiento del mismo. 

Con la publicación de revistas, artículos en la prensa, y publicación de libros, este 

proyecto no tendría la longevidad que ha tenido hasta ahora.  
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III. Plan de Práctica 

 

3.1 Acuerdo Contractual del horario 

Al iniciar las prácticas en Interpeace, se contemplaron 450 horas de prácticas 

supervisadas que se dividían en ocho horas diarias con duración de 12 semanas. 

Iniciando el 08 de junio y terminando entre el 21 al 28 de agosto, dando un resultado 

de 60 días laborales. Cada día de labor empezó a las 9 de la mañana y terminó a 

las 05 de la tarde, dando un resultado de 450 horas de trabajo.  

3.2 Descripción del departamento asignado 

El cargo contemplado desde un principio fue de apoyo a la Unidad de Comunicación 

de la Oficina Regional para América Latina. Este cargo,  descrito al inicio, se ejerció 

en los tres meses de las prácticas. Esto implicó un gran involucramiento a nivel 

institucional y exterior, se asistió al Oficial de Comunicación en distintos procesos 

como visibilizar y posicionar el trabajo institucional de la organización.  

3.3 Objetivos establecidos  

Se plantearon los siguientes objetivos previo a las prácticas proyectando un interés 

en adquirir experiencia y aprendizaje en los próximos tres meses de actividad que 

se anticipaban: 

 

3.3.1 Objetivo general  

Desarrollar destrezas y habilidades, con el fin de practicar y mejorar lo teórico 

aprendido durante los cinco años de la carrera a través de los distintos procesos de 

comunicación de Interpeace. 
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3.3.2 Objetivos específicos 

 
a. Articular talentos y aprender a trabajar en una organización internacional de 

carácter social con enfoque en resolución de conflictos.  

b. Aprender a resolver problemas en el área de comunicación que tengan que 

ver con la coyuntura social.  

c.  Obtener un entendimiento de una Guatemala explicada por las ciencias 

sociales.   

d. Participar activamente en los procesos de comunicación de los distintos 

proyectos en Interpeace, asimismo relacionarse con medios a nivel local y 

centroamericano.  

3.4 Funciones pactadas a desarrollar 

De las tareas contempladas para la práctica, el posicionamiento y visibilización 

institucional, fueron:  

• Auxiliar en la creación de la revista trimestral para la comunicación 

institucional 

•  Realizar y gestionar estrategias de comunicación digital para las redes 

sociales. 

• Producir contenido audiovisual en Interpeace  

• Plantear la regionalización de la estrategia global 

• Gestionar los cambios para la página web 

• Realizar la estrategia digital para Interpeace 

 
3.5 Presentación de las modificaciones y análisis de las razones 
 

El  único objetivo que se debió modificar fue el de consolidar la estrategia regional 

de comunicación. Por  recursos de tiempo,  no se pudo efectuar la estrategia en el 

período de prácticas. Lo que sí se pudo llevar a cabo fue un análisis de los sectores 

a los cuales se debe dirigir la nueva estrategia comunicativa. 
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IV. Fundamentación Teórica 

4.1  Organizaciones no gubernamentales 

El concepto de “organización no gubernamental” (ONG) nace de la 

Organización de las Naciones Unidas, en los años de la posguerra para catalogar 

a un grupo especial de participantes que no tenían representación oficial de sus 

países de origen pero actuaban en algún organismo de ese espacio de 

concertación internacional.  Trabajan a través de una unidad de proyecto de 

acción social.  

“Las ONGS han cumplido un importante rol de suplencia, constituyéndose en 

canales eficaces, descentralizados y directos para hacer llegar recursos a 

organizaciones base.” (Foro de Apoyo Mutuo, 1995) 

Hay un tipo de ONG que se dedica al desarrollo, se titulan ONGD’s 

(organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) este tipo específico 

trabaja de modo sistemático con los sectores populares. Busca la participación 

activa de los sectores populares en la lucha por solucionar sus problemas. “Se 

sitúan en la sociedad con una intencionalidad alternativa que implica denunciar el 

orden social existente como injusto y busca acciones innovadoras para la 

construcción de una sociedad más justa para superar los problemas que genera 

el subdesarrollo.”  (Foro de Apoyo Mutuo, 1995)  

Son instituciones especializadas que disponen de profesionales, locales e 

internacionales para realizar su labor. Las ONGD latinoamericanas normalmente 

obtienen la mayor parte de sus recursos del extranjero.  

En vista de todos estos atributos, Interpeace es una organización no 

gubernamental que se dedica a desarrollar las capacidades de actores locales 

para la resolución de conflictos. Busca la participación de distintos sectores para 

llegar a un objetivo de progreso y desarrollo acorde al contexto.   
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4.1.2 Tipos de ONG’s para el desarrollo  

Acorde a Foro Mutuo de Apoyo (1995), hay distintos tipos de ONG’s que se 

dedican a distintas áreas de la sociedad, está:  

• La lucha contra la pobreza 

 Organizaciones dedicadas a la generación de empleo a partir de talleres 

comunitarios, promoción de cooperativas y microempresas, la producción 

alimentaria y el desarrollo rula, la atención a necesidades básicas, etc.  

 

• Educación y defensa de los derechos humanos 
Monitorean acciones de gobiernos y presionan para actuar dentro de los 

principios de los derechos humanos. 

 

• Fortalecimiento de la sociedad civil  
Instituciones que se proponen el fortalecimiento de la sociedad civil que 

trabajan con organizaciones populares de muy diversa naturaleza. Se definen por 

su apoyo al protagonismo democratizador de las organizaciones representativas 

de los sectores sociales.  

En el caso de Interpeace, es una organización para el desarrollo con enfoque 

al fortalecimiento de la sociedad civil. Buscan siempre el proceso democrático 

para procesos de negociación de conflictos.  

 

4.2 Comunicación  

A. Modelo Aristotélico 

Aristóteles definió el estudio de (comunicación) retórica como la búsqueda de 

“todos” los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. La meta 

principal de la comunicación es la persuasión, el intento que hace el orador de 

llevar a los demás a tener su mismo punto de vista.  Busca en crear buenas 

imágenes del orador.  
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Para la comprensión del fenómeno propuso lo que podría ser un modelo 

cuyos elementos se han agrupado bajo tres rubros: 

Persona que habla ---- quién 

Discurso que pronuncia ----qué 

Persona que escucha ---- quién 

Aunque este análisis resulte insuficiente para el estudio de la comunicación, 

todos los modelos subsecuentes parten del original aristotélico.  

B. Modelo de Berlo: Comunicación como proceso 

La comunicación refleja un concepto de proceso. Se rechaza la posibilidad de 

que la naturaleza esté constituida por acontecimientos o componentes que 

puedan ser separados de todo, otro hecho o componente. Berlo sostiene que no 

es posible hablar ni del principio ni fin de la comunicación o decir que una 

determinada idea proviene de una fuente específica, que la comunicación se 

produzca de una sola manera.  “Esta base lo que constituye es el concepto de 

proceso, la idea de que la estructura de la realidad física no puede ser 

descubierta por el hombre, que debe ser creada por éste. Al construir esta 

realidad, el teórico elige la forma en que habrá de organizar sus percepciones. Es 

libre de utilizar recursos como la palabra para construir un concepto para describir 

o analizar el mundo. “ (Berlo, 1984) 

El modelo Shannon-Weaver dice que los componentes de la comunicación 

incluye:  

a. una fuente 

b. el encodificador 

c. el mensaje 

d. el canal  

e. el decodificador 

f. el receptor de la comunicación   



	
	

	

15	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del modelo aristotélico, éste agrega dos elementos más: el 

transmisor que envía el mensaje original y el receptor que lo capta para hacerlo 

llegar al destinatario.  

Los componentes de la comunicación, no importando si es hacia una sola 

persona, dos o en un contexto institucional, se deben cumplir las funciones 

definidas propuestas por Berlo como: la fuente, el encodificador, el decodificador 

de códigos y receptor. Los mensajes siempre se hallaran implicados de una 

forma y existirán en uno u otro canal. Dependerá de la situación, la interrelación, 

la naturaleza del proceso específico que está y la dinámica en cual se desarrolle.  

Los modelos de comunicación anteriormente vistos son los más tradicionales 

con los modelos más comunes que se utilizan en la cotidianidad del 

comportamiento humano.  Sin embargo, el modelo de comunicación se debe 

adecuar a cada contexto. En este caso se estudiará lo que los teóricos Rojas  y 

Arape tienen que ver en el contexto de la construcción de la paz, “la 

comunicación recoge una diversidad de abordajes revelando la riqueza y 

complejidad del campo en el que se cruzan desde los enfoques matemáticos 

Figura 2:  Modelo Shannon Weaver de la comunicación (Weaver, 1948) 
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pasando por la comunicación humana, las relaciones entre comunicación y reglas 

sociales y la comunicación como acción integradora.” ( Arapé Copello & Rojas, 

2008)  

Acorde a Blair (1999), enlista tres áreas importantes para aclarar las vías 

hacia una comunicación personal acertada.  

“a. Saber comunicarse efectivamente. 

 b. Desarrollar una escucha activa. 

       c. La aceptación de la responsabilidad.”  (Blair, 1999) 

En cambio Kikoski, (1999) destaca seis destrezas de la comunicación verbal 

y no verbal como parte fundamental de la comunicación:   

a. “ Manejo de expresiones no verbales de atención relacionadas con el 

lenguaje corporal.  

b. Manejo de preguntas para permitir el flujo de la comunicación. 

c. Manejo de la paráfrasis.  

d. Manejo de emociones  y sentimientos que juegan un papel catalizador en 

la comunicación interpersonal.  

e. Manejo del feedback para verificar que lo emitido ha llegado tal como se 

ha deseado. 

f. Manejo de valores como el respeto o la tolerancia.”  (Kikoski, 1999) 

 

La comunicación es uno de los factores más influyentes en cualquier ámbito, 

ya sea personal o profesional. Por eso, es esencial tomarla en cuenta para la 

construcción de la paz, ya que logra fluir información entre distintos sectores para 

entender sus necesidades y demandas. No solo ayuda al manejo de emociones 

en una comunicación interpersonal sino que agiliza procesos series en el ámbito 

público y privado. Al tener una comunicación eficaz , hablando en los términos de 

la construcción de paz, es más probable lograr negociaciones y soluciones 

posibles ante distintas problemáticas en una sociedad.   
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Como Barge y Little (2002) decían, la importancia del diálogo comunicacional 

no solo destaca la necesidad de una comunicación en comunidad. Ayuda a 

concebir el diálogo como una forma libre para crear significados comunes dentro 

de una sociedad. El diálogo no solo implica el entendimiento de una dinámica 

sino que reconoce la intervención de cada parte. La comunicación implica 

procesos de reconocimiento y construcción de identidades y claves para el 

desarrollo de procesos de resolución de conflictos y negociación.  

4.3 Comunicación para el Desarrollo  

Como parte esencial de comprender los componentes de la construcción de 

la paz, se considera que es importante definir qué es la comunicación para el 

desarrollo, ya que ciertos temas y conceptos ayudan a componer la comunicación 

para la construcción de paz.  

La comunicación para el desarrollo implica el uso de los medios de 

comunicación masivos, interpersonales o mixtos como factor instrumental para el 

logro de metas prácticas institucionales que ejecutan proyectos específicos en 

contextos de desarrollo local.  

La comunicación para el desarrollo es creada por la influencia de los medios 

de comunicación masivos de una atmósfera pública favorable al cambios que se 

considera indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales 

a través de la tecnología, el crecimiento económico y el progreso material.  

 “La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión 

y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios masivos, interpersonales y 

mixtos para asegurar además del avance tecnológico y del bienestar material, la 

justicia social, la libertad para todo y el gobierno de la mayoría.  La primera 

definición corresponde al enfoque económico, la segunda al económico- social y 

la tercer a uno integral con énfasis en lo político. “  (Beltrán, 2002) 

La comunicación para el desarrollo no persigue solo comunicar ciertos 

intereses sino que construir mediante la comunicación, conceptos, soluciones 
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adaptándose al desarrollo y contexto de cada sociedad. Es la búsqueda de la 

mejora y el bienestar común.  

4.4 Comunicación organizacional 
 

La comunicación dentro de una organización es esencial para su 

funcionamiento efectivo. Acorde a Fernández y Calguera (2009) ), la 

comunicación ocurre dentro de una estructura de organización y se enmarca en 

una cultura organizativa. Esta constituye el sistema de vías a través del cual 

fluyen los mensajes y se establecen los patrones de interacción entre los 

miembros de la organización; puede ser formal o informal, aunque en realidad 

ambas estructuras se entretejen de tal modo que es muy difícil establecer sus 

fronteras.  

 

El intercambio de mensajes por medio de canales designados de una manera 

oficial por la empresa o institución es la estructura cual funciona  la comunicación 

organizacional.  “Los cuatro enfoques más destacada para abordar la 

comunicación organizacional son: 1) la aproximación de los sistema de 

información, 2) la visión de la socialización y la asimilación en las organizaciones, 

3) el enfoque crítico y 4) la perspectiva del contexto cultural de las 

organizaciones.” (Littlejohn y Foss, 2008)  

 

En el caso de Interpeace, la visión de la socialización y la asimilación en las 

organizaciones es el enfoque más adecuado.   El protocolo de la socialización de 

información y noticias tiene un gran peso, nada es transferido sin la autorización 

previa de  supervisores de áreas y ninguna decisión oficial o algún tema que 

concierne la institución deja de pasar por la sede central en Ginebra. Cuentan con 

una vasta cantidad de herramientas comunicativas  y  de orden dentro de la 

institución para comunicarse rápida y efectivamente entre sede y sede. La 

comunicación organizacional es vital para el funcionamiento de Interpeace. 

 
 

 



	
	

	

19	

4.5 Comunicación institucional 
 
La comunicación institucional engloba varias áreas primordiales que 

componen la comunicación como la publicidad, la prensa y las relaciones 

públicas. La razón de utilizar estas herramientas es para transmitir la voz única, la 

personalidad,  los valores y los mensajes claves de la institución. “La 

comunicación institucional puede definirse como el tipo de comunicación 

realizada de modo organizado por una institución o sus representantes, y dirigida 

a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. 

Además, tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución 

y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e 

imagen pública adecuada a sus fines y actividades.” (Rivarola, 2015) 

 

El objetivo principal de la comunicación institucional es buscar armonía entre 

el contenido que se da a conocer públicamente y los valores de la institución sin 

separarse de su identidad.  Como plantea Rivarola (2015) la comunicación 

institucional gestiona los contactos comunicativos de la institución y sus 

miembros con los diversos públicos, externos o internos. Se puede decir que 

Interpeace ha logrado una buena labor tratando de  mantener este balance. Han 

hecho un esfuerzo por ser lo más transparentes posibles al realizar la labor y lo 

que se transmite públicamente. Los discursos adentro y afuera son coherentes, 

no pretenden vender la idea sobre lo que hacen ni esconder posibles proyectos y 

procesos.  

 

En el caso de Interpeace, se apegan fielmente a los valores que los identifica, y 

tratan a mayor esfuerzo darse a conocer por eso. Desde el nombre de la 

organización, hasta los proyectos que deciden tomar van encaminados hacia el 

mismo mensaje: Construcción de la paz.  
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4.6 Comunicación social para la paz  

4.6.1 Construcción de paz 

El concepto de construcción de paz es relativamente nuevo. Para explicar un 

poco más sobre la construcción de paz hay que ampliar la paz más allá del marco 

de la ausencia del conflicto. Puede ser abordada desde distintas corrientes y 

aproximaciones. El Sistema de Naciones Unidas es uno de los principales 

precursores y árbitros para desarrollar diversas operaciones de paz como: 

estabilizar la paz, hacer la paz y la construcción de paz.    

La primera formulación de los elementos de la construcción de paz para el 

post conflicto se dio en la  “Agenda para la paz” que se publicó en 1992 por 

Boutros Boutros-Ghali,  el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, y 

define la construcción de paz como “ un conjunto de “[...] medidas destinadas a 

individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a 

fin de evitar una reanudación del conflicto” (ONU, 1992). 

Vincent Chetail define la construcción de la paz como parte de un proceso 

lineal “que complementa los procesos de diplomacia preventiva, o el 

peacekeeping (terminación inmediata de la violencia y las hostilidades o 

prevención del conflicto) y peacemaking (resolución del conflicto armado por 

medios pacíficos, como negociaciones o mediaciones)” (Chetail, 2009)  De esta 

manera, la construcción de paz es vista como un conjunto de herramientas parte 

de un proceso más amplio. Aunque este solo es un paso para  un proceso más 

amplio se debe ver compuesto por una serie de otros pasos cuyo cumplimiento 

depende de estrategias identificadas y puestas en práctica.  

Autores como Johan Galtung aseguran que una adecuada comprensión de la 

construcción de la paz debe estar relacionado directamente con enfrentar y dar 

solución a los problemas de fondo que aquejan a los Estados en conflicto, 

problemas que llevan, en últimas instancias,  la confrontación armada por lo que 

más que terminar el conflicto, “la construcción de paz debe de estar enfocada en 

acometer grandes transformaciones en la estructura de los Estados , tales como 
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reformas económicas y cambios en los marcos legales estatales; ello, si se quiere 

cumplir el objetivo de que no vuelva a presentarse confrontación armada y de que 

se asegure, por tanto, una paz sostenible.” (Galtung J. , 1996) 

La construcción de la paz, puede incluso comprender procesos de desarrollo 

económico, como proyectos de cooperación con agencias internacionales, o con 

otros países que involucren el desarrollo agrícola de infraestructuras o 

educativas. “El punto clave de la construcción de paz es que hace parte de la 

fase en la cual se pretende hacer frente a causas más profundas (si se quiere, 

estructurales) de los conflictos, más allá de la violencia manifiesta entre los 

actores del conflicto y las victimas.” (Rangel, 2011)  

4.6.2 Comunicación social para la paz y transformación de conflictos  

El manejo de conflictos para la construcción de la paz se ha vuelto 

fundamental. Los procesos comunicacionales son claves para la resolución de 

ellos. Las interacciones comunicacionales muestran las conductas conflictivas, 

activan los conflictos, los catalizan y conducen a su resolución violenta o pacífica.  

Los procesos comunicacionales evidencian la percepción de los conflictos y 

conductas para afrontarlos. Es por eso que están directamente a los temas de 

paz. Distintos problemas comunicacionales personales e interpersonales pueden 

activar posibles conflictos sociales.  

El conflicto relaciona diferencias que requieren ser afrontadas y resueltas 

entre las partes para facilitar la convivencia (Belandria, 2005). Los conflictos 

pueden ser analizados desde múltiples ángulos. Pueden estar relacionados con 

las emociones, los sentimientos, los valores y las creencias, el pensamiento y la 

personalidad.  

“Siguiendo a Peter y Waterman (1986) las salidas y resoluciones exitosas de 

conflictos pueden estar relacionadas con la aceptación de ambigüedades, con el 

manejo de paradojas e incertidumbres. Aprender a comunicarse correctamente 

puede facilitar la conducción de conflictos pues ayuda a la autoafirmación: “La 

mediación, como estructura de reconocimiento y revalorización de las personas, 
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contribuye al fortalecimiento de quien participa en ella” (Boqué, 2003, 11).” ( 

Arapé Copello & Rojas, 2008)   

 En Interpeace, la comunicación resulta ser una clave esencial para la 

mediación de conflictos. Sin la cooperación de comunicación entre distintos 

sectores para hacer algún tipo de negociación, el proyecto esta destinado a 

fracasar. Ya que ambos lados deben de estar en total comprensión y 

reconocimiento de las necesidades y demanda, pero eso solo puede ser lograda 

a través de una comunicación efectiva y asertiva.  “El conflicto violento es 

alimentado por la ignorancia y el la falta de entendimiento entre las partes 

implicadas, y que el conocimiento y la información exacta son piezas vitales en la 

construcción de la paz, la estabilidad y la reconciliación”  (Howard, Rolt et al, 

2003, p. 82).  

La paz, como decía la UNESCO (1974), no puede consistir solamente en la 

ausencia de un conflicto armado sino que supone principalmente un proceso de 

progreso, justicia y respetuo mutuo. Acorde a Brockbank y Mcgill (2002), consiste 

también en parte activa de diálogo, en sentido didáctico, con el fin de poder 

transmitir una posición o conocimientos sobre una materia para poder 

desembocar en una idea nueva.  

La comunicación en los medios, reflejan todos los días violencia física, hablan 

de fallas de administración pública y el estado que a la larga causa pobreza e 

injusticia pero también puede ser ente que genera voces de una violencia 

ideológica y cultural, la publicación de masacres y hechos violentos del 

narcotráfico. “Es por eso que la línea principal de pensamiento debe radicar en la 

relación con los medios, y la construcción de la paz, consiste en que el 

periodismo no debería tomar partido en el conflicto en cuestión sino sólo escoger 

el lado de la paz.”  (Galtung J. , 1998) 

“El desarrollo de la paz está altamente vinculado al de la ciudadanía” 

(Menchu, 2002) La comunicación es una herramienta perfecta para acercar a la 

ciudadanía hacia un proceso de paz. Mientras más participación y pluralidad haya 

más facilidad de comprensión y convivencia habrá en una sociedad.  
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La comunicación para el desarrollo va fuertemente ligada a la comunicación 

para la transformación de conflictos ya que los conocimientos accedidos permiten 

la creación de consenso para la acción, tomando en cuenta los intereses, 

necesidades y capacidades de todos los involucrados. Es un proceso social en el 

cual el objetivo último es el desarrollo sostenible de la sociedad en sus distintos 

niveles.  

4.7  Formación para la construcción de la paz 

Uno de los elementos esenciales para ayudar en la construcción de la paz es 

tener organizaciones o proyectos dedicados a la negociación y diálogo entre 

distintos sectores. Organizaciones como Interpeace en la cual se basan en una 

metodología didáctica muy específica para contribuir a la cultura de paz y 

transformación de conflictos.  Como dijo F. Muñoz (2001) la formación de 

construcción de paz solo tendrá sentido si se apoya en la investigación para la 

paz.  

Interpeace en su SPP (Strategic Position Paper) identifica dos factores 

importantes para la consolidación de la paz:  

A. “ El fortalecimiento de las capacidades nacionales para alcanzarla. 

Creemos que el éxito y la sostenibilidad de las estrategias en pro de la 

consolidación de la paz dependen del fortalecimiento de su ‘agencia’ interna: las 

capacidades de que dispone una sociedad para propiciar el desarrollo de valores 

y actitudes; de procesos y relaciones sociales; de instituciones políticas y sociales 

que son necesarias para superar, de manera incremental y eficaz, las dinámicas 

del conflicto que desembocaron en polarización, violencia y destrucción. Creemos 

que el desarrollo de estas capacidades sociales que dan sostén a la paz en una 

sociedad pueden perdurar solamente si están cimentadas en dinámicas internas: 

de un conjunto constructivo de acciones y procesos que son patrimonio de los 

actores sociales internos porque son el producto de su voluntad, de su 

imaginación y de su compromiso. 

 



	
	

	

24	

B. El fortalecimiento de la cohesión socio-política. La habilidad de una 

sociedad para vivir sin violencia y miedo está determinada por la capacidad que 

desarrolle para abordar el conflicto sin echar mano de la violencia o la coerción. 

La resolución efectiva de las raíces del conflicto puede llevar varias generaciones; 

y nuevos conflictos pueden surgir como resultado natural de procesos internos o 

debido a presiones externas. Por lo tanto, el objetivo de la consolidación de la paz 

debe ser no solamente permitir que una sociedad aborde los detonadores 

específicos o las causas profundas del conflicto violento sino que, más bien, 

fortalezca los elementos de cohesión social y política – los valores y las actitudes; 

los procesos y las relaciones sociales; la gobernabilidad – que le permitirán 

prevenir que el conflicto devenga en dinámicas polarizadas y violentas, 

transformándolo de una fuerza destructiva en una constructiva.”  

(Interpeace, International Peacebuilding Alliance, 2011) 

Interpeace considera que para la construcción de la paz es necesario 

empoderar a los actores y procesos locales y nacionales para que logren 

convertirse en agentes de cambio para la paz en sus propias sociedades. Al 

asistir en el desarrollo de estrategias que compriman los espacios “verticales” y 

“horizontales” de una sociedad de alguna manera se podrá agilizar proceso y 

prepararlos para las vías de la paz mediante el diálogo y la investigación para que 

en estos conflictos se puedan transformar actitudes, valores y comportamientos 

en las relaciones sociales y políticas.  

 

4.7.1 Herramientas clave para la construcción de la paz 

Los medios de comunicación y las TIC’s (tecnologías de la información y la 

comunicación) son instrumentos importantes para lograr el cambio social y de la 

construcción de la paz, pero solamente es una herramienta para ello no un fin en 

sí mismo. Asimismo, la comunicación interpersonal y los medios grupales 

tradicionales deben de jugar un papel primordial dentro de este proceso.  

En términos más concretos, hay herramientas esenciales para la construcción 
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de la paz:  

• Los medios de comunicación son uno de los elementos clave para 

fomentar presión y apoyo en torno a las decisiones políticas.  

• El involucramiento de grupos de interés y establecer alianzas para llegar a 

un entendimiento común para movilizar diferentes fuerzas sociales. “Para esto, es 

necesario trabajar en redes con individuos y grupos influyentes, fuerzas políticas 

y organizaciones publicas, instituciones profesionales y académicas, grupos 

religiosos y grupos que luchan por una causa, el comercio y la industria.” 

(Servaes, 2011) 

• La incidencia política logra compromiso y apoyo político a través de 

acciones sociales organizadas y sectores interesados.  

 

Hay muchos factores y herramientas clave para la construcción de la paz, en 

el caso de este esfuerzo teórico, se enfocará más en las herramientas de 

comunicación para ayudar a contribuir con la paz.  

 

4.7.2 Periodismo para la construcción de la paz 

Acorde a Rincón (2002), los aportes del periodismo en el cubrimiento 

informativo para abordar los asuntos de paz están relacionados con: 

- Mantener la independencia para fomentar la credibilidad de un medio.  

- Comprender la guerra y usar el lenguaje preciso para narrar actos 

violentos.  

- Establecer diálogos entre los mismos periodistas que permitan la 

comprensión de la realidad 

- Ejecutar agendas informativas que incluyan mapas regionales del conflicto  

Promover un trabajo responsable para controlar los desmanes de los 

informadores y los medios de comunicación.  

El periodismo para la paz en gira en torno a la construcción de un periodismo 

con sentido cívico, donde sopesa más la independencia ante el estado, milicia y 
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monopolios. “Hacer la agenda informativa y ofrecer elementos para que esos 

temas de iniciativa ciudadana encuentren canales hacia la acción a partir de la 

información y la convocatoria de los medios a la deliberación publica”” (Bonilla 

Gómez, Nel Borja, Iguarán Pimienta, & López Ángel, 2008) 

El propósito del periodismo cívico es el de reconectar a los ciudadanos con la 

vida pública, potenciar la capacidad de deliberación de la ciudadanía y ofrecer 

información con miras a la participación. En el caso de Interpeace, la institución 

sabe que la participación y el diálogo son claves para el proceso de la paz, el 

periodismo para la paz son herramientas esenciales para hacer llegar su mensaje 

y concluir negociaciones. Esta forma de hacer periodismo, se centra en el 

tratamiento de la información.  En vez de que temas de interés público se queden 

en el registro, es trabajar estos temas en conjunto con periodistas y editores para 

poder introducir de manera central el punto de vista ciudadano en estas historias.  

 “Cuando los periodistas siguen estas pautas evitan perder la vida al visibilizar 

las acciones bélicas y de violencia, impiden que se perpetúen las diversas 

dinámicas dirigidas a promocionar la acción violenta como respuesta a los 

conflictos y se convierten en parte de la comunidad, ya que en muchas ocasiones 

se creen mejor que la colectividad a la que representan , y por concentrarse en ‘lo 

que hacen’, se olvidan de la sociedad donde éstos actúan, tienen importancia y 

que les otorga el peso que hoy tienen.” (Bonilla Gómez, Nel Borja, Iguarán 

Pimienta, & López Ángel, 2008) 

 Todo esto compone un periodismo en función de la paz, el que proyecta 

meticulosamente los conflictos antes de la violencia, el que sea capaz de 

identificar las partes del mismo  con el propósito de abrir caminos  hacia el 

diálogo. En Interpeace están al tanto de que los medios de comunicación son 

actores claves para el cambio positivo, es por eso que en más de una ocasión se 

han impartido conferencias y congresos a distintos medios de comunicación para 

instruirles sobre como un periodismo para la paz tiene responsabilidad e 

influencia fuerte sobre la sociedad que se desarrolla. 
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4.7.3 Redes sociales para las Organizaciones no Gubernamentales  

“La comunicación en este ámbito, por tanto, pasa por las redes. Redes 

entendidas según sus sentidos complementarios. Esa red que deben tejer los 

movimientos sociales, la sociedad civil y el tercer sector (la articulación de una 

ciudadanía activa), pero también esa otra red que es el gran aliado de la acción 

social global: Internet, los entornos virtuales y las últimas tecnologías móviles... 

en términos de contenidos, de interacción y de comunicación en toda su 

amplitud.” (Aldás, 2008) 

 Herramientas como las redes sociales traen más cerca las personas de 

manera más fácil y rápido. Las redes son el primer espacio donde se le pasa el 

micrófono a los ciudadanos, facilita el camino hacia la democracia. Por eso es 

fundamental la participación de las ONG’S dentro de las redes sociales, aproxima 

el nicho de personas interesadas sobre un tema en particular, les brinda el 

espacio necesario para que se expresen, denuncien y planifiquen acciones 

concretas.  En este caso las redes sociales tienen el papel de multiplicadoras de 

mensajes.  

Es necesario que para poder crear algún especie de compromiso con la 

audiencia, es primordial crear una comunidad que esté afiliada a los valores y 

objetivos de la organización.  Es importante permitirle a la audiencia el espacio 

necesario para que puedan dialogar y discutir de temas importantes que les 

concierne. Al estar activos en las distintas redes sociales como en Facebook, 

Twitter, blogs etc. Hay más probabilidad de estar conectadas con el nicho de 

personas afiliadas a este tipo de pensamiento.  

Por tanto, el uso de las redes en las organizaciones tienen tres objetivos 

fundamentales:  

a. “Informar sobre los problemas sociales -a nivel local y global- desde la 

investigación y la experimentación.  

b. Formar / Educar en valores que conduzcan a un cambio de actitudes y el 

desarrollo de aptitudes que ayuden a participar activamente en la construcción de 
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la cultura de la paz.  

c. Transformar la realidad social poniendo en práctica estrategias para la 

acción, que basadas en la cooperación tengan como fin la solución de 

problemas.” (CEIPAZ, 2010) 

4.7.4 Producción Audiovisual como manera de comunicar para la 
construcción de la paz  

De acuerdo con  Palacios (2006),  “Lograr a través  de la comunicación 

transmitir experiencias para la paz. Nos interesa la comunicación desde dos 

focos: el primero, tiene que ver con los productos audiovisuales de las 

organizaciones para que puedan contar a los demás sus discursos y actividades; 

y segundo, la comunicación como eje transversal, no solo de una actividad, sino 

en asocio con muchos factores que promuevan el camino de la reconciliación” .  

El recurso del lenguaje audiovisual es uno de los medios más importantes 

para comunicar y una de las herramientas más potentes para trasladar los 

objetivos de estas organizaciones. Los videos son eficaces para repartir 

mensajes y llamar la atención de distintos públicos.  

“El cine; las cuales les permiten a los niños y jóvenes entender al arte y a la 

comunicación como herramientas para entender el fenómeno de la violencia, 

construir la paz y la confianza en sus semejantes.” (Bonilla Gómez, Nel Borja, 

Iguarán Pimienta, & López Ángel, 2008) Uno de los recursos principales de 

Interpeace es lo audiovisual para poder comunicar su mensaje de manera distinta 

para poder llegar a distintos públicos clave para la organización. Siendo una 

institución con un eje temático complicado de comprender, el recurso del video es 

asertivo y eficaz para explicar la línea que va, a públicos externos de Interpeace. 

No solo se utiliza como una herramienta informativa, sino que resulta siendo una 

muestra que fomenta la paz a través del video.   
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4.8  Interpeace: ONG para la Construcción de la Paz 

Interpeace conceptualiza la paz, entendiendo que la construcción de ella solo 

es posible a través del compromiso de los distintos grupos y actores que 

conforman una sociedad para renunciar al uso de la violencia en la resolución de 

los problemas y conflictos que son inherentes a la vida social y política. Esto 

requiere superar el distanciamiento y la desconfianza que subyacen a las 

dinámicas de polarización y violencia, fortaleciendo los elementos de cohesión 

social y de legitimidad de las instituciones políticas que permiten la prevención, 

manejo y transformación efectiva del conflicto violento en la sociedad.  

Para fortalecer el proceso de la construcción de la paz, “Interpeace busca a 

través del diálogo y el fortalecimiento de los lazos de confianza, acortar los lazos 

de confianza, acortar la distancia que los separa y fomentar el desarrollo de 

estrategias operativas que les permitan abordar colaborativamente los retos que 

enfrentan.” (Interpeace , 2015) 

Esto solo es posible con una metodología de abordaje constructivo de los 

problemas críticos de la agenda política y social en situaciones de polarización, 

desarticulación social y debilidad institucional mediante la identificación 

participativa de las causas de los conflictos que devienen en violencia y el 

desarrollo de las soluciones nacidas en la base de las sociedades.  

El mandato de Interpeace para la construcción de la paz es el siguiente:  

• “Fortalecer las capacidades de las sociedades para manejar el conflicto de 

manera no-violenta y no coercitiva, ayudando a los actores nacionales en sus 

esfuerzos por desarrollar la cohesión social y política. 

• Ayudar a la comunidad internacional (y, en particular, a las Naciones 

Unidas) a desempeñar un papel más eficaz en el apoyo a los esfuerzos de 

consolidación de la paz en el mundo, mediante una mejor comprensión y 

respuesta a los retos de la creación de capacidades locales que mejoren la 

cohesión social y política.” (Interpeace , 2015) 
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4.8.1. Metodología Interpeace 

 La metodología implementada por Interpeace se centra en los procesos 

participativos de los distintos sectores de la sociedad.  Esta metodología se 

denomina como IAP (investigación acción participación). Mediante una facilitación 

cualificada de los procesos de investigación y diálogo en los cuales profesionales 

del país involucran a las partes interesadas clave en una búsqueda 

fundamentada de soluciones a los retos que se han identificado. La metodología 

IAP contribuye al desarrollo de plataformas para la participación ciudadana, de 

oportunidades para el desarrollo de nuevas políticas y otros mecanismos de 

cambio. IAP crea y sostiene una comunidad de constructores de paz, en el cual 

todos los involucrados contribuyen al cambio. De esta manera, Interpeace busca 

una transformación positiva y una mayor cohesión en la sociedad.   

El abordaje que Interpeace utiliza para su metodología consiste en identificar que 

los constructores de paz dependen de las capacidades locales de cada contexto. El 

desarrollo de estas capacidades sociales puede ser efectivo y sostenible si se 

construye en manos de actores locales y nacionales.  Reconocen que los procesos 

e instituciones que le dan sostén a la paz en una sociedad pueden prevalecer si 

están asentadas sobre dinámicas internas gestionada por actores internos y que 

estos actores deben percibir que los resultados dentro la institución son por sus 

propios esfuerzos.   

 

4.9 Perfil de un comunicador landivariano 

“La Universidad Rafael Landívar se caracteriza por preparar profesionales 

competentes, actualizados, honestos, integrales, responsables, con plena 

conciencia ciudadana y del auténtico sentido de la vida.” (Universidad Rafael 

Landívar, 2015) Los profesionales egresados de esta universidad se caracterizan 

por ser íntegros y éticos en su campo de profesión. Con capacidades competentes 

tanto en el ámbito nacional como internacional.  El Departamento de Ciencias de la 

Comunicación tiene como misión formar comunicadores sociales íntegros, 

propositivos con un enfoque en el desarrollo del país. En el ejercicio de su profesión 
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deben de proyectar la visión y misión de la Universidad Rafael Landívar de 

transformar la sociedad “hacia estadios cada vez más humanos, justos y libres.” 

Forma profesionales que tengan una proyección social sustentada en la fe y justicia, 

no importando en que área se estén desarrollando  

4.9.1 Características de la carrera  

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación persigue formar a comunicadores 

sociales que proyecten su carrera profesional hacia la gestión y diseño de procesos 

de comunicación, que puedan manejar el lenguaje audiovisual, el de la investigación 

y creatividad con el objetivo de promover un desarrollo para el país. El énfasis del 

análisis, gestión y creación de estrategias de comunicación es prioritaria en la 

carrera para que estos puedan ser debidamente difundidos en los distintos medios 

de comunicación.  

La preparación que ofrece Ciencias de la Comunicación es a través de la reflexión, 

análisis y la práctica de las diversas teorías enseñadas dentro del pensum 

académico utilizando diversas tecnologías del campo profesional.  

 

4.9.2 En el campo laboral  

El comunicador landivariano ya egresado puede desenvolverse en diversos campos 

profesionales. Desde instituciones públicas y privadas para el campo institucional, 

organizacional, para la construcción de la paz, relaciones públicas, publicidad, 

medios de comunicación: radiales, televisivos y escritos. El comunicador también 

esta en total capacidad de convertirse emprendedor y generar sus propias fuentes 

de trabajo al gestionar proyectos diversos en campos de la comunicación.  

 

4.9.3. Perfil de un egresado 

 A lo largo de la carrera de Ciencias de la Comunicación se desarrollan las 

siguientes capacidades:  
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o Un dominio del lenguaje escrito, radiofónico y televisivo 

o Dominio de una comunicación para el desarrollo comunitario y el cambio 

social, desde la planificación, creación y gestión de programas de 

comunicación.  

o Habilidad de emitir análisis y opiniones apegadas a la verdad y al mayor 

objetividad posible para proponer nuevas formas de proceder desde el punto 

de visto ético.  

o La capacidad de realizar  investigaciones con el fin de plantear respuesta y 

soluciones para el desarrollo desde el punto de vista de la comunicación.  

o Un conocimiento amplio de la realidad guatemalteca con el propósito de 

contribuir a cambio de actitudes en la sociedad guatemalteca.  

 

4.10 Prácticas supervisadas 

“La Práctica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad formativa del 

estudiante, consistente en la asunción supervisada y gradual, del rol profesional, a 

través de su inserción en una realidad o ambiente laboral específico.” (Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, 2004) 

Es una actividad que ayuda a formar el alumno de forma consistente y gradual del 

rol profesional a través de su debida inserción a una realidad laboral específica, de 

esa manera se le posibilitará la aplicación integrada de los conocimientos que ha 

adquirido a través de su formación académica. “La práctica profesional deberá 

desarrollarse en sectores productivos y o de servicios o bien proyectos concretos 

desarrollados por la Facultad para estos sectores o en cooperación con ellos.”  

En el caso de la URL, se desarrolla con una supervisora al lado, dando una 

orientación en todo momento del proceso. Una serie de pasos protocolarios se 

deben pasar para aplicar a las prácticas supervisadas: 

 

a. La institución debe de ser contactada por estudiante 
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b. La institución debe de ser aprobada por los directivos de la carrera y Facultad 

de humanidades 

c. Se debe de llevar una relación cordial entre universidad, supervisora y 

estudiante 

d. Asistir a las prácticas supervisadas por tres meses 

e. Escribir reportes diarios y semanales sobre las actividades realizadas 

f. Ser guiado y supervisado por la docente de prácticas.  

 

Actores que participan en ella: 

o La institución o empresa 

o El alumno 

o El docente supervisor de prácticas 

o El departamento de Carrera 

o Facultad de Humanidades  

 

 

  4.10.1. Propósito de la Práctica Supervisada  

Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación tienen la oportunidad de conocer 

medios y otras instituciones del área a través de la práctica supervisada. Esta se 

realiza en el Décimo Semestre de la carrera.  Esta tiene de objetivo poner en 

práctica los diferentes conocimientos adquiridos en los cinco años de Ciencias de la 

Comunicación. 

(Consultar el pensum académico en Anexo 11 )  
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V. Informe de práctica 

Las prácticas dieron inicio el 8 de junio del 2015 en la Unidad de Comunicación de 

Interpeace y concluyeron tres meses después. Una labor que se desconocía, resultó 

ser una de las experiencias personales más enriquecedoras.  Esos tres meses de 

prácticas dieron con resultado el aprendizaje distintos manejos de proyectos 

enfocados en un solo objetivo: Como ayudar a construir la paz.  

El haber colaborado por primera vez en una Organización No Gubernamental en la 

Unidad de Comunicación hizo entender más la dinámica de cómo ciertos actores 

sociales y fuerzas de poder se mueven en el territorio nacional. Al trabajar en una 

dinámica institucional centralizada como lo es Interpeace, abrió un proceso de 

aprendizaje sobre cómo es trabajar en una organización internacional, en las cuales 

se debe seguir una serie de procedimientos y metodologías específicas como la 

Investigación Acción Participativa (IAP), previamente ya mencionadas en el marco 

teórico.  

Específicamente, se trabajó en el área de comunicación. El departamento solo 

contaba con una persona, Arnoldo Gálvez, el oficial de Comunicación para 

Latinoamérica. El trabajo regularmente recaía en pocas personas ya que era un 

departamento pequeño. Dentro de ese departamento se laboró como asistente de la 

unidad de comunicación. Todas las actividades propuestas por la unidad de 

comunicación fueron estrechamente ligadas a los objetivos y misiones de la ONG,  

El Oficial de Comunicación era el encargado de supervisar todas las 

actividades y tareas encargadas. Estaba atrás de todo proceso y responsabilidad 

asignada y daba inducciones cuando era necesario si eran procesos protocolarios 

dentro de la organización. 

A lo largo de los tres meses, se obtuvieron un total de 14 proyectos en la Unidad de 

Comunicación de pequeña, mediana y gran escala. Todos fueron realizados desde 

la misma organización,  todo auto gestionado dentro de la unidad de comunicación y 

con la colaboración con otros departamentos para concluir proyectos específicos.  

Se utilizó equipo técnico profesional propio. Se solicitó a la empresa los 

equipamientos respectivos pero no funcionaban correctamente así que se prosiguió 
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con el personal.  Todos los proyectos eran consecutivos y  algunos eran 

simultáneos, dependía mucho del tráfico de trabajo urgente de la semana.  

El siguiente informe de actividades realizadas se dividirá en tres apartados para 

explicar la labor realizada en Interpeace:  

o Comunicación para la paz 

o Comunicación para el desarrollo  

o Comunicación organizacional para Interpeace 

 

Explicación detallada de las actividades realizadas 

A. Comunicación para la paz 
 

Al inicio de la experiencia de prácticas, se inició la creación de la revista 

trimestral titulada “Journal of Peacebuilding”, que publica entrevistas a 

expertos, artículos sobre el fortalecimiento de la paz y las últimas noticias 

institucionales sobre los proyectos que realiza Interpeace. Esta revista se 

produce con el objetivo que los actores sociales involucrados en los 

proyectos estén enterados de los procesos y avances de los proyectos 

gestionados por Interpeace. Es una de las estrategias  de comunicación de 

Interpeace para ayudar a construir la paz. Esta edición se distribuye en las 

seis sedes de la organización para que dentro de los mismo círculos se 

intercambie la información. Esta publicación se produjo en español e inglés.   

 

Para esta edición se tuvieron que realizar diversas tareas. Desde el diseño y 

creación de la revista, buscar contenido visual y gráfico para complementar 

los textos. Ayudar a editar textos escritos por expertos en la materia de la paz 

fueron otras de las  tareas encargadas por Arnoldo Gálvez, Oficial de la 

Unidad de Comunicación.  Aquí se detalla el trabajo realizado para la 

creación de la revista:  
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a.  Edición de artículos para la revista:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Edición de textos para realización de revista: (Llorente, 2015) Ver 
el resto de articulos en Anexos 2 
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b.  Creación de revista trimestral: Journal of Peacebuilding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de esta revista tomó una semana para su elaboración. Editar y 

redactar textos, esperar las traducciones oficiales del inglés al español y 

viceversa por el traductor, diagramar la revista y esperar las correcciones de 

las sedes antes de imprimirla fueron parte del proceso. La edición en inglés 

salió a luz la primera semana de junio, la siguiente semana fue asignada la 

revista en español. Era básicamente hacer lo mismo pero cambiar los textos 

al español y hacerle arreglos de estructura.   

Figura 4: Creación de portada y diseño revista “Journal for Peacebuilding”      
(Argueta & Gálvez, 2015). Ver en Anexos 3  
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Durante el proceso, hubo una oportunidad para una primera sinergia de 

trabajo en equipo con el Oficial de Comunicación para lograr terminar el 

producto. Desde el inicio hubo una relación de cordialidad y amistad para 

lograr el proyecto. Requirió de paciencia para que las tareas de publicación 

pudieran ser terminadas a tiempo y comprensión para enseñar ciertos 

procedimientos que no eran conocidos aún.  Los únicos desafíos que se  

presentaron para la publicación fueron los cambios recurrentes que daba la 

dirección y las sedes centrales de Interpeace. Al triangular la información 

hace que el proceso sea más lento. Esta fue una buena oportunidad para 

observar como  un proyecto se lleva a cabo en Interpeace y en que áreas 

deberían de mejorar. Por lo regular los procesos toman un poco más tiempo 

de lo debido por la centralización de toma de decisiones en Ginebra.  

 

      c. Estrategia de comunicación digital 

Uno de los proyectos influyentes que le dió dirección a las prácticas, fue el de 

entender a la comunicación en función de la construcción de la paz. Es por eso 

que uno de los primeros pasos para iniciar fue leer literatura sobre como  

comunicarse adecuadamente siendo una ONG.  La lectura del texto:  “Making 

the media work for you” explica detalladamente como se debe usar la 

comunicación para construir la paz y establecer una adecuada intercomunicación 

con los públicos. Como parte del proceso se tuvo que desarrollar una síntesis y 

diagramas para la  sistematización del contenido teórico detallado aquí: 
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Este texto explica cómo el uso de buenas estrategias digitales y de medios de 

comunicación pueden incidir positivamente en la agenda de los medios para 

construir la paz. Este texto fue de apoyo primordial y de guía para iniciar la siguiente 

fase del proyecto: la estrategia de la comunicación digital.   

La elaboración de la estrategia digital tomó tiempo significativo durante las prácticas 

supervisadas. Realizar esta estrategia fue un proceso intricado. Entender el 

comportamiento del público, intereses y leer otros textos para dirigirse en medios 

fueron algunos de los factores para realizarla. Al tener ya todos estos componentes, 

ya se sabía cuales eran las necesidades para la comunicación digital.   

El siguiente paso fue elaborar concretamente la estrategia, se presentan distintos 

fragmentos del documento aquí: 

Figura 5: Síntesis texto "Making the media work for you" (Argueta, 2015) 
Ver el resto en Anexos 4 
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El haber realizado la estrategia de comunicación digital significó entender que  se 

tiene que comunicar en función del proceso de la paz. Tratar de entender cuales son 

los objetivos que se persiguen son claves para Interpeace.   

 

 

Figura 6:  Estrategia de comunicación digital. (Argueta, 2015). Verla 
completa en Anexos  5 
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d) Redes Sociales Interpeace Latinoamérica 

Oficialmente se inició la labor de las redes sociales el 25 de junio. Las redes 

sociales están controladas por las sedes centrales de Ginebra, así que la mayoría 

de operativos se hacía dentro del mismo marco de actividades pre autorizadas 

como: la publicación de la revista en redes, banners con citas institucionales, videos 

de conferencias organizadas en Suiza, etc.  

La administración de las redes sociales fue a consecuencia de que se diagnosticó 

una falta de participación y alimentación en Facebook y en Twitter.  Se insistió para 

controlarlas y crear contenido web al menos una vez al día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hicieron distintas dinámicas, desde crear contenido visual, publicar fragmentos 

de viejas ediciones de “Journal of Peacebuilding” , hacer banners para conmemorar 

días y eventos especiales, publicación de videos, re utilizar documentos 

Figura 7:  Primera publicación en Facebook. ('Primera 
publicación en Facebook', 2015) 
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institucionales e incluso entrevistas realizadas por la unidad de Comunicación del 

pasado servían como excelente contenido para redistribuirlas en la web. 

Por consiguiente, se encuentran aquí las publicaciones de Facebook más 

relevantes:  

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Publicación en Facebook, Julio 10 

Figura 9: Publicación en Facebook, Julio 31 
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c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se administró la cuenta en Twitter de Interpeace Latinoamérica con la 

misma frecuencia que con la cuenta de Facebook. Se trataba de ser más breve y 

concisa ya que por las características de la red social, no se puede compartir mucho 

más información. Se concluyó que Twitter no es la red primordial para Interpeace 

por su nicho y por su carácter de organización, no se esta alimentando ni 

actualizando constantemente pero se le dio el seguimiento para mantenerse 

vigentes y al día en su círculo.  

 

 

 

 

Figura 10: Publicación en Facebook, Agosto 11 

Figura 11: Publicación en Twitter, Julio 13 
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Se le dio un seguimiento a las redes por tres meses todos los días, hubo un 

incremento porcentual en los usuarios y likes para el tránsito de las redes sociales. 

El haberle dado mantenimiento y constancia a las redes hizo una diferencia y se 

logró establecer una buena relación con los diferentes públicos.  

 

B. Periodismo para la paz 

 Una de las estrategias para fortalecer la construcción de paz es reportar y escribir 

artículos de los distintos proyectos y procesos de Interpeace. De esa manera se 

asegura que la información divulgada sea en pro de la paz y no en beneficio de la 

institución.   Una de las actividades más concurridas en las practicas fue la 

redacción de artículos y textos para sus divulgaciones en distintos medios.  

En este caso, se tuvo que redactar un artículo (Ver Anexo 6 para leer el artículo 

completo) para la clausura del proyecto “La juventud previene”, un proyecto que 

tuvo una duración de una año con el apoyo de la Municipalidad de Málaga, España, 

e Interpeace. El proyecto consistía en la colaboración entre los jóvenes y la 

Figura 12: Publicación en Twitter, Julio 13 
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municipalidad de Villa Nueva para enseñarles talleres de baile como hip hop, rap y 

breakdance a adolescentes con problemas en el hogar.  

 

a. Foro- conversatorio ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde vamos?  

Una de las actividades más importantes realizadas durante la práctica fue la 

elaboración de la comunicación para el foro “¿Qué estamos haciendo y hacia donde 

vamos?. Foro organizado por Interpeace y el Proyecto de Resiliencia y Construcción 

de Paz para discutir problemáticas y posibles soluciones en la coyuntura 

guatemalteca.  Este foro contó con la presencia de 4 panelistas, y más de 250 

invitados.   

Para la realización de este evento, se requirió la ayuda de todos los distintos 

departamentos de Interpeace. Desde el administrativo, el personal que gestiona 

distintos proyectos hasta la unidad de Comunicación.  

La Unidad de Comunicación tuvo una participación clave para el transcurso exitoso 

del evento. Se le pidió asistencia desde la realización de la invitación hasta la 

cobertura del evento.  

Para realizar la invitación se tuvo que hacer un esfuerzo en conjunto con el equipo 

de apoyo de planificación del evento para confirmar los panelistas y moderadores. 

Se hizo una colaboración con el medio digital Nómada para que permitieran el  uso 

de unas imágenes para la diagramación de la invitación. Se tomó tres días en 

realizarla. Se plantearon distintas alternativas y esperar autorización por los 

directivos de cada sede de Interpeace.  
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La invitación tuvo este resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distribuyó de dos maneras, por correo electrónico e impresa a un listado 

específico de personas influyentes en distintos ámbitos profesionales.  

El diseño de la invitación tuvo tan buena respuesta que se recibieron felicitaciones 

de parte el oficial de comunicación internacional de Interpeace, Jerry McCann.  

Todos comentaron en la oficina que era un diseño dinámico y distintos a lo que 

estaban acostumbrados a ver.  

 

 

 

 

 

Figura  13: Invitación foro. (Argueta, 2015) 

Figura 14: Correo del director de comunicaciones en Interpeace. (McCann, 2015) 
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El siguiente reto después de diagramar la invitación fue convocar a distintos  medios 

de comunicación para que llegaran al evento. Esto fue verdaderamente un desafío y 

una experiencia excelente para aprender.  

Para el evento se invitaron seis medios, entre ellos La Hora, El Periódico, Diario 

Centroamérica,  Guatevisión, Emisoras Unidas y la TGW.   

 Convocar medios tiene su nivel de dificultad ya que se debe de conocer bien a 

quiénes hay que contactar y quiénes son las personas adecuadas en cada área de 

medios. Después de investigar y hacer llamadas todo el día para ver a quien se  le 

debía convocar se logró cumplir con la tarea asignada de comunicarse con todas las 

personas. 

  La convocatoria se realizó un día anterior al evento. En la mañana del evento 

se les llamó para confirmar asistencia.  Cinco de seis medios invitados confirmaron. 

El día del evento tres medios llegaron a cubrir el evento, la TGW, diario 

Centroamérica y el Periódico. Fueron publicados al día siguiente y la entrevista en la 

radio publicada el mismo día.  

 

Aquí una muestra del artículo publicado en El Periódico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Artículo publicado en El Periódico. (Toma de Pantalla 
artículo publicado en Periódico, 2015) 
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El evento tomó lugar en Casa Ariana un jueves 16 de Julio. Fue todo un éxito, más 

de 250 invitados, cuatro panelistas y participación activa de parte de los invitados. 

Se tenía planificado que se iba a grabar toda la jornada para realizar un video de la 

actividad. Para realizar esto se planificó con tiempo la grabación, se visitaron los 

salones del evento con anterioridad para conocer el lugar, ver que tipo de audio y 

equipo se iba a necesitar para grabar. Se preparó adecuadamente para ver de que 

manera se iba a grabar el audio del evento para poder usarlo posteriormente para la 

post producción del video.  

Se realizó la pre producción del video, se hizo una planificación debida y adecuada 

del salón para saber donde se iban a colocar las cámaras. Para el evento se realizó 

la producción y grabación con dos cámaras distintas y la grabación de audio 

profesional en el lugar a través de una consola.  

Como tercer fase se inició la post producción el día después de la actividad. Se 

empezó la edición, cortar y editar todos los clips de video tomados el día anterior.  

Se platicó con Ana Glenda Tager, directora regional de Interpeace, sobre el 

concepto que se quería para el video, quien comentó que se debían destacar los 

momentos más relevantes del evento. 

Como parte de la post producción, se realizó la edición del audio, la edición de color 

de los clips de video y la conceptualización. En la etapa de la post producción 

hubieron varios percances ya que al principio los directivos no lograban coincidir con 

los segmentos que querían incluir y eliminar, esto causó un retraso de casi una 

semana.  

Hubo una ocasión en la cual, se citó a una reunión oficial a los 25 colaboradores de 

Interpeace para que observaran como iba el progreso del video. Todos los 

colaboradores fueron dando sus sugerencias. Se logró rescatar unas sugerencias y 

otras se descartaron por el factor tiempo. Este video tenía la finalidad de ser 

utilizado como el audiovisual oficial para las actividades que realiza la embajada de 

Suecia, así que tenía que quedar impecable.  A los tres días se concluyó la 

producción. Después de largas jornadas de trabajo por varios días en Interpeace, se 

logró tener un buen resultado y todos quedaron muy complacidos.  
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Link al video aquí: https://player.vimeo.com/video/136933647?autoplay=1 

Para culminar con el proyecto, se debió redactar un artículo que iba  a ser montado 

en la página web de Interpeace sintetizando los momentos clave del evento.   

Link para artículo aquí:  

http://www.interpeace.org/latinoamerica/2015/07/16/foro-que-estamos-haciendo-y-

hacia-donde-vamos/ 

 

b.  Entrevistas con profesionales trabajando en el ámbito de la paz 

Como parte del proceso de la tercera publicación trimestral del “Journal of 

Peacebuilding” que se genera en Interpeace, se deben entrevistar a personas 

destacadas en el sector que trabajan con el objetivo de fomentar la construcción de 

la paz. Para esta asignatura, se hizo un acompañamiento a las cuatro diferentes 

entrevistas que se tuvieron con profesionales de diferentes ámbitos, desde ex 

ministros hasta representantes del sector agricultor guatemalteco.  Las entrevistas 

fueron realizadas por Arnoldo Gálvez, Oficial de Comunicación y Otto Argueta, el 

Oficial de Aprendizaje y Política. Las instrucciones fueron asistir a las entrevistas 

para tomar fotografías de los profesionales y tomar apuntes para más tarde 

transcribir las entrevistas. (Ver Anexo 7 para la sesión de fotos) 

El proceso de las entrevistas llevó toda una semana. Cada día era asignada una 

nueva persona que entrevistar, tomar fotografías y posteriormente transcribir lo que 

ocurría en las entrevistas.  
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C. Comunicación organizacional en Interpeace 

Como parte de los objetivos de la práctica era trabajar en la “Estrategia Regional de 

Comunicación”, uno de los pasos iniciales era establecer los públicos prioritarios 

para la planificación de los próximos cinco años. Es por eso que Interpeace realizó 

en enero, un taller interno específico con todo el personal para que detallaran y 

pensaran que públicos eran los que se debían priorizar para la estrategia. Entonces 

se asignó hacer un análisis de los siguientes grupos para cada taller, evaluar cuales 

fueron los resultados que incidían en las mesas de trabajo del taller y determinar a 

que grupos específicos se les iba a dirigir la estrategia.   

Para ver las tablas, consultar Anexo 8. 

a. Edición y redacción de artículos 

Parte de las labores institucionales era realizar documentos oficiales internos para 

Interpeace. Una de las ramas de la unidad de comunicación en Interpeace era 

asistir a estas necesidades específicas y elaborar documentos oficiales para ciertos 

acuerdos entre sedes. Uno de los documentos realizados durante las prácticas fue 

asistir a realizar un caso de estudio del país Guinée Bassau.  La tarea fue editar y 

corregir los textos en francés.  

Se realizó esta tarea con el objetivo de cumplir con las funciones de comunicación 

interna e institucional que se tiene entre sedes de Ginebra, Nairobi y Guatemala.  

Figura  16: Imagen del estudio de caso en Guinée Bassau. (Toma de pantalla de Edición de Trabajo de Caso 
Guinée Bassau, 2015) Ver Anexo 9 para el resto 
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 Otra de las tareas encargadas en Interpeace, como misión de comunicación 

institucional e interna fue redactar y revisar los textos correspondientes que irían en 

la plataforma de la página web que se estaba trabajando. La tarea asignada fue 

traducir artículos con lenguaje específico político del español al inglés. Este texto 

corresponderá a la página web internacional de Interpeace. El cambio de plataforma 

es una de las estrategias de comunicación de Interpeace para unificar la 

comunicación por un solo canal, sin que las demás sedes tengan distintas páginas 

web por separado. Aquí abajo se detallan los artículos ya traducidos y publicados en 

la página web:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Artículo por autora publicado en la página web de Interpeace.  (Argueta, 2015) Ver más en 
Anexo 10   
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Descripción de percances atravesados y explicación de las soluciones 

No hubo percances específicos a la largo de las prácticas supervisadas. En general, 

se daban atrasos en algunas tareas decisiones y por esperar a las opiniones de la 

sede en Ginebra. Esta dinámica atrasaba procesos y desordenaba previamente lo 

establecido. El vaivén de sugerencias y comentarios a destiempo creaba 

discordancias y confusiones sobre como querían los productos terminados. Pero se 

logró llevar muy bien a cabo ya cuando se conocía la dinámica. Se trataba de prever 

esta situación, sabiendo que cada proyecto iba a necesitar tres o cuatro cambios 

antes de pasar revisiones finales por Ginebra, directivos y el Oficial de 

comunicación.  Se fueron conociendo poco a poco las necesidades institucionales 

de Interpeace y que es lo que buscaban transmitir en cada pieza que se realizaba 

ya sea fuera o dentro de la institución.  La mejor manera para no tener percances 

dentro de la institución fue entender rápidamente la dinámica de los procesos y no 

dejarse sorprender sino que prever las situaciones.  
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VI.  Reflexión sobre la experiencia 

Las prácticas llegaron a ser la culminación de los últimos cinco años de esfuerzo y 

persistencia de estudios universitarios. Es el momento que viene a comprobar y 

retar todo lo que se ha enseñado en texto. La práctica versus la teoría. Es la 

circunstancia perfecta para demostrar que tanto se han desarrollado las destrezas, 

capacidades y aptitudes en los estudios universitarios.  

Como lugar ideal para poner en práctica lo aprendido se escogió Interpeace, 

organización dedicada a construir la paz, reconocida internacionalmente con 

alianzas estratégicas de organizaciones renombradas y poderosas en el mundo, 

como las Naciones Unidas (ONU). Interpeace fue la oportunidad perfecta para 

aprender sobre un área con gran potencial de trabajo: la comunicación 

organizacional y para el desarrollo, pero hubo doble aprendizaje: trabajar para la 

comunicación para la construcción de la paz.  

La atracción principal de la empresa era el aporte que podía dar como 

experiencia personal profesional, la calidad del recurso humano que labora ahí es 

sin igual para aprender en el ámbito profesional.  Desde especialistas en política, 

ex diplomáticos, filósofos, escritores y comunicadores destacados en sus campos 

era un anhelo estar en Interpeace. Desde la primera reunión que se tuvo con la 

organización se pensó que era algo distinto, un campo que no era muy conocido, 

desde la manera que enfocan su trabajo hasta el eje temático como tal, se 

consideró como un espacio poderoso para aprender en torno a la comunicación.  

Conociendo previamente el eje temático de Interpeace, el interés primordial 

siempre fue la comunicación institucional e interna. Un área ya trabajada pero que 

también se desarrolla fue en el ámbito de la producción audiovisual. Tal fue la 

sorpresa y descubrir que en Interpeace no solo realizaban comunicación 

institucional, más importante aún: la comunicación para la construcción de la paz.  

Desde el inicio se explicó que el intento de comunicación para la paz es una 

mezcla entre la comunicación para el desarrollo y la comunicación institucional, 

dos campos previamente familiarizados por la universidad. “La comunicación es 

como  una concepción de paz que implica el conflicto en tanto inherente a la 
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sociedad y generador del reconocimiento del otro, ya que es sobre su existencia 

que se construye el orden social, más no como la cara opuesta de la paz.” 

(Congreso Internacional de comunicación social para la paz, 2012) 

En este caso la comunicación viene a ser un actor esencial para la  

construcción de la paz, no solo sirve para articular deseos y planes sino que 

también para reconocer el conflicto en los distintos sectores de la sociedad.    La 

comunicación es una posible solución para la transformación de conflictos. Busca 

el desarrollo de todas las partes involucradas, este proceso comunicacional 

evidencia la percepción de los conflictos y conductas para afrontarlos. Es por eso 

que está directamente relacionado a los temas de paz. “El desarrollo de la paz está 

altamente vinculado al de la ciudadanía” (Menchu, 2002)  La comunicación es una 

herramienta perfecta  acercar a la ciudadanía hacia un proceso de paz. Mientras 

más participación y pluralidad haya más facilidad de comprensión y convivencia 

habrá en una sociedad.  

Durante los tres meses de prácticas supervisadas, no hubo ni una sola tarea 

asignada que no fuera alineada por la misión principal de comunicar para el 

beneficio de la paz y para comunicar internamente lo que estaba ocurriendo dentro 

de Interpeace. Desde la asignación del proyecto más completo donde se debió 

diseñar la invitación para el foro denominado “¿Qué estamos haciendo y hacia 

donde vamos? Intercambio de experiencias  sobre acciones y capacidades para 

enfrentar la situación actual política en Guatemala”, hasta convocar a medios de 

comunicación para el evento fueron de interés para incluir a los distintos sectores 

de la sociedad guatemalteca y ofrecer un espacio de diálogo con el fin de 

intercambiar posibles soluciones a la coyuntura actual.  

 La comunicación en los medios de comunicación, reflejan todos los días 

violencia física, fallas en la administración pública y un estado que causa pobreza 

e injusticia pero también pueden ser entes que generan voces de una violencia 

ideológica y cultural, e.g. la publicación de las masacres y hechos violentos del 

narcotráfico. “Es por eso que la línea principal de pensamiento debe radicar en la 

relación a los medios y la construcción de la paz consiste que el periodismo no 

debería tomar partido en el conflicto en cuestión sino sólo escoger el lado de la 
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paz.”  (Galtung J. , 1998) Por esa razón, se trató de convocar a los medios con el 

objetivo de tratar de incidir de alguna manera en la agenda la opinión pública para 

tratar de construir periodismo de paz ofreciendo soluciones a problemáticas y no 

aportar más a la violencia y caos actual.   

Los resultados fueron positivos ya que se lograron tres publicaciones en 

medios nacionales sobre el objetivo del evento. Adicional a esto se complementó 

la producción de un video del evento comunicando los resultados y opiniones 

finales para que se pudieran compartir en los distintos sectores de la sociedad. 

Esta estrategia fue adecuada para ayudar a transmitir el mensaje de paz que 

Interpeace quiere distribuir. 

 De acuerdo con Palacios (2006),  “lograr a través  de la comunicación 

transmitir experiencias para la paz desde dos focos: el primero, tiene que ver con 

los productos audiovisuales de las Organizaciones para que puedan contar a los 

demás sus discursos y actividades (..)” El recurso del lenguaje audiovisual es uno 

de los medios más importantes para comunicar y una de las herramientas más 

potentes para trasladar los objetivos de las organizaciones de este carácter. Los 

videos son eficaces para repartir mensajes y llamar la atención de distintos 

públicos. “El cine; las cuales les permiten a los niños y jóvenes entender al arte y a 

la comunicación como herramientas para entender el fenómeno de la violencia, 

construir la paz y la confianza en sus semejantes.” (Bonilla Gómez, Nel Borja, 

Iguarán Pimienta, & López Ángel, 2008) 

 Cabe resaltar que ninguna de estas actividades habría sido  posible si no 

hubiera sido por la capacitación y lecciones enseñadas por parte de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar. Manejar bien la 

convocatoria de medios y conferencia de prensa sin  clases como la de Relaciones 

Publicas que instruyó a como hacer convocatorias y conferencias de prensa 

adecuadas para cada situación, o el conocimiento que dio la clase de 

Diagramación en el segundo interciclo que enseñó a los estudiantes de 

comunicación a como dominar los programas de diseño y diagramación para poder 

diseñar documentos.   
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 Sin la orientación adecuada de la universidad con clases como Discurso 

Audiovisual y Producción Audiovisual, donde se enseña lo básico de producción, 

no hubiese sido tan fácil realizar tal producto como el que se obtuvo para 

Interpeace.  Las destrezas adquiridas y enseñadas en la carrera de Ciencias de la 

Comunicación fueron clave para realizar todas las tareas durante las prácticas 

laborales, sin duda ha sido el momento para corroborar que lo aprendido en la 

Universidad Rafael Landívar brinda resultado.  

Al trabajar en la Unidad de Comunicación, se dio la oportunidad de conocer 

más sobre el proceso de la comunicación institucional y organizacional. Con 

actividades como escribir boletines y artículos para uso interno, se observó que la 

comunicación adentro de la institución es tan importante como la externa. Es 

importante que a todo momento, el personal de Interpeace internacional esté 

enterado de los proyectos que se están realizando en Latinoamérica y ahí es 

donde la unidad entra también en acción, sin la articulación de talentos, 

información y noticias no tendrían el ritmo que tienen ahora, todo sería mucho más 

desordenado, tomaría más tiempo y tendrían numerosos desentendimientos. La 

unidad de comunicación funciona de tal manera que las unidades se contactan 

entre sede y sede para  evitar un desorden. Es por eso que todo tiene que pasar 

por esta área. Desde la aprobación de estudios de casos e informes, hasta la 

publicación de noticias al público.  Es muy similar a cómo se expone en la 

universidad sobre la comunicación institucional, tratar de mantener todas las áreas 

de una institución igualmente comunicada sobre procesos y noticias. La función de 

una comunicadora debe ser esa, la capacidad de poder articular procesos y áreas 

dentro de una organización para mejorar eficacia, rendimiento y sobrellevar un 

ambiente laboral  sano. 

Hubo muchas tareas que no estaban en el área de confort de la practicante 

pero que se lograron fortalecer durante las prácticas. Llevar a cabo una 

comunicación adecuada entre departamentos y conocer cuál era la mejor manera 

para llevar a cabo eran muchas de las lecciones que se obtuvieron de parte del 

Oficial de Comunicación. Desde saber cómo redactar correctamente un boletín 
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interno hasta redactar artículos de actividades que fueron  publicadas para uso 

externo, fueron muchas de las destrezas fortalecidas. 

Al momento de redactar textos en las prácticas, se notó que aún hay ciertos 

defectos y errores para realizar artículos de carácter informativo. A pesar de que el 

pensum de comunicación tiene cuatro clases distintas para redacción, se 

considera que la metodología para impartir las cátedras no son las más efectivas. 

El haber tenido tareas de redacción y ejercicios dentro de clase no fueron lo 

suficiente para calcar el conocimiento. Se considera que se necesita de más 

sustento teórico y refuerzo personal con cada estudiante para observar cuáles son 

las áreas a mejorar en cada caso.  Se cree que las lecturas propuestas por las 

cátedras tal vez no fueron las más adecuadas o más actualizadas viendo la 

coyuntura tecnológica actual. Posiblemente  daría mejores resultados utilizar 

recursos tecnológicos como talleres en línea o ejercicios y seminarios en Internet 

para mejorar la redacción. Una práctica constante de realizar ensayos, 

monografías e investigaciones en distintas materias, no solamente en los cursos 

periodísticos, es una alternativa de complementar esfuerzos para una mejor 

redacción. 

Como profesionales se debe egresar lo más especializados posibles, es por 

eso que se reflexiona sobre la importancia del área investigativa que Ciencias de la 

Comunicación tiene en su cargo. A pesar de llevar tres materias de investigación 

en la carrera, no son lo suficiente para indagar y conocer a profundidad las 

distintas variaciones y ramas del campo de la investigación en la comunicación. Se 

reflexiona que la investigación y la comunicación son una herramienta poderosa 

para lograr un cambio en el contexto guatemalteco y se le debería brindar más 

espacio en el pensum académico. También más rigor académico en las clases 

introductorias de investigación, para que los estudiantes sepan desde un inicio de 

que va la investigación y hasta donde puede llegar. El periodismo investigativo es 

algo que carecen los medios masivos de comunicación guatemaltecos y capacitar 

a los comunicadores para realizar investigaciones de fondo es también sustentar 

una ciudadanía más fuerte. Es un campo en el cual se tiene mucho por hacer ya 

que hay pocos investigadores en Guatemala. 
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Un punto valioso a resaltar es de que a pesar que la universidad nos ha 

equipado con clases de producción audiovisual y excelentes recursos tecnológicos 

para realizar productos de punta, un área donde aún se encuentra debilitada es la 

parte académica de la producción audiovisual. Se considera que a pesar de tener 

siete materias relacionadas a ello, y que se le da el tiempo el necesario para 

aprender sobre ese campo, el sustento teórico es aún muy limitado y no se 

aprovecha tanto el tiempo para enseñar nuevas técnicas y fundamentos 

académicos sobre este tema. Se considera que se pueden re utilizar los recursos, 

aprovechando más el tiempo que brinda el pensum académico para aprender ya 

que el aprendizaje recae más en algo autónomo que meramente de las cátedras. 

Se considera que la clase de “Redacción de guiones audiovisuales” fue 

extremadamente útil y de poca duración teniéndola solamente en un interciclo. Los 

conocimientos aprendidos durante esta materia en el primer año de universidad 

aún permanecen con vigencia y útiles para el uso cotidiano de la practicante en 

Interpeace. Aún con el conocimiento básico y por aficiones específicas a la 

producción audiovisual se logró finalizar con éxito el video  realizado para la 

organización. En detalles como iluminación de escenas y tomas, a pesar de llevar 

en el pensum Fotografía I y II, se considera que aún falta más destreza y habilidad.   

Posiblemente daría mejores resultados si se pidieran ensayos o trabajos 

enfocados en ciertas técnicas de producción, llevar a cabo talleres de redacción 

para cortos cinematográficos e incluso enseñar sobre los pioneros y clásicos del 

cine para aprender a contar historias. Esto  se complementaría muy bien con las 

clases de redacción que también se imparten dentro de la carrera.  

Se puede agregar que para hacer un buen producto visual no solo es 

necesario conocer bien la técnica, es necesario tener fundamentos académicos e 

históricos para poder realizar piezas audiovisuales que trasciendan. Una materia 

excelente para dar este sustento fue Semiótica, impartida en tercer interciclo de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación. Una clase que enseñó sobre como leer 

entre textos, el significado de símbolos y elementos que pueden cambiar 

completamente la percepción de un video. Se entiende que hay muchísimas ramas 

teóricas de la semiótica y mucho por enseñar pero se considera valioso modificar 
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el tiempo que se da en el pensum de la carrera, un interciclo no fue suficiente para 

aprender sobre el significado de los símbolos.  

Se puede afirmar con certeza que semiótica jugó un papel importante al 

realizar textos visuales y escritos en las prácticas de Interpeace. Siempre se 

procuró utilizar símbolos  y personajes apropiados dependiendo del contexto que 

se trataba. Siendo una organización para la construcción de la paz se debe ser 

muy precavido con escoger que simbología y los personajes que se utilizan ya que 

pueden llegar a crear conflictos o entendimientos dentro de una negociación entre 

sectores. Desde saber escoger personas sonriendo como funcionarios del 

gobierno hasta ciudadanos, se debe tomar en cuenta el peso y la significancia que 

tiene cada elemento en cada una de las tareas realizadas.  

En la generalidad de las asignaciones y como conocimiento básico, sin las 

clases y destrezas que se enseñaron en los cinco años de la carrera, no se 

hubieran podido sobrellevar las tareas en las prácticas supervisadas. Se tenía un 

conocimiento previo al respecto sobre cómo realizar diseños para redes sociales, 

gestionar proyectos web para la mejora de la página web y articular talentos para 

planificar proyectos. Nada de esto hubiera sido posible sin el programa académico 

de la Universidad Rafael Landívar.   

Sin embargo hay una rama no propuesta en el pensum y que puede ser muy 

fructífera e importante para la formación de un comunicador es: la comunicación 

para la construcción de la paz.  

La comunicación para la paz busca ser la posible solución de conflictos. 

Enseña como llevar un periodismo de paz responsable. Da ciertos códigos morales 

a los comunicadores de cómo poder sobrellevar un periodismo más a fondo y no 

con fines inmediatos. Acorde a Omar Rincón, “Establece diálogos entre los mismos 

periodistas que permitan la comprensión de la realidad, ejecuta agendas 

informativas que incluyan mapas regionales del conflicto.” Es una manera de 

periodismo donde se promueve el trabajo responsable para controlar los 

desmanes de los informadores y medios de comunicación, es una manera de 

convertirlo en la construcción  de un periodismo más cívico, en donde sopesa más 
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la independencia ante el estado, milicia y monopolios.  La comunicación para la 

construcción de la paz es una materia que ha tomado importancia en países 

latinoamericanos  como Colombia, con contextos similares al de Guatemala, que 

saben que tienen que redimir por toda una historia política violenta y que los 

medios convencionales no respondían a la necesidad de la situación social actual.  

La construcción de la paz viene siendo una sana alternativa para buscar el 

beneficio de los sectores en conflicto para poder mediar sus conflictos a través de 

una comunicación sana e inclusiva.   

Debiera considerarse esta rama de la comunicación en el pensum académico.  

En el caso de la practicante, al iniciar sus labores no se sabía por que vereda 

empezar hasta que se le fue explicando  de poco en poco en la Unidad de 

Comunicación.  Los medios de comunicación son la herramienta clave para la 

construcción de la paz para poder fomentar presión y apoyar en torno a decisiones 

políticas. Si la comunicación logra el involucramiento de grupos de interés para 

que puedan establecer alianzas y llegar a entendimientos comunes puede llegar a 

movilizar diferentes fuerzas sociales para su beneficio. “Para esto, es necesario 

trabajar en redes con individuos y grupos influyentes, fuerzas políticas y 

organizaciones publicas, instituciones profesionales y académicas, grupos 

religiosos y grupos que luchan por una causa, el comercio y la industria.” (Servaes, 

2011)  Si se fomenta el apoyo necesaria a la comunicación para la construcción de 

la paz, la incidencia política de esta materia puede llegar a lograr el compromiso y 

apoyo político a través de acciones sociales con sectores organizados tales como 

los que Interpeace esta intentando realizar en sus proyectos de diálogo.   

A lo largo de la trayectoria académica de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación se han enseñado distintos modelos de comunicación: comunicación 

organizacional, institucional, para el desarrollo, relaciones públicas y la 

comunicación convencional para los medios de comunicación. Se considera que la 

comunicación para la construcción de la paz es una alternativa viable y apegada  

al contexto guatemalteco. Sin duda es una rama de la comunicación que es 

recientemente nueva, el creador fue Johan Galtung, que la formuló en 1996 como 

propuesta de la transformación de conflictos por medios pacíficos, luego esta idea 
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fue evolucionando en cómo la comunicación puede ser un agente de cambio para 

los conflictos. Este modelo en Interpeace ha tenido buenos resultados a nivel local, 

desde informar asuntos primordiales para la negociación de la tregua en el 

Salvador en el 2010, hasta lograr que sectores que han tenido vastas diferencias 

en Guatemala se sienten a negociar y platicar sobre posibles soluciones para los 

guatemaltecos.  

Como parte de la misión de la Universidad Rafael Landívar es formar 

integralmente a comunicadores que tengan afinidad por lo humanitario y social. Se 

pretende que la comunicación para la paz sea una alternativa positiva para 

complementar esta visión. La comunicación para la paz trae soluciones eficaces y 

útiles para una sociedad y es por eso que es de alta prioridad tratar de fomentarla 

en el pensum académico para la carrera de Ciencias de la Comunicación.  

En conclusión se podría decir que las prácticas supervisadas cambiaron el 

punto de vista de cómo a ser estudiante a convertirse ya en profesional en el 

ámbito de la comunicación. Es distinto a lo que los libros de texto han enseñado 

sobre la carrera a ponerlo en práctica. Retar la teoría en la práctica ha sido el 

mayor aprendizaje que se ha adquirido durante este corto período de tiempo. El 

darse cuenta que no todas las situaciones laborales están escritas en texto y tratar 

de encontrar soluciones eficaces y rápidas para cada situación fue un desafío y 

una increíble experiencia de aprender. 

 En términos de oficialización del curso de prácticas supervisadas aún se 

considera que debe mejorar. Con la creación de un manual sobre las prácticas 

supervisadas puede agilizar procesos para las futuras promociones estudiantiles.  

Interpeace dio el espacio necesario para crecer y aprender, tuvieron la 

paciencia para enseñar procesos desconocidos sobre negociaciones políticas, los 

valores sociales en los proyectos, lo valioso sobre qué decir y que no en ciertos 

procesos. Incluso el aprender el vocabulario correcto para el ámbito de ciencias 

sociales donde se desarrolla la mayoría de temas fue extremadamente beneficioso 

para el aprendizaje personal. No solo se aprendió a comunicarse apropiadamente 
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entre distintos actores y sectores sociales en actividades como entrevistas y foros, 

sino que se entendió el lenguaje institucional de una organización internacional.  

El haber tenido la oportunidad de laborar en Interpeace permitió colaborar con 

talento guatemalteco que antes no se hubiera podido tener al alcance. El hecho de 

tener acceso a personas con tal renombre como Ana Glenda Tager, directora de 

Interpeace, Arnoldo Gálvez, escritor y oficial de comunicación, Otto Argueta, 

politólogo y Bernardo Arévalo, ex diplomático y renombrado politólogo 

internacionalmente, dio un espacio para absorber muchísimo de su conocimiento, 

transmitieron de una manera positiva su conocimiento y se logró aprender mucho 

más de otros campos como el  de ciencias políticas. La colaboración en un equipo 

de trabajo tan valioso fue beneficioso. Cada proyecto que se lanzaba tenía que 

pasar por un análisis con los comentarios y observaciones de este equipo y se 

obtenía un punto de vista distinto al de la comunicadora, así que de alguna manera 

se complementaba de una manera integral el objetivo del proyecto. Cada 

departamento y área aportaba opiniones valiosas, como con la realización del 

video en el cual todas las opiniones fueron tomadas en cuenta para realizar un 

buen producto de carácter informativo y social. Detalles como esos son los que se 

logran apreciar en toda la experiencia. Lograr una conformación de aprendizaje 

íntegro.  

La colaboración en Interpeace fue fructífera y fue una relación de beneficio  

mutuo. Se comprendieron ciertas cuestiones que en la universidad no explicaron, 

como el camino para una comunicación para la construcción de paz. Trabajar en 

Interpeace ha sido una de las experiencias que más han ayudado a la practicante 

a comprender sobre las distintas funciones que una comunicadora puede fungir. La 

comunicación  como se enseño en la universidad es aplicable para cada ámbito, 

ya sea político, social, económico y cultural.  

De toda la experiencia de la prácticas supervisadas, no solo se sale como una 

comunicadora, se sale también como una profesional con conocimientos mayores 

de su realidad y complejidad  de la sociedad.  Se egresa con un antojo de querer 

transformar la realidad con las herramientas que se le han brindado durante estos 

cinco años de estudios universitarios. No cabe duda que con el aporte académico 



	
	

	

63	

y práctico con el que se cuenta ahora, se pueden construir grandes proyectos en 

pro de la paz para Guatemala.  Con las nuevas actitudes, conocimientos y 

habilidades aprendidas se sabe que se puede emprender exitosamente el viaje 

hacia la vida profesional como comunicadora egresada de la Universidad Rafael 

Landívar para construir un mejor país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

64	

VII. Conclusiones 

Después de realizar la sistematización de las prácticas supervisadas en 

International Peacebuilding Alliance, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• Se cumplió el objetivo principal al desarrollar destrezas y habilidades, con 

el fin de practicar y mejorar lo teórico aprendido durante los cinco años 

de la carrera a través de los distintos procesos de comunicación de 

Interpeace. Se aprendió a articular talentos para distintos proyectos que 

requerían la integración de distintos departamentos. Parte de los 

objetivos era dedicarle energía a desarrollar mejor comunicación externa 

con los distintos públicos que Interpeace cuenta. En base a eso, se 

desarrolló una estrategia digital de comunicación oficial para la 

organización, creando un manual de estilo, y horario de publicaciones 

ideales para el público específico de la organización, tal como fue 

planteado al inicio. Además de eso, se le dio seguimiento a las redes 

sociales periódicamente creando contenido para la visibilización 

institucional.  

 

• Se cumplió con el objetivo de relacionarse con medios de comunicación, 

aunque no se hizo un puente de comunicación y retroalimentación con los 

medios centroamericanos. Se puede concluir que sí se llevo muy bien a 

cabo la comunicación hacia los demás medios de Centroamérica al asistir 

estos a los diversos proyectos llevados a cabo en Guatemala. Sin 

embargo en el caso de El Salvador y Honduras, no hubo alguna tarea 

asignada de comunicación específica y en conjunto por realizar. 

 

• Se participó activamente en las iniciativas de comunicación que 

contribuyen al trabajo de los programas en diversas temáticas: seguridad 

y justicia, prevención de la violencia y transformación de conflictos, como 

parte los objetivos y metas propuestas para prácticas supervisadas.  
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• Una de las metas principales de las prácticas supervisadas era consolidar 

la regionalización de la estrategia de comunicación global 2015, por 

recursos de tiempo,  no dio oportunidad de realizarla completa, solo 

colaborar con las fases previas a la realización de la estrategia.  

 

• En los tres meses de labor en esta institución se realizaron artículos, 

banners, videos, cobertura de redes sociales y demás. Para los proyectos 

de Resiliencia y Construcción de Paz, La Juventud previene, Prevención 

carcelaria “El Boquerón”.  Se cubrieron los tres ejes temáticos de 

Interpeace como había sido planificado al inicio de las prácticas. 

 

• La organización internacional Interpeace es una institución con renombre 

global que busca a través de diversas metodologías llegar a cimentar un 

camino para la paz. Persigue a través de actores locales formular 

soluciones al contexto guatemalteco, es una de las pocas organizaciones 

sociales que busca adecuarse a un modelo de progreso dependiendo al 

contexto, que implantar uno extranjero. Es una de las escasas ONG’s que 

tienen mérito de buscar el fin último: el bienestar común. A sabiendas de 

esto, invierten en áreas primordiales como las de la comunicación porque 

creen firmemente que es un actor clave para lograr el cambio social.    

 

• La construcción de la paz va estrechamente ligada a la comunicación para 

poder cumplir sus objetivos. La comunicación es un actor esencial para 

reconocer conflictos en distintos sectores y llegar articularlos para poder 

encontrar posibles soluciones. La comunicación para la paz busca el 

desarrollo de todas las partes involucradas. Es un paso más para acercar 

la ciudadanía hacia un proceso paz a través de la participación y la 

pluralidad. 

 

• El periodismo para la paz es una solución alternativa y viable para lograr 

una ciudadanía consciente.  Ayuda a establecer diálogos  en el 
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periodismo que permite una mejor comprensión de la realidad. Puede 

llegar a ejecutar agendas inclusivas para toda una nación. Es una manera 

de construir ciudadanía a través de un periodismo que prioriza más la 

independencia del estado, milicia y monopolios. 

 

• La comunicación para la construcción de la paz ha tomado relevancia en 

países latinoamericanos con contextos similares al de Guatemala, como 

Colombia, que saben la importancia de redimirse por su contexto histórico 

violento y que los medios ya no responden a la necesidad social actual. 

Es por eso que la comunicación para la construcción de la paz ha 

demostrado que es una rama que merece la pena invertirle tiempo y 

espacio para enseñarlo dentro del currículo académico de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación para egresar a profesionales integrales 

responsables con plena conciencia ciudadana y proyección social. 

 

• Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) como las 

redes sociales y los productos audiovisuales son herramientas 

poderosas para a empoderar a los ciudadanos. Si se usan en 

ventaja de la construcción de la paz se puede llegar a acortar la 

brecha dentro de distintos sectores en una sociedad. El uso de las 

redes sociales en el caso personal de Interpeace, ayudó a acercar 

más a las personas interesadas en la coyuntura política y social 

guatemalteca, logrando resultados significativos y positivos. 

 

• Hay áreas dentro de la carrera de comunicación que se 

comprobaron en de prácticas supervisadas que aún falta reforzar. 

Los espacios de redacción y producción audiovisual dentro del 

currículum académico podrían ser aún más exigentes.  
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• Se concluye que los principales objetivos y funciones pactadas a 

desarrollar de práctica fueron alcanzados y satisfactoriamente 

realizados. Unos más alcanzados en su totalidad  que otros pero en 

total fueron más resultados positivos que negativos.  Hubo otras 

áreas que se desarrollaron más, como el área de redacción, de 

fortalecimiento institucional y de entendimiento organizacional. Al 

inicio se pensó que iba a ser un trabajo más práctico que teórico, 

aún así  se aprendió mucho sobre procesos, teorías y proyectos que 

se complementaron al llevar a la práctica.   

 

• El curso de Practicas Supervisadas I y II es una excelente materia en 

el pensum académico para que los estudiantes concluyan sus 

estudios, sin embargo se considera que no está lo suficiente 

planificado. Aún hay una brecha académica y teórica que hace falta 

para complementar el curso. La complementación de manuales y 

programas  del curso esclarecerían muchas dudas por parte de los 

estudiantes. El tener una base sólida de curso académica da menos 

lugar a malentendidos. No obstante,  los espacios de prácticas 

supervisadas son necesarios para complementar la experiencia 

estudiantil y formalizarse como profesional. Es el momento perfecto 

para aprovechar y aprender. Practicar la teoría enseñada en la 

universidad es esencial para el aprendizaje del estudiante para que 

aprenda a resolver cuestiones laborales y  para que los estudiantes 

se preparen para ser profesionales competentes, actualizados en el 

campo con plena conciencia ciudadana.  

 

• La Universidad Rafael Landívar  se caracteriza por formar 

profesionales que están en la búsqueda de la proyección social, 

realizando su labor con una incidencia social para el fortalecimiento 

de la sociedad guatemalteca. Se puede decir que los comunicadores 
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coinciden que son profesionales conscientes y responsables de su 

contexto con ánimo de trabajar por un mejor país. Los 

comunicadores egresados de la Universidad Rafael Landívar serán 

profesionales suficientemente capacitados para enfrentar desafíos 

éticamente en el campo que elijan desarrollarse. Las destrezas y 

aptitudes enseñadas en los últimos cinco años son lo suficiente para 

enfrentarse al mercado laboral guatemalteco. 
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VIII. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que a base de la observación del ritmo de trabajo 

centralizado en Interpeace, se empodere más las sedes y trate de delegar 

decisiones y proyectos a los distintos departamentos en las sedes de 

Interpeace locales para mejores resultados. Tratar de empoderar la 

Unidad de Comunicación en Guatemala para que tome más 

independencia y aumente su eficacia y motivación.  

 

• Tras ver la importancia de la comunicación para la paz, se entendió la 

necesidad de implementar la misma idea en Guatemala.  Se insta a 

que  se integre “Comunicación para la construcción de la paz” como 

materia para el currículum académico de Ciencias de la Comunicación. 

Esta es una rama de la comunicación que permitirá formar a un 

profesional aún más consciente de su contexto y con el deseo de querer 

modificarlo.  

 

•  Se recomienda que para la mejora continua académica, se exija más 

sustento teórico y práctica en las áreas de redacción y producción 

audiovisual. Dejando trabajos universitarios más exigentes a los 

estudiantes, se sacará mas provecho al recurso que ya se tiene.  No 

obstante el espacio que se les da dentro del currículum es el adecuado.  

 

• Darle más espacio, del que ya se tiene dentro del currículum académico, 

a la parte digital y tecnológica de las comunicaciones. La globalización 

hace evolucionar sociedades rápidamente hacia plataformas tecnológicas 

y es necesario mantenerse al lado de ellas. Enseñar a administrar 

proyectos puramente sostenidos en el internet es primordial para la 

evolución de un comunicador. 
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•  Persistir con el enfoque humanista que la Universidad Rafael Landívar le 

da a sus profesionales. Hace una diferencia laboral competente tener 

egresados landivarianos que estén buscando la justicia e igualdad en la 

sociedad guatemalteca para poder transformarla.  
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Anexo 1 
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Edición de artículos para revista “Journal of Peacebuilding” 

 
 

 
 
 
 
 



Anexo 3 

Creación de revista trimestral: Journal of Peacebuilding 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



Anexo 4  
 

Estrategia de comunicación digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 
Continuación Estrategia Digital  
 
  



Anexo 6 
 
Artículo publicado en el sitio web 
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 Entrevistas con profesionales trabajando en el ámbito de la paz 

 

 
 
Entrevistado (a) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrevistado	(a)	2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Entrevistado	(a)	3 

Entrevistado	(a)	4 



Anexo 8 
Comunicación organizacional en Interpeace 
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Edición y redacción de artículos 
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Artículos en la página web oficial de Interpeace 
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Pensum académico para la carrera de Ciencias de la Comunicación 
 

  
 

 



  



 



  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 12 
Cronograma de actividades planificadas  
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 
1 

8 junio 9 junio 10 junio 11 junio 12 junio 
 
Implementación 
e introducción a 
Interpeace 

Creación de 
revista 
trimestral  

Creación de 
revista 
trimestral  

Gestión de la 
página web 
 
Creación de 
revista 
trimestral 

Gestión de la 
página web 

Semana 
2  

15 Junio 16 Junio 17 Junio  18 Junio 19 Junio 
Manejar redes 
sociales 

Hacer 
manuales 
para uso de 
redes 
sociales  

Hacer 
manuales 
para uso de 
redes 
sociales 

Hacer 
manuales 
para 
estandarizar 
la página web 

Hacer 
manuales 
para 
estandarizar 
la página 
web 

Semana 
3 

22 Junio  23 Junio  24 Junio  25 Junio  26 Junio  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
 
-Manejar redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
--Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
-Manejar 
redes 
sociales 
  
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
4 

29 Junio  30 Junio  1 Julio  2 Julio  3 Julio  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
-Manejar redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
5 

6 Julio  7 Julio  8 Julio  9 Julio  10 Julio  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 



estrategia de 
comunicación 
internacional. 
 
Fase I 
-Manejar redes 
sociales 
 

base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase I 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
6 

13 Julio  14 Julio 15 Julio 16 Julio  17 Julio  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase II 
 
-Manejar redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase II 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase II 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase II 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase II 
 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
7 

20 Julio  21 Julio  22 Julio  23 Julio  24 Julio  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
 
-Manejar redes 
sociales 
 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III 
-Manejar 
redes 
sociales 
 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III 
-Manejar 
redes 
sociales 
 
 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III 
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
8 

27 Julio  28 Julio  29 Julio  30 Julio   31 Julio  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 



 sociales 
 

sociales 
 

sociales 
 

redes 
sociales 
 

Semana 
9  

3 Agosto  4 Agosto  5 Agosto  6 Agosto  7 Agosto  

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
10 

10 Agosto 11 Agosto  12 Agosto  13 Agosto  14 Agosto 

 Trabajar en la 
elaboración de 
la estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Trabajar en 
la 
elaboración 
de la 
estrategia 
regional en 
base a la 
estrategia de 
comunicación 
internacional. 
Fase III  
-Manejar 
redes 
sociales 
 

Semana 
11 

17 Agosto  18 Agosto  19 Agosto  20 Agosto  21 Agosto  

 Elaborar libros 
de estilo para la 
página web 

Elaborar 
libros de 
estilo para la 
página web 

Elaborar 
libros de 
estilo para la 
página web 

Elaborar 
libros de 
estilo para la 
página web 

Elaborar 
libros de 
estilo para la 
página web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 13 
 
Fotografía con las practicantes de Málaga para Interpeace 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo 14 
 
Carta de recomendación por Arnoldo Gálvez 
 


