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Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo de reflexión teórica se elaboró con el fin de presentar la experiencia de 

Práctica Profesional realizada en el Sector de Ciencias Sociales y Humanas - Comunicación e 

Información de la Oficina de Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Guatemala. Esta se llevó a cabo durante el 

período de junio-agosto de 2017. 

 

A lo largo de este período se asumieron responsabilidades incluyendo el diseño y diagramación 

de materiales de comunicación, la cobertura fotográfica de eventos, el manejo de redes sociales 

durante eventos, la asistencia con la planificación y ejecución de eventos, la elaboración de una 

estrategia de comunicación interna y externa, y el apoyo general al Sector Programático.  

 

La práctica profesional se centró en la comunicación organizacional, apoyando tanto los 

esfuerzos internos como externos de la comunicación. La experiencia demostró ser esencial para 

la culminación del desarrollo profesional de la estudiante, aportando a su desarrollo personal 

también.  

 

Tras la conclusión del período de la práctica se procedió a observar los aportes de la practicante, 

evaluando las fortalezas y debilidades que se evidenciaron durante la experiencia y los factores 

que contribuyeron a un desempeño destacado dentro de la organización. Similarmente, se 

evidenciaron los aspectos retadores que presentó el mundo laboral. Finalmente, se permitió una 

evaluación de la formación académica recibida durante cinco años de carrera.  
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I. Introducción 

 

A continuación se presenta la sistematización de la experiencia de Práctica Profesional y la 

reflexión teórica del trabajo realizado en el Sector de Ciencias Sociales y Humanas - 

Comunicación e Información de la Oficina de Representación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Guatemala, entre agosto y septiembre de 

2017. 

 

Este ejercicio busca describir las labores de la estudiante dentro de la organización, analizando 

las actividades desarrolladas desde un enfoque teórico-práctico. Desde un principio se buscó 

fundamentar las acciones de la practicante en referencias académicas, entrelazando esta 

fundamentación teórica con una consideración pragmática de la experiencia.  

 

Tomando esto en cuenta, el trabajo presente incluye una contextualización de la organización, los 

objetivos planteados para la práctica profesional supervisada, la fundamentación teórica, una 

descripción de las labores realizadas por la practicante, una reflexión acerca del proceso, 

conclusiones y recomendaciones. Se exponen los retos y obstáculos que se presentaron durante el 

período, así como los logros y aprendizajes adquiridos. 

 

Aunque la práctica permitió aplicar el conocimiento relacionado con varios ámbitos de la 

comunicación, se evidenció que se pudo reunir estos dentro de la comunicación organizacional, 

debido a la naturaleza del centro de práctica. Partiendo de los aprendizajes de cinco años de la 

Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, la experiencia práctica permitió una inmersión en 

el mercado laboral, a través de la cual se obtuvo otros tipos de conocimientos que únicamente 

provienen de un acercamiento al campo.  
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II. Contextualización 

 

Dentro del Sistema de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO) cumple con la misión especial de brindar las 

condiciones intelectuales, éticas y morales necesarias para que el sistema pueda cumplir con sus 

funciones generales y mandatos específicos.  

 

Desde 1945 la UNESCO aporta a la consolidación de una cultura de paz a través de la generación 

e intercambio de conocimientos relativos a sus ejes de trabajo: la educación, la ciencia, la cultura 

y la comunicación. Se busca generar un diálogo basado en el respeto mutuo entre las 

civilizaciones, las culturas y los pueblos. 

 

2.1 Las Naciones Unidas 

 

Las Naciones Unidas (ONU) nace oficialmente el 24 de octubre de 1945, marcando la firma de la 

Carta de las Naciones Unidas por 51 países, siendo Guatemala uno de los países fundadores 

(ONU en Guatemala, s.f.). Esta carta fue redactada durante la Conferencia sobre Organización 

Internacional en San Francisco. A través de ella, se confirió a la ONU las capacidades para 

incidir en los problemas de la humanidad del siglo 21.  

 

El nombre fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el 1 de 

enero de 1942. Actualmente, la ONU cuenta con 193 Estados representados en su Asamblea 

General. (Naciones Unidas, s.f.) 

 

2.2 Agencias del Sistema de las Naciones Unidas 

 

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) se conforma tanto por la organización en sí como por 

varias organizaciones afiliadas. Estas toman la forma de programas, fondos y agencias 

especializadas, cada una contando con una membresía, liderazgo y presupuesto propio. (Naciones 

Unidas, s.f.) 
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De acuerdo con las Naciones Unidas en Guatemala (s.f.), el conjunto de las/los representantes de 

estas organizaciones, liderado por la coordinación residente, se denomina el Equipo de País 

(UNCT, por sus siglas en inglés). Su función radica en la asistencia, apoyo y acompañamiento 

del plan de desarrollo de los países, a través de una coordinación interagencial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 1. Organigrama del Sistema de las Naciones Unidas. 

Fuente: Página web institucional, Las Naciones Unidas, (s.f.).  
 

Guatemala cuenta con la presencia de 21 agencias, fondos y programas especializados, siendo 

estos: 

 

• ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  

• FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

• FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.  

• OACNUDH – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos.  

• OIT – Organización Internacional de Trabajo.  

• ONU Mujeres  
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• ONU SIDA  

• OPS/OMS – Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.  

• PMA – Programa Mundial de Alimentos.  

• PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

• UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 

Cultura.  

• UNFPA – Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas.  

• UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.  

• UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  

• UNOPS – Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.  

• UN VOLUNTARIOS UNDSS – Departamento de Protección y Seguridad de; Sistema de 

las Naciones Unidas.  

• BM – Banco Mundial.  

• FMI – fondo Monetario Internacional.  

• CICIG – Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.  

• OIM – Organización Internacional para las Migraciones 

 

2.3 La UNESCO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

fue creada en 1945 como una agencia especializada dentro del SNU para responder a la idea de 

las naciones de que los acuerdos políticos y económicos no son suficientes para construir una paz 

duradera. Después de dos guerras mundiales en menos de una generación, se concluyó que 

solamente se logrará esta a través de la solidaridad moral e intelectual.  

En tal virtud, la UNESCO refuerza las relaciones entre naciones y sociedades para: 

• Que toda niña y niño tenga acceso a una educación de calidad, un derecho humano 

fundamental y prerrequisito para el desarrollo humano. 

• Que haya un entendimiento intercultural mediante la protección del patrimonio y el apoyo 

a la diversidad cultural. La UNESCO creó el concepto de ‘Patrimonio Mundial’ para 

proteger lugares de un valor universal excepcional. 
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• Que continúe el progreso y la cooperación científica, reforzando los vínculos entre países 

con iniciativas como el sistema de alerta temprana para tsunamis y los acuerdos 

transfronterizos de gestión de recursos hídricos. 

• Que la libertad de expresión sea protegida ya que es una condición esencial para la 

democracia, el desarrollo y la dignidad humana.  

La UNESCO apoya el desarrollo de políticas integrales que toman en cuenta y que responden a la 

dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible. Los principios 

fundamentales de la organización tienen como base esta visión del desarrollo sostenible, 

buscando que los intercambios y el mestizaje sean la clave para la construcción de la paz en la 

mente de las mujeres y los hombres.  

 

2.4 La UNESCO en Guatemala 

 

Guatemala estableció relaciones con la UNESCO el 2 de enero de 1950, durante el mandato del 

coronel Jacobo Árbenz Guzmán, aunque la Oficina Nacional de Representación fue instalada 

hasta noviembre de 1996.  

 

La Oficina de la UNESCO en Guatemala actualmente se conforma por un equipo 

multidisciplinario compuesto por 16 personas de amplia trayectoria profesional, cuyo objetivo 

principal es alcanzar la misión de la UNESCO: contribuir a la consolidación de la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la 

educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. 
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Diagrama 2. Organigrama de la UNESCO en Guatemala, 2017. 

Fuente: Elaboración propia a través de una versión previa, propia de la UNESCO en Guatemala. 
 

2.5 Sectores programáticos de la UNESCO  

 

Como parte de la misión de la UNESCO, la educación se ubica en el centro de sus esfuerzos. 

Para esta organización, el acceso a una educación de calidad es un derecho humano aplicable a 

todo individuo, a lo largo de su vida.  

 

La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas con un mandato específico que 

abarca la educación en todos sus aspectos. De esta manera, tiene bajo su mandato la Agenda de 

Educación Mundial 2030 en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.  

 

La UNESCO es el líder mundial y regional respecto a la educación, reforzando los sistemas 

educativos y respondiendo a los desafíos que se presentan a través de la enseñanza, teniendo 

como principio subyacente a la igualdad de género. Las labores del Sector de Educación, a nivel 
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mundial, abarcan el desarrollo educativo desde el nivel preescolar hasta la educación superior, 

tomando en cuenta la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la 

igualdad de género, la salud, el VIH y el SIDA, y el fomento de la enseñanza técnica y la 

formación profesional.  

 

En Guatemala, se mantiene una vinculación estratégica con el Ministerio de Educación y 

organizaciones de la sociedad civil con el fin de continuar con acciones de formación ciudadana, 

educación para la paz y prevención de la violencia, por medio de la educación.  

 

El Sector de Ciencias Naturales funciona entorno a la gestión de los recursos hídricos y la 

protección de la biodiversidad, a través de programas y proyectos especializados. En Guatemala 

se generan iniciativas para la construcción de capacidades institucionales y técnicas para lograr 

esto y, por lo tanto, el desarrollo sostenible, la consolidación de la paz y la erradicación de la 

pobreza.  

 

Este sector ha ejecutado programas internacionales respecto al agua dulce, las ciencias marinas, 

ecológicas, de la tierra y fundamentales. Asimismo, se encarga de promover políticas científicas 

y tecnológicas a nivel nacional y regional, así como el desarrollo de capacitaciones de ciencia, 

ingeniería y energía renovable para países en vías de desarrollo.  

 

Por otra parte, el Sector de Ciencias Sociales y Humanas realiza, fundamentalmente, un análisis e 

interpretación del entorno social, cultural, económico y político, en búsqueda de las 

transformaciones sociales de los países, al lograr una vinculación entre la investigación científica 

con la formulación de políticas que promuevan el ejercicio de los derechos humanos 

fundamentales. A partir de esta vinculación se busca desarrollar acciones que favorecen la 

transformación de las profundas desigualdades existentes, el fomento de la paz y un diálogo entre 

culturas y civilizaciones. Es de esta manera que el Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la 

UNESCO aporta al desarrollo sostenible, siendo la creación de redes y actividades de 

cooperación internacional un factor principal para lograr esto.  
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Guatemala es un país multicultural, plurilingüe y multiétnico. Además, cuenta con 25 idiomas 

que forman parte de la identidad nacional. Asimismo, cuenta con sitios arqueológicos y 

coloniales reconocidos a nivel internacional. Tres de estos se han inscrito en la Lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, dos culturales y uno mixto (cultural y natural).  

 

De forma similar, existen las manifestaciones culturales inmateriales, prehispánicas, resultado del 

mestizaje entre la cultura maya y la española, que también han sido reconocidas 

internacionalmente. De esta manera se puede observar cómo la cultura representa una fortaleza y 

fuente de desarrollo para este país. 

 

La labor del Sector de Cultura de la UNESCO en Guatemala, entonces, se desarrolla en este 

contexto diverso, enfocándose en la construcción de un país plural en paz, promoviendo 

proyectos y campañas nacionales que buscan el reconocimiento, protección y promoción del 

patrimonio cultural tangible e intangible.  

 

Finalmente, la UNESCO es la organización especializada en las comunicaciones del Sistema de 

las Naciones Unidas, fomentando la libertad de expresión y de prensa, el pluralismo y la 

independencia de los medios, como vías para la consolidación de la paz y el desarrollo. La 

Constitución de la UNESCO detalla el fomento de “la libre circulación de las ideas por medio de 

la palabra y la imagen” para alcanzar estos objetivos. Tomando esto en cuenta, la oficina de la 

UNESCO en Guatemala abre espacios y desarrolla iniciativas de manera conjunta con 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno y universidades para promover: 

 

• El derecho a la libertad de expresión y de información 

• La seguridad al gremio de periodistas 

• El desarrollo de sociedades de conocimiento sostenibles e inclusivas 
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III. Plan de Práctica 

 

3.1 Descripción del departamento al que fue asignada 

 

El Sector de Ciencias Sociales y Humanas busca el desarrollo de acciones para la transformación 

de las profundas desigualdades existentes, el fomento de la paz y el diálogo entre culturas y 

civilizaciones. Se busca lograr esto a través de una vinculación entre la investigación científica y 

la formulación de políticas en pro del desarrollo de acciones que promuevan el ejercicio de los 

derechos humanos fundamentales. Concretamente, los enfoques que se han establecido 

actualmente incluyen: 

 

• La formación e inclusión de jóvenes 

• Mujeres para la inclusión 

• El diálogo intercultural 

• El Programa MOST (Gestión de las Transformaciones Sociales) 

 

Respecto al Sector de Comunicación e Información, su función principal radica en la apertura de 

espacios, en conjunto con la sociedad civil, instituciones gubernamentales y universidades, para 

defender y fomentar el derecho a la libertad de expresión y de información, la seguridad de  las y 

los periodistas y el desarrollo de sociedades de conocimiento sostenibles e inclusivas.  

 

3.2 Perfil del puesto asignado 

 

La UNESCO cuenta con un programa de pasantía a nivel mundial. El proceso de aplicación se 

lleva a cabo a través de la página web oficial. Se buscan solicitantes que aspiran desarrollarse 

profesionalmente en los campos de la educación, la ciencia, o la cultura. Los aspirantes deben 

poseer un pensum cerrado universitario de una carrera de educación, psicología, letras, 

humanidades, ciencias sociales o carreras afines.  

 

Asimismo, debe contar con disponibilidad para atender un horario de oficina de 9:00 a 18:00 

horas, excelente redacción y ortografía, y dominio del inglés y/o francés con un nivel avanzado. 
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Se debe demostrar interés en aprender, disponibilidad para seguir orientaciones, capacidad de 

síntesis y proactividad. Finalmente, la experiencia en el diseño de proyectos sociales se considera 

un agregado valioso.  

 

3.3 Especificaciones generales del puesto 

 

Las labores pactadas al inicio del período de las prácticas profesionales fueron relacionadas a la 

externalización de las actividades del sector de Ciencias Sociales y Humanas - Comunicación e 

Información. Se requirió de la disponibilidad de tiempo completo, de lunes a viernes. El horario 

designado inició desde el lunes 5 de junio hasta el lunes 29 de agosto.  

Las necesidades del sector incluyeron la elaboración de una estrategia de comunicación para la 

oficina, poniendo un énfasis especial en el uso de la página web institucional y el boletín 

semestral de la organización. Adicionalmente, se requirió del diseño y diagramación de los 

materiales de comunicación para los eventos del área, la elaboración de convocatorias de medios 

y comunicados de prensa, así como el apoyo en la organización y ejecución de eventos, 

incluyendo el manejo de redes sociales y el registro fotográfico.  

 

3.4 Justificación para contratación del puesto 

 

La UNESCO considera la comunicación como clave para la consecución de una cultura de paz. 

Asimismo, reconoce que la comunicación resulta indispensable para el cumplimiento de los 

objetivos de cualquier organización o proyecto de desarrollo. Dentro de la Oficina de 

Representación de la UNESCO en Guatemala, la dirección de los sectores de Ciencias Sociales y 

Humanas y Comunicación e Información está a cargo del Dr. Juan Fernando Díaz- Zucchini, 

quien recibe apoyo de su asistente técnica, Casilda Leticia Sanic.  

 

Debido al reconocimiento de la necesidad de un especialista en comunicación para una 

proyección optimizada de la imagen y valores de la organización,  y con el deseo de aportar al 

desarrollo profesional de los jóvenes intelectuales del país, se decidió dar seguimiento al 

programa de pasantías en Guatemala.  
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3.5 Objetivos establecidos 

 

 3.5.1 Objetivo general: 

  

 Apoyar  las actividades de comunicación del Sector de Ciencias Sociales y Humanas -  

Comunicación e Información de la oficina de la UNESCO en Guatemala durante tres  

meses. 

 

3.5.2 Objetivos específicos: 

 

a. Elaborar una estrategia de comunicación, con un énfasis en el uso de la página web y 

el boletín semestral de la organización. 

b. Diseñar los materiales de comunicación pertinentes a los eventos y actividades del 

sector asignado. 

c. Apoyar con la organización e implementación de eventos y acciones realizadas por el 

sector.  

 

3.6 Funciones desarrollados  

 

Se apoyó en el diseño de la línea gráfica de la Primera Escuela Nacional MOST (Management of 

Social Transformations). Esto incluyó el diseño gráfico de banners, gafetes, afiches digitales y 

otros materiales de comunicación. Al mismo tiempo, se diseñaron y enviaron convocatorias de 

medios y se elaboraron comunicados de prensa para su próxima entrega durante eventos. 

 

Respecto la participación durante la fase preparatoria y de ejecución de eventos, se participó en 

las reuniones planificadoras, el manejo de redes sociales durante estas actividades, el registro 

fotográfico, la entrega de comunicados de medios y atención a las necesidades variadas que 

surgieron.  
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Asimismo, se elaboraron resúmenes y traducciones a petición del especialista de programa 

encargado del sector para diversos usos, por ejemplo para el envío a la Sede de la UNESCO en 

París.  

 

Por último, se diagramó y redactó el texto de un boletín informativo realizado en el marco de la 

firma de la carta de entendimiento de la Primera Escuela Nacional MOST. Esto fue un 

requerimiento adicional a la diagramación y organización de textos para el boletín informativo 

semestral de la oficina.  
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IV. Fundamentación teórica 
 

4.1 Proceso de comunicación 

 

La comunicación es un proceso de interrelación e intercambio de información. Se refiere a un 

intercambio de señales utilizando un código compartido entre dos o más individuos quienes 

oscilan entre los roles de emisores y perceptores de estos mensajes. (Bermúdez, 2016). 

 

Andrade (2005) compara la comunicación como el sistema circulatorio para organizaciones y 

empresas, subrayando la semejanza entre la sangre y la información, siendo la comunicación la 

herramienta necesaria que facilita su llegada a todas partes del organismo lo cual asegura su 

eficiente funcionamiento. 

 

A través de los años se ha ido construyendo el modelo de comunicación inclusiva y bidireccional 

que se ha aceptado actualmente. Los modelos de comunicación describen la relación entre los 

varios componentes de este proceso. Inicialmente, el modelo fue unidireccional, presentando de 

manera linear y jerárquico. Los primeros tres componentes indispensables de la comunicación 

son el emisor, los mensajes y el receptor. Luego se agregó más complejidad al modelo, 

introduciendo la noción de circularidad. Este factor ahora se conoce como la retroalimentación. 

Además, se introdujeron los procesos de codificación o construcción de un mensaje, la 

decodificación o la interpretación del mensaje y el ruido también conocido como elementos que 

pueden afectar la efectividad de un mensaje. Es esta interacción de procesos y componentes, 

donde todas las fases retienen el mismo nivel de importancia, que conforma la comunicación. 

(Fonseca, 2005) 

 

Los componentes de la comunicación incluyen: 

 

• Emisor 

Es la persona o entidad que transmite un mensaje. Cuando esta misma persona o entidad 

genera el contenido, también es conocido como la fuente y el codificador, (Fonseca, 

2005).  Esta fuente de información, tal como menciona Berlo (1984),  tiene una razón o 

motivo. Es decir, busca dar a conocer una intencionalidad.  
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• Mensaje 

La intencionalidad del emisor toma la forma de un contenido. Este contenido se expresa 

por parte del emisor al receptor. Las ideas que se transmiten generalmente reciben un 

tratamiento para estilizarlo de una manera que se pueda comprender por el receptor. 

(Fonseca, 2005) 

 

• Código 

De acuerdo con Berlo (1984), el código es el mecanismo utilizado para traducir una idea 

en un conjunto sistemático de símbolos, incluyendo intonaciones vocales y expresiones 

corporales. Fonseca (2005) agrega que esta estructuración de signos pueden tomar la 

forma de lenguajes.  

 

• Canal 

El canal se define como el medio o la vía en la que se transporta un mensaje desde el 

emisor al receptor. Existen una variedad de canales que se pueden utilizar, aunque Berlo 

(1984) resalta que la elección informada del canal puede aumentar la efectividad del 

proceso. Fonseca (2005) menciona que se debe procurar utilizar el medio más directo 

posible, y que implica una cantidad mayor de sentidos, con el fin de generar mayor 

impacto.  

 

• Receptor 

La base de la comunicación es el intercambio. Por lo tanto, se requiere de un mínimo de 

dos sujetos participativos. El segundo sujeto en esta secuencia, de igual importancia, se 

denomina el receptor. Es la persona o personas que perciben, decodifican e interpretan el 

mensaje (Berlo, 1984). También se puede denominar como el grupo objetivo de la 

comunicación, poseyendo las capacidades para recibir y procesar la información, el 

conocimiento básico para comprenderla, los juicios para analizarla y la comprensión de 

un determinado contexto para agregar valor a la comunicación. (Fonseca, 2005) 
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• Marco de referencia 

También conocido como el contexto, se refiere al “ambiente físico, la situación social y el 

estado psicológico en que se encuentran emisor y receptor en el momento de la 

comunicación” (Fonseca, 2005, p. 10) y que otorgan cierto significado al momento de la 

interpretación de cualquier comunicación.  

 

• Retroalimentación 

Si se define a la comunicación como un proceso de interacción bidireccional, la 

retroalimentación se posiciona como el “elemento clave que propicia la interacción o 

transacción entre el emisor y el receptor” (Fonseca, 2005, p. 9). Significa el momento en 

el cual se vuelve a iniciar el proceso de comunicación; es decir, la creación de diálogo 

donde el emisor se vuelve receptor y viceversa.  

 

4.2 Comunicación organizacional 

 

De acuerdo con Villaseñor (2009), la comunicación organizacional se definió por primera vez en 

1964 por W. C. Redding y George Sanborn como “el envío y recibo de información dentro de 

una organización” (p.6). Este proceso incluía comunicados, incentivos de motivación y métodos 

de retroalimentación entre los varios niveles de jerarquía. Por lo tanto se afirma que esta 

comunicación asegura un fortalecimiento de las bases de cualquier organización, permitiendo el 

logro efectivo de sus objetivos.  

 

Villaseñor sigue observando que el flujo de información dentro de las organizaciones se ha vuelto 

un factor secundario, lo cual se debe corregir ya que este tipo de comunicación genera un clima 

de estabilidad. Sin ella, se puede generar incertidumbre entre sus miembros. Por ello, Goldhaber 

(1994) definió a esta comunicación como “algo que ocurre dentro de un sistema complejo y 

abierto que es influenciado por el medio ambiente e influye en él; implica mensajes, flujos, 

propósitos, dirección y medios, además se involucran actitudes, sentimientos, relaciones y 

habilidades personales” (p.11).  
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Para lograr esto, Derpich (2007) subraya la necesidad de un departamento de comunicaciones 

dentro de una organización que le “permita interactuar con su mercado y ser hábil a la hora de 

procesar la información que se obtiene” (p. 116). Es decir, debe motivar una mayor productividad 

del personal respecto al tratamiento de información al mismo tiempo que influir en una 

modernización de las estructuras organizacionales buscando un sistema abierto, un enfoque 

centrado alrededor de personas y no productos y que reconoce a la información como un recurso 

indispensable, la flexibilidad y la participación por parte del equipo de trabajo.  

 

4.2.1 Estrategia de comunicación 

 

Debido a que la comunicación forma parte fundamental de una organización, Derpich afirma que 

este Departamento especializado debe reunir trabajos interdisciplinarios que abarcan tanto el 

nivel interno de la entidad como el nivel externo. Desde ahí surge, entonces, la “necesidad de 

contar con una adecuada Política de Comunicaciones” (p. 117).  

 

Esta política servirá como una referencia respecto los procesos de comunicación y actuaciones 

apropiados de los miembros entorno a ellos. El autor detalla las normativas alrededor de los tipos 

de relaciones que la organización debe tener con sus públicos objetivos, de los directores hacia 

los trabajadores y de los trabajadores hacia los directores. Estas normativas también incluyen los 

principios que guían toda acción comunicativa, los conceptos claves a tomar en cuenta y el 

lenguaje a utilizar al tratar los diferentes grupos objetivos.  

 

Villaseñor (2009) retoma a Goldhaber (1994) al asegurar que en cuanto a los mensajes 

proyectados, existen distintos propósitos a tomar en cuenta. Estos incluyen: los mensajes de tarea 

que se basan en los servicios o actividades de importancia para la organización, los mensajes de 

mantenimiento que aseguran el funcionamiento de la organización y los mensajes humanos que 

se buscan la externalización de dudas y sentimientos y que conllevan a la satisfacción por parte 

de los emisores.  

 

La autora también observa que dentro de una organización surgen varias redes de comunicación 

que abarcan desde lo formal a lo informal y lo vertical a lo horizontal. Sin embargo, aunque la 
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comunicación involucra emisores, receptores y varios medios, la retroalimentación debe ser un 

factor clave.  

 

En cuanto a la construcción de esta política, comprendida también como una estrategia de 

comunicación, se inicia con la realización de una evaluación previa de los procesos de 

comunicación existentes dentro de la organización, estableciendo la situación actual (incluyendo 

las carencias comunicativas) y los elementos de corrección que se requieren. Después se debe de 

pasar a la fase operativa, desarrollando un plan para implementar las acciones concretas. 

 

Los cuatro puntos esenciales de cualquier política de comunicaciones, asegura la autora, son: 

 

1. Ser planteada de forma clara para que se aplique con sencillez. 

2. Contar con el compromiso de la gerencia para su cumplimiento. 

3. Generar una disposición de cumplimiento por parte de los miembros de la organización; 

debe ofrecer beneficios que hagan que la gente esté dispuesta a aplicarla. 

4. Facilitar los elementos para que sea aplicada. (p. 119) 

 

4.2.1.a Comunicación externa 

 

La comunicación externa se refiere al conjunto de mensajes que una organización transmite hacia 

afuera; es decir, que no se mantiene dentro de sus departamentos de trabajo sino que se proyecta 

a los públicos objetivos y los medios de comunicación. Esta comunicación busca el 

mantenimiento o mejora de las relaciones entre el organismo y los públicos mencionados 

anteriormente. Su tarea principal es la emisión de una imagen positiva de la organización, así 

como de sus productos o servicios. (Andrade, 2005) 

 

Báez y Báez (2000) agrega que en cuanto a las instituciones públicas, estos públicos objetivos 

pueden incluir a otras instituciones, la sociedad civil y organizaciones internacionales. Asimismo, 

menciona que aunque se tiende a priorizar los medios de transmisión de masas como los canales 

preferidos, también se pueden utilizar boletines, memorias de labores y jornadas informativas que 

fortalecen las relaciones institucionales.  
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4.2.1.a.a Comunicación digital 

 

En la actualidad, las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación han tenido un gran 

impacto. Según Castells (2005), actualmente se vive en la Sociedad de la Información. Dicho 

planteamiento se basa en la interacción y el intercambio de datos que reemplazan a las relaciones 

sociales presenciales para convertirlas en relaciones cibernéticas.  

Morin (2015) define a la comunicación digital como el proceso de intercambio de mensajes a 

través de las nuevas tecnologías virtuales. Marta- Lazo y Barroso (2016) subrayan la importancia 

de las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC), en la creación de un 

entorno virtual que propicia las relaciones sociales, cognitivas y emocionales.  

En el ciberespacio no existen límites territoriales, se dan nuevas formas de socializar que 

revolucionan lo tradicional. La interacción tiene lugar en un espacio inmaterial. Es una 

simulación del mundo real (Bermúdez y Martínez, 2006). El ciberespacio altera la vida cotidiana; 

el mundo se convierte en una inmensa red formada por cibersociedades, en donde los usuarios 

interactúan. Las redes sociales hacen posible que exista esta socialización virtual. 

• Redes sociales 

 

Las redes sociales han tenido mayor auge debido a los avances tecnológicos y el internet. Estas 

son plataformas en la web, que permiten a las personas conectarse, interactuar y comunicarse con 

otras, no importando el lugar donde se encuentren.  

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información –

ONTSI– define que una red social es “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, como una herramienta de 

democratización de la información que transforma a las personas en receptores y productores de 

contenidos” (2011, p: 12). Por lo que se puede decir que las mismas son un medio en donde las 

personas tienen la oportunidad de participar activamente.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) las redes 

sociales “son servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil 
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público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de 

herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios” (2009, p: 7). A través de estas los 

usuarios crean un perfil con su información personal, el cual es clave para desenvolverse en estas 

plataformas; ya que por medio de este las otras personas conocen sobre su vida e intereses, entre 

muchas cosas más. Asimismo, las redes sociales se convierten en canales de comunicación con 

los demás usuarios, esa interacción se puede dar por distintos motivos: ocio, pura comunicación, 

uso profesional, fines educativos, etc.  

“La base de las redes sociales directas radica en la llamada actividad colaborativa” (ONTSI, 

2011: 18). En la mayoría de los casos para que una persona pueda formar parte de la misma 

primero debe crear un perfil, el cual se construye en torno a datos básicos como nombre, edad, 

sexo, ubicación geográfica, intereses, etc. Además, este perfil está condicionado por el grado de 

privacidad que su dueño establezca. Luego, el usuario busca espacios de interés dentro de las 

mismas.  

Las actividades que se pueden realizar en las redes sociales varían. Algunas permiten subir a la 

red fotografías y/o videos, envío y recepción de mensajes privados, y mensajería instantánea, 

entre otras funciones. Un aspecto clave, sin embargo, es la importancia otorgada a la 

bidireccionalidad.  

• Fotografía digital 

Según Marinello (2005, citado en Sierra, 2017), el surgimiento de la cámara fotográfica digital se 

relaciona profundamente con el desarrollo de las computadoras. En los 90’s las cámaras digitales 

tomaron auge al ser utilizadas con fines periodísticos. Mientras que en un principio no ofrecieron 

una calidad óptima, su avance en los últimos años ha sido significante.  

 

Sus aplicaciones, entonces, ahora abarcan una variedad de finalidades. Tal como confirman 

Aladro y Padilla (2015), estas incluyen “el terreno de la conectividad, la comunicación y la 

diversión” así como en la representación y la memoria.  

La fotografía digital también se ha situado como un aspecto vital en la publicidad. Wells y 

Moriarty (2007, citados en Sierra, 2017), una publicidad eficaz requiere tanto de palabras como 
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elementos visuales y específicamente de imágenes, para comunicar eficientemente las ideas y 

sentimientos. Concretamente, el uso de imágenes como parte de la publicidad busca: 

1. Mantener la atención. 

2. Permanecer en la memoria para que las personas recuerden los mensajes. 

3. Consolidar creencias, añadiendo credibilidad al mensaje. 

4. Contar historias interesantes para mantener el interés. 

5. Comunicar rápidamente. 

6. Anclar asociaciones con estilos de vida y clases de usuario. En la publicidad, el obtener 

la atención del público recae de manera principal en lo visual. Los diseñadores encontraron 

que una imagen en un anuncio impreso capta más del doble de lectores que un titular. (p. 

52) 

4.2.1.a.b Diagramación 

 

En términos de la comunicación, la diagramación es la reunión y composición de elementos 

visuales para crear un producto organizado y simplificado que transmite una información. Estos 

elementos visuales reflejan tanto imágenes basados en la realidad como imágenes que no se 

fundamentan en ella. Se refiere al “arreglo del texto y las ilustraciones de manera artística y 

atractiva, para que el destinatario acuda motivado a la lectura del material” (Quiñónez, 2000, p. 

3). 

 

Quiñónez sigue, aclarando que cada material diagramado suele ser diferente debido a que el 

diseño y producción de estos materiales se desarrollan tomando en cuenta el presupuesto, tiempo, 

intereses y motivaciones de la comunicación. La diagramación es la responsable de la diversidad 

de materiales impresos tales como novelas, revistas, periódicos e incluso páginas de internet.  

 

La autora asegura que el primer paso para realizar una buena diagramación es la determinación 

del formato del material; es decir, el tipo de publicación, la extensión de la misma, el público 

objetivo de ella, así como sus dimensiones y orientación. El layout, en la diagramación, se refiere 

a la distribución de los elementos visuales dentro de una página, incluyendo la cantidad de 

columnas.  
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Respecto los elementos visuales, Quiñónez menciona: 

 

• La tipografía: tamaño y diseño de la letra, el espacio entre letras y palabras, la longitud y 

el espacio entre las líneas. 

• El arreglo de textos utilizando una jerarquía: titulares, subtitulares, pies de página y 

encabezados. 

• El uso de fotografías, ilustraciones y gráficas (líneas o recuadros) que enfatizan ideas. 

 

4.2.1.a.c Cobertura periodística 

 

La comunicación masiva afecta a toda la sociedad, ya que se emite con la intención, propósito, y 

trayectoria hacia las masas. Ya sea que el mensaje se dirige hacia una población internacional o 

una local, se envía información sobre temas coyunturales que, de forma directa o indirecta, afecta 

al público.  

De acuerdo con McLuhan (1996, citado en Prado, 2015: 11), los medios de comunicación de 

masas son “una industria o empresa que forman parte importante dentro de la esfera social, 

familiar e individual... crean la opinión pública y son instrumentos de difusión de la cultura”. Las 

funciones de estos, según McBride (1993: 35-37), están divididas en dos categorías. Estos son las 

funciones “que se refieren a los individuos” y las funciones que se refieren a “las empresas 

colectivas.” Dominick (2006) coincide con esta separación, añadiendo que “es posible conducir 

este análisis por lo menos en dos diferentes niveles” (p.32).  

Las funciones de los medios de comunicación masivas son las de vigilancia, vinculación, 

transmisión de valores, interpretación, entretenimiento, correlación, transmisión de cultura, para 

la necesidad social, como un instrumento político, una fuerza económica, y una potencialidad 

educativa. (Dominick, 2006 y McBride, 1993)  

De acuerdo con Domínguez (2014), el periodismo se trata de relatos de la actualidad. Tiene una 

naturaleza narrativa y transmite a la ciudadanía lo que está ocurriendo en el mundo. Ampliando, 

Leñero y Marín (1986) opinan que “es una forma de comunicación social a través de la cual se 
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dan a conocer y se analizan los hechos de interés público” (p. 17). Leñero y Marín siguen 

afirmando la necesidad del ser humano de saber y conocer lo que ocurre en su entorno. El 

periodismo, entonces, satisface esta necesidad de manera “periódica, oportuna y verosímil” 

(p.18).  

El periodismo se ha desarrollado a partir de la necesidad de las sociedades de estar enteradas de 

los sucesos que les afectan, es un sistema que interpreta la realidad, conlleva en todo el proceso a 

la realización de la investigación para poder dar a los lectores información veraz y precisa (Prado, 

2016: 18). Monterroso (2015) resume que el periodismo constituye el acto de informar sobre una 

ocurrencia de interés público, posteriormente a realizar una investigación previa. Sin embargo, 

existen diferentes formas de presentar esta información. En eso se constituyen los géneros 

periodísticos.  

Monterroso (2015) define la cobertura periodística como la totalidad de los contenidos que un 

periódico pone al alcance del público, de tal modo que “lo que se transmitirá sea importante, de 

actualidad y que sea de interés público” (p.32). De tal modo, tal como señala Estremadoyro 

(2004), la cobertura periodística se refiere al descubrimiento de un suceso por parte de un 

periodista y la próxima valoración que se le da respecto a su nivel de interés para el público 

general y la capacidad de cobertura del medio, que puede llevar o no a su publicación.  

De tal modo, entonces, existen sucesos dentro de la esfera pública que nunca saldrán a luz. Los 

que sí son comunicados, sin embargo, son sujetos a ser abordados de distintas formas. Los 

medios de comunicación llevan a cabo un procesamiento de la información que recopilan 

respecto a los hechos que comunican (Márquez, 2006).  

Es aquí, entonces, donde se puede resaltar la necesidad de convocatorias de medios y 

comunicados de prensa, desde un enfoque de relaciones públicas. Si la cobertura periodística se 

vincula con una valoración por parte de los periodistas y sus medios de comunicación, la 

externalización de información por parte de una organización debe iniciar con el contacto y 

relación que esta mantiene con los medios de comunicación a su alrededor (Sabés & Verón, 

2008).  La convocatoria de la prensa es una llamada a los medios para asistir a un evento de la 

organización, generalmente incluyendo una rueda de prensa; es decir, un espacio informativo 

para responder a las interrogaciones de las y los periodistas presentes. De acuerdo con Rojas 
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(2012), se inicia elaborando un listado de periodistas cuyo trabajo se relaciona con el tema del 

evento. Este listado provee una enumeración base que no determina la asistencia final pero sirve 

para dar una idea general de la cantidad de periodistas que se podrían recibir. Se debe incluir: 

• El nombre de la organización que convoca 

• El motivo de la convocatoria 

• El nombre de los portavoces 

• La hora y localización del evento 

• Datos de contacto 

Adicionalmente, en la búsqueda de las relaciones con los medios de comunicación, se utiliza una 

herramienta conocida como el comunicado de prensa. El comunicado de prensa es “un texto 

informativo breve, redactado con un estilo periodístico que una organización envía a los medios 

de comunicación para que sea publicado o difundido como noticia de manera gratuita”. (Xifra & 

Xifra, 2007, p. 97) 

4.2.1.b Comunicación interna 

La comunicación interna es un proceso que se lleva a cabo dirigido a los trabajadores de una 

organización. Es un recurso utilizado para lograr los objetivos institucionales y estratégicos. “No 

es un fin, sino un medio, una herramienta insustituible para desarrollar las nuevas competencias” 

(Bermúdez, 2016, p. 7). Se utiliza para crear un vínculo entre los trabajadores y las 

organizaciones.  

 

Andrade (2005) profundiza, planteando que la comunicación interna tiene el fin de crear y 

mantener las buenas relaciones con y entre sus miembros. Esto se lleva a cabo utilizando una 

variedad de formatos de comunicación que integra y motiva estos sujetos.  

 

Villaseñor (2009) menciona que existen dos tipos de medios de comunicación interna: 

 

• Oral 

• Escrita 
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Agrega que cualquier de los dos canales se puede utilizar de manera formal o informal. Sin 

embargo, se debe buscar siempre la eficiencia y el uso correcto de dichos canales. Cita a 

Fernández (2002) quién recurrió a Weinshall para clasificar estas formas de comunicación. 

Encontró que la comunicación oral se puede llevar a cabo por medio de sistemas de información 

y multimedia, así como por dispositivos móviles. Respecto la comunicación escrita, resaltó el uso 

de correo electrónico y boletines informativos.  

 

Asimismo, Villaseñor (2009) resaltó la necesidad de evaluaciones periódicas de los medios para 

asegurar mayor satisfacción por parte de los diferentes miembros de una organización. 

Asimismo, da a conocer que la implementación de una estrategia de comunicación interna de 

manera correcta puede conducir a un mayor sentimiento de pertenencia, transparencia, 

motivación, vínculo entre los distintos departamentos de trabajo, y coherencia con la imagen de 

la empresa.  

 

4.2.1.b.a Identidad 

 

Al igual que los individuos, las organizaciones también tienen una personalidad. Esta se 

conforma por varios supuestos que se presencian tanto a nivel consciente como inconsciente en 

los miembros de dicha organización. Frecuentemente, esta identidad dirige las actitudes y 

acciones por los trabajadores, debido a que se consolida como una imagen compartida.  

 

Las empresas reafirman su propia identidad, transmitiendo el conjunto de valores que es 

compartido por los miembros de la organización. En cualquier sistema, el nivel de 

involucración de una persona puede verse aumentado o disminuido en función del 

sentimiento de pertenencia. Es por ello por lo que desarrollar una buena política de 

comunicación interna puede suponer también una buena gestión de retención del talento. 

(Bermúdez, 2016, p. 9) 
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4.2.1.b.b Cultura organizacional 

 

De acuerdo con Robbins, Coulter, Huerta, Rodríguez, Amaru, Varela & Jones (2009), la cultura 

organizacional es la mentalidad y el pensamiento compartido entre los miembros de una 

organización o institución, lo cual define las practicas y comportamiento de los mismos. Estos 

autores enumeran tres maneras en que se puede interpretar el término “cultura” dentro de un 

organismo: 

 

• Cultura perceptiva: la cultura entendida o percibida por los integrantes, en medida de su 

entorno 

• Cultura compartida: aunque provienen de diferentes antecedentes, los integrantes aun 

tienen propósitos y finalidades en común, para el bien de la empresa 

• Cultura descriptiva: la forma en que los integrantes perciben la empresa. Se trata de 

delinear y explicar sin emociones personales.  

 

Siguen afirmando que la cultura es un fenómeno que se aprende por varios métodos incluyendo 

anécdotas dichos a nuevos empleados, ritos en los cuales los empleados toman parte, y el 

lenguaje utilizado en el lugar de trabajo que señala el comportamiento esperado, además de 

símbolos materiales que indican la cultura de la empresa en general. 

 

Las características de la cultura de la empresa incluyen:  

 

• La tecnología  

• Un sentido de comunidad 

o Sentido intenso de una finalidad 

o Enfoque en el desarrollo de los individuos 

o Confianza y franqueza 

o Empoderamiento de los empleados 

o Tolerancia de la libre expresión de los empleados 
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El entorno y ambientación también influye en la cultura de la organización. Existen dos tipos de 

entornos. Primeramente, según estos autores, se puede mencionar el específico, que incluye los 

factores externos que afectan de manera directa e inmediata al comportamiento de los gerentes y 

que son necesarios para el rendimiento y objetivos de la empresa. Simultáneamente, se desarrolla 

el entorno general, que incluye las condiciones económicos, políticos, socioculturales, y 

demográficas que afectan el rendimiento y objetivos de la empresa. 

 

4.3 Cooperación internacional 

 

Según la Secretaría de Planificación y Programación de Guatemala, en Guatemala se comprende 

a la cooperación internacional como  

 

Las actividades financiadas por instituciones estatales, organizaciones multilaterales, sector 

privado y de sociedad civil de países industrializados, con el objeto de apoyar 

complementariamente procesos de desarrollo, ya sea en sus modalidades de Cooperación 

Internacional Reembolsable (CIR) o préstamos, y por Cooperación Internacional No 

Reembolsable (CINR) o donaciones. (SEGEPLAN, 2015) 

 

En términos generales, la cooperación internacional también se define por la Red Argentina para 

la Cooperación Internacional (RACI) como “todas las acciones y actividades que se realizan entre 

naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo 

de las sociedades de países en vías de desarrollo” (2010). La RACI también asegura que un 

momento clave en la historia de la Cooperación Internacional se dio en septiembre del año 2000, 

al ser acordada la resolución de la Organización de las Naciones Unidas titulado los “Objetivos 

del Desarrollo del Milenio”, firmada por 189 estados. 

4.3.1 Comunicación política 

 

De acuerdo con Canel, la política es la “actividad por la que se adoptan y aplican las decisiones 

en y para la comunidad” (2006, p. 18). Afirma que la política, o el arte de gobernar, funciona en 

situaciones cambiantes y por eso se expresa como un arte y no una ciencia. Asimismo, al tratar 

del gobierno y la política, hay que tener presente que funciona como un bien público, necesita la 
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legitimización y requiere del conflicto por la variedad de posturas o ideologías que existen. 

También es importante notar que las decisiones políticas deberían ser en pro de la organización 

de la comunidad.  

 

Según el mismo autor, la comunicación comparte algunos rasgos con la política. Estos son: que 

es necesaria en la toma de decisiones para el intercambio de información y opiniones, es 

necesaria para que las decisiones tomadas tengan fuerza sobre las personas o instituciones a 

quienes son dirigidas y también se requiere para la organización de la comunidad. De esta manera 

se ha concluido que, aunque no toda comunicación es política, definitivamente se interrelacionan 

mucho. 

 

Entre las tres teorías de Comunicación Política que menciona Canel, la que se presenta como la 

más equilibrada e incluyente es la Teoría de la Comunicación Política. “No toda comunicación 

es política, ni toda política es comunicación”. Más bien existe un terreno común en el cual 

intersectan ambas. En el intento de definir la comunicación política, entonces, existen ciertos 

rasgos comunes. Estos son: su carácter comunicativo (el intercambio de información), su carácter 

vinculante (los efectos y consecuencias que tienen en el sistema político) y la relación actividad-

comunicación y actividad-política (el efecto simbiótico que surge a partir de ella ya que surge 

cuando la comunicación afecta de alguna manera la política). 

 

Sin embargo, a esta concepción le falta un rasgo importante: los protagonistas. Parte del 

problema en cuanto a este punto es definir cuáles son los personajes de la comunicación política. 

¿Quiénes realmente inciden en ella? La respuesta clásica a esta pregunta revela que se tiende a 

pensar en la Comunicación Política bajo esquemas tradicionales de la comunicación tales como el 

modelo de Lasswell y la Espiral del Silencio de Noelle Neumann.  

 

De esta manera la Comunicación Política es la emisión de mensajes desde el sistema político y 

las grandes instituciones de poder tradicional hacia el resto de la comunidad. Es aquí donde 

entran el Lado A y Lado B de las Relaciones Públicas (García, s.f.).   
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Diagrama 3. El Lado A de las Relaciones Públicas. 

Fuente: Elaboración por Karina García con información de Habermas (1997). 
 

 
Diagrama 4. El Lado B de las Relaciones Públicas. 

Fuente: Elaboración por Karina García con información de Habermas (1997). 
 

El Lado A, entonces, se comprende como un esquema vertical, en el cual el sistema económico y 

político, a través de los medios de información, emiten mensajes hacia la sociedad civil. El Lado 

B, por lo tanto, se comprende como una comunicación ‘hacia arriba’; la Comunicación Política 

Alternativa. La sociedad civil, entonces, se convierte en el emisor, fomentando la 

retroalimentación y la discusión.  

 

Regresando a los aportes de Canel, de esta manera se crea una “interacción simbólica que se crea 

entre políticos, periodistas y ciudadanos… una concepción amplia de actores” (p.26-27). Esta 

concepción incluye los medios escritos, la radio, la televisión, la municipalidad, el organismo 
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ejecutivo, los medios nativos de internet, los partidos políticos y el organismo legislativo, entre 

otros, de una sociedad. 

 

La Comunicación Política tiene muchos componentes a tomar en cuenta. No obstante, los 

elementos más importantes son la amplitud de sectores que participan (no solamente el Estado), 

una concepción incluyente del mensaje (ya sea implícito o explícito y que toma en cuenta el 

contexto social), y una interacción circular (la retroalimentación) de los diferentes actores en el 

debate y toma de decisiones. Se podría definir, entonces, como la “actividad de determinadas 

personas e instituciones en la que, como resultado de la interacción, se produce un intercambio de 

mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de estas en 

la comunidad” (Canel, p.27) 

 

4.3.2 Perspectiva de género 

 

Si se pretende comprender qué es “género”, primeramente se tiene que establecer una definición 

aceptada del feminismo. Varela (2008, citada en CIMAC, 2011: 59), propuso que “el concepto de 

género es la categoría central de la teoría feminista”.  

¿Qué es el feminismo, entonces? IPS (2010, citada en Alberti, Lagos, Maluenda y Uranga, 2010: 

19) define el feminismo como un “conjunto de teorías y prácticas políticas que defienden el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres y luchan por su igualdad y reconocimiento”.  

En los años setenta el término “género” se empezó a utilizar por las ciencias sociales como una 

categoría para distinguir las diferencias, más allá del sexo biológico, entre las mujeres y hombres. 

De esta manera, se planteó que las diferencias genuinamente significativas entre las mujeres y los 

hombres provienen de esta categoría. (Lamas, 1986)  

Varela (2008, citada en CIMAC, 2011: 59), ofrece que “ la noción de género surge a partir de la 

idea de que ‘lo femenino’ y lo ‘masculino’ no son hechos naturales o biológicos, sino 

construcciones culturales”.  

Si el sexo, entonces, corresponde a los órganos sexuales biológicos y el género es una 

construcción social, ¿que implica esto? De acuerdo con Lamas (1986: 178) determina, entre otras 
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cosas, los papeles sexuales y el estatus social. La relación es tal que “la diferencia sexual” (el no 

ser hombre) “implica desigualdad social”.  

En términos de papeles sexuales, un ejemplo de esto es que se ha vinculado a la mujer, 

tradicionalmente, con la naturaleza, debido a su capacidad reproductora. Esto significa, lo 

resumió la autora, que “cuando una mujer se quiere salir de la esfera de lo natural, o sea que no 

quiere ser madre ni ocuparse de la casa, se la tacha de antinatural” (p.178)  

Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC, 2011: 59) define la perspectiva de 

género como “una herramienta que sirve para analizar y comprender las características que 

definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, con sus similitudes y diferencias”.  

Alberti, Lagos, Maluenda y Uranga (2010), se refieren a la perspectiva de género en la 

comunicación utilizando cuatro guías:  

• Un enfoque transversal: la presentación constante de temas que busquen la equidad, 

intentando siempre de quebrar las barreras invisibles que dividen y diferencian a la mujer 

y el hombre. (ejemplo: los hombres se vinculan con temas “duros” como puede ser la 

política, y las mujeres se vinculan con los temas “blandas” o categorías secundarias tales 

como se consideran los temas sociales)   

• El énfasis en los procesos: cuestionarse sobre cómo la publicación de algún contenido 

afectará la situación de los hombres o mujeres, ya sea visibilizando un problema o 

generando un debate.   

• Un reflejo de la diversidad: comprender que no existe una manera estereotipada de ser 

una mujer o hombre y reflejar esas diferencias en las mujeres que se presentan en los 

contenidos.   

• Nuevas preguntas posibles: buscar ampliar el debate público respecto a nuevos temas o 

enfoques que enriquecen la investigación periodística.   
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V. Informe de práctica 

 

La práctica profesional realizada desde el 5 de junio al 29 de agosto del 2017 se llevó a cabo en la 

Oficina de Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Guatemala. Esta se desarrolló bajo la supervisión del Dr. 

Juan Fernando Díaz Zucchini, especialista de programa del sector de Ciencias Sociales y 

Humanas - Comunicación e Información, así como por la Lcda. Casilda Laticia Sanic Simón, 

asistente técnica y administrativa del mismo Sector Programático.  

 

Debido al trabajo extenso que requiere el sector, así como por su escaso personal para realizar las 

tareas, se trabajaron diversos ámbitos de la comunicación. A pesar de esto, se englobó estas 

actividades desde el enfoque de la comunicación organizacional.  

 

Tal como mencionó Andrade (2005), la comunicación representa una herramienta y un proceso 

fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización. Siendo la UNESCO un 

organismo internacional que debe ser transparente ante los Estados miembros como a la sociedad 

guatemalteca dentro de la cual la oficina en cuestión funciona, se vuelve indispensable una 

comunicación eficiente y eficaz. Debido a que el sector de Ciencias Sociales y Humanas - 

Comunicación e Información reúne dos ejes programáticos esenciales dentro del mandato de la 

UNESCO, la importancia de una comunicación desarrollada apropiadamente resulta ser mayor.  

 

En ese sentido, la labor de la practicante de Ciencias de la Comunicación dentro del área en 

cuestión consistió en el diseño y diagramación de materiales de comunicación, el apoyo con la 

organización de eventos (incluyendo la cobertura de estos a través de redes sociales, la 

realización de transmisiones en vivo, la elaboración de comunicados de prensa, la toma de 

fotografías y el montaje de eventos), la elaboración de una estrategia de comunicación, así como 

asistencia y participación durante reuniones y otras actividades relativas a la oficina.  

 

Al inicio del período de la práctica profesional, se recibió una inducción sobre el funcionamiento 

de la oficina. Primeramente se realizó un recorrido de las instalaciones de la UNESCO. La 

oficina cuenta con dos niveles y 17 personas trabajando, que constituyen los equipos de trabajo 
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de los sectores de Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas - Comunicación e 

Información, Cultura, Administración y Representación.  

 

Esta inducción fue impartida por la Lcda. Leticia Sanic y también incluyó una presentación ante 

todos los miembros de personal de la oficina así como una introducción respecto a procesos 

técnicos necesarios para el cumplimiento de las tareas de la practicante. Igualmente, se llevó a 

cabo una reunión en conjunto con los supervisores, a través de la cual se reiteraron las tareas 

principales de la practicante.  

 

Poco después de haber iniciado la práctica se observó una reunión de personal de la Oficina de 

Representación de la UNESCO. Estuvo presente el Director y Representante de la misma, el Dr. 

Julio Carranza, quien dirigió el espacio, así como los miembros de cada Sector Programático. En 

esta reunión se dieron a conocer los avances de cada sector, los proyectos en proceso de 

desarrollo y otros temas administrativos relativos a la oficina. Asimismo, se hizo un recordatorio 

sobre un curso en línea sobre el tema de género del United Nations Country Team, un curso 

obligatorio para todo el personal de la UNESCO.  

 

Esta formación sirvió de introducción a los términos básicos en torno a la teoría de género y la 

igualdad de género, así como la legislación internacional existente y cómo se implementaba a 

nivel interno en el Sistema de las Naciones Unidas. Al finalizar la capacitación, se emitió un 

certificado de participación.  
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Figura 5. Certificado de Finalización de Módulos 1, 2 y 3 del curso I Know Gender. 

Fuente: UN Women Training Centre, 2017. 
 

La actividad más destacada del sector durante el período de práctica profesional fue la Primera 

Escuela Nacional Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST, por sus siglas en inglés), un 

evento de cuatro días que se realizó en julio. Este espacio de diálogo se enfocó en la 

“Participación de la juventud en el desarrollo social, económico y político y en la construcción de 

una cultura de paz en Guatemala”.  Este enfoque tuvo como base fundamental la investigación 

científica como la base para la formulación de políticas públicas que promuevan la inclusión y el 

desarrollo sostenible de la juventud.   

 

Debido a esto, las tareas principales durante el primer mes y medio de la práctica fueron en apoyo 

a la planificación y ejecución de esta Escuela MOST. La primera tarea designada fue diseñar 

varias propuestas para los materiales de comunicación para este evento, así como para la firma de 

la carta de entendimiento entre la UNESCO y las otras entidades organizadoras de la Escuela 

MOST. La firma se llevó a cabo el 19 de junio. Los materiales de apoyo incluyeron: 
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• Diseño de banners institucionales para el Sector de Ciencias Sociales y Humanas y 

Comunicación e Información 

• Diseño de banners para el evento 

• Diseño de certificado de participación 

• Diseño de gafetes  

• Diseño de bolsa ecológica 

• Diseño de convocatorias de prensa (para la firma de la carta de entendimiento y la Escuela 

MOST) 

• Diseño de invitación 

• Elaboración de comunicados de prensa (para la firma de la Carta de Entendimiento y la 

Escuela MOST) 

 

Se encontró un obstáculo en el inicio de los diseños debido a que el procedimiento para la 

autorización de la instalación del paquete Adobe en el sistema de la computadora asignada para 

uso de la practicante se demoró durante varios días. Sin embargo, anticipando esto, se utilizó ese 

tiempo para el dibujo de bocetos a mano respecto a posibles opciones. Esto resultó de 

considerable utilidad en el manejo de tiempo, debido a que fue imprescindible realizar los diseños 

con eficiencia ya que a pocos días de haber iniciado la práctica profesional se llevó a cabo una 

reunión con representantes de las otras entidades planificadoras de la Escuela MOST, durante la 

cual se solicitó la presentación de ellos.  

 

Estas propuestas primeramente fueron entregadas a la asistente técnica y administrativa del 

sector, obteniendo una retroalimentación positiva. Luego, se le presentó al especialista de 

programa del sector, obteniendo el visto bueno para presentar las propuestas durante la reunión. 

A través de esta primera intervención de la practicante en los espacios de planificación regulares, 

únicamente se presentaron los diseños, acordando entre todos que se enviarán las opciones a los 

participantes de la reunión para una votación sobre la línea gráfica que se iba trabajar para este 

evento.  
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La practicante ofreció tres líneas gráficas distintas, aplicadas a cada material solicitado: 

tradicional, minimalista y artística. De esta manera se aseguró de cubrir las bases para los 

distintos gustos y enfoques que podrían funcionar para el evento.  

 

 
Figura 6. Primera propuesta de diploma de participación, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
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Figura 7. Segunda propuesta de diploma de participación, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
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Figura 8. Tercera propuesta de diploma de participación, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 

 

Relativo a la suscripción de la carta de entendimiento entre las instituciones organizadoras, esta 

iba tener lugar en la Oficina de la UNESCO a las 11.00 horas, el 19 de junio. En preparación para 

esto, se llevó a cabo una reunión entre el especialista de programa del sector de Ciencias Sociales 

y Humanas - Comunicación e Información, su asistente técnica y administrativa y la practicante. 

A través de esta reunión se concretaron las asignaciones de la practicante respecto este evento, 

siendo estas: 

 

• Hacer las etiquetas para las bases de descriptor de puesto que identificaron a los nombres 

y cargos de los representantes de las instituciones signatarias. 

• Crear la hoja de inscripción para los medios de comunicación. 

• Realizar la convocatoria de medios y recordatorios. 
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• Desarrollar la agenda indicativa. 

• Redactar y preparar para entrega un comunicado de prensa. 

• Actualizar las redes sociales. 

• Tomar fotografías en conjunto con el asistente técnico de comunicación del Sector de 

Cultura. 

 

Durante la semana previa a la suscripción, se elaboró la convocatoria de medios así como el 

texto. Después de haber obtenido la aprobación correspondiente, se difundió la convocatoria por 

medio de correo electrónico y a través de la página institucional de Facebook. La convocatoria 

incluyó el nombre del evento, los logos de las instituciones participantes, la fecha y hora, el lugar 

donde se realizó e información de contacto. Adicionalmente, el texto también incluyó 

información sobre el contexto de la suscripción.  
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Figura 9. Convocatoria de medios, Firma de Carta de Entendimiento, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
 

En cuanto a la agenda indicativa, se realizó una primera propuesta que, después de los cambios 

de rigor, fue aprobada por el Dr. Julio Carranza.  

 

Similarmente, se realizaron algunos cambios al comunicado de prensa antes de obtener la 

autorización para imprimir varias copias para entrega a los medios de comunicación. Respecto la 

actualización de redes sociales, todavía no se contaba con acceso a las cuentas oficiales, por lo 

cual se acordó acceder a ellas desde las cuentas de la asistente técnica y administrativa del Sector 

Programático en cuestión. En preparación para esto, se realizó un borrador de los mensajes claves 

para ese día, que se utilizó como guía.  
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Figura 10. Nota periodística, Firma de Carta de Entendimiento, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Página web de la UNESCO en Guatemala, 2017. [Captura de Pantalla] Guatemala: UNESCO Noticias. 
 

Un detalle importante a destacar es que esta convocatoria no se realizó dentro de los parámetros 

establecidos por la línea gráfica final de la Escuela MOST. Esto fue debido a que el equipo 

organizador aun estaba deliberando sobre esta durante este período. Se contó con la autorización 

del Dr. Juan Fernando Díaz Zucchini para realizar una convocatoria cuyo diseño se encontraba 

dentro de las propuestas de la línea gráfica pero que no estaba aprobada oficialmente en ese 

momento.  

 

La firma de la carta de entendimiento marcó el compromiso oficial de todas las instituciones 

involucradas en la organización y ejecución de la Primera Escuela Nacional MOST. Durante la 

ceremonia, la tarea principal de la practicante fue el manejo de dos de las redes sociales con las 
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que cuenta la UNESCO, Facebook y Twitter. Las publicaciones fueron acompañadas de 

fotografías.  

 

 
Figura 11. Publicación en Twitter, Firma de Carta de Entendimiento, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Cuenta oficial de Twitter de la UNESCO en Guatemala, 2017. [Captura de Pantalla] Guatemala: Twitter UNESCO Guatemala. 
 

Debido a que este fue, no solamente el primer evento con la UNESCO de la practicante, sino su 

primer evento en el cual estuvo a cargo del manejo de redes sociales, estuvo nerviosa. Sin 

embargo, al iniciar el día, se presentó con tiempo de anticipación a la Oficina para ayudar con los 

últimos preparativos, incluyendo la finalización del montaje en el salón de eventos y la 

preparación del paquete de los comunicados de prensa. Esta medida ayudó a la practicante a estar 

preparada antes de iniciar el evento. 

 

Al concluir la ceremonia de la suscripción de la carta de entendimiento, se siguió con el diseño de 

los materiales de comunicación para la Escuela MOST. A través de una reunión, el comité 
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organizador de la Primera Escuela Nacional MOST autorizó la línea gráfica para el evento. En 

cuanto a esta reunión, se presentaron cuatro opciones por cada banner (fueron 2 banners, cada 

uno con una frase emblemática distinta), y cambios menores que los distinguía de las otras 

opciones, tales como cambios de la tonalidad de colores. Se escogió la primera opción. Se 

solicitó realizar unos cambios a esta tales como agrandar el tamaño del título, agregar las fechas y 

un cambio de color del nombre del evento. Estas modificaciones dieron lugar a dos opciones, 

siendo la segunda la elección definitiva del diseño gráfico del banner, este representando también 

la línea gráfica de la Escuela MOST. 

 

 
Figura 12. Primera de dos banners diseñados en el marco de la Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017 
 

Después de haberse definido la línea gráfica, se pudo continuar con la unificación del diseño de 

los materiales de comunicación. Adicionalmente, a través de una reunión entre la practicante y 

sus supervisores, se concretaron las tareas que cada persona debía desarrollar en preparación para 

la Escuela MOST. La tareas de la practicante incluyeron: 
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• La finalización del programa indicativa de la Escuela MOST. 

• Hacer las etiquetas para las bases de descriptor de puesto que identificaron a las y los 

panelistas y/o moderadores. 

• Terminar los diseños para los banners institucionales, y gafetes, en conjunto con los 

banner del evento y los diploma, enviarlos a la persona designada para impresión. 

• Crear la hoja de inscripción para el evento,  

• Diseñar un afiche digital para dar a conocer la Escuela MOST a través de redes sociales. 

• Preparar un slideshow con las frases y logotipos pertinentes a la Escuela MOST para 

proyectar a través de la duración del evento, a manera de fondo.  

 

Primeramente se finalizó con los diseños de los banner institucionales y gafetes. En cuanto a los 

banners, fueron dos: uno para el Sector de Comunicación e Información y otro para el Sector de 

Ciencias Sociales y Humanas. Dos colores sobresalieron en este diseño final, el azul oscuro 

oficial y el azul claro oficial de la UNESCO. Estos, en conjunto con los diseños de los banners de 

la Escuela MOST y el diploma, fueron enviados a la asistente técnica y administrativa. Debido a 

que no se había recibido una confirmación de participación de varios participantes, panelistas y 

moderadores para el evento, no se pudo enviar los gafetes para impresión.  

 

Además, también se elaboró la propuesta para el afiche digital que se subió a las redes sociales de 

la organización, con el fin de dar a conocer sobre la Primera Escuela Nacional MOST: Esta 

propuesta siguió la línea gráfica de la Escuela. Adicionalmente, se elaboraron los gafetes de los 

miembros de staff, moderadores y panelista que habían confirmado su participación hasta el 

momento.  

 
Figura 13. Diseño de gafete, staff, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
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Finalmente, en cuanto a la invitación, se decidió enviar una carta, debido a la formalidad del 

evento. Este documento fue redactado por el Dr. Juan Fernando Díaz Zucchini y firmado por el 

Director y Representante de la UNESCO en Guatemala. Esta carta de invitación, en conjunto con 

el programa general y la nota conceptual de la Escuela MOST, fueron enviados a los 

moderadores y panelistas previstos, por la asistente técnica y administrativa del sector. La 

practicante apoyó con el escaneo de las cartas físicas, para su próximo envío electrónico.  

 

Durante las últimas dos semanas previas a la inauguración de la Primera Escuela Nacional 

MOST, el enfoque principal fue la confirmación de la participación de los panelistas, 

moderadores y participantes, así como el manejo de los detalles del evento. Estos detalles 

incluyeron el resumen de las hojas de vida de los panelistas y moderadores para su debida 

introducción.  

 

Para esto se requirió de documentos separados por actividad, día y distinción entre panelistas y 

moderadores. Debido a que las y los invitados estaban empezando a confirmar su participación, 

se acordó que en ese momento se les solicitaría el envío de sus hojas de vida. La practicante 

preparó un documento que sirvió de base para el monitoreo de las confirmaciones, cancelaciones 

y entrega de hojas de vida. Al recibir una respuesta se actualizaba el documento, manteniendo el 

orden de esta manera. Respecto a los individuos que faltaban por confirmar, se apoyó con el 

envío de recordatorios a través de correos electrónicos.  

 

Respecto la transmisión en vivo, se tuvo previsto hacerla a través de la cuenta oficial de YouTube 

de la oficina. Le fue solicitado al asistente de comunicación del Sector de Cultura encargarse de 

la planificación, con el apoyo de la practicante. Iniciando con este proceso, la practicante elaboró 

una miniatura para el video, siguiendo la línea gráfica que se estableció para el evento.  

 

Sin embargo, debido a requerimientos técnicos especificados por YouTube para realizar un 

livestream desde su plataforma, se concluyó que la opción más viable fue realizarla desde la 

cuenta oficial de Facebook de la oficina. Debido a esto, ya no fue necesario utilizar la miniatura 

que se había preparado. Sin embargo, sí se utilizaron los dos afiches que ya se habían preparado 

para dar expectativa al acontecimiento.  
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Figura 14. Publicación en Facebook de afiche digital, Inauguración, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Fanpage de Facebook de la UNESCO en Guatemala, 2017. [Captura de Pantalla] Guatemala: Facebook UNESCO Guatemala. 
 

Similarmente, fue preparado la convocatoria de medios. Esta sí se realizó de acuerdo a la línea 

gráfica establecida, para subir a Facebook y Twitter, así como el texto de referencia. La misma 

convocatoria se envió directamente a los medios de comunicación a través de un correo 

electrónico inicial, seguido por un recordatorio.  
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Figura 15. Diseño de convocatoria de medios, Inauguración, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
 

A un día del inicio del evento de cuatro días, se realizó el montaje del espacio, el cual tuvo lugar 

en el Hotel Hilton Garden Inn de la Zona 9 de la Ciudad de Guatemala. Varios miembros del 

comité organizador se reunieron durante la tarde del domingo 23 de julio para trasladar los 

materiales necesarios, desde la oficina al hotel y luego realizar los cambios necesarios al salón 

previamente preparado por el staff del hotel. Estas modificaciones incluyeron el cambio de la 

posición de las sillas y mesas para crear un ambiente de plenaria, la ubicación de las banderas 

requeridas, el back de la UNESCO (el fondo de la mesa principal), la colocación de los banners 

institucionales y otros detalles puntuales.  

 

La Primera Escuela Nacional MOST fue un espacio de contacto y formación, cuyos actores 

principales fueron representantes de organización juveniles, académicos y tomadores de 
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decisiones, para la elaboración de una agenda estratégica para el desarrollo de políticas públicas 

que responden a las necesidades más urgentes de los jóvenes. Inició con la ceremonia de apertura 

y fue seguido por paneles, conferencias, conversatorios, mesas redondas y talleres, a través de los 

cuatro días.  

 

Las tareas principales de la practicante incluyeron la impresión y colocación de los nombres de 

cada panelista y moderador en la mesa principal, cambiando los nombres antes del inicio de cada 

actividad. Estas señalaciones generalmente se imprimían la noche anterior de cada jornada, 

aunque por cancelaciones y/o confirmaciones a última hora, durante una o dos ocasiones se 

imprimieron hasta el mismo día. 

 

Adicionalmente, apoyó con la entrega de gafetes a los participantes, moderadores y panelistas, en 

conjunto con el equipo de bienvenida. La impresión y entrega de las hojas de vida a los 

individuos correspondientes también fue una tarea muy importante. La introducción de cada 

moderador fue realizada por el encargado del sector de Ciencias Sociales y Humanas -  

Comunicación e Información, por lo cual se le entregaba las hojas de vida de los moderador al 

inicio de cada día. Paralelamente, entregaba las hojas de vida de los panelistas a cada moderador, 

antes de iniciar su participación.  

 

Debido a la entrega retrasada de algunas hojas de vida, ocasionalmente se introducían los datos al 

formato preparado durante las jornadas matutinas. Si la información de los panelistas y/o 

moderadores que no habían enviado sus hojas de vida se encontraba disponible en el internet, se 

utilizaba esta información. Sin embargo, muchas veces esta información no estaba disponible por 

lo cual no se imprimían previamente.  

 

Durante la ceremonia de apertura, momento en que estuvieron presentes los medios de 

comunicación, la practicante entregó los comunicados de prensa, y colaboró con el listado de 

asistencia de los medios. También se tomaban los listados de asistencia de los participantes, dos 

veces al día, en conjunto con la asistente técnica del sector de Ciencias Sociales y Humanas - 

Comunicación e Información. Durante las mañanas se instalaban el proyector y laptop 

correspondiente para la proyección del nombre de cada actividad. Como última tarea durante este 
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evento, la practicante estuvo a cargo de la actualización de redes sociales (Facebook y Twitter), el 

registro fotográfico, y ejecución de la trasmisión en vivo. A través de los cuatro días, en conjunto 

con su compañero de trabajo, compartió frases destacadas, actualizaciones sobre la procedencia 

de las actividades y fotografías a Twitter y Facebook.  

 

 
Figura 16. Publicación en Facebook Inauguración, Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Fanpage de Facebook de la UNESCO en Guatemala, 2017. [Captura de Pantalla] Guatemala: Facebook UNESCO Guatemala. 
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Debido a la naturaleza de Facebook como plataforma, y el hecho de que las transmisiones en vivo 

se estaban realizando desde allí, únicamente se publicaba un resumen del día con fotografías. En 

ambas redes se utilizó el hashtag #EscuelaMostGuate.  

 

Respecto la transmisión en vivo,  requirió de vigilancia constante para dirigir la cámara hacia la 

persona que estaba exponiendo en el momento. Debido a que el hotel únicamente permitió un 

máximo de dos usuarios de wifi, se dificultó este proceso de manejo de redes sociales debido a 

que solamente se contaba con uno de estos espacios.  

 

Tras la conclusión de la Escuela MOST, se requirió que la practicante sistematizara los resultados 

del cuestionario emitido el último día de la Escuela. Este cuestionario fue elaborado por el 

representante de la UNESCO en París, el Dr. Pedro Monreal. Buscó obtener datos relativos a la 

representación de jóvenes, tomadores de decisión y académicos a través de la escuela, así como 

su percepción acerca de la relación entre investigaciones científicas y el desarrollo de políticas 

publicas. En cuanto a su sistematización, se elaboró una tabla en un documento Excel. Esto fue 

enviado al Dr. Pedro Monreal por Leticia Sanic.  

 

A pesar de que no se había contemplado trabajos de traducción, simultáneamente a las 

actividades relativas a la Escuela MOST, se tuvo varias oportunidades traducir documentos tanto 

de inglés a español como viceversa. Uno de los instantes más destacados en el cual esto fue 

solicitado fue para la realización de un resumen de los puntos más importantes de varios webinar 

de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Cada webinar tuvo 

una duración de aproximadamente hora y media. Debido a que fue en inglés, se pidió resaltar los 

momentos más importantes. Estos documentos sirvieron como material de apoyo en la 

elaboración de una propuesta de un proyecto desarrollado por el sector de Ciencias Sociales y 

Humanas - Comunicación e Información de la UNESCO, en conjunto con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  y la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

Los webinar traducidos y resumidos fueron: 

 

• 1er Webinar de la Oficina de Poyo a la Consolidación de la Paz- La introducción al PBF 
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• 2do Webinar de la Oficina de Poyo a la Consolidación de la Paz- La inclusión de la 

juventud para la Consolidación de la Paz 

• 3er Webinar de la Oficina de Poyo a la Consolidación de la Paz- La Consolidación de la 

Paz, respondiendo al tema de género 

• 4to Webinar de la Oficina de Poyo a la Consolidación de la Paz- Análisis de Conflicto y 

Teorías de Cambio 

 

 
Figura 17. Primer webinar de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. 

Fuente: Cuenta oficial de YouTube de  UN Peacebuilding, 2017. [Captura de Pantalla] Nueva York: YouTube UN Peacebuilding. 
 

Otro momento en el cual se realizó un trabajo en inglés fue en apoyo al boletín mensual que 

realiza la sede en París y que, en cada edición resalta los labores de la Oficina de Representación 

de un país específico. La edición entrante, de junio, se iba enfocar en la Oficina de Guatemala, 

por lo cual cada Sector Programático debió resumir sus actividades más destacadas, en inglés, 

para su próximo envío para ser considerados para publicación. En cuanto al sector de Ciencias 

Sociales y Humanas - Comunicación e Información, esos eventos incluyeron: 

 

• La firma de la Carta de Entendimiento en el marco de la Primera Escuela Nacional 

MOST. 
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• Las reuniones semanales del Comité Organizador respecto a la Primera Escuela Nacional 

MOST. 

• Las reuniones para la creación de la propuesta de una iniciativa en el marco de la Youth 

Promotion Iniciative (YPI) del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la 

Paz (PBF, por sus siglas en inglés). 

 

 
Figura 18. Página en el Monthly Visibility Report de la UNESCO en París dedicado a la Oficina de Representación de Guatemala. 

Fuente: UNESCO Monthly Visibility Report, junio de 2017. [Captura de pantalla]. París: UNESCO París. 
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Respecto a la YPI, una propuesta de iniciativa titulada “Promoviendo el desarrollo inclusivo y la 

participación sociopolítica de los jóvenes para la transformación de los conflictos y la 

construcción de la paz en Guatemala”, se apoyó con la subida de esta a la plataforma oficial, para 

consideración. Guatemala fue nombrado como un país elegible para apoyo financiero del PBF, 

por lo cual la UNESCO, PNUD y OIT colaboraron para elaborar un proyecto que, si hubiera sido 

aceptado por el fondo, podría haber sido implementado en Guatemala. Esta propuesta tenía que 

ser subida a una plataforma específica así como en un formato específico, para ser elegible para 

consideración, por lo cual la asistente técnica y administrativa, con el apoyo de la practicante, lo 

realizaron.  

 

Por otro lado, la Oficina de la UNESCO publica boletines trimestrales o semestrales. El boletín 

que fue solicitado en esta ocasión fue de índole semestral, relacionado a los primeros seis meses 

del 2017. La diagramación empezó con el dibujo de varios bocetos a mano del layout de varias 

páginas. La diagramación digital inicial se realizó con texto de relleno que ofrece Adobe 

InDesign. Este texto fue reemplazado con la información respecto a los proyectos y eventos que 

los diferentes sectores desarrollaron durante la primera mitad del año, que fue enviada durante las 

semanas posteriores. Se dividió el boletín por sector y contó con una portada que destacó una 

noticia, un índice, así como una contraportada que destaca el equipo de trabajo de esta oficina. 

Asimismo, cada página contó con un header y footer, que ofrecen información clave. Finalmente, 

se pudo observar un collage en la portada y contraportada que reunieron las imágenes que se 

podían observar dentro del boletín. 

 



	

	 53	

 
Figura 19. Diagramación de portada del Boletín Informativo Semestral de la UNESCO en Guatemala. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
 

En adición al boletín estipulado desde el inicio del período de prácticas, después de la suscripción 

de la carta de entendimiento fue solicitado otro boletín informativo, este con el fin de dar a 

conocer sobre la acción de la firma ante la Sede de la UNESCO en París. Este boletín fue 

desarrollada de manera mucho más ejecutiva debido al corto tiempo con el que se contaba para 

redactar, diagramar y enviarlo. Contó con cuatro páginas (incluyendo la portada y contraportada) 

en las cuales se resumieron los puntos clave de esta actividad, a través de texto e imágenes. Este 

boletín también se presentó durante una reunión con el comité organizador de la Escuela MOST, 

después de la cual fue enviado a los miembros del comité, con el fin de que ellos también lo 

compartieran a través de sus redes de comunicación. La versión enviada a la Sede de la UNESCO 

en París, a diferencia de la versión compartida en Guatemala, se tradujo a inglés.  
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Figura 20. Diagramación de portada del boletín informativo respecto a la firma de la Carta de Entendimiento,  

 Primera Escuela Nacional MOST. 
Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 

 

El tercer material solicitado fue un boletín informativo en torno a la sucesión de la Escuela. 

Como base se utilizó el formato del boletín de la firma de la carta de entendimiento. El cambio 

más notable fue la portada, cuya diagramación reflejó la línea gráfica de lo otros materiales de 

comunicación de este evento. En cuanto al texto, representó un resumen de las actividades más 

destacadas de la Escuela. Su versión final también incluyó un collage de los momentos claves de 

los cuatro días, incluyendo la participación de los actores principales de ellos así como la 

colocación de fotografías relativas al evento en la portada. Este boletín, al ser aprobado por el 

especialista de programa del sector de Ciencias Sociales y Humanas - Comunicación e 

Información, fue enviado a la Sede de la UNESCO en París.  
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Figura 21. Diagramación de portada del boletín informativo respecto a la Primera Escuela Nacional MOST. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
 

Como un evento destacado que no había sido planificado dentro del acuerdo de la práctica 

profesional, la practicante tuvo la oportunidad de asistir a la Feria de Prevención de la Violencia 

del Ministerio de Gobernación, en representación de la UNESCO, en conjunto con el asistente de 

comunicación del Sector de Cultura. El Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la oficina 

recibió una invitación a participar en esta feria con un stand. Se llevó a cabo desde las 9 a 13 

horas en la Plaza de la Constitución el viernes 14 de julio. Para esto, se llevó a cabo el montaje 

desde las 8.00 de la mañana. El stand se realizó con el fin de dar a conocer sobre los aportes y 

documentos que la Oficina de la UNESCO en Guatemala había realizado, en conjunto con otras 

instituciones, autoridades y comunidades, en torno a la prevención de la violencia y la violencia 

juvenil.  
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Figura 22. Stand de la UNESCO en la Feria de Prevención de la violencia del Ministerio de Gobernación –MINGOB- de Guatemala. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
 

Finalmente, se realizó una estrategia de comunicación interna y externa para la UNESCO en 

Guatemala. Algunos avances ya habían sido llevados a cabo por la Lcda. Leticia Sanic, lo cual 

sirvió como orientación respecto a los objetivos de la organización, así como los canales de 

comunicación que se querían utilizar. En preparación para la elaboración de esta, se observó la 

página web institucional y se desarrolló propuestas para su mejoramiento, se escribió el contexto 

institucional (incluyendo información acerca de la historia de esta organización en Guatemala y 

una breve introducción a los Sectores Programáticos) y se investigó acerca de estrategias pasadas 

de otras organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) para lograr una 

familiarización con las tácticas generalmente utilizadas así como el formato general utilizado por 

el SNU.  

 

En su versión final, la estrategia proporcionó las herramientas necesarias para cumplir con los 

objetivos establecidos por la Oficina de la UNESCO en Guatemala, respondiendo a las 

necesidades de la organización, así como su misión como miembro del Sistema de las Naciones 
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Unidas. Tomando en cuenta los procesos, presupuesto y medios existentes, esta estrategia reunió 

las herramientas básicas para el uso correcto de los canales de comunicación internos y externos 

de la organización. 

 

Concretamente, presentó los objetivos de la estrategia, un desglose de los canales comunicativos 

pertinentes, una consolidación de mensajes claves, una introducción a los grupos objetivos, una 

visión general del cronograma a implementar para el cumplimiento de los objetivos, así como una 

propuesta de evaluación de su eficiencia.  

 

 
Figura 23. Portada del la estrategia de comunicación interna y externa de la UNESCO en Guatemala. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
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Inició con una breve introducción a la UNESCO como organización, recapitulando su misión en 

Guatemala así como los labores de sus Sectores Programáticos. Esta fue seguida por un breve 

análisis de la situación actual de las operaciones comunicativas de la organización. Para esto se 

llevó a cabo un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), además de 

una entrevista al asistente técnico de comunicación del Sector de Educación (previamente del 

Sector de Cultura), quien además maneja los canales de comunicación de la oficina de la 

UNESCO en Guatemala. En cuanto a esta fase, el aspecto más complicado fue lograr la entrevista 

debido a que el Asistente Técnico de Comunicación contaba con una agenda muy ocupada.  

 

Todo esto fue seguido por la redacción de los objetivos y mensajes claves. Es importante notar 

que los objetivos, mensajes claves y la mayoría de los canales fueron proporcionados por el 

sector, debido a que habían iniciado con la estrategia antes de que la practicante iniciara su 

período de pasantía. Estos sirvieron como una guía, estableciendo desde un principio las 

prioridades de la oficina. Luego, se delimitaron los públicos objetivos de la oficina, se estableció 

una guía de uso por cada canal y se construyó un cronograma general.  

 

Simultáneamente, se iba construyendo el apartado de anexos. Se adjuntaron la transcripción de la 

entrevista con el asistente técnico de comunicación del Sector de Educación, las recomendaciones 

para la optimización de la página web, el formato para la convocatoria de medios (a través de 

correo electrónico, Twitter y Facebook), y las propuestas de la imagen complementaria para la 

firma electrónica de los correos electrónicos.  

 

Se diseñaron tres opciones para una imagen acompañante de la firma electrónica de correos 

electrónicos. Estos diseños se realizaron a petición del especialista de programa del sector, como 

parte de los esfuerzos para el impulso de la imagen institucional de la oficina. Específicamente, 

estas propuestas se centraron en torno a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y su vinculación con las fechas emblemáticas establecidas por la UNESCO a nivel 

internacional. 

 

Para lograr esto, se combinaron imágenes y texto, utilizando el logotipo e íconos relativos a los 

ODS autorizados para uso. Respecto la primera opción, se utilizó el tono de azul oscuro 
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emblemático de la UNESCO como fondo. La rueda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 

colocó del lado izquierdo de la imagen. En cuanto al texto, la palabra más destacada se coloreó de 

acuerdo al ODS que le correspondió. Similarmente, detrás del texto se colocó la ilustración 

correspondiente al mismo ODS. En cuanto a la segunda opción, los rectángulos que forman el 

borde de la imagen se colorearon de los colores presentes en la rueda de los ODS. Se colocaron 

en el orden que mantiene la rueda. Sin embargo, el color correspondiente al ODS que se relaciona 

con la fecha emblemática no se incluyó en el borde, sino que se utilizó para colorear la palabra 

más destacada. La tercera opción empleó el tono de azul oscuro emblemático de la UNESCO 

como fondo. El círculo tiene como borde la rueda de los ODS, con el apartado que representa el 

ODS correspondiente a la fecha emblemática, resaltada. La rueda también se utilizó como un “o” 

una vez dentro del texto (preferiblemente en la palabra destacada si es posible). Esta palabra 

destacada también se coloreó del color correspondiente al ODS. 

 

 
Figura 24. Diseño de primera propuesta de imagen acompañante de la firma electrónica de los empleados de la UNESCO. 

Fuente: Elaboración propia, UNESCO Guatemala, 2017. 
 

Finalmente, aparte del documento “Estrategia de Comunicación”, se entregó una carpeta digital 

para el uso de la oficina, que contiene los artes editables de todos los materiales de comunicación 

que se produjeron a través del período de prácticas, los logotipos más utilizados en alta 

resolución, el UNESCO Logo Toolkit (que contiene las especificaciones para el uso del logotipo 

oficial de la organización) y los logotipos e íconos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

autorizados para uso.  
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VI. Reflexión sobre la experiencia 

La comunicación es una disciplina cuya resonancia y repercusión trascienden todo ámbito 

laboral. A pesar de ello, la necesidad de una buena comunicación en cualquier empresa u 

organización sigue siendo menospreciada, al ser tratada en áreas profesionales cuya finalidad no 

es la comunicación propiamente, a comparación con medios de comunicación y empresas de 

publicidad o relaciones públicas. Si bien el reconocimiento de la importancia de la comunicación 

se encuentra en un momento de auge, no se ha consolidado como un sistema indispensable.  No 

obstante, la emisión y recepción de mensajes estratégicos, desde cualquier entidad hacia sus 

públicos objetivos y viceversa, es un proceso que no se puede obviar. 

El papel de las y los comunicadores se puede segmentar en una variedad grande de ramas y 

especializaciones. A través de cinco años de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Rafael Landívar (URL) se obtuvo una experiencia global de la 

comunicación. Es decir, se adquirieron conocimientos y habilidades aplicables en diversas ramas 

de la comunicación.  

Regresando al perfil esperado de las y los comunicadores en la actualidad, el rango de labores 

requerido por el mercado laboral en Guatemala es amplio. Pese a que las contribuciones del 

especializado en comunicación están empezando a ser reconocidas, la falta de énfasis puesta en 

ellas significa que muchas veces se cuenta con muy poco personal y mucho trabajo. Esto implica 

que las y los comunicadores deben de poseer un rango amplio de conocimientos, lo cual es 

importante notar que (en el ámbito de la comunicación) proviene de una buena preparación y no 

de una carencia.  

Aunque no se puede negar que esta licenciatura se debe considerar como un primer paso en la 

formación superior, que requiere de una especialización posterior, tampoco se puede negar que 

prepara a las y los estudiantes para el mundo laboral al mismo tiempo que sienta las bases 

necesarias para optar a un siguiente paso en la formación académica.  

A través de cinco años se adquirió conocimiento sobre la investigación, la redacción, la grabación 

y edición de fotografías, videos y audios, las relaciones públicas, la publicidad, la semiótica, la 

comunicación organizacional, política, para el desarrollo, masiva y periodística, así como el uso 
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de lenguaje web y las nuevas tecnologías, los debates y las teorías propias de la comunicación y 

de género. De igual forma, se recibieron cursos de formación general tales como introducción a la 

economía, estadística y el emprendedurismo. En adición, como el factor único que representa una 

ventaja para los egresados de esta universidad específicamente, fueron los cursos de Formación 

Integral (CFI), que cubrieron temáticas como la ética, el desarrollo sostenible e incluyente y el 

razonamiento, entre otros.  

La carrera ofreció una variedad de ramas de estudio dentro del ámbito de la comunicación y 

aunque algunas veces se recibió únicamente una introducción a estas, su fortaleza radica en esta 

amplitud. Al llegar al inicio de las prácticas profesionales, se pudo notar de manera sobresaliente 

la preparación que habían recibido las y los licenciados in fíeri. La inmersión en un espacio 

práctico, entonces, demostró ser el paso clave para culminar con esta formación académica y 

profesional.   

Específicamente dentro de la Oficina de Representación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Guatemala, un conocimiento amplio de la 

comunicación fue exactamente lo que se necesitaba, debido al tamaño pequeño de la oficina en 

términos de personal. Cada Sector Programático cuenta con dos o tres colaboradores. Respecto al 

sector de Ciencias Sociales y Humanas - Comunicación e Información, que ahora reúne dos ejes 

programáticos de la organización, es integrado únicamente por dos profesionales. El Dr. Juan 

Fernando Díaz Zucchini desempeña como el especialista de programa del sector y la Lcda. 

Casilda Leticia Sanic Simón labora como asistente técnica y administrativa del mismo. La 

necesidad de un conocimiento que abarca muchas ramas de la comunicación, con la finalidad de 

apoyar con cualquier tarea solicitada, se posicionó como una ventaja.  

 

A través del período de la práctica profesional se puso en práctica muchos de los conocimientos, 

habilidades y técnicas adquiridos durante la formación académica. Estos incluyeron el manejo del 

paquete Adobe (Photoshop, Illustrator e InDesign), la diagramación y diseño, la redacción 

periodística, la fotografía, la comunicación web, las relaciones públicas, las teorías de la 

comunicación y la teoría de género. Muy destacado también fue el enfoque social y el trabajo en 

equipo, dos prioridades dentro del enfoque particular de la URL.  
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Las carreras universitarias preparan al estudiante, otorgándole las competencias básicas para la 

labor profesional. Sin embargo, existe mucho que únicamente se aprende a través de la práctica. 

Esta es una noción que fue demostrada una y otra vez. La experiencia primeriza con esto fue 

durante la primera asignación de trabajo: el diseño de materiales de comunicación para la Primera 

Escuela Nacional MOST. Aunque se obtuvo únicamente una enseñanza básica de la operatividad 

de los programas de Adobe, esta fue lo suficiente para que la practicante pudiera llevar a cabo sus 

tareas. Muy importante notar es que la practicante nunca se sentía cómoda utilizando Adobe 

Ilustrator, considerando que no había asimilado suficientemente los conceptos básicos del manejo 

de este programa. Sin embargo, al ponerlo en práctica en un ambiente laboral por primera vez, 

rápidamente se pudo dar cuenta de que sí lo había comprendido. Además de poder realizar la 

mayoría de sus ideas utilizando el programa, cualquier idea que superaba el nivel estudiado se 

pudo llevar a cabo al indagar más sobre el funcionamiento del programa, debido a las bases 

sentadas durante la carrera.  

 

Agregado a esto, también vale mencionar la línea editorial y gráfica, que es específica a cada 

centro de trabajo, las cuales únicamente se conocen hasta que se labora dentro de él. Tal como 

menciona Quiñónez (2000), todo material de comunicación se diferencia por los intereses y 

motivaciones de su desarrollo. Estos requerimientos siempre deben ser cumplidos, aunque 

depende del comunicador o comunicadora de utilizar las herramientas que conoce para 

transformarlos apropiadamente y creativamente en materiales para uso tanto exterior como 

interior.  

 

El reto se presentó cuando se dio a conocer sobre la falta de los paquetes de Adobe en las 

computadoras disponibles en la oficina. La falta de personal disponible para realizar los 

materiales, ya que únicamente se cuenta con un especializado en comunicación que, aunque 

apoya a las labores de la comunicación de toda la oficina, mayormente se encuentra concentrado 

en un solo sector, significó que la única computadora en la cual se habían instalado los programas 

más actuales fue la que él utilizaba. Aunque se instalaron estos programas en el dispositivo 

asignado a la practicante, únicamente fue durante el período de prueba que ofrece Adobe. Al 

terminar este período de prueba, se volvió a instalar los programas, sin embargo, fueron de la 

edición CS3, la cual fue incompatible con los documentos ya creados por la practicante 
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anteriormente, que fueron desarrollados en la edición CS6. Debido a esto, la practicante tomó la 

decisión de pagar para estos programas y descargarlos en su laptop personal, la cual utilizó 

durante el resto de la práctica para realizar sus tareas de diseño y diagramación.  

  

Por otro lado, la gramática y la redacción periodística también fueron elementos explorados a 

través de la práctica, particularmente en la elaboración de resúmenes, boletines informativos y 

comunicados de prensa. A través de la carrera se puso un énfasis fuerte en dicha temática, esta 

siendo promovida incluso en los cursos cuyo enfoque no fue la redacción. De hecho, una vez se 

tuvo la experiencia de una catedrática que no permitía tachados en sus parciales, argumentando 

que las y los comunicadores siempre debían de pensar minuciosamente antes de escribir, con tal 

de no cometer errores.  

 

Esta alta conciencia respecto al uso de una buena gramática fue inculcada desde principios de la 

carrera y únicamente se siguió construyendo a través de los años, a través de la necesidad de citar 

correctamente, buscar fuentes confiables y el fomento de la capacidad de crear una estructura e 

ilación de ideas para un material, con tal de proyectarlo de manera entendible. Particularmente 

para la practicante, cuyo idioma materno no es el español, estos ejercicios y la importancia puesta 

en la buena redacción fue de mucha ayuda para el aprendizaje continuo de este idioma. 

 

En cuanto a la fotografía, es un campo en el cual la práctica es de importancia particular. Los 

conceptos básicos del uso de una cámara profesional, además de técnicas visuales tales como 

encuadres, ángulos e iluminación, para nombrar algunos, se aprendieron inicialmente de manera 

teórica. Sin embargo, la práctica en el campo es indispensable para poder referirse a uno mismo 

como fotógrafo o fotógrafa.  

 

Mayormente se realizaba la fotografía documental. El registro fotográfico de eventos se llevaba a 

cabo tanto para la publicación en redes sociales como para los récord de la misma institución para 

uso interno. De acuerdo con Aladro y Padilla (2015), la fotografía digital tiene, entre otras, la 

finalidad de la representación y la memoria.  

 



	

	 64	

Debido a que únicamente se contaba con una cámara profesional, generalmente reservada para el 

uso constante del asistente técnico de comunicación del Sector de Cultura, la practicante utilizaba 

su cámara personal o incluso la cámara de su teléfono ocasionalmente. Durante el primer evento 

a que asistió utilizó su teléfono para la actualización rápida de Twitter, mientras que para el 

evento más destacado del sector durante la práctica se utilizó tanto la cámara profesional de la 

oficina como la cámara personal, con este fin. En cuanto a las técnicas utilizadas, generalmente 

se intentó tomar imágenes dinámicas, resaltando detalles.  

 

Pasando a la comunicación web, esta se puso en práctica debido al contacto con las redes sociales 

oficiales de la oficina. El uso de plataformas web para fortalecer las relaciones de la organización 

con sus públicos objetivos, el mismo planteamiento que llevó a los estudios sobre las Tecnologías 

de la Relación, Información y Comunicación de Marta- Lazo y Barroso (2016),  se ha integrado 

en las prácticas de la organización, demostrando una comprensión por parte de ella respecto la 

importancia del alcance y efectividad de estos medios. La UNESCO en Guatemala tiene cuentas 

oficiales de Facebook, Twitter y YouTube, además de un sitio web. Cada una cuenta con una 

cantidad considerable de seguidores, aunque estos números podrían mejorar. 

 

La optimización del uso de cada uno de estas, determinando el tipo de mensajes, formatos y 

objetivo de cada una de ellas ayudará al aumento de participación por parte de los públicos 

objetivos. Igualmente, la implementación de transmisiones en vivo, a través de Facebook, 

también es una herramienta que la UNESCO ha empezado a implementar y demuestra la apertura 

de la organización ante los usos y beneficios de la comunicación. Todo esto fue detallado dentro 

de la estrategia de comunicación elaborada.  

 

Es importante notar que, aunque se utilizó el conocimiento adquirido a través de la carrera 

respecto el lenguaje web para páginas web o blogs en la estrategia de comunicación elaborada 

para la oficina, el manejo y actualización de esta página no fue una de las tareas de la practicante.  

 

En cuanto a las relaciones públicas, se puede decir que cobran especial relevancia dentro de la 

UNESCO como una organización especializada de las Naciones Unidas, siendo su misión 

“contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el 
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diálogo intercultural”, a través de sus ejes programáticos. El fomento de una buena relación con y 

entre sus socios estratégicos y públicos objetivos es la base para lograr los cambios sociales 

detallados anteriormente.   

 

A través del curso introductorio a las relaciones públicas se enfocó más en la elaboración de un 

plan de relaciones públicas, y no tanto en los principios para la implementación individual dentro 

de un ambiente organizacional. Sin embargo, las herramientas impartidas sí demostraron ser las 

suficientes para una introducción al campo, tal como lo fue la práctica profesional. Tal como 

mencionado anteriormente, se fomenta una buena relación con y entre los socios estratégicos y 

públicos objetivos. Es decir, las relaciones públicas son importantes tanto para generar 

conexiones y colaboraciones entre las instituciones organizadoras de proyectos, como en la 

creación de vías de comunicación entre los beneficiarios de cualquier proyecto y estas 

instituciones, en la búsqueda de un desarrollo sostenible, inclusivo y participativo.  

 

Muy relacionado con esto se encuentra la imagen pública sobre esta organización. Desde el curso 

Gestión y Administración de Empresas, hasta la Comunicación Organizacional, la Comunicación 

Política, la Opinión Pública, e incluyendo los cursos Gestión de Proyectos Web y Gestión de 

Proyectos, se aprendió sobre el posicionamiento del imagen de las empresas y organizaciones, 

algo que se debe cuidar estrechamente en cualquier estrategia de comunicación interna y externa. 

Resulta pertinente resaltar la noción de Robbins, Coulter, Huerta, Rodríguez, Amaru, Varela & 

Jones (2009) que subraya la vinculación entre los símbolos percibidos por los miembros de una 

organización, la asimilación de estos supuestos y las prácticas que resultan de esta, las cuales 

generan un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos de ella. Poniendo en práctica lo 

aprendido respecto al análisis de una situación, la definición de un problema y enfoque, y luego 

el desglose de las tácticas más adecuadas para solucionar el problema, la practicante buscó 

generar un plan estratégico adecuado para esta organización.  

 

Regresando al desarrollo sostenible, inclusivo y participativo, el pensum estudiado le otorgó 

mucha importancia a la consciencia social y el desarrollo de las personas, lo cual coincidió muy 

bien con el enfoque de la UNESCO. En este caso, la comunicación para el desarrollo, cuyos 

fundamentos no aplican únicamente para las comunidades, fue de mucha utilidad. En adición, 
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vale mencionar las teorías de la comunicación estudiadas. Mientras que en el campo no se 

presentaron muchas oportunidades para citar a autores y teorías específicas tal como en el aula, la 

comprensión y asimilación de estas teorías, sus implicaciones y sus utilidades en el mundo actual 

permitió a la practicante tomar decisiones informadas y razonadas.  

 

En adición, se debe de mencionar la Teoría de Género. Siendo un eje transversal que debe ser 

priorizado en cualquier ámbito de trabajo, cobra una relevancia especial dentro del Sistema de las 

Naciones Unidas (SNU), cuyos labores giran alrededor de la protección de los derechos humanos. 

Fue por esto que se desarrolló un curso sobre género, obligatorio para todo miembro de personal 

de la UNESCO.  

 

El estudio de los primeros tres módulos de este curso, la parte introductoria, fue exhaustivo 

respecto a términos importantes, la historia de la teoría de género y las legislaciones y acuerdos 

promovidos por la SNU. Aparte de esto, todo proyecto e iniciativa de la UNESCO tiene como un 

corriente principal al enfoque de género; es decir, el análisis del posible impacto de las iniciativas 

en tanto mujeres como hombres, a partir de la comprensión de sus características, similitudes y 

diferencias (CIMAC, 2011).  

 

Otro factor muy promovido por la universidad y que, sin duda alguna, fue indispensable durante 

la práctica fue el trabajo grupal. El cumplimiento de objetivos y el desarrollo de eventos exitosos 

depende mayormente en la interacción entre los miembros del equipo encargado para distribuir y 

cumplir las tareas, colaborando entre sí. Habilidades como el trabajo bajo presión, el liderazgo, la 

entrega puntual y de calidad de trabajos, la capacidad de organización tanto individualmente 

como de varios individuos, el respeto y la proactividad fueron alentados durante toda la carrera. 

Aunque esto fue complicado a veces debido a la asignación de grupos por los catedráticos, esto 

siempre se hizo con la racionalización de que en el lugar de trabajo el trabajo en equipo es 

necesario, por lo cual era importante saber cómo lidiar con personas con diferentes estilos de 

trabajo.  

 

Afortunadamente, la cultura organizacional de la UNESCO fomenta mucho el trabajo en equipo 

y las buenas relaciones entre los miembros. Particularmente, dentro del sector de Ciencias 
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Sociales y Humanas - Comunicación e Información, los dos colaboradores, siendo colegas desde 

hace muchos años, han desarrollado una dinámica muy productiva, respetuosa y agradable. La 

integración de la practicante a esta mecánica ocurrió sin complicaciones, generando un excelente 

modo de trabajo con sus supervisores. Igualmente, la interacción con los otros miembros de 

personal tampoco presentó problemas, llegando incluso a entablar amistad con las y los 

compañeros de trabajo.  

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el enfoque particular de la carrera ofrecida por esta 

universidad retiene muchos méritos que se han detallado en el presente informe y que además 

incluyen los cursos transversales particulares del sistema jesuita. Sin embargo, también se pueden 

citar algunos vacíos y áreas de mejoramiento respecto al contenido y estructura de la formación.  

Quizás el punto más destacable respecto a esto fue que, mientras que la prioridad del pensum fue 

cumplir con el perfil amplio requerido del comunicador o comunicadora en la actualidad, la 

profundización concentrada en ciertas competencias particulares fue un factor notable, por 

ejemplo la producción audiovisual. De hecho, al iniciar la carrera, es muy común entre los 

estudiantes de nuevo ingreso de tener una perspectiva limitada respecto las aplicaciones de la 

comunicación. Sin el afán de negar la importancia del periodismo y la producción audiovisual, 

tampoco se debe dejar marginalizado a la comunicación organizacional y las relaciones públicas, 

por ejemplo. A través de cinco años, se recibe una mirada breve y superficial de estos cursos. 

Aunque ha demostrado ser lo suficiente para conducir a experiencias positivas en la práctica 

profesional, se puede notar un desequilibrio entre las horas de estudio (en aula) respecto a ciertos 

cursos que suelen ser de mucho interés para los estudiantes.  

Otro factor que también se relaciona con lo mencionado anteriormente y que afectó, aunque no 

de manera directa, al rendimiento de la practicante a través de este período fue, interesantemente, 

la falta de espacios de práctica antes de este requisito para la graduación. Ahora bien, es cierto 

que los estudiantes tienen la opción de trabajar a través de la carrera. Sin embargo, en este caso se 

refiere al desequilibrio entre la teoría y la práctica en el pensum. Por ejemplo, en el caso del curso 

de Gestión de Proyectos, se realizó una estrategia y debido a que este curso fue el único recibido 

de este enfoque particular, se puede decir que la práctica no profundizó lo suficiente. Un caso 

similar ocurrió con la Comunicación Organizacional, el único curso que se enfocó en la 
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elaboración de una estrategia de comunicación. Considerando que la creación e implementación 

de estrategias de comunicación es una función básica de cualquier departamento de 

comunicación en una organización, no hubo suficientes espacios para la puesta en práctica de los 

elementos teóricos impartidos a través de los cinco años.    

Respecto un área que no ha sido explorado pero que se podría integrar al pensum, se puede 

mencionar al protocolo. Ya sea que un estudiante se dedica al reportaje (a través del cual podría 

ponerse en contacto con altos oficiales del gobierno para entrevistas), la publicidad (que podría 

llevarlo a almuerzos ejecutivos con los altos nombres de las marcas más grandes del país), o la 

cooperación internacional (cuyos labores lo ponen en contacto con ministros y embajadores), el 

protocolo es indispensable. Durante el último semestre antes de cerrar pensum la practicante optó 

por el curso Imagen Profesional, un curso electivo, que fue escogido debido a la idea errónea de 

que iba ser un curso de protocolo. Mientras que este curso sí aportó mucho, como todos los 

cursos anteriores, a la formación de la practicante, se consideró que la incorporación de un curso 

específicamente sobre el protocolo aportaría otra ventaja al perfil landivariano. 

Al iniciar la licenciatura, parecía que la dedicación de cinco años al estudio de una carrera era 

demasiado, especialmente tomando en cuenta que en otros países se dedican únicamente cuatro 

años a los estudios de este nivel. Sin embargo, rápidamente se pudo dar cuenta de la razón por 

esto. La Universidad Rafael Landívar busca la excelencia académica, formando a profesionales 

preparados para su disciplina y con valores. A través de cinco años de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación se recibió una enseñanza integral, con catedráticas y catedráticos altamente 

preparados. Si bien es cierto que la carrera se puede mejorar, al iniciar el período de prácticas 

profesionales dentro de una organización internacional altamente reconocida, la practicante se 

sintió preparada para desempeñarse exitosamente. La opción de realizar la práctica profesional 

demostró ser una de las posibilidades más beneficiosas que ofrece la Facultad de Humanidades 

para sus estudiantes de Ciencias de la Comunicación, ya que les permitió laborar dentro de 

ambientes controlados, poniendo en práctica lo que se aprendió a través de nueve semestres y 

otorgando lo que fue, para muchos estudiantes, una primera experiencia en el mundo laboral.  
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VII. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 

1. Es necesario la realización de una conversación franca acerca de las expectativas, tanto de 

la organización como del practicante, antes de iniciar la práctica profesional. 

 

2. Los materiales de comunicación de uso tanto interno como externo plantean un mensaje 

por parte de una organización. Este mensaje se interpreta por los públicos objetivos y su 

comprensión adecuada depende tanto el lenguaje escrito utilizado como el lenguaje 

gráfico, el cual depende de un diseño y diagramación puntual. 

 

3. La línea gráfica depende de la naturaleza e imagen institucional de cada organización, por 

lo cual es necesario que un comunicador o comunicadora conozca a profundidad las 

empresas o instituciones para las que labora, con tal de producir materiales y estrategias 

de comunicación que respetan los parámetros establecidos por el contexto organizacional. 

 

4. En la organización de eventos el manejo de tiempo y la división de trabajo suelen ser 

claves para su desarrollo eficiente y eficaz, asegurando un proceso ordenado. 

 

5. La burocracia se presenta fuertemente en las instancias de gobierno, por lo cual, en la 

planificación de eventos, se debe tomar esto en cuenta, especialmente en la asignación de 

tiempos. 

 

6. Respecto el envío de convocatorias de medios, los recordatorios son indispensables. Se 

debe planificar las convocatorias de tal manera que permiten el envío de uno o dos 

recordatorios.  

 

7. En el acercamiento a organizaciones gubernamentales e internacionales, así como grupos 

de la sociedad civil, es importante el conocimiento respecto la etiqueta organizacional y el 

protocolo. 
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8. El trabajo en equipo es indispensable, siendo este logrado a través de reuniones regulares 

cuyo fin es establecer un ritmo de trabajo productivo. También, en la organización de 

eventos con colaboradores externos a la institución, reuniones regulares permiten 

establecer un nexo entre los representantes, asegurando mayor compromiso con la 

actividad. 

 

9. En la elaboración de publicaciones oficiales, ya sea en línea o no, se debe tener especial 

cuidado con el lenguaje que se utiliza, teniendo siempre en cuenta que estas se envían en 

nombre de las organizaciones y no de el o la comunicadora.  

 

10. La comunicación interna es tan importante como la comunicación externa, por lo cual se 

debe fortalecer tanto la identidad institucional proyectada a los públicos externos como la 

identidad adoptada por el propio equipo de trabajo.  

 

11. Los procesos administrativos de los cuales se obtiene conocimiento a través del período 

de trabajo son tan importantes como el conocimiento relativo a la carrera. 

 

12. La cooperación internacional y las relaciones públicas son compatibles con un enfoque 

que refleja una consciencia social, medioambiental, de género y que promueve la 

consolidación de la paz a través del desarrollo sostenible e incluyente.  

 

13. La UNESCO en Guatemala ofrece un excelente clima laboral, con profesionales que 

aportan al proceso de aprendizaje y adaptación. Asimismo, reta al estudiante a ofrecer el 

100% de si mismo.  

 

14. La experiencia adquirida durante la práctica profesional es muy beneficiosa para el/ la 

estudiante, siendo este un espacio que requiere un trabajo bajo presión, manteniendo la 

precisión en los trabajos, respetando los lineamientos establecidos para estos.  
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15. El programa de las Ciencias de la Comunicación preparan a profesionales que se 

desempeñarán en una variedad de campos, la riqueza de la carrera radicando en la 

amplitud de su pensum. Esto permite a las y los estudiantes de estar preparados para las 

necesidades del campo de trabajo en que deciden laborar.   

 

7.2 Recomendaciones 

 

1. En la preparación y planificación previa a la Práctica Profesional, se debe programar un 

mínimo de dos reuniones entre el o la practicante y su supervisor, la primera siendo la 

entrevista o presentación de el o la aspirante ante la organización y la segunda siendo un 

espacio para una conversación franca acerca de las expectativas y tareas puntuales a 

desarrollar.  

 

2. Se debe indagar, desde un principio, sobre la existencia de un manual de usos y estilos 

dentro del centro de práctica, con el fin de elaborar materiales de comunicación que 

adhieren a los estándares y expectativas del mismo.  

 

3. Se recomienda seguir con el uso de un documento guía tanto para la preparación antes de 

iniciar con el período de la práctica, que asegure que el o la estudiante realice un trabajo 

de recopilación y asimilación de la historia de su centro de práctica, así como en la 

elaboración del informe final al culminar la práctica. Su importancia radica en la facilidad 

que le brinda a las y los estudiantes de estructurar su tiempo y trabajo adecuadamente.   

 

4. En la organización de eventos, se debe dedicar tiempo y recursos a una buena 

planificación; es decir, en los detalles, que se pueden traducir en el archivo de 

documentos, la elaboración de listados de tareas pendientes y reuniones regulares. 

 

5. Se deben de programar reuniones semanales y llevar a cabo una correspondencia regular 

al trabajar en conjunto con instancias de gobierno, manteniendo siempre una relación 

cordial pero firme en el desarrollo de proyectos.  
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6. No se debe marginar la relación que se mantiene con los periodistas. Una buena relación, 

demostrando una apertura y respeto ante ellos en cualquier circunstancia, permitirá 

espacios de diálogo y un trato respetuoso desde ellos hacia la organización en la que se 

labora.  

 

7. Debido a la naturaleza de la comunicación en la práctica, las necesidades y oportunidades 

presentadas a través de este período, siendo el contacto con autoridades de alto rango 

indispensable, sería beneficioso ofrecer un curso sobre el protocolo dentro del pensum de 

estudio.  

 

8. El impacto de reuniones semanales para planificar las actividades del programa regular de 

la  organización (es decir, staff meetings generales) así como reuniones de Sectores 

Programáticos específicos no se debe menospreciar. El diálogo entre los miembros de 

cada equipo de trabajo, la designación de tareas y una puesta en común sobre los 

objetivos de cada evento o actividad aseguran un trabajo en equipo productivo.  

 

9. La implementación de una estrategia de comunicación, tanto interna como externa, para la 

Oficina de la UNESCO en Guatemala, es muy recomendable.  

 

10. A la Oficina de la UNESCO en Guatemala, se recomienda ampliar el Sector de 

Comunicación e Información con el fin de priorizar los temas de acceso a la información, 

la protección a periodistas y la libre expresión en Guatemala, así como crear un equipo de 

comunicación estratégica aparte, cuyo fin sea el manejo de los esfuerzos de la 

comunicación interna y externa de la organización.  

 

11. Sería de beneficio para las y los practicantes tener acceso, desde un principio, a los 

códigos de la máquina de copia, escáner y teléfono, facilitando los procesos 

administrativos y técnicos que se asignan.  

 

12. En la creación de su correo electrónico institucional, la agilización del proceso permitirá 

al practicante llevar a cabo sus tareas más eficientemente, por lo cual se debe de 
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especificar desde antes de iniciar el tiempo de práctica la papelería requerida por la 

organización para iniciar este proceso.  

 

13. Se recomienda al centro de práctica proporcionar las herramientas de trabajo necesarias 

para el cumplimiento puntual y de calidad de los trabajos requeridos, estas siendo 

específicamente los programas de diagramación, diseño y edición.  

 

14. Sin dejar a un lado el enfoque general de la carrera, se deberían de integrar más cursos al 

pensum de estudios que se enfocan en el ámbito organizacional de la comunicación; es 

decir, la comunicación interna, la elaboración de estrategias de comunicación y las 

relaciones públicas. Siendo estas aplicables en cualquier ámbito de la comunicación, 

permitirán a las y los estudiantes estar mayor preparados para las expectativas del mundo 

laboral.   

 

15. Se recomienda incorporar más ejercicios prácticos relativos al ámbito de la comunicación 

organizacional a través de los cinco años de la carrera, permitiendo una mirada más 

profunda a esta rama de la comunicación y una experiencia práctica previa al trabajo de 

grado y la inserción al mundo laboral.  
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IX. Anexos 
 

Anexo 1- Plan de Práctica 
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Anexo 2- Carta Compromiso 
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Anexo 3- Informe Semanal de Práctica Supervisada 1 
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Anexo 4- Informe Semanal de Práctica Supervisada 2 
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Anexo 5- Comunicados de prensa 
 

• Firma de Carta de Entendimiento, en el marco de la Primera Escuela Nacional MOST 
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• Inauguración de la Primera Escuela Nacional MOST 
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Anexo 6- Diseño de banner institucional 
 

• Sector de Ciencias Sociales y Humanas 
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• Sector de Comunicación e Información 
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Anexo 7- Estrategia de comunicación 
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Anexo 8-  Boletines 
 

• Firma de Carta de Entendimiento 
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• Primera Escuela Nacional MOST 
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• Boletín Semestral 
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Anexo 9- Fotografías de labores diarias 
 

 
 

Estación de trabajo asignado por la Oficina de Representación de la UNESCO 
 

 
 

Desayuno de staff  
 

 
 

Banderas de Guatemala, la UNESCO y la ONU, Oficina de Representación de la UNESCO en Guatemala 
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Preparativos para la Primera Escuela Nacional MOST 
 

 
 

La Primera Escuela Nacional MOST, Hotel Hilton Garden Inn 
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Fotografía de staff, UNESCO Guatemala, 2017 
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Anexo 10- Carta de Agradecimiento 
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Anexo 11- Constancia de Práctica Profesional 
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Anexo 12- Diploma de reconocimiento 
 
 

 


