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Bogot§, Noviembre de 2019 

 

Profesora  
Marisol Cano Busqutes 
Decana Acad®mica  
Carrera de Comunicaci·n Social  
Pontificia Universidad Javeriana 
 

Estimada Marisol,  

 

Reciba un cordial saludo. 

Gustosamente presentamos el trabajo de grado titulado Aqua: propuesta de Aplicaci·n m·vil 

para el ahorro de agua dirigida a los millennials realizado por las estudiantes Mar²a Gaviria 

Ćlvarez y Laura Uribe Duque, para optar al t²tulo de profesional en Comunicaci·n Social. 

Con el cual culminamos los requisitos exigidos por la facultad de Comunicaci·n y Lenguaje 

para obtener el t²tulo de Comunicadora Social. 

 

Espero que este trabajo sea de su total agrado e inter®s y pueda aportar algo a la sociedad.  

 

 

 

 

 

  

 

Cordialmente,  

 

Laura Uribe Duque  

CC. 1088335297 

Maria Gaviria Alvarez  

CC. 1088346314 
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Introducción  

 

En las ¼ltimas d®cadas, la sociedad se ha puesto en funci·n del capitalismo. Una de las 

principales caracter²sticas de este modelo econ·mico es la imposici·n del consumo masivo 

como ¼nica prioridad de vida. Con el transcurso del tiempo, este fen·meno s·lo parece 

evolucionar; cada vez m§s bienes y servicios son puestos a disposici·n en el mercado creando 

nuevas necesidades, muchas veces, innecesarias. A pesar que el deseo de consumir no 

disminuye en las nuevas generaciones, ha tenido transformaciones, como es el caso de los 

millennials.  

 

Actualmente, los millennials son la generaci·n de consumidores m§s grande e influyente en 

todo el mundo, representan el 17% de la poblaci·n mundial y constituyen el 75% de la fuerza 

laboral. La actitud y las ideolog²as de esta generaci·n llegaron a irrumpir y cuestionar todas 

las estructuras mentales anteriormente impuestas, incluyendo la forma de consumir. El 

elemento social que previamente no era tenido en cuenta, se ha convertido en uno de los 

factores decisivos al momento de adquirir un bien o servicio, hasta el punto de estar 

dispuestos a pagar a¼n m§s. Entre las diferentes problem§ticas sociales, la m§s tenida en 

cuenta es el deterioro medioambiental, creando una preferencia por adquirir productos 

fabricados por empresas socialmente responsables. Teniendo en cuenta  la amplitud del tema 

decidimos enfocar este trabajo en la problem§tica del agua.  

 

El agua es el recurso natural esencial para la vida, sin embargo es cada vez m§s escaso en el 

mundo. Seg¼n The World Resources Institute, m§s de la mitad del planeta afrontar§ escasez 

de agua para el a¶o 2040. Esto se debe a factores como el r§pido crecimiento de la poblaci·n 

mundial, el cambio clim§tico y su uso inadecuado. Con el fin de crear un cambio positivo en 

cuanto a esta problem§tica, decidimos enfocarnos en el ¼ltimo factor mencionado, de manera 

innovadora con el fin de presentar una idea de campa¶a diferente, a las ya existentes y a un 

p¼blico espec²fico (millennials), por medio de c·digos de comunicaci·n con los cuales se 

sienten identificados y hacen parte de su entorno.  
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Con base a esta informaci·n, el objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia de 

comunicaci·n digital para sensibilizar los millennials de la ciudad de Bogot§ sobre el manejo 

del agua de manera que se contribuya al desarrollo sostenible. Partiendo de la problem§tica: 

àC·mo sensibilizar a trav®s de una estrategia de comunicaci·n digital a los millennials de 

Bogot§ sobre el manejo del agua de manera que se contribuya al desarrollo sostenible?  

Para responder a esta pregunta vamos a exponer en primer lugar la problem§tica general en 

torno al agua y su relaci·n con el desarrollo sostenible. En segundo lugar, abordaremos el 

tema de la comunicaci·n y el medio ambiente, despu®s estudiaremos la generaci·n de los 

millennials y por ¼ltimo, propondremos una aplicaci·n m·vil que contribuya al ahorro de 

agua de los millennials en el cotidiano.  
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Capítulo I Apuntando al siglo XXI 

 
En este cap²tulo, abordaremos la crisis de escasez de agua que vive el mundo actualmente. 

Para entenderlo es indispensable conocer sus or²genes, desde la Revoluci·n Industrial 

analizaremos las causas que han provocado que hoy en d²a vivamos en alerta roja en cuanto a 

la disponibilidad de este recurso.  

 

La problem§tica del agua lleg· al punto de no afectar ¼nicamente regiones aisladas sino 

tambi®n al mundo entero con su escasez. Por esta raz·n, se analizar§ en primer lugar las 

cifras a nivel mundial, a lo que nos enfrentamos actualmente y los an§lisis a futuro. En 

segundo lugar, expondremos la situaci·n que vive nuestro pa²s que a pesar de contar con una 

de las mayores riquezas h²dricas a nivel mundial, vive m¼ltiples consecuencias por la 

ausencia y el mal uso del agua y finalmente, se centrar§ la problem§tica a nivel regional, con 

el fin de entender de forma m§s espec²fica los problemas a los cuales la capital del pa²s debe 

hacer frente en cuanto a la crisis de escasez.  

 

A ra²z de las consecuencias que se empezaron a vivir con la ausencia de agua y los 

pron·sticos que se ten²an para las pr·ximas d®cadas, aument· la preocupaci·n mundial en 

cuanto al futuro de las pr·ximas generaciones. Por esta raz·n, el desarrollo sostenible 

comienza cobrar fuerza en las agendas internacionales desde los a¶os noventa. El uso 

adecuado y la preservaci·n del agua se constituye como el centro de este nuevo concepto de 

desarrollo, abarcando cinco objetivos de los 17 impuestos en la agenda 2030 de las Naciones 

Unidas.  

 
1.1 Problemática del agua  
 
La Revoluci·n Industrial en el siglo XVIII es considerada como uno de los hitos que gener· 

el mayor n¼mero de cambios a nivel econ·mico, tecnol·gico, sociol·gico y cultural en la 

historia de la humanidad. Durante millones de a¶os, la industria primitiva basada en la 

agricultura, la ganader²a y la producci·n artesanal, no constitu²a un factor importante de 

deterioro ambiental. En primer lugar, se utilizaba el carb·n como ¼nico energ®tico, el cual 

generaba una cantidad modesta de gases que no llegaban a impactar de manera relevante el 

medio ambiente. ñSi consideramos la cantidad de bi·xido en la atm·sfera antes del inicio de 
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la Revoluci·n industrial, y lo comparamos con el valor de hoy en d²a, constatamos que el 

segundo es superior en 25%, nivel que jam§s se hab²a alcanzado en los ¼ltimos 160 000 

a¶osò. (Como se cita en Godinez, 1995). Por otro lado, los procesos tradicionales de 

producci·n y explotaci·n del suelo y del subsuelo permit²an la renovaci·n y conservaci·n 

natural de los mismos, debido a sus procesos rudimentarios que no provocaban devastaci·n ni 

agotamiento de los recursos. (Godinez, 1995). 

 

Sin embargo, con la llegada de la Revoluci·n Industrial se gener· una transformaci·n en las 

actividades, las cuales pasaron a ser fundamentadas en la producci·n industrial y la 

mecanizaci·n, creando una explotaci·n intensiva y sistem§tica de los recursos naturales. Con 

el tiempo, este fen·meno  se fue generalizando y extendiendo de manera incontrolada, sin 

tener en cuenta las consecuencias generadas a futuro. Ante la imagen de desarrollo y calidad 

de vida, el deterioro ambiental se torn· irrelevante, teniendo como consecuencia m§s de 150 

a¶os de uso irracional de la tierra sin ning¼n l²mite o precauci·n. (Godinez, 1995).  

 
Hoy en d²a, todos nos beneficiamos de los avances y los cambios de la era moderna; la cura 

de enfermedades que antes eran mortales, la diversidad y el aumento en la producci·n de 

alimentos, las facilidades de traslado entre diferentes lugares del mundo e infinitas facilidades 

m§s que nos permite la tecnolog²a. Asimismo, estos no han sido los ¼nicos cambios de los 

cuales las nuevas generaciones han sido testigos; contaminaci·n de los r²os, lagos, mares, 

desertificaci·n, deforestaci·n, sobrepoblaci·n y por consiguiente crisis alimentaria y 

enfermedades relacionadas con la forma de vida actual de los seres humanos. (Ordo¶ez, 

2013).  

 

El incremento de las emisiones de di·xido de carbono por parte de los pa²ses industrializados 

durante los ¼ltimos 200 a¶os, las emisiones diarias de millones de veh²culos de transporte y 

otros agentes contaminantes; han sido los causantes del aumento de la temperatura media de 

la atm·sfera terrestre y los oc®anos. Esta problem§tica trae como consecuencia cambios 

clim§ticos extremos y m§s intensos, ya que aumenta los niveles de vapor de agua en la 

atm·sfera, haciendo menos predecible la disponibilidad de agua (Europa de Medio Ambiente, 

2018). Es decir, los veranos son m§s c§lidos y m§s largos con fuertes cantidades de 

10 



precipitaciones pluviales que provocan grandes inundaciones, o al mismo tiempo, 

pronunciadas sequ²as en otras partes del mundo.  

 

ñEn 2016, la bajada de la producci·n alimenticia, causada por el fen·meno 

meteorol·gico de El Ni¶o, contribuy· al crecimiento del n¼mero de personas que 

sufr²an por la escasez de alimentos en Ćfrica meridional. En Zimbabwe, m§s de 4 

millones padec²an esta situaci·n y, en Malawi, la cifra alcanz· los 6,7 millones.ò 

(ONU, 2018)  

 

Es evidente que los ecosistemas acu§ticos son los elementos ambientales m§s afectados por el 

cambio clim§tico y sus consecuencias son perjudiciales sobre los dem§s ecosistemas y sobre 

todo en el medio humano. ñA medida que cambia el clima, cambiar§n tambi®n los recursos 

de agua dulce y salada sobre los que se basan nuestras sociedades y econom²as. Y a medida 

que cambia el clima, cambiar§ tambi®n ïo deber²að nuestra relaci·n con el agua.ò (National 

Geographic, 2019).  

 
1.1.1 Problemática mundial  
 

El agua es sin·nimo de vida, sin este recurso es inconcebible la subsistencia en la tierra. Es 

esencial para la salud, los alimentos, la energ²a y el funcionamiento de la naturaleza. Esta 

cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre, repartida entre oc®anos, lagos, lagunas, 

r²os, aguas subterr§neas, glaciares y casquetes polares. El agua se presenta en tres estados; 

s·lido, l²quido y el de vapor. Cada uno de ellos es fundamental para el funcionamiento del 

ciclo del agua y por ende el equilibrio del planeta. (Ordo¶ez, 2013) 

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 

millones de km3, de los cuales el 97.5% es agua salada y ¼nicamente el 2.5% es agua dulce, 

de este porcentaje el 70% no est§ disponible para consumo humano debido a que se encuentra 

en los casquetes glaciares. (Clarke, R. J. King, 2004).  

  

Desde la Revoluci·n Industrial, la disponibilidad de agua potable se ha reducido hasta llegar 

a cifras irreparables. La escasez de este recurso constituye uno de los principales desaf²os del 

siglo XXI. En los ¼ltimos a¶os, el uso y el consumo de agua creci· a un ritmo dos veces 
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superior al de la tasa de crecimiento de la poblaci·n (ONU, 2014), fen·meno que no es 

¼nicamente natural, sino causado en su mayor²a por la acci·n del ser humano. Uno de los 

factores con mayor inferencia es el aumento dr§stico de la poblaci·n. Se prev® que la 

demanda mundial de agua se incrementar§ en un 55% entre 2000 y 2050 (BBC mundo). Gran 

parte de esta cifra se debe a la agricultura que representa el 70% del consumo mundial de 

agua dulce; ya que al aumentar la poblaci·n, deben incrementarse los procesos industriales, 

se estima que la producci·n de alimentos deber§ crecer un 69% para el 2035, con el fin de 

satisfacer las necesidades de la poblaci·n, seg¼n informe de la Organizaci·n de las Naciones 

Unidas para la Alimentaci·n y la Agricultura (FAO) en 2017. Por otro lado, los productos 

contaminantes y t·xicos que se vierten en las fuentes de agua, generan que esta deje de ser 

apta para el consumo humano. Entre los principales contaminantes se encuentran el humo de 

las f§bricas, el aumento de veh²culos, aerosoles o a trav®s de los suelos. (FAO, 2017) 

Actualmente nos enfrentamos a cifras preocupantes. Seg¼n un estudio dirigido por la NASA, 

la mayor²a de las fuentes de agua dulce del mundo est§n siendo drenadas m§s r§pido de lo 

que se est§n reponiendo. Los yacimientos subterr§neos son considerados las principales 

reservas acu²feras del mundo, de las cuales 21 de 37 est§n disminuyendo a gran velocidad. 

Por ejemplo en India, la cuenca del Ganges se est§ agotando en un 6,31 cent²metros cada a¶o. 

Este fen·meno de escasez afecta a todos los continentes; cerca de 1.200 millones de personas, 

casi una quinta parte de la poblaci·n mundial vive en §reas de escasez f²sica, y 500 millones 

de personas est§n cerca de estarlo. Por otro lado, 1600 millones, aproximadamente un cuarto 

de la poblaci·n mundial, vive una situaci·n de escasez econ·mica de agua, es decir, que 

algunos pa²ses carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde sus 

cuencas. (BBC mundo, 2017). 

 

Seg¼n un estudio realizado por las Naciones Unidas, bajo el contexto actual de cambio 

clim§tico, se calcula que para el 2030, ñcasi la mitad de la poblaci·n mundial vivir§ en §reas 

de estr®s h²drico, incluidos entre 75 y 250 millones de personas de Ćfrica. Adem§s, la escasez 

de agua en §reas §ridas y semi§ridas provocar§ el desplazamiento de entre 24 y 700 millones 

de personasò (ONU, 2014).  
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La insuficiencia de este recurso en el mundo conlleva m¼ltiples consecuencias. En primer 

lugar, la falta de sistemas de potabilizaci·n adecuados, obliga a las poblaciones en situaci·n 

de vulnerabilidad a recurrir a fuentes de agua contaminadas, lo cual puede provocar un sin 

n¼mero de enfermedades. Seg¼n la Organizaci·n Mundial de la Salud, el agua contaminada 

puede ser una de las principales causas de la diarrea, la cual produce m§s de 502.000 muertes 

al a¶o, del c·lera y la poliomielitis. Por otro lado, la falta de agua afecta directamente la 

agricultura, la ganader²a y la industria, por lo tanto, se genera una escasez de alimentos que 

puede perjudicar gravemente toda una poblaci·n. Adem§s, es evidente que todo el ecosistema 

natural necesita una gran cantidad de agua para desarrollarse y al haber escasez, surge la 

posible desaparici·n de especies vegetales, lo que puede desencadenar en la extinci·n de 

animales. Finalmente, la falta de este recurso es actualmente el origen de numerosos 

conflictos en el mundo y una de las principales causas del desplazamiento de algunas 

personas a otros pa²ses, en la b¼squeda de lugares seguros para vivir.  

 

1.1.2 Agua en Colombia  

 
Por mucho tiempo Colombia fue considerada como una potencia h²drica. Cuenta con ñseis 

nevados, 44% de los p§ramos de Sudam®rica, cinco vertientes hidrogr§ficas, 30 grandes r²os, 

1277 lagunas y m§s de 1000 ci®nagasò (World Wild Fund for Nature -WWF-), convirtiendo 

el agua en una de las mayores riquezas del pa²s. Seg¼n el Estudio Nacional del Agua del 

Instituto de Hidrolog²a, Meteorolog²a y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM-, la 

oferta h²drica del pa²s es seis veces superior a la oferta mundial y tres veces mayor que la de 

Latinoam®rica. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a diversos conflictos a causa de su escasez 

en algunos territorios del pa²s. Los fen·menos clim§ticos, como El Ni¶o o la Ni¶a, crean 

grandes problem§ticas ambientales. Seg¼n el Ministerio de Vivienda ñEste a¶o, ya son 114 

municipios en 10 departamentos del pa²s que reportan alg¼n grado de afectaci·n en el 

servicio de acueducto como consecuencia de la temporada seca, de estos, 46 municipios han 

declarado calamidad p¼blica por desabastecimiento de aguaò. (Minvivienda, 2019). Por otro 

lado,  ñel glaciar m§s extenso de Colombia la Sierra Nevada El Cocuy su espesor disminuy· 

3 metros en este ¼ltimo evento ñEl Ni¶oò y su §rea se redujo 8%ò (Ministerio de Ambiente, 

2018).  
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Por otro lado, el fen·meno de La Ni¶a llega al final del a¶o a generar temor en todos los 

colombianos. Seg¼n la CEPAL, en 2011 el pa²s tuvo m§s de 3 millones de personas afectadas 

en las regiones Andina, Caribe y Pac²fica; se calcula el total de da¶os en 11,2 billones de 

pesos. La falta y la existencia extrema de agua en nuestro pa²s ha afectado a diferentes 

comunidades, a todos los sectores econ·micos e incluso ha incidido en el ambiente pol²tico. 

La zona rural del pa²s es la m§s afectada por este fen·meno, seg¼n el  ĉndice de Riesgo de 

Calidad del Agua (IRCA) ñel promedio en la zona urbana fue de 13,2 %, correspondiente a 

nivel de riesgo bajo y en zona rural alcanz· 49,8 % clasificado en nivel de riesgo alto.ò 

(Ministerio de Vivienda, 2014). El departamento con mayor ²ndice de riesgo es la Guajira, 

seg¼n diferentes estad²sticas, han muerto 3.000 menores de cinco a¶os en este 2014, otras 

indican que la cifra es de 10.000 y viene desde el 2013. (Defensor²a del Pueblo, 2014) 

 

Sin embargo, la crisis del agua no se puede relacionar ¼nicamente a los fen·menos naturales. 

Desde a¶os atr§s, las fuentes de agua se han contaminado, acaparado, despojado y controlado 

por las industrias minera, agr²cola y ganadera. Como es el caso de La Guajira, el 

departamento con la mayor escasez de agua en el pa²s, que se encuentra en la costa norte 

donde se desarrolla la miner²a de carb·n a cielo abierto a cargo de la multinacional El 

Cerrej·n. Estas industrias a pesar de depender del agua, hacen uso indiscriminado de ella, y 

su expansi·n ha generado la desaparici·n de bosques y humedales, adem§s de crear 

aproximadamente 770 mil toneladas de desechos biodegradables y 920 mil toneladas de 

materia org§nica no biodegradable, que son vertidos en los principales r²os del pa²s. 

(Defensor²a del pueblo, 2016)  

 

El principal problema de Colombia en cuanto a la falta de agua es que, al creer en la riqueza 

h²drica de nuestro pa²s, se genera una confianza alrededor de esta idea que no permite 

reconocer la realidad de la finitud del recurso. As² lo explica el director del Ideam, Omar 

Franco ñla idea de ser una potencia h²drica nos ha hecho un da¶o enormeò (Franco, 2017). 

Seg¼n el Sistema de Informaci·n Ambiental de Colombia (SIAC), en el 2012 se registr· una 

demanda h²drica nacional de 35.987,1 millones de m3. El sector que m§s demanda tuvo fue el 

agr²cola con 16.760,3 millones de m3 (46.6% del total), seguido por el sector energ²a con 

7.738,6 millones de m3 (21,5% del total), el sector pecuario con 3.049,4 (8,5%) y el sector 

dom®stico con 2.963,4 (8,2%).  
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Seg¼n el Estudio Nacional del Agua 2018 -ENA- realizado por el Ministerio de Ambiente y 

el IDEAM, aproximadamente 391 municipios son susceptibles al desabastecimiento en el 

Territorio Nacional, 73 municipios m§s que en el informe del 2014. Adem§s, en el transcurso 

de los ñ¼ltimos 30 a¶os la masa glaciar colombiana se redujo en un 56%, equivalente a (47,1 

Km2). En lo que va corrido de la ¼ltima d®cada se ha reducido un 22%, que corresponde a 

(10,6 Km2).ò(Ministerio de Ambiente, 2018). 

 

Bogot§, la capital del territorio colombiano, la cual cuenta con m§s de 7 millones de 

habitantes seg¼n el DANE en el 2018, no es ajena a la problem§tica actual del agua en 

Colombia. Debido al crecimiento exponencial de la poblaci·n que se ha venido presentando 

a¶os atr§s en las 20 localidades de la ciudad, la empresa de Acueducto de Bogot§ se ha 

enfrentado a m¼ltiples desaf²os con el fin de proveer agua potable en todas las zonas de la 

capital.  

 

1.1.3 Agua en Bogotá  

 

Entre 1939 y el final del siglo XX, la poblaci·n de Bogot§ aument· de 100.000 a 250.000                 

habitantes, obligando a cambiar el sistema de abastecimiento de agua de las monta¶as             

cercanas, a presas hidr§ulicas con capacidad de almacenamiento de 5 millones de metros             

c¼bicos. En los a¶os 80, la poblaci·n de la ciudad se elev· hasta llegar a 4.5 millones de                  

habitantes, creando la necesidad de llevar a cabo m¼ltiples proyectos para el abastecimiento             

de agua en el p§ramo de Chingaza y Sumapaz.  

 

Actualmente, la capital de Colombia, con una poblaci·n de 8 millones de personas, cuenta              

con nueve cuencas hidrogr§ficas, de las cuales la Empresa de Acueducto y Alcantarillado,             

define dos como cuencas pluviales y seis como cuencas sanitarias. (Secretaria de Planeaci·n,             

2012). Mediante estas fuentes de suministro, el nivel de cobertura de agua potable en Bogot§               

es del ñ100% de la poblaci·n con un caudal medio diario de de 9 m3/s; adem§s, la Empresa                  

de Acueducto de Bogot§ (EAB) abastece 10 municipios aleda¶os a Bogot§ por venta de agua               

en bloque, con un caudal medio diario de 6 m3/s (Ch²a, Cajic§, Sop·, La Calera, Tocancip§,                

Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y Gachancip§)ò (Guzm§n, Moreno, Rico, 2016) 
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El consumo de agua por habitante es de 76,32 litros al d²a y el de una familia promedio es de 

aproximadamente 10,76 metros c¼bicos de agua. El consumo de este recurso var²a entre los 

diferentes estratos socioecon·micos; los estratos bajos (1, 2 y 3) tienen un consumo de agua 

diario per c§pita entre 56 y 68 litros, los cuales est§n por encima del m²nimo vital diario por 

persona (50 lts/d²a). Por otro lado, el consumo per c§pita para los estratos medio y medio-alto 

var²a entre los 108,08 Lts y 147,50 Lts  al d²a. (Secretar²a de Planeaci·n, 2012).  

 

Consumo de agua diario per c§pita seg¼n estrato y localidad, 2010 

 

 
Fuente: DNE-SDP Proyecciones de Poblaci·n, 2010 y Bases de datos EAAB 2010 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dice123-boletinconsprodaguasusores-2012.pdf 
 
 

Seg¼n un estudio de la Facultad de Ingenier²a de la Universidad Central, la p®rdida del agua 

puede subir de 60% al 70% en 2025. ñLa enorme demanda, y el consumo y p®rdida de agua 

en Bogot§ son se¶ales de alerta de riesgo por desabastecimiento. El 66% y 69% de la 

poblaci·n colombiana, para los a¶os 2015 y 2025, respectivamente, podr²a estar en alto 

riesgo de desabastecimiento en condiciones hidrol·gicas secasò.  
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1.2 El concepto de desarrollo sostenible  
 
El concepto de ódesarrolloô ha evolucionado con el paso del tiempo, determinado por el 

contexto y las demandas del momento, llegando a ser en la actualidad uno de los temas m§s 

urgentes de la agenda internacional. El t®rmino surge en las ¼ltimas d®cadas del siglo XX a 

ra²z de la creciente preocupaci·n mundial al constatar los efectos nefastos de un mal llamado 

desarrollo econ·mico y social.  

 

As² pues, en 1983 la Comisi·n Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

Organizaci·n de las Naciones Unidas, conformada por un grupo de cient²ficos, pol²ticos y 

soci·logos, se reuni· durante tres a¶os con el fin de crear un programa global para el cambio. 

Su lineamiento fue elaborar un informe donde se analizaran los temas vinculados al 

desarrollo y el medio ambiente, para as² proponer soluciones medioambientales a largo plazo 

y formular nuevas formas de cooperaci·n internacional. M§s adelante, en el a¶o 1987, la 

Comisi·n public· el primer informe sobre este tema y  defini· el óDesarrollo Sostenibleô 

como: ñEst§ en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propiasò. (G·mez, 2019)  

 

Conjuntamente, el desarrollo sostenible se sustenta bajo unas bases comunes; esto quiere 

decir que hay ciertas condiciones para expresar que un pa²s o una regi·n llena las 

expectativas. G·mez cita el ep²grafe 27 de ñPremisas para un desarrollo sostenibleò del 

informe de la comisi·n sobre el medio ambiente y desarrollo que dice que un desarrollo 

sostenible debe: ñRevivir el crecimiento econ·mico, cambiar cualitativamente el crecimiento, 

satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentaci·n, agua energ²a y sanidad, asegurar 

un nivel sostenible de poblaci·n, conservar y reforzar la base de recursos naturales, reorientar 

la tecnolog²a y el manejo de riesgos y unir los aspectos econ·micos y ambientales en la toma 

de decisiones.ò (G·mez, 2019)  

 

En el a¶o 1992, se incorpora el concepto de Desarrollo Sostenible en las agendas 

internacionales en el marco de la Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo. La Conferencia que tuvo lugar en R²o, buscaba ñestablecer una alianza mundial 
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nueva y equitativa mediante la creaci·n de nuevos niveles de cooperaci·n entre los Estados, 

sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del 

sistema ambiental y el desarrollo mundial.ò (ONU, 1992). De dicha conferencia resultaron 

dos documentos fundamentales para el Desarrollo Sostenible: La Agenda 21 y la Declaraci·n 

de Principios. La primera, es un plan de acci·n para conseguir entre todos un desarrollo m§s 

sostenible en el siglo XXI, aprobado y firmado por 173 pa²ses, en la b¼squeda de la creaci·n 

de una estrategia en el desarrollo municipal sostenible, para conseguir el bienestar de la 

comunidad.  

 

En la Declaraci·n de Principios, ñse estableci· y se reiter· de manera expl²cita que la 

protecci·n del medio ambiente no puede considerarse un tema aislado del Desarrollo; 

tambi®n se hizo ®nfasis en que la erradicaci·n de la pobreza es indispensable para lograr el 

Desarrollo Sostenibleò (Castillo, 2011). Mediante 27 principios, busca reafirmar y desarrollar 

la Declaraci·n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

Estocolmo 1972.  

 

Veinte a¶os despu®s, los l²deres mundiales participantes del sector privado, las ONG y otros 

grupos, se reunieron nuevamente en R²o para establecer diferentes objetivos para los 

pr·ximos veinte a¶os, en donde se requieren para el futuro m§s empleos, energ²a limpia, 

mayor seguridad y un nivel de vida digna para todos. Los dos temas principales fueron: la 

construcci·n de una econom²a para lograr el desarrollo sostenible, y la disminuci·n de la 

pobreza. Desde ah² se han venido realizando conferencias internacionales para tratar el tema 

del desarrollo sostenible, las cuales est§n cada vez m§s enfocadas al tema de la conciencia 

ecol·gica de la poblaci·n. 

 

Se adjunta un cuadro tomado de publicaci·n hecha por la UNESCO, donde cronol·gicamente             

se enuncian los principales sucesos y conferencias realizadas:  
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El desarrollo Sostenible: conceptos b§sicos, alcance y criterios para su evaluaci·n. UNESCO. 

Recuperado de: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 

 

Por otra parte, se han intentado crear m®todos e indicadores para cuantificar el desarrollo 

sostenible, pero estos no han sido exitosos. Si bien el t®rmino integra aspectos econ·micos, 

sociales y ambientales en una misma evaluaci·n, no es sencillo, pues cada uno de ellos tiene 

valores en muchos casos contradictorios, y se miden en unidades diferentes. Por un lado se 

quiere calcular la educaci·n de una poblaci·n, la vivienda o la salud, y por el otro, aspectos 

econ·micos. Los primeros se eval¼an con ²ndices sociales, mientras que el segundo se 

contabiliza con base en la moneda y el dinero. 
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En el informe de la Comisi·n Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se enuncian 

tres principios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar:  

 

1. ñLa tasa de consumo de los recursos renovables no debe exceder su tasa de 

renovaci·n.  

2. La emisi·n de residuos no debe superar la capacidad de absorci·n de los ecosistemas 

3. Los recursos no renovables deben ser utilizados a una velocidad tal, que permita 

sustituirlos con la creaci·n de un recurso renovable equivalente, a partir de los 

ingresos generados.ò (G·mez, 2019, P.99)  

Sin embargo, usar m§s de un indicador fue la mejor soluci·n encontrada, dada la 

multidimensionalidad del concepto, los distintos lugares del mundo, cada uno con su contexto 

y los tiempos. En s²ntesis, no existe un forma de medir el desarrollo sostenible, por lo tanto, 

se usan m¼ltiples par§metros para hacerlo y tener un resultado aproximado, que permita 

comparar y definir metas para el progreso.  

 

1.3 El agua y el desarrollo sostenible  
 
Podr²amos considerar el agua como el centro del desarrollo sostenible, pues este elemento no 

solo es vital para la vida humana, sino que resulta indispensable para el progreso econ·mico, 

social y ambiental. Este recurso es limitado e insustituible, por lo tanto debe ser bien 

administrado, para asegurar de esta manera que perdure en el tiempo.  

 

As² pues, el 25 de septiembre de 2015, varios l²deres mundiales se reunieron en Nueva York 

con el fin de adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible, que la Asamblea General de la ONU llam· agenda 2030. En esta, se crearon 17 

objetivos, cada uno con metas espec²ficas, 169 exactamente, que deben ser alcanzadas en un 

plazo de 15 a¶os por los 193 Estados miembros de la Organizaci·n. Estas metas deben ser 

tenidas en cuenta de parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.  

 

De los 17 objetivos por cumplir, cinco de ellos est§n directamente relacionados con la 

problem§tica del agua. El objetivo 6, Agua limpia y Saneamiento; el objetivo 12, Producci·n 
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y Consumo Responsable; el objetivo 13, Acci·n por el clima; el objetivo 14, Vida Submarina 

y el objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. En esta  investigaci·n profundizaremos en 

estos cinco, pues van ligados a la problem§tica estudiada.  

 

 

Imagen 1.  

Fuente: un.org  

 
1.3.1 Objetivo 6, Agua limpia y Saneamiento 

Objetivos del milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 

 
Este Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- parte de la base que el acceso al agua potable 

y saneamiento adecuado, es un derecho humano b§sico; sin embargo, en los pa²ses de 

ingresos bajos un tercio de las personas tienen dificultades para su acceso. Adem§s, como 

Stephane Dahan y Haruna Kashiwase escriben en el blog del Banco Mundial ñproveer agua y 

saneamiento ya no es solo un desaf²o en materia de prestaci·n de servicios, sino que esto se 

vincula estrechamente con el cambio clim§tico, la gesti·n de los recursos h²dricos, y la 

escasez y la calidad del agua.ò (Banco Mundial, 2016).  

 

Seg¼n los datos destacables de la Organizaci·n de Naciones Unidas (ONU) ñLa escasez de 

agua afecta a m§s del 40% de la poblaci·n mundial y se prev® que este porcentaje aumenteò 
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(ONU, 2019) por lo cual una de las ocho metas de este objetivo es que para el a¶o 2030 se 

haga un uso eficiente de los recursos h²dricos en todos los sectores de la econom²a, para 

asegurar la sostenibilidad de la extracci·n y abastecimiento de agua dulce, reduciendo el 

n¼mero de personas afectadas por falta de la misma. (ONU, 2019)  

 

En el art²culo de la ONU: Agua limpia y Saneamiento: por qu® es importante, se propone 

difundir la problem§tica para dar a conocer las dificultades y transformarlas en medidas 

concretas, para as² obtener resultados que ayuden a la sostenibilidad e integridad, tanto del 

planeta como de los seres humanos. No cumplir con este ODS costar²a muy alto, ya que sin 

infraestructuras y sin gesti·n, millones de personas seguir§n muriendo por enfermedades 

relacionadas a la falta de higiene y la diversidad biol·gica tambi®n se ver§ gravemente 

afectada. 

 

1.3.2 Objetivo 12, Producción y Consumo Responsable 

Objetivos del milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ 

 
Este ODS pretende ñfomentar el uso eficiente de los recursos y la energ²a, la construcci·n de 

infraestructuras que no da¶en el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios b§sicos 

y la creaci·n de empleos ecol·gicos, justamente remunerados y con buenas condiciones 

laborales.ò (ONU, 2019) Busca seguir construyendo progreso y creando ganancias 

econ·micas de forma amigable, reduciendo la degradaci·n de los recursos y la contaminaci·n 

en todos los niveles de la cadena de suministro.  

 

En los datos destacables de la p§gina de las Naciones Unidas se evidencian tres categor²as en 

las cuales se debe enfatizar para trabajar en ellas: el agua, la energ²a y la comida, pues son 

§mbitos donde el desperdicio y la falta de conciencia apremian. Es decir que para 

contrarrestar estas problem§ticas es urgente hacer un cambio en los m®todos de producci·n y 

consumo de los mismos, y contribuir a la reducci·n de la huella ecol·gica. 

 

De las once metas propuestas en este ODS destacamos las siguientes: ñPara 2030, lograr la 

gesti·n sostenible y el uso eficiente de los recursos naturalesò y ñde aqu² a 2030, asegurar que 
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las personas de todo el mundo tengan la informaci·n y los conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armon²a con la naturalezaò  (ONU, 2019), ya que 

estas muestran la necesidad que existe de comunicar y educar a gobiernos, privados y 

sociedad civil.  

 

1.3.3 Objetivo 13, Acción por el clima 

Objetivos del milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 

 

Este ODS va enfocado a una de las problem§ticas mundiales m§s importantes del momento: 

el cambio clim§tico, el cual representa un reto global que no respeta fronteras y que por el 

contrario est§ limitado en tiempo. Es un hecho que los patrones clim§ticos est§n cambiando, 

se evidencia con el aumento del nivel del mar y en los eventos clim§ticos cada vez m§s 

fuertes. No trabajar para contrarrestar este tema, afectar²a la econom²a, la vida de las personas 

y a las comunidades.  

 

La Organizaci·n de Naciones Unidas reuni· 175 pa²ses miembros en el acuerdo de Par²s, con 

el cual buscaban llegar a planes nacionales para administrar el aspecto del cambio clim§tico, 

siendo un puente entre las pol²ticas actuales y la neutralidad clim§tica que debe existir a 

finales del siglo. (Comisi·n Europea, 2019) Estos acuerdos entraron en vigor en el a¶o 2016, 

y su objetivo a largo plazo es el de ñmantener el aumento de la temperatura media mundial 

muy por debajo de 2 ÁC sobre los niveles preindustrialesò (Comisi·n Europea, 2019)  

 

Con cifras y datos destacables, la ONU evidencia los estragos causados por el cambio 

clim§tico: ñentre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aument· 0,85 grados 

cent²grados.ò (ONU, 2019) tambi®n, entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aument· 19 

cm por la disminuci·n de la cantidad de nieve; por ¼ltimo revela datos sobre las emisiones de 

di·xido de carbono, las cuales han aumentado casi un 50% desde 1990, pero entre el 2000 y 

el 2010 el incremento de las emisiones fue mayor que en las tres d®cadas anteriores. (ONU, 

2019) A fin de disminuir los impactos y de adaptarse a los riesgos relacionados, la misma 

Organizaci·n propone mejorar la educaci·n y sensibilizaci·n sobre el tema, cumplir con los 
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compromisos pactados en los acuerdos de Par²s y promover mecanismos para la planificaci·n 

y gesti·n en relaci·n con el cambio clim§tico. (ONU, 2019)  

 
1.3.4 Objetivo 14, Vida Submarina  
Objetivos del Milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/ 
 

Los oc®anos son de suma importancia para que la tierra sea habitable ñNuestras 

precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros 

alimentos e incluso el ox²geno del aire que respiramos proviene, en ¼ltima instancia del mar y 

son regulados por este.ò (ONU, 2019) Este ODS, busca proteger las §reas marinas, 

concretamente reducir la sobrepesca, la contaminaci·n y la acidificaci·n de los oc®anos, que 

es el aumento de di·xido de carbono disuelto en el agua.   

 

No cuidar los oc®anos repercute negativamente a nivel econ·mico y de salud p¼blica, pues 

por un lado ña nivel mundial el valor de mercado de los recursos marinos y costeros, y su 

industria, se estima en $3 billones por a¶o o alrededor del 5 por ciento del PIB mundialò 

(ONU, 2019) tambi®n, ñlos oc®anos absorben alrededor del 30 por ciento del di·xido de 

carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento globalò 

(ONU, 2019) y son fuente de alimento: 3000 millones de personas comen prote²na animal, y 

los empleados directa o indirectamente ascienden a 200 millones de personas. 

 

Por lo tanto, se pretende prevenir y reducir la contaminaci·n marina, minimizar la 

acidificaci·n y crear leyes para la conservaci·n de estas aguas:  

 

ñMejorar la conservaci·n y el uso sostenible de los oc®anos y sus recursos aplicando 

el derecho internacional reflejado en la Convenci·n de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, que constituye el marco jur²dico para la conservaci·n y la 

utilizaci·n sostenible de los oc®anos y sus recursos, como se recuerda en el p§rrafo 

158 del documento ñEl futuro que queremosò (ONU, 2019)  
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1.3.5 Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres 

Objetivos del Milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ 

 

ñLa vida humana depende de la tierra tanto como del oc®ano para su sustento y subsistencia. 

La flora provee el 80 por ciento de la alimentaci·n humana y la agricultura representa un 

recurso econ·mico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30 

por ciento de la superficie terrestre, proveen h§bitats cruciales a millones de especies y son 

fuente importante de aire limpio y agua. [...] Las sequ²as y la desertificaci·n tambi®n 

aumentan todos los a¶os; sus p®rdidas equivalen a 12 millones de hect§reas y afectan a las 

comunidades pobres de todo el mundoò  A pesar de no estar basado en el cuidado del agua la 

tiene en cuenta como uno de los factores a proteger. (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2019).  

 

A trav®s de la historia, las sociedades han cambiado de una manera dr§stica las condiciones 

del planeta; el desarrollo de la agricultura y de las pr§cticas ganaderas, la tala de §rboles para 

utilizaci·n de la madera, y la caza, son unos ejemplos que ense¶an c·mo los humanos hemos 

logrado adaptar las tierras y el medio ambiente para nuestro beneficio. Sin embargo, el 

manejo de estos recursos ha sido desmesurado, impactando en los dem§s organismos vivos 

del planeta, y generando un desequilibrio que lleva y puede continuar con la extinci·n de 

especies. Esta amenaza afecta todo el ecosistema, desde los animales invertebrados hasta las 

comunidades que obtienen alimentos y medicinas de los recursos naturales (ONU, 2019).  

 

Este ODS propone una gesti·n sostenible de los bosques, una lucha en contra de la 

desertificaci·n; detener e invertir la degradaci·n de las tierras y parar la p®rdida de 

biodiversidad. Aunque se sabe que los bosques son los pulmones del planeta que m§s 

diversidad contienen y soportan a su vez diferentes ecosistemas, a¼n as², con la actividad 

humana cada a¶o desaparecen 13 millones de hect§reas forestales (ONU, 2019), creando una 

cadena desastrosa que afecta el desarrollo y la supervivencia de comunidades que existen en 

estos h§bitats. Hay que tener presente que los ecosistemas terrestres son los sitios donde 
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habitamos y desarrollamos nuestras actividades, y por lo tanto indispensables para la 

supervivencia de las especies.  

 

Analizar los antecedentes que se ponen de manifiesto en el cap²tulo anterior, con relaci·n a la 

situaci·n del agua en el mundo y particularmente en Bogot§. Permiti· la identificaci·n de 

caracter²sticas y problem§ticas espec²ficas en este tema, y la necesidad del compromiso en la 

co-administraci·n del agua de manera responsable desde las diferentes ·pticas que se generan 

a trav®s de las distintas §reas del conocimiento. Haci®ndose relevante el §rea de la 

comunicaci·n para el desarrollo, puesto que juega un papel decisivo en los procesos que 

deben generarse a trav®s del tiempo de manera responsable con relaci·n al recurso: agua.  

 

Para UNICEF, ñla Comunicaci·n para el desarrollo se define como un proceso estrat®gico 

planificado y basado en las pruebas que se emplean para fomentar los cambios sociales y de 

comportamiento positivos y mensurables a nivel individual. Se trata de un proceso que forma 

parte integral de los programas de desarrollo, la promoci·n de pol²ticas y las labores 

humanitarias.ò (UNICEF, 2019) Y es ah² donde la comunicaci·n para el desarrollo juega un 

papel determinante, nucleando los distintos actores para la formaci·n e informaci·n sobre el 

manejo del recurso h²drico, caso espec²fico la ciudad de Bogot§.  
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Capítulo II Comunicación y Desarrollo  
 

Como se observ· en el Cap²tulo I, en este cap²tulo se integran aspectos sociales, pol²ticos y 

econ·micos, en donde la comunicaci·n en el tema del agua se hace relevante.. A partir de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluyen los aspectos necesarios para la comprensi·n, 

informaci·n y formaci·n, de la preservaci·n y el buen uso del recurso del agua. 

 

Tambi®n se definen en ®l aspectos como los h§bitos de consumo, directo e indirecto, manejo 

del desperdicio y el ahorro del agua, con el fin de entender c·mo funciona el gasto diario de 

las personas, y plantear de esta manera la hip·tesis acerca de las pr§cticas incorrectas en su 

uso. A manera de ejemplo, tomaremos el caso de Finlandia, pa²s n·rdico con un gran 

desarrollo en el tema, definido como óla tierra de los mil lagosô, y con un significativo 

n¼mero de hect§reas en bosque; seg¼n Unicef, el agua de Finlandia es la m§s limpia y clara 

del mundo, y culturalmente los finlandeses hacen de ella un estilo de vida: sauna, lagos, r²os. 

Ilustrando un panorama ideal del asunto en cuesti·n.  

 

Por ¼ltimo, est§ claro que existen estrategias claves de comunicaci·n, con campa¶as que 

trabajan en pro de los temas de desarrollo sostenible, y concretamente del agua. Buscan 

educar y visualizar las problem§ticas asociadas a ella, para proponer medidas generales que 

integren a la comunidad, creando un clima de personalizaci·n y participaci·n a la hora de 

formular soluciones y desarrollar procesos. La apropiaci·n por parte de la comunidad es 

definitiva en el ®xito y la continuidad de los programas de desarrollo, y es ah² donde la 

comunicaci·n como §rea de conocimiento entra en acci·n, permitiendo la socializaci·n de 

temas y la coordinaci·n de propuestas para ejecutar, influenciando en el cambio social.  

 

2.1 La comunicación y los compromisos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible  
 
El concepto de desarrollo ha ido cambiando su enfoque en las ¼ltimas d®cadas; si bien las 

sociedades buscan el avance en materia econ·mica, tambi®n se tiene en cuenta lo social y 

ambiental, con el fin de vivir en un mundo soportable, equitativo, viable y por ende sostenible 

en el tiempo. Las Naciones Unidas reconocen la importancia de informar y visualizar los 
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temas vulnerables, pues est§ de acuerdo en que la comunicaci·n puede empoderar a las 

personas y crear un cambio. 

 

En el art²culo Comunicaci·n y desarrollo sostenible, Selecci·n de art²culos de la 9na mesa 

redonda de las Organizaci·n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci·n 

-FAO-, se define la comunicaci·n para el desarrollo como: ñel intercambio de conocimientos 

dirigido a alcanzar un consenso para la acci·n que tenga en cuenta los intereses, necesidades 

y capacidades de todos lo implicados en el asunto. Es, pues, un proceso social. Los medios de 

comunicaci·n son una herramienta importante a la hora de afrontar este proceso, pero su uso 

no es un fin en s² mismoò (FAO, 2007, P.1) 

 

De igual forma, en el art²culo Comunicaci·n para el desarrollo, fortaleciendo la eficacia de 

las Naciones Unidas de la UNESCO, se define el t®rmino como: ñUn proceso social basado 

en el di§logo mediante una amplia gama de herramientas y m®todos. Tambi®n persigue un 

cambio en distintas §reas como escuchar, generar confianza, intercambiar conocimientos y 

capacidades, construir procesos pol²ticos, debatir y aprender para lograr un cambio sostenido 

y significativo.ò (UNESCO, 2011, P.1) Es decir, la comunicaci·n para el desarrollo busca 

integrar a personas preocupadas por un asunto com¼n, con el fin de que sean ellas mismas 

quienes creen estrategias y las desarrollen en pro a una soluci·n efectiva. Estando implicados 

y trabajando en sus propias ideas, se crea sentido de pertenencia sobre un tema por resolver y 

por ende de compromiso con el mismo.  

 

Al igual que la FAO, UNESCO resalta la importancia de diferenciar este t®rmino del de la 

simple comunicaci·n, el cual enmarca el perfil de una instituci·n o el de facilitador del flujo 

de informaci·n dentro de una organizaci·n, siendo solo un medio a trav®s del cual se 

transmite un contenido masificado y de un solo sentido. A diferencia del enfocado al 

desarrollo que se preocupa por la multidireccionalidad de la comunicaci·n. (UNESCO, 2011) 

Sin embargo, no se busca satanizar los medios masivos, puesto que pueden ser aliados en las 

distintas estrategias y servir como complemento a la hora de transmitir los mensajes.  

 

Partiendo de lo anterior se mira la comunicaci·n como parte fundamental en cualquier 

proceso social. Pues como ya mencionamos, permite compartir informaci·n de forma amplia 
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y socializar estrategias, con el fin de generar debates en torno a temas de inter®s social, como 

por ejemplo, el medio ambiente y llegar a acuerdos para tomar medidas y actuar en la 

soluci·n de problemas que se generen. A trav®s de una correcta estrategia de comunicaci·n 

por distintos medios, se entrega informaci·n a la comunidad creando conciencia sobre un 

tema, y eventualmente moviliz§ndose en la soluci·n del mismo. 

 

Existen ya lineamientos hechos por entidades donde la comunicaci·n ser²a de gran apoyo 

para llegar a un objetivo concreto. A continuaci·n, se destacan los retos que UNICEF sugiere 

que las organizaciones e instituciones deben cumplir con ayuda de la comunicaci·n para el 

desarrollo, con el objetivo de cumplir los principios de las Naciones Unidas:  

 

● ñEl aumento de los conocimientos y el grado de conciencia  

● El mejoramiento y la adquisici·n de nuevas actitudes  

● El mantenimiento y el aumento de la demanda de productos y servicios  

● El mejoramiento del desempe¶o de quienes prestan servicios  

● La modificaci·n de los comportamientos individuales y de las pr§cticas 

colectivas  

● La modificaci·n de las actitudes, normas sociales y relaciones de poder por 

medio del ejercicio de influencias  

● El aumento de la autoestima y el fomento de la eficacia individual  

● El cambio de las pol²ticas y normas jur²dicas locales y nacionales.ò (UNICEF, 

2019)  

 

Si observamos detenidamente, vemos que los retos propuestos tienen en com¼n que el 

cambio social debe trabajarse con ayuda de la comunicaci·n para el desarrollo. En la 

transcripci·n de la conferencia Conceptualizaci·n: La comunicaci·n para el Desarrollo 

como herramienta para la transformaci·n social dictada en el 2017 en la Universitat de 

Valencia por Raquel Mart²nez-G·mez, propone cumplirlo con ayuda de cuatro factores: el 

primero son los medios de comunicaci·n, el segundo los movimientos sociales, el tercero las 

universidades y centros educativos, y el ¼ltimo las instituciones p¼blicas.  
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Sugiere la autora, que los medios de comunicaci·n deben cambiar sus regulaciones, sobre 

todo en materia de publicidad; afrontar la concentraci·n de medios y su dependencia a 

gobiernos e intereses econ·micos, adem§s de garantizar el acceso a los medios e incluir en su 

programaci·n temas de inter®s com¼n. ñLos medios y los profesionales de la comunicaci·n 

deben actuar bajo criterios de ®tica deontol·gica; evitar informaci·n fragmentada y 

descontextualizada basada en el criterio del consumo y la satisfacci·n inmediata; deben 

ofrecer informaciones sobre las causas y las soluciones de los problemas y conflictos y no 

centrarse en los exclusivamente en el hecho noticioso.ò (Mart²nez.R, 2017, P. 22)  

 

Sobre los movimientos sociales, propone generar canales de informaci·n colectiva fuera de 

los medios de comunicaci·n de masas; ver las problem§ticas desde un plano global y no solo 

centrarse en lo local. Adem§s de facilitar informaci·n ¼til a comunicadores y medios. Las 

universidades y centros educativos por su parte, deben ñRepensar para qu® educamos; educar 

en contextos de cooperaci·n y no de competencia; promover el educar para ser y no educar 

para tener.ò  (Mart²nez.R, 2017, P. 22) Adem§s de comprometerse a promover la 

participaci·n de los j·venes en proyectos, que desde la academia favorezcan su entorno social 

y contribuyan a la creaci·n de tejido social.  

 

En cuanto a las instituciones p¼blicas, dice: ñcrear canales y espacios reales de participaci·n 

y de promoci·n de di§logo ciudadano. Facilitar el acceso a la informaci·n p¼blica; impulsar 

departamentos de comunicaci·n y no confundir sus funciones con el m§rquetin pol²tico ni 

con los gabinetes de prensa al servicio del responsable pol²tico de turno.ò   (Mart²nez.R, 2017, 

P. 23) Adem§s de establecer estrategias de comunicaci·n, con el fin de fomentar la 

informaci·n para educar a las personas, o dar a conocer situaciones concretas y las formas de 

contrarrestarlas.  

 

2.1.2 Estrategias  

 

Ahora bien, ya resaltada la relevancia de la comunicaci·n para llegar a transformaciones 

sociales, se hace necesario hablar de estrategias. En el texto: Estrategia de comunicaci·n y 

movilizaci·n social seguridad ciudadana y construcci·n de paz de United Nations 

Development Programme- UNDP- se define la estrategia de comunicaci·n como ñun 
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conjunto de directrices y acciones comunicativas que se ordenan y articulan para la 

consecuci·n de un prop·sito comunicativo que persigue modificar una situaci·n inicial para 

pasar a un escenario nuevo considerado mejor respecto al primero.ò (UNDP, 2019, P. 2)  

Estas estrategias tienen tres tipos de alcance:  

 

1. ñInformaci·n: supone transferir informaci·n sobre un asunto de relevancia 

para la poblaci·n a la que va dirigido en calidad y cantidad suficiente. 

2. Opini·n: corresponde a un nivel m§s complejo de relaci·n comunicativa, en la 

cual los destinatarios (sujetos, §mbitos, instituciones) pasan a ocupar el rol de 

participantes emitiendo opiniones sobre los asuntos que les son propuestos.  

3. Decisi·n: los destinatarios pasan a ocupar un rol de decisores respecto de los 

objetivos y temas de los que trata el proyecto comunicacionalò (UNDP, 2019, 

P. 2)  

 

Para llegar a un cambio de comportamiento, la estrategia tendr²a que ser tan profunda como 

en el tercer punto, el de decisi·n, donde en el mismo art²culo exponen las estrategias de 

comunicaci·n que mejor funcionan para cumplir con dicho objetivo: las participativas y 

asociativas, que integran a diferentes actores, unificando objetivos y de esta manera se logre 

alcanzarlos. Tambi®n est§n las estrategias oportunas, las cuales con un an§lisis del contexto 

externo identifican oportunidades para mejorar y crear alianzas con un mismo fin, y por 

¼ltimo las estrategias flexibles, que se adaptan continuamente al entorno social, cultural y 

pol²tico, sin perder de vista las metas propuestas.  

 

Es importante destacar que la comunicaci·n puede ir de la mano con la pol²tica, como 

estrategia de participaci·n y responsabilidad de la sociedad. En el resumen del texto 

comunicaci·n, participaci·n ciudadana, su papel en el desarrollo local, de Odalys C§rdenas 

publicado por la Universidad de la Habana, explican: 

  

ñpotenciar la participaci·n social de los ciudadanos en los proyectos de desarrollo 

local constituye a¼n un reto de la Administraci·n P¼blica. La vinculaci·n de la 

poblaci·n local a los procesos de transformaci·n desde etapas del dise¶o de las 

pol²ticas y programas de desarrollo hasta su puesta en pr§ctica y evaluaci·n, necesita 
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ser fortalecida. Por ello la Administraci·n P¼blica tiene el reto de erigirse como l²der 

de las transformaciones a nivel local, guiando la participaci·n de los diferentes 

actores territoriales que se ven involucrados a trav®s de diversos mecanismos que 

permitan un di§logo fluido, comunicaci·n, y concertaci·n.ò (C§rdenas O, 2018)  

 

Se resalta que este trabajo no profundiza en el asunto, pues a pesar de ser una buena 

estrategia, no es relevante para la propuesta de comunicaci·n digital que se busca formular.  

 

A modo de conclusi·n de este apartado, la comunicaci·n es necesaria para lidiar con desaf²os 

de tipo medioambiental, pues se encarga de compartir la informaci·n cient²fica de forma 

sencilla y asequible para la gente del com¼n, genera discusi·n sobre ciertas pol²ticas, o sirve 

de puente entre los poderosos y las personas de la sociedad. La comunicaci·n puede adem§s 

motivar a grupos y personas para que se involucren en iniciativas de tipo social, y en el caso 

espec²fico de este trabajo, de tipo medioambiental.  

 

De ah², la importancia de hablar sobre los h§bitos, que son las cosas del cotidiano que 

hacemos y la forma en que las hacemos. Por lo general se aprenden de la sociedad, es 

importante conocerlos y pensarlos para poder corregirlos. Una vez m§s, la comunicaci·n es 

fundamental pues es la herramienta que tienen los seres humanos y las sociedades para 

transmitirlos y eventualmente persuadir sobre nuevos h§bitos.  

 

2.2 Hábitos de consumo y su transformación  
 
El comportamiento de los seres humanos es el resultado de un conjunto de aprendizajes, 

h§bitos y conocimientos que se acumulan a lo largo de su vida gracias a las relaciones 

sociales que desarrolla. (Villalba, 2015).  

  

En el estudio de este concepto, surgen m¼ltiples definiciones propuestas por diferentes 

autores. Por una parte, la teor²a conductista planteada por Pavlov en 1927, ñmanifiesta que 

los h§bitos o costumbres se van adquiriendo en forma paulatina, mediante est²mulos 

condicionados y que se repiten constantemente hasta que se fijaran en el pensamiento y 
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