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RESUMEN 

El estudio actual de las prácticas comunicativas en general y en el marco del 

trabajo comunitario en particular, permite apreciar que las mismas están 

estructuradas desde posiciones transmisivas y verticalistas.  Se impone por 

tanto un gran reto, que consiste en la preparación  para un cambio radical en las  

prácticas comunicativas, de manera que las mismas garanticen la horizontalidad, 

y bidireccionalidad propia de los procesos de participación democrática que 

nuestra sociedad reclama. Las prácticas comunicativas en el contexto 

comunitario median y son mediadas por el proceso de gestación de lo 

comunitario que genera el autodesarrollo comunitario como vía esencial para la 

participación, cooperación e implicación de los diferentes actores comunitarios. 

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo diseñar una 

estrategia de intervención comunitaria para el desarrollo de prácticas 

comunicativas asertivas potenciadoras del desarrollo comunitario en el Consejo 

Popular “Roberto Rivas Fraga” del municipio Ciego de Ávila. Se obtiene como 
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resultado la sistematización de los principales conceptos y teorías relacionadas 

con la comunicación interpersonal y su tratamiento desde la Metodología para el 

Autodesarrollo. 

Palabras clave: Prácticas comunicativas, Comunicación asertiva, Autodesarrollo 

comunitario. 

ABSTRACT 

The current study of communicative practices in general and in the context of 

community work in particular, to appreciate that they are structured from 

transmissive and-down positions. Therefore imposes a great challenge, which is 

preparing for a radical change in communication practices so that they guarantee 

the horizontality and self bidirectional processes of democratic participation that 

our society demands. Communicative practices in the community context 

mediate and are mediated by the gestation of community that generates 

community self as an essential avenue for participation, cooperation and 

involvement of the various community stakeholders. That is why this work is to 

design a community intervention strategy for the development of assertive 

communication practices enhancing community development in the People's 

Council "Roberto Rivas Fraga" the municipality Ciego de Ávila. 

It results systematization of the main concepts and theories related to 

interpersonal communication and its treatment from the Methodology for Self. 

Keywords: Communicative practices, Assertive communication, Community 

self-development. 

 

INTRODUCCIÓN 

Existe hoy una ambigüedad del término comunicación, que llevada a sus 

extremos, entraña una contradicción: comunicar como trasmitir (proceso 

unidireccional) y comunicar como compartir (hacer común, proceso bidireccional,  

interactivo mutuo). 
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Trasmitir y compartir se sitúan en polos opuestos en una posible acción de 

comunicar. Transmitir significa la admisión de que un conocimiento pueda ser 

pasado de un individuo a otro, mientras que compartir significa comunión, 

encuentro, participación, elaboración con otro del conocimiento. 

 Se genera entonces una contradicción que deriva dos modelos excluyentes en 

el plano teórico:  

 La comunicación como proceso vertical, unidireccional, que tiende al 

control y la dominación. 

 La comunicación como proceso horizontal, bi o multidireccional, que es 

por esencia participativo e interaccional. 

  

Se asume el concepto de prácticas comunicativas elaborado por la Dra. Raysa 

Portal Moreno, que la define como…«aquellas prácticas sociales en las que 

intervienen al menos dos actores sociales con funciones comunicativas 

diferenciadas de acuerdo a las circunstancias en que se desarrollen y que 

generalmente reproducen las regularidades de sus condiciones de existencia» 

(s.f., 53). 

Estas prácticas comunicativas están mediadas por condicionantes culturales, 

territoriales e históricas entre otras, que le imprimen su sello, en su expresión, 

desarrollo y posibilidades de transformación en el contexto comunitario. Las 

mismas aunque pueden ser analizadas en diferentes dimensiones, en la 

reflexión que se hace, se circunscribirán a la dimensión del trabajo comunitario. 

Las conductas no asertivas desde la comunicación son frecuentes en nuestra 

cotidianidad y generan en la comunidad malestares  personales y sociales, 

motivadas por la escasa comprensión. Esto desemboca muchas veces en la 

enajenación que atenta directamente contra la participación y colaboración en 

las actividades que se convocan. Las expresiones de apatía o desmotivación 
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crean barreras infranqueables donde los procesos comunicativos como el 

diálogo, la reflexión, la explicación podrían ser soluciones con resultados muy 

favorables y contribuir a elevar la autoestima y aceptación ante realidades 

objetivas. 

El interés de investigar la causa de ésta situación es motivo para iniciar éste 

proceso en el seno de una comunidad donde prevalecen conductas no asertivas 

desde el punto de vista comunicativo. Contribuir al estudio de esta problemática 

es la razón principal de la investigación en curso. 

Básicamente, el principal problema localizado en una comunidad del sur avileño 

radica en una evidente incomunicación entre sus miembros, traducida en el uso 

de prácticas comunicativas  no asertivas. Esto se visualiza en el predominio   de 

formas agresivas y pasivas, las que posibilitan el alejamiento de los integrantes y 

el rompimiento de la armonía comunitaria.  

De acuerdo con lo anterior se plantea como problema científico: ¿Cómo 

contribuir al desarrollo de prácticas comunicativas asertivas que potencien el 

desarrollo comunitario desde el paradigma del autodesarrollo comunitario en el 

Consejo Popular “Roberto Rivas Fraga”? 

Por tanto, se propone como objetivo general: Proponer un Proyecto de 

Intervención comunitario que potencie el desarrollo de prácticas comunicativas 

asertivas en el Consejo Popular “Roberto Rivas Fraga” desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario. 

La elección del método de investigación responde a los intereses de la 

investigación, las circunstancias del escenario, de las personas a investigar y las 

limitaciones prácticas que como investigadores enfrentamos. Un estudio 

cualitativo presenta un carácter holístico, empírico e interpretativo, por ello es la 

metodología utilizada en nuestra investigación. 
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Se utilizó la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario del Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad de las Villas. Esta metodología parte de 

un nuevo concepto de comunidad (concebida como grupo social) que nos 

posibilita contar con un instrumento teórico y metodológico efectivo; posibilitando 

la transformación crítica del individuo, de un grupo, de una comunidad, a través 

del reconocimiento real de sus propias contradicciones. Este asume como 

enfoque los supuestos de la investigación acción -participativa, pues permite 

hacer más eficiente el proceso de tratamiento a determinadas problemáticas 

sociocomunitarias a partir de la participación conjunta profesional investigador y 

la población incorporada al estudio. 

Los métodos de investigación son  

Empíricos: Análisis de documentos: Permitió conocer referencias precisas e 

informaciones acerca de la comunicación interpersonal en el contexto actual. 

Además se consultaron documentos oficiales de la localidad, como el de la 

Asamblea Provincial del Poder Popular emitido en noviembre de 2013, sobre la 

situación del Trabajo Comunitario Integrado en la provincia.  

Entrevistas: se realizaron entrevistas al, Presidente del Consejo popular, 

Presidentes de la Circunscripción, Secretarias de la Federación de Mujeres 

Cubanas, Presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución, director del 

centro terapéutico, Directora de la escuela secundaria enclavada en la 

comunidad, líderes de la comunidad y otros integrantes que son vecinos de la 

zona y no ocupan cargos. 

Observación participante: constituye una de las técnicas más valiosas para el 

estudio de las prácticas comunicativas en el Consejo Popular “R. Rivas Fraga”. 

El uso de las particularidades de este método fue conferido por la medida en que 

se convive en el Consejo Popular y se es capaz de diagnosticar el medio desde 

dentro. Esta facilidad trajo consigo un acercamiento al comportamiento 
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comunicativo de los sujetos en sus espacios de encuentro. De aquí la dedicación 

al marco de las actividades comunitarias como un miembro más de esta.  

Grupo de reflexión: permitió la interacción de un grupo de personas integradas al 

desarrollo de las acciones comunitarias a desarrollar. 

DESARROLLO 

Algunos  autores  ubican el surgimiento de la  comunicación  como ciencia a 

partir de los años 30, con el auge de la propaganda  en los  países capitalistas 

más desarrollados, sin  embargo,  pueden encontrarse huellas mucho más 

remotas, en la filosofía griega  de la  Antigüedad: en su Oratoria, Aristóteles 

define los  elementos que permiten construir un discurso persuasivo, mientras 

que en la Retórica, se caracterizan los medios para lograr el fin deseado a través  

de  la  palabra.  

En  el  pasado más reciente encontramos un valioso  aporte  a  la comprensión  

científica  de la comunicación en  los  trabajos  de C. Marx,  quién  señaló  por 

vez primera, la  doble  acepción  del concepto,  en los planos material y 

espiritual,  enfatizando  así los estrechos vínculos entre las relaciones sociales y 

las interpersonales,  dando lugar a un desarrollo conceptual propio  de 

orientación marxista que se examinará más adelante. 

 A  la conformación del cuerpo teórico y metodológico de  la   comunicación han 

contribuido tanto filósofos, teólogos, psicólogos, antropólogos, sociológos,  como  

matemáticos,  físicos  y   cibernéticos,  los  cuales, analizando desde  ópticas  

propias  sus diferentes  aspectos,  han  enriquecido  su  aparato  conceptual,  

contribuyendo a dotarlo de gran complejidad y diversidad. Es así que  pueden  

distinguirse tres fuentes fundamentales en  el  surgimiento de la ciencia de la 

Comunicación: 

- teorías sistémicO–matemáticas, teorías antropológicas y lingüísticas, teorías 

psicológicas y sociopsicológicas 
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El análisis de las variadas fuentes teóricas que han  contribuido al  surgimiento  

de  la ciencia de la  comunicación  nos  permite comprender la existencia de 

numerosas definiciones del término, a partir  de  diferentes posiciones y del 

énfasis en unos  u  otros aspectos  del proceso comunicativo.  

En  los  años 60 surgen en la región latinoamericana  diversas  teorías  críticas 

sobre comunicación, como reacción de los  científicos  sociales latinoamericanos 

a la expansión de la sociología empirista y  del positivismo   proveniente  de  los  

Estados  Unidos. Junto a la inadecuación de  los  modelos teóricos dominantes 

para explicar la realidad social de lo países del  área,  está  presente el fracaso 

del  esquema  económico  de  sustitución  de importaciones, en el cual se 

habían  cifrado  las esperanzas de lograr el desarrollo de la región.  

Los  primeros teóricos críticos, entre los cuales  puede  mencionarse  a  -Gerald 

R. Miller (1990), A. Pasquali, filósofo, E.Veron,  sociólogo  y  P.Freire, abogado,  

con  formación filosófica y  pedagógica,  rescatan  dos  aspectos  importantes  

para el desarrollo teórico de  la  comunicación  en la región: la dimensión política 

de  cualquier  teoría científica y su dimensión educativa. Esta última adquiere  

enorme importancia,  se tiene en cuenta el alto índice de  analfabetismo de  

América  Latina,  así como la posibilidad  de  reformular  el concepto  mismo de 

comunicación con ayuda de la  pedagogía,  para ponerla al servicio de la 

educación. 

La comunicación social es inseparable de la vida social. Todo proceso 

comunicativo facilita los mecanismos y ayuda a promover el desarrollo social, a 

la vez que contribuye a establecer una mejor calidad en la interrelación de las 

instituciones sociales y estructuras comunitarias. 

Lo anterior parte de 3 premisas: en primer lugar la comunicación no es 

independiente del desarrollo social, si definimos el desarrollo como la capacidad 

de orientar recursos, estrategias y mecanismos para el bienestar de las 

personas, la comunicación debe fomentar en esas personas una activa 
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participación encaminada a buscar consensos. Si bien la comunicación por sí 

sola no produce cambios sociales, estos tampoco ocurren si no existe una 

comunicación abierta y democrática. En segundo lugar se debe  asumir que la 

comunicación constituye una herramienta fundamental para dinamizar los 

procesos sociales y no se cirscuncribe como muchos piensan a los medios de 

comunicación, sin dejar de resaltar el papel de estos que como mediadores de 

opinión e información, contribuyen a motivar, informar y estimular la participación 

del pueblo, de la comunidad en función del desarrollo y finalmente debemos 

partir de que la comunicación tiene que ser un reflejo de la cultura, se hace 

necesario asumir la práctica comunicativa como un compromiso para el 

desarrollo comunitario, sin estar sujetos a concepciones equivocadas. La 

comunicación no puede quedarse en la cultura de los que dirigen o facilitan los 

procesos de desarrollo, sino abrirse a la cultura, al conocimiento de las personas 

y generar participación abierta, dialógica y democrática.  

Por tanto se debe entender que la comunicación es un factor indispensable para 

el desarrollo y que es importante diseñar políticas sociales adecuadas, para 

articular lo comunicativo en un equilibrio entre acceso y participación de aquellas 

prácticas sociales que se dan en la vida cotidiana de nuestro pueblo. 

Son diversas las perspectivas en relación con el papel que le corresponde a la 

comunicación social en los procesos de desarrollo, en torno a lo cual se han 

desarrollado diferentes posiciones por parte de cientistas sociales 

latinoamericanos dentro de los que se destacan Jesús Martín Barbero, Paulo 

Freire, José Rebellato, Carlos Núñez, Mario Kaplún, entre otros y en el plano 

nacional por autores como Dra. Raysa Portal Moreno, Dra. Milena Recio Silva, 

Dra. Victoria Ojalvo entre otras. 

En una sociedad como la nuestra sustentada en la más absoluta democracia, 

significa definir la comunicación y las prácticas comunicativas que en ella se 

generen como dialógicas, horizontales, participativas, al servicio de todos y en 

función de la gestación de lo comunitario. 
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Una mirada a la praxis del trabajo comunitario evidencia que aún no hemos 

rebasado los marcos estrechos de un modelo de comunicación que aunque 

pretenda el logro de la participación democrática, continúa reproduciendo el 

modelo tradicional donde el gobernante sigue siendo el comunicador o emisor 

que trasmite mensajes a la comunidad como receptor y aunque se propicia la 

“participación” o mas bien la retroalimentación, esta sigue siendo unidireccional. 

De lo anterior se infiere la necesidad de reflexionar en relación con la forma de 

comunicación que ha de adoptarse dada las particularidades del trabajo 

comunitario. Por tanto resulta necesario prestarle especial atención al cómo 

desarrollar habilidades que potencien esta capacidad humana. Tendríamos que 

partir para ello, de cuál serían las condiciones, en torno a dicho proceso, que 

faciliten y propicien su efectividad. 

Tomaremos como punto de partida la asertividad, que es una habilidad 

fundamental para el establecimiento de las relaciones interpersonales. Se define 

como: «la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, 

abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra 

los demás. Negociando con ellos su cumplimiento»(García Higuera, J.A.(s/f)). 

A partir de un diagnóstico realizado en el consejo Popular Roberto Rivas Fraga 

del municipio de Ciego de Ávila, se detectaron las siguientes problemáticas:  

Teniendo en cuenta el análisis anterior se elabora una matriz con los siguientes 

elementos: 

Problemas:   Disonancia de criterios sin llegar al consenso, prevalecimiento de 

las individualidades sin considerar la colectividad, imposición de ideas y 

acciones sin fomentar el hábito de escucha hacia los demás, inmovilismo y 

conformidad ante las trasformaciones sociales acaecidas en el Consejo Popular, 

pseudoparticipación en actividades  convocadas para la gestión comunitaria 

donde prevalecen prácticas comunicativas pasivas y agresivas. 
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Prioridades: Ausencia de un proyecto comunitario dirigido a la solución de la 

problemática, inexistencia de un clima psicológico participativo y positivo que 

estimule el diálogo y la reflexión, sentido verticalista y asistencialista en 

voluntades políticas y socio-económicas hacia la comunidad,disgregación en el 

actuar de los agentes socializadores. 

Factores condicionantes: Ausencia de un líder ejemplar y aceptado por todos  

que desempeñe un rol unificador y que favorezca la toma de decisiones  

colectivas y el intercambio, comportamientos que hacen énfasis en patrones de 

no implicación imitativos y reproductivos, concepción mecanicista de los 

procesos de promoción. 

Posibles acciones:  

-Concebir la comunidad como sujeto de sus trasformaciones. 

-Realizar un diagnóstico con ayuda especializada de los procesos de 

comunicación interpersonal  en la comunidad. 

-Implementar acciones comunicativas con fines educativos a partir del 

aprovechamiento de los recursos existentes en el espacio comunitario 

 Recursos: Humanos, profesional investigador, soportes materiales y 

audiovisuales. 

Aportes del municipio y la comunidad:  

En este caso la dirección del  Consejo Popular desde el primer acercamiento 

quedó comprometida a colaborar con los recursos necesarios para la aplicación 

de la estrategia. 

Responsable: Investigador, líderes formales. 

Período de ejecución:  
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Este período está en correspondencia con la gestión del proyecto que los 

implicados sean capaces de elaborar. Se pretende trabajar dos sesiones   

semanales, principalmente después de las 5:00pm. El proyecto de intervención 

durará aproximadamente 2 meses.  

Teniendo en cuenta los elementos señalados en la matriz se elabora la siguiente 

estrategia de intervención Comunitaria: 

Título: Comunicación y Comunidad. 

Objetivos: 

 Propiciar la creación de espacios para la reflexión crítica de los 

sujetos comunitarios en torno a los problemas de comunicación interpersonal. 

 Brindar elementos de análisis para la búsqueda y elaboración de 

acciones participativas que favorezcan el desarrollo de prácticas comunicativas 

asertivas entre los integrantes del grupo. 

Sesiones de Trabajo Grupal 

Sesión #1 Generalidades 

Objetivo: Construir de forma colectiva el concepto de comunicación. 

Contenido: Concepto de Comunicación. 

Sesión #2 “Los principios” 

Objetivo: Determinar las relaciones interpersonales en el grupo según principios 

básicos de la comunicación asertiva. 

Contenido: Principios básicos de la comunicación asertiva. 

Sesión #3 “Calidad del consenso” 

Objetivo: Establecer una dinámica adecuada para lograr el consenso. 

Contenido: Percepción adecuada del interlocutor. 
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Sesión #4 “Dinámica de la gestualidad” 

Objetivo: Determinar la correspondencia que existe entre estilo y contenido 

comunicativo. 

Contenido: Mensajes Gestuales. 

Sesión #5 Estilos de comunicación. 

Objetivo: Desarrollar habilidades para el logro de una comunicación asertiva. 

Contenido: Estilos de comunicación. 

Sesión #6 Intercambio de roles  

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia que tiene los roles en la 

comunicación. 

Contenido: Intercambio de roles. Percepción del otro. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación empírica indican que en el Consejo Popular 

Roberto. R Fraga se visualizan prácticas comunicativas que tienden a reproducir 

modelos verticales de comunicación, los cuales limitan la participación activa de 

los ciudadanos en acciones encaminadas a la transformación social. En ello 

influyen diversos factores entre los que destacan la verticalidad inscrita en el 

actuar cotidiano de las instituciones y organizaciones de masas que intervienen 

en la vida comunitaria, y los elementos de carácter cultural que, como resultado 

de la interiorización de este tipo de prácticas, median y condicionan la vida del 

sujeto. La participación de los individuos en la labor comunitaria se ha visto 

restringida por los factores antes expuestos.  Se debe potenciar entonces 

procesos de aprendizajes en torno al perfeccionamiento de la comunicación 

interpersonal y con ello al reconocimiento de la importancia de la participación 
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sustantiva de la población como una vía imprescindible en el camino de la 

transformación. La presente investigación propone un Estrategia  de 

Intervención Comunitaria desde  la Metodología para el Autodesarrollo 

Comunitario del Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV dirigido al 

desarrollo de prácticas comunicativas asertivas potenciadoras del desarrollo 

comunitario en el Consejo Popular «Roberto Rivas» Fraga en el municipio  de 

Ciego de Ávila., avalada teórica y metodológicamente. 
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