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"Vagar a solas entre la multitud,
recibir la mirada anónima y ejercer la mirada anónima,
eso es precisamente aquello que constituye a lo urbano,

a la ciudad en toda su grandeza, en toda su especificidad,
pero también en toda su crueldad y dureza"

Fernando Cruz Kronfly



INTRODUCCIÓN

La Administración Distrital de Bogotá D.C realizó entre 1995 y 1997, una serie de pro-

gramas y proyectos para transformar la cultura ciudadana, entendida como "el conjunto

de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenen-

cia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reco-

nocimiento de los derechos y deberes ciudadanos" (DAPD, 1995: 4) La gestión pública se

concentró en la formación y la comunicación, y en acciones combinadas que operaron en

los sistemas de regulación cultural y legal del orden social Entre los resultados más visi-

bles están la reducción de la tasa anual de muertes por homicidio, que bajó de 72 muertes

(1994) a 51 por 100 000 habitantes (1997) Logro relacionado con el desarme legal, el

desarme voluntario y el control del horario de expendio de alcohol La prohibición de la fa-

bricación, venta y uso de pólvora que disminuyó, entre diciembre de 1994 y 1997, en 68% el

número de personas quemadas y en 100% las muertes por la misma causa Asimismo durante

la emergencia de agua de 1997, ocasionada por un derrumbe, se logró un ahorro voluntario

promedio del 15% con respecto al consumo histórico de agua (Espinel, 1998b; Mockus,

1998b, 1999) Sin embargo, para los propósitos de la investigación, el dato más importan-

te es la transformación de la imagen de la ciudad: a comienzos de 1998, el 67% de los ciu-

dadanos, consideran que Bogotá es un buen sitio para vivir (Cima, 1998: 2)1

La prioridad atravesó la planeación de las 48 entidades que conforman la Administración >

centralizó sus actividades en un Programa del mismo nombre adscrito al Instituto Distrital

de Cultura y Turismo (IDCT) En esté marco, se ejecutó una política cultural que introdu-

jera en la compleja y contradictoria trama cultural de Bogotá, una serie de mediaciones

para transformar aquellos comportamientos cotidianos que riñen con la vida colectiva de

la ciudad Con este propósito se concentró en dos ejes: buscó modificar ciertos compor-

tamientos individuales y colectivos a través de la autorregulación ciudadana; \ orientó sus

acciones hacia ia construcción colectiva de una imagen de ciudad compartida, actual y

futura (Espinel, 1996c: 9) El Programa de Cultura Ciudadana es una forma inédita de

orientar políticas culturales, tal como lo señala Martín Barbero quien considera que estas

acciones ponen en entredicho un principio que se había considerado rector en el diseño de

1 No existen datos sobre la imagen global de la ciudad realizados con anterioridad a cstn techa. Pero los datos relaciona-
dos permiten inferir que a mediados de 1995. por !o menos el 75% de los habitantes tic Bogotá no consideraban a Bogo-
tá como un buen lugar para vivir (Alcaldía Mayor, 2001)



las mismas: que éstas son sólo aplicables a las culturas institucionalizadas y no a la cultura

cotidiana Textualmente: "La experiencia vivida en Bogotá desafiaba ese principio teórico

(el de Brunner, 1992): lo que se había constituido en eje de la política cultural había sido

la llamada cultura ciudadana, que es justamente la cultura cotidiana: esa que organiza la

convivencia de los ciudadanos [ ..] Y lo que es más aún: es a partir de políticas de ordena-

miento de la cultura ciudadana que se habían desarrollado las políticas sobre culturas es-

pecializadas" (Martín Barbero, 1998a: 8-9).

En este marco y como hipótesis central de la investigación se parte del presupuesto de

que las políticas culturales del Programa de Cultura Ciudadana íueron una acción delibe-

rada sobre la vida cotidiana de los habitantes de Bogotá y que esta acción se sustentó en

especial -pero no únicamente- en el diseño y aplicación de estrategias de comunicación

pública que al generar una serie de circuitos culturales urbanos posibilitaron la comuni-

cación entre extraños; el uso y disfrute adecuados del espacio público urbano y la trans-

formación de la imagen de la ciudad Esta es la apuesta central de la que parte la

investigación que se conjuga con el hecho de que la mayoría de los estudios convenciona-

les de la tradición de la comunicación están más preocupados por los medios masivos y las

nuevas tecnologías, que por la interacción de los ciudadanos entre sí y las relaciones que

ellos establecen en y con el espacio público urbano (Esteinou, 1996: 115) Estas preocu-

paciones orientan la reflexión y son el punto de partida para profundizar en las relaciones

entie las comunicaciones públicas urbanas y las políticas culturales, y en último término

en la dimensión comunicativa de la cultura Asuntos centrales en el actual contexto mul-

ticultural e intercultural, donde las ciudades se configuran cada vez más como protagonis-

tas de las transformaciones locales, nacionales y mundiales

PRECISIONES CONCEPIUAI.ES

La complejidad conceptual de la problemática de la ciudad contrasta con la aparente sim-

plicidad de las rutinas de los ciudadanos que habitan en ella Cultura del rebusque, eva-

sión de normas, incumplimiento de leyes, dificultad para adecuar la conducta a los

contextos propios de la cultura ciudadana Parece que los habitantes de estas ciudades

periféricas y contradictorias, encuentran los caminos para adecuar los espacios públicos

urbanos a las lógicas de la sobrevivencia, en unos casos, o las lógicas de la vida privada en

otros Sea como sea habitan la ciudad, construyen recorridos, lugares de interacción



momentos y espacios donde la cotidianidad fluye Villasante se refiere a esta desarticula-

ción entre los discursos sobre la ciudad y la ciudad misma de la siguiente manera: "la vi-

vencia con otros, la convivencia supone unas redes muy complejas nunca reductibles a

mediciones cuantitativas, donde lo afectivo y lo expresivo tienen mucho que decir Es él

tejido social informal que subyace a todo tejido asociativo e institucionalizado" (Villasan-

te, 1998: 151) Y es allí, en lo no cuantificable donde las estrategias de comunicación bus-

caron transformar la vida cotidiana de los ciudadanos, La ciudad es ese lugar paradójico

donde la vida cotidiana se sustenta en la lejana confianza de resistir el vértigo y de mante-

ner la diferencia, pero donde también anida la esperanza de que otros reconozcan y com-

partan las señales intrínsecas a esa diferencia: la búsqueda incesante de la identidad

La asimetría de las ciudades emergentes latinoamericanas con la realidad que viven otras

ciudades del mundo, hace necesario contextualizar -sino relativizar- algunos de los con-

ceptos y presupuestos de teorías fundamentadas en situaciones urbanas disímiles a las de

la región Si como evidencia Renato Ortiz (1998) la matriz modernizadora tiene realiza-

ciones locales, son ellas las que llevan a evitar una 'incrustación' de categorías que en vez

de facilitar la comprensión de la problemática, terminen por ocultarla Por tanto, la cons-

trucción del objeto de estudio exigió tanto la delimitación del tema como la toma de deci-

siones sobre los autores desde los cuales abordar la problemática Aventurarse a

seleccionar unos autores y unas líneas de pensamiento implica el peligro de dejar de lado

asuntos centrales Dada la proliferación de discursos en el eje temático comunicación-cul-

tura-ciudad, que se evidenció en el desbordamiento al que condujo la revisión del estado

del arte , fue necesario tomar dos decisiones que facilitaran el planteamiento teórico de la

investigación De un lado, centrar la discusión en especial pero no únicamente, en refle-

xiones desarrolladas por autores latinoamericanos que desde la década de los 60 están

analizando sistemática y rigurosamente la relación comunicación-cultura De otro, abor-

dar el objeto de estudio como un problema particularmente comunicativo porque la mul-

tiplicación de ópticas3, tendía a desestructurar la indagación correspondiente y podía

convertiría en una construcción acrítica

2 Finalizado el primer año de investigación las referencias bibliográficas hemerografleas y de internet tenían míis de
1000 entradas
3 Esta multiplicación se debe a motivos diversos1 al actualidad del tema de las ciudades Sos antecedentes sociológicos \
antropológicos que tienen los estudios sobre \ida cotidiana y cultura Además el Programa de Cultura Ciudadana, como
toda acción de gobierno > como proyecto macro social puede ser abordado desde diferentes pcrspccti\as. sociológica
antropológica de planificación urbana, culturológica. de políticas públicas etc. I.a investigación busca trazar eoordena
das transdisciplinares sin dejar de centrarse por ello en la comunicación y las discusiones que a esta disciplina atañen



Existe una preocupación creciente en la última década por la cuestión urbana en América

Latina y su relación con la comunicación que se evidencia, entre otros, en la Declaración

de Rosario por el Derecho a kt Ciudad (1992); en la actualización de la problemática que

hace Elizabeth Lozano (1998) del texto de Jesús Martín Barbero De los medios a las me-

diaciones, cuya primera edición data de 1987, así como en los múltiples artículos publica-

dos por este mismo autor sobre el tema de las ciudades en los años 90; en las permanentes

y profusas reflexiones realizas por García Ganclini sobre Ciudad de México, o en el artículo

de Esteinou Madrid (1996) "La ciudad como proceso de comunicación" Así surgieron

cuestionamientos relacionados con las formas de comprender las interacciones de los ciu-

dadanos, las relaciones que establecen con el espacio público urbano en el que transcurre

buena parte de su vida cotidiana y las maneras cómo se configura la imagen de la ciudad

en sociedades estructuralmente mediatizadas

El estudio de caso se convierte en pretexto para problematizar el debate en torno a la ciu-

dad, al presentar en su marco propositivo y en la puesta en horizonte una comprensión

relativamente inédita de las formas de abordar el campo cultural Esta búsqueda necesa-

riamente comparte territorios teóricos con un debate ya de largo aliento, que emprendie-

ron las ciencias sociales "después de la agitación política y cultural de los años 60"

(Lipovetsky, 1986: 14) Sin detenernos por ahora en la discusión sobre la modernidad ni

en la crisis que comparten los paradigmas de todas las ciencias, incluyendo las que hasta

hace no mucho tiempo se conocían como exactas (Prigogine, 1994), baste decir que "mi-

rada desde la heterogeneidad de fas tribus, la ciudad nos descubre la radicalidad de las

transformaciones que atraviesa el nosotros" (Martín Barbero, 1997: 44) y es por esto que

se convierte en espacio privilegiado para la reflexión

Ya en 1990 el 71 4% de la población latinoamericana está concentrada en áreas urbanas

(Informe Habitat, 1996: 86), hecho que no sólo implica la aparición de una densa multi-

culturalidad que "desafía nuestras nociones de cultura, de nación y de ciudad" (Martín

Barbero 1998a: 3).. sino que a su vez desestabiliza las nociones sobre comunicación Pen-

sar hoy la ciudad como espacio para la vida es una paradoja aparentemente irresoluble 35n

el conflictivo marco en que las ciudades latinoamericanas se encuentran, la necesidad de

pensar y poder construir a futuro una ciudad para la vida, es el eje subyace a la investiga-

ción Se sabe que no es posible encontrar las respuestas Antes bien el camino >a está mi-



nado de cuestionamientos y paradojas, que en el mejor de los casos conducirán a la formu-

lación de preguntas más afinadas, que incluso radicalicen la crisis de la que da cuenta

Aníbal Ford: "Estamos en una etapa de crisis, y todas las crisis son dinámicas No es alea-

torio que nos preocupen las urbes y las fronteras Lo importante es ver a ambas como zo-

nas visibles de la crisis de un mismo sistema cultural, o del contacto entre diversos

sistemas culturales en crisis" (Ford, 1994: 57)

PRECISIONES METODOLÓGICAS

Sobre el Programa de Cultura Ciudadana se han realizado una serie de evaluaciones par-

ciales, entre las que cabe destacar la del urbanista Fernando Viviescas (1998), la de Ma-

nuel Espinel (1998b) quien era el encargado del área de investigación del Programa \

algunos documentos elaborados por el Alcalde Mayor Antanas Mockus (1997, 1998b >

1999) La evaluación de Viviescas, que fue contratada por Cultura Ciudadana, fue dura-

mente criticada por los actores implicados, puesto que la prospectiva que el arquitecto

realizó no tuvo en cuenta los supuestos teóricos de los que se partió ni permitió aproxi-

marse en detalle a los procesos internos de gestión ni a las dificultades, aprendizajes y re-

sultados generados por las acciones4 La evaluación de Espinel se resume en el documento

Logros de la prioridad de Cultura Ciudadana que es un texto esquemático en el que se

muestran los logros y los impactos del Programa, con una reflexión inicial sobre los presu-

puestos que orientaron la ejecución Finalmente, los artículos de Mockus muestran una

visión global de la Administración pero no posibilitan un análisis de los procesos del Insti-

tuto Distrital de Cultura y Tuiismo como entidad encargada de la gestión pública de la

cultura urbana en Bogotá

En este panorama se consideró necesario realizar una evaluación de las estrategias de co-

municación del Programa como una forma de contribuir al análisis de las políticas cultura-

les urbanas orientadas al plano de la vida cotidiana, apoyándose en las teorías de la

comunicación Esta evaluación no se concentró en el éxito o fracaso de las mismas poique

este abordaje polarizaba las posibilidades de discusión e incluso dificultaba la intención de

aprender sobre la experiencia Parafraseando a Martín Barbero se trató de perder el objeto

para ganar el proceso Lo cierto es que para aproximarse al Programa de Cultura Ciuda-

^ listas afirmaciones resumen el común acuerdo de Paul Brombcig Norma Costanza Muñoz. Gabriel Gómez > Manuel
lDspincl líntreuscsts realizadas en Bogotá mayo del 2001



daña no se contaban con más herramientas que el Programa mismo porque no existen an-

tecedentes que permitan comparar la experiencia de Bogotá con la de otras capitales del

continente e incluso de Iberoamérica Por tanto se optó por acudir al marco de la herme-

néutica profunda propuesto por Thompson, el cual permite interrelacionar de "manera

sistemática diferentes enfoques del análisis de la cultura, de la ideología y de la comunica-

ción, y combinarse dentro de un movimiento coherente de pensamiento que ayude a expli-

car los diversos aspectos de estos fenómenos muítifacéticos" (Thompson, 1996: 300)

La información recabada por el área de investigaciones del Programa y por el Observatorio

de Cultura Urbana ofrecían datos empíricos de orden secundario para sustentar la hipóte-

sis, pero ellos no arrojaban los argumentos para determinar cómo ni por qué ocurrieron

esas transformaciones en la autorregulación de los comportamientos y en la imagen de la

ciudad Para delimitar el objeto de estudio, se abordaron las estrategias de comunicación

como formas simbólicas que deben ser comprendidas e interpretadas, en relación con los

contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados en los cuales

y a través de los cuales, se produjeron, transmitieron y recibieron dichas estrategias de

comunicación Es decir como una construcción significativa cuyo abordaje exige el uso de

métodos explicativos u 'objetivantes' (Thompson, 1996: 305) Las estrategias de comuni-

cación en tanto formas simbólicas, fueron analizadas teniendo en cuenta las tres fases o

procedimientos principales del marco metodológico seleccionado: análisis sociohistórico,

el análisis formal o discursivo y la fase de interpretación-reinterpretación

En el primer capítulo se realiza el análisis sociohistórico de Bogotá, ciudad que se abordó

como un territorio con historia y memorias culturales y como un espacio densamente

atravesado por redes y flujos de comunicación (Martín Barbero, 1997) En este sentido se

destacaron los rasgos de la modernidad periférica latinoamericana y aquellas experiencias

de la modernidad en la ciudad que permiten aproximarse a la vida urbana y a la compleji-

5 Paul Brombcrg, cx-dircctor del IDC'I > alcalde do la ciudad después de la renuncia de Amanas Mockus para lanzarse a
la presidencia asegura que nada es novedoso en el Programa porque el intento de intervenir en la cultura cotidiana yíi
fue realizado en la antigua Unión Soviética, durante el régimen socialista con muv malos resultados (Bogotá, mayo
2001) Pero es necesario arriesgar un comentario ci proceso de los países del Este no partió de un diagnóstico de la
cultura ciudadana de los habitantes ni mucho menos buscó introducir mediaciones en dicha cultura Además, las trans
formaciones que planteó iban dirigidas a culturas nacionales tradicionales j no a culturas urbanas contemporáneas Otro
caso es el de Barcelona que se concentró en la adecuación de contextos físicos con c! fin de monumcntalizar' la ciudad
v no encaminados a producir autorregulación en los ciudadanos Sobre el tema ver el artículo de Manuel Delgado 'I. a
ciudad mentirosa Barcelona (1992) Asimismo, luán Carlos Pergolis arquitecto y planificador urbano afirmó que ésta
es "'«na experiencia inédita en el continente, a la mayoría de los gobiernos urbanos les gustaría adelantar un Programa
de esas características liso lo he comprobado en los permanentes seminarios sobre ciudades latinoamericanas a los que
asisto" (Bogotá mayo 2001)



dad de su trama cultural y comunicativa Este marco constituyó el tránsito necesario para

ubicar las diferencias que representó la propuesta programática de Antanas Mockus y que

se traduce en el Plan 'Formar Ciudad' Este capítulo termina con una reinterpretación de

la propuesta de construir colectivamente una imagen compartida de ciudad, actual y futura;

comprendida como el eje que orientó las acciones de comunicación dentro del Programa

El segundo capítulo consiste en un acercamiento a las políticas culturales, así como a las

convergencias y divergencias que tienen los desarrollos teóricos de la región con respecto

a la propuesta implícita en Cultura Ciudadana Se acudió a las relaciones entre cultura

política y comunicación como un eje articulador para la comprensión del problema en

cuestión Sobre esta base se analizaron los supuestos que subyacen a la formulación de

Cultura Ciudadana desde la triada Ley, cultura y moral propuesta por Mockus y desde allí

interpretar los planteamientos generales del Plan 'Formar Ciudad' Este primer acerca-

miento permitió explorar la orientación que la Administración le dio a las comunicaciones

públicas urbanas A partir de esta reconstrucción se profundizó en la estrategia general

del Programa de Cultura Ciudadana y el lugar que la comunicación ocupó dentro del marco

estratégico global En donde la comunicación se comprendió no sólo como un proceso de

producción, consumo y uso social de los medios, sino también como las prácticas cotidianas

de interacción que constituyen y dan sentido social a la experiencia (Lozano, 1998: 178)

Finalmente, se vincularon las políticas culturales orientadas al plano de la vida cotidiana

con los procesos de comunicación acudiendo al modelo hegemónico planteado por Brun-

ner (1992) Este modelo que está basado en la noción de conformismo se articuló con las

posibilidades que ofrece la categoría de la competencia comunicativa Para explicar las

formas como las estrategias intervinieron en los tipos de competencias comunicativas se

acudió al modelo de la mediación múltiple desarrollado por Orozco y Charles (1996) Este

modelo permitió comprender los propósitos con los cuales se construyeron las diversas

estrategias, interpretar los datos que arrojaron las diferentes investigaciones cuantitativas

realizadas por el Observatorio de Cultura Urbana de Bogotá En este último capítulo se

profundizó tanto en los procesos comunicativos globales del Programa como en algunos

ejemplos particulares que permitieran explorar la hipótesis En términos de la comunicación

entre extraños y el uso adecuado del espacio público se trabajaron las prerrogativas de identi-

dad y las múltiples mediaciones que intervienen en el proceso El tema del disfrute del espa-

cio público urbano se abordó desde la perspectiva de los nuevos modos de estar juntos y las



formas como se constituye el nosotros; para cenar con una aproximación al registro que los

medios masivos de comunicación hicieron de las acciones del Programa y los procesos que

intervinieron en la construcción positiva de una imagen de ciudad compartida

La información se recabó realizando dos viajes a Bogotá Uno en agosto del 2000 y otro en

mayo del 2001, En el primero se recopilaron los documentos teóricos y los de gestión del

Programa, así como los informes de la Subdirección de Planeación de 1995 a 1997, la co-

rrespondencia interna del área de comunicación y los registros de prensa, radio y televi-

sión que conserva el IDCT En esta primera visita se realizó una entrevista exploratoria del

caso con Gabriel Gómez encargado de las comunicaciones del Programa Con la revisión

de los materiales y las conclusiones preliminares se elaboraron los formularios para las

entrevistas en profundidad que se llevaron a cabo en Bogotá en mayo del 2001 Se planea-

ron un total de 14 entrevistas de las cuales se realizaron 11 con directivos del Programa y

de la Administración y con algunos teóricos que conocieron el proceso de Cultura Ciuda-

dana Estas entrevistas fueron el sustento de la fase de interpretación-reinterpretación la

cual le da coherencia al marco propositivo de Thompson

6 Los entrevistados que participaron en el Programa fueron: Antanas Mockus Paul Broinbcrg, Norma Constanza Muñoz
Costanza Cubillos Rocío Londoño Gabriel Gómez, Juan Garios Quintero Ilarold Sarmiento y Jorge Camacho Los acto-
res académicos fueron Juan Garlos Pcrgolis > Fernando Vivicscas Las entrevistas que no se pudieron realizar son \t-
mando Siha f.uigi Conversa y Bernardo Toro (Ver anexo 3)



1 BOGOTÁ: EL CAMINO DE SUS TRANSFORMACIONES

lín el último siglo Bogotá se convirtió en una metrópoli, cu>as características reflejan la

vida urbana propia de la modernidad El camino de estas transformaciones tuvo no pocos

tropiezos y dificultades La ciudad cruza el umbral del siglo XIX en plena guerra civil y

termina el siglo XX en las mismas condiciones Bogotá como capital del país ha resumido

y resentido las serias dificultades políticas, económicas y sociales que vive Colombia No me-

nos esclarecedor es que tanto en la literatura existente como en el imaginario de los ciudada-

nos sea el 9 de abril de 1948 el momento que produce un cambio radical en la ciudad Y es

que el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, marca el inicio del periodo que se

conoce como !La Violencia' e implica la destrucción parcial de la ciudad después del Bogotá-

zo Esclarecer la configuración de vida urbana de Bogotá y la propuesta de construir una cul-

tura ciudadana a partir de una imagen de ciudad actual y futura, como alternativa para

abordar la mutación cultural de la ciudad, son los objetivos de este capítulo

Aproximarse al tema de la ciudad implica esbozar una serie de trayectorias diversas entre

los saberes acumulados y la complejidad de las aceleradas transformaciones que en ella se

resumen No se trata de conseguir una visión que agote los abordajes, esta es una empre-

sa imposible Se busca, por el contrario, evidenciar algunas de las características centrales

de lo que implica pensar la ciudad hoy . Desde el punto de vista expositivo, se ha tomado

en cuenta la relación intrínseca que la sociología establece entre ciudad y modernidad

José Luis Lezama (1998: 17-30) señala que la sociología ha pensado a la ciudad casi como

sinónimo de la modernidad y la ha convertido en su escenario más natural

7 1.a guerra de fines del XIX y comienzos del XX es conocida como La guerra de ios mil días \ se inicia el 20 de octubre
de 1889 Hay que anotar que en la actualidad el estado de guerra civil no ha sido declarado abiertamente, pero que el
conflicto armado en el país puede ser considerado como tal (lichar 1985; Dávila 1999- Echandía 19991 Pcarcc 1992:
Restrepo 1992 cutre o.tros)
8 Ver entre otros. La Calle. Espacio geográfico y vivencia urbana en SanCu fe de Bogotá (Meló 1998); la investigaciones
del arquitecto Alberto Saldarriaga (1986. 1996a. 1996b y 1997); la ob<a de Consuelo Sánchez De la aldea a la metrópoli
Seis décadas de -vida cotidiana 1900 - 1959 (1998), \ el estudio de Armando Si!\a Imaginarios Urbano* Bogotá y Sao
Paulo. Cultura y Comunicación urbana en América ¡.atina (J992)
9 En términos de Morin (1994- 421) "se puede decir que hay complejidad dondequiera que se produzca un enmaraña-
miento de acciones de interacciones de retroacciones" Se hace referencia a !a complejidad tanto en su sentido más
gcncial como al que obliga a comprender la ciudad como un entre-cruzamiento de fenómenos aleatorios que implican
dificultades empíricas y lógicas
10 Se acoge la sugerencia metodológica para abordar c! tema de la ciudad de Jesús Martín Barbero la ciudad no se deja
pensar desde unas disciplinas aisladas. La comprensión de la ciudad revienta las fronteras de las disciplinas exigiendo
una imestigación tiansdisciplinaria" (1997, 123-121)

\



11 LA MODERNIDAD INCOMPLETA LATINOAMERICANA

Renato Ortiz considera que "la modernidad es una y es diversa Una, en cuanto matriz civi-

lizadora; diversa, en su configuración histórica" (2000: 9), De esta forma, todas las mo-

dernidades estarían atravesadas por rasgos comunes tales como la racionalización, la

urbanización, la industrialización o la tecnología; pero a su vez serían múltiples y diversas

de acuerdo con la forma como cada sociedad realiza su propia modernidad, Si bien la

emergencia del Estado-nación es la forma histórica en donde la modernidad se realiza11,

con la configuración de la sociedad global entendida como una "totalidad que penetra,

atraviesa las diversas formaciones sociales existentes en el planeta" (Ortiz, 1998: xix),

aparece la modernidad-mundo La cual encarna, un 'patrón' civilizatorio que para existir

como tal se debe reterritorializar, es decir, "debe materializarse como cotidianidad"

(1998: 36) El rasgo característico de las modernidades: la desigualdad de sus bases mate-

riales, hacen que la conjunción entre la modernidad y las culturas sólo ocurra de manera

diferencial, tal como ocurrió en América Latina En términos de Ortiz (1998: 39) "el lugar

es el espacio de esa diferencialidad" y la ciudad como lugar privilegiado donde se expresa

la modernidad-mundo, es el territorio de esta exploración

11.1 Rasgos de la Modernidad Periférica

Hablar de modernidad latinoamericana implica revisar las premisas epistemológicas y polí-

ticas que le subyacen, toda vez que a lo largo del siglo XX el debate sobre la modernidad

guarda una estrecha relación con la configuración de las identidades nacionales de los

países de la región Ortiz (1998: xxi) plantea que la nación emerge en el continente

como un proyecto que puede asegurar la realización de la modernidad incompleta de la

tegión y garantizar la consecución de la identidad nacional

En esta perspectiva, reflexión y conciencia nacional -el proyecto intelectual y el políti-

co- se han mezclado como elementos constitutivos de nuestra tradición, tramándose co-

11 Con respecto a ta consideración de que la modernidad es esencialmente occidental Renato Oitiz aclara Si es posible
pensar como Wcbcr que la modernidad nace en Occidente debemos agregar en seguida: la modernidad en su naturnle
m. no es occidental La matriz no se confunde con una de sus realizaciones históricas; 6sta es apenas la primera crono
lógicamente pero no necesariamente la mus completa o su forma mus acabada" (2000: 10)



mo conceptos y como aspiración política12, En la América Latina, la modernidad es un

proceso que se inicia en los años 30 y se intensifica a partir de los años 50 (Brunner,

1992; García Canclini, 1989; Martín Barbero, 1995a)

En sus inicios la modernidad representa un fenómeno económico y político relacionado

con la transiormación de los países en naciones capaces de insertarse en el mercado in-

ternacional Este proceso modernizador que pasa por el Estado y va acompañado por el

modernismo literario, no tiene repercusión en la experiencia cotidiana de las mayorías

nacionales Por el contrario, fue una modernización que afectó a élites muy pequeñas

Hasta mediados del siglo XX, las culturas eran fuertemente homogéneas y homogeneiza-

doras Si la modernidad se comprende desde la perspectiva de Berman (1991: 14), es decir

como una experiencia': ser modernos en un ambiente de progreso y desarrollo; esto es

justamente lo que la región no ha alcanzado en esta primera etapa La modernidad como

experiencia cotidiana de las masas urbanas en América Latina comenzó hasta los años 50,

con la universalización de la educación primaria y secundaria; la aparición de grandes cen-

tros urbanos que va de la mano con el proceso migratorio campo-ciudad; la proliferación

de medios de comunicación masivos y la incorporación a los mercados internacionales de

toda índole (Brunner, 1992: 62-71; García Ganclini, 1989: 81)

En este proceso emerge el paso de una sociedad basada en lazos de solidaridad, a una so-

ciedad cada vez más compleja, en donde la construcción de sentidos compartidos se reali-

za a través de las industrias culturales Para Brunner, el rasgo central de esta modernidad

es la heterogeneidad cultural, producto del ingreso diferencial, asimétrico y segmentado

en el mercado internacional de bienes simbólicos que atraviesa el entramado de la cultura

local El cual "provoca y luego refuerza un incesante movimiento de heterogeneización de

la cultura, poniendo en juego, estimulando y reproduciendo una pluralidad de lógicas que

actúan todas ellas simultáneamente, entrecruzándose" (1992: 105-106) Los autores

12 Lo que interesa de este debate es que evidencia los diversos elementos que intervinieron en la construcción de esta
modernidad Desde el punto de vista teórico las categorías de análisis propias de la modernidad europea1 la secular ¡Ka
ción la alienación la individuación cte no bastaban para explicar la realidad latinoamericana Desde !a perspectiva
histórica \mcric¡i 1 atina no tuvo ni tendría una Ilustración, garante del desarrollo intelectual de dicha modernidad l'or
tanto la discusión se concentró en las formas cómo se accedió a la modernidad > la influencia de los modelos de moder
ui/.auón impuestos en la configuración de las culturas de la región Lo quo, dio paso a análisis sobre lo popular, lo cu]
to lo masivo > que propició una búsqueda incesante de categorías que permitieran comprender la modernidad
latinoamericana l.'n este contexto surgen categorías como la heterogeneidad cultural (lirunncr) \ la hibridación ((Jarcia
Candi ni)



coinciden en precisar tres dinámicas asociadas a la modernidad latinoamericana: la mo-

dernización, la hibridación y la desterñtorialización

Para Martín Barbero (1995a: 137-149) la dinámica de la modernización contempla dos

caras Una donde los procesos propios de la modernidad, como el desplazamiento de las

formas tradicionales de producción de la cultura -el Estado y la Iglesia- así como las cos-

tumbres y tradiciones, se transforman por obra de las industrias culturales Cuyas conse-

cuencias son tanto la secularización y la internacionalización de los mundos simbólicos,

como la fragmentación del horizonte cultural como efecto de la segmentación de públicos

y audiencias Lo que Martín Barbero llama la otra cara de la modernización, transforma la

visión 'tradicional' de la modernidad que la asocia a la cultura letrada El eje de la moder-

nidad en Latinoamérica son las culturas oíales sobre las cuales se incorpora una enorme

complicidad con las culturas audiovisuales Rs decir, que uno de los rasgos centrales de la

modernidad periférica de la región es que las culturas latinoamericanas son modernas sin

pasar por el libro, sin alcanzar una modernidad letrada e intelectual Asunto que pone en

cuestión la pretensión de la escuela de seguir siendo el centro de la distribución del cono

cimiento y el espacio clave de la socialización Espacio que ho> ocupan en mayor medida

las industrias culturales y las nuevas formas de estar juntos . relacionadas con la densa

multiculturalidad e ínter culturalidad que emergen en las ciudades

La hibridación es una categoría que se refiere a las mezclas intei culturales como dinámica

asociada al crecimiento urbano (García Canclini. 1989: 264) Más allá del sincretismo re-

presenta la densa articulación que actualiza en un mismo territorio tiempos tradiciones ;

costumbres múltiples Para Martín Barbero el reconocimiento del mestizaje exige un redi-

reccionamiento de la política cultural del Estado, que formalmente articula sus acciones

én torno a la idea de una cultura nacional, homogénea y auténtica (1995a: 146) Final-

mente, la desterritorialización como una dinámica relacionada con las sucesivas migracio-

nes, está asociada a la multiplicación de los referentes culturales que no están anclados en

el ámbito nacional Renato Ortiz afirma, que la modernidad hace de la desteiritorializa-

ción su principio y por tanto "es descentrada y privilegia la deslocalización de las relacio-

13 Martí» liarbcio basa su desarrollo conceptual sobre las nnc\as formas de estar juntos cu la elaboración conceptual tic
Ylaffcsoli (l'JSS) > se refiere a las matrices comunicacionalcs que desarrollan las tribus urbanas ¡as cuales 'marinn de
forma identitaria tanto las temporalidades (sus ritmos de agregación, sus cadencias de encuentro) como los trayectos
que demarcan los espacios De igual forma este neotribalismo se relaciona con las sensibilidades dcstcrritorializailas
que pertenecen a la cultura-mundo (Martín Barbero 1996b 20)

t



nes sociales'14 (Ortíz: 1998: 41) Destenitorialigación que como se mencionó arriba tiene

una dinámica complementaria que es la reterritorializacíón de dichos referentes cultura-

les De manera tal que la heterogeneidad cultural y las dinámicas propias de la moderni-

dad periférica latinoamericana, se retenitorializan en la ciudad y propician una forma

específica de la experiencia del ser modernos

1 1 2 Experiencias de la modernidad en la ciudad

Siguiendo las múltiples reflexiones que ha realizado Martín Barbero sobre la ciudad, hay

una que llama especialmente la atención por la comprensión que propone del fenómeno

de las ciudades contemporáneas (1996b: 15-21) Desde su punto de vista, el paradigma

intormacional que durante años fue sólo un modelo teóiico de la comunicación, "hoy es

parte constitutiva de la estructura y la experiencia urbana | ] desde el que está siendo

ordenado el caos urbano por los planificadores" Porque la preocupación actual de los ur-

banistas es que la gente circule, no que se encuentre De tal forma que la insistencia en el

flujo de personas, de vehículos e informaciones, en el tráfico ininterrumpido y la conexión

transparente, hacen de la ciudad un territorio que deviene "metáfora de la sociedad con-

vertida en sociedad de la información". Para el filósofo, son tres las formas como el ciuda-

dano experimenta esta transformación de las ciudades: la des-espacialización, el des-

centr amiento y la des-utbanización

Al reducir el espacio de la ciudad al precio del suelo y vincular los tiempos urbanos con la

velocidad del flujo vehicular y la circulación de informaciones e imágenes; se devalúa el

intercambio de experiencias entre los ciudadanos Esta des-espacialización hace del desa-

rraigo urbano una experiencia cotidiana en donde se diluye la memoria colectiva y los re-

ferentes que posibilitan el reconocimiento urbano, por lo cual emerge una inseguridad

más profunda que aquella que proviene de la agresión directa de los delincuentes En tér-

minos de Martín Barbero (1996b: 18) "una inseguridad que es angustia cultural y pauperi-

zación psíquica, la fuente más secreta y cierta de la agresividad de todos" Por su parte, el

des-centr amiento no sólo se refiere a la proliferación de nuevos centros urbanos -los cen-

tros comerciales- sino sobre todo a un ordenamiento que privilegia calles \ avenidas, sobre

los lugares de encuentro Por último, la des-urbanización que implica la reducción de la

H Sobre c! dcs-ecntr amiento de ]¡i civilización moderna el ¡nitor lince una precisión necesaria (clcs-ecntrada) ¡o que no
•igiiiticii decir fragmentada como pretenden algunos autores, l.u iragmen t ación implica ausencia de un oulcn colectivo
el deseenuaiiiicmo señala otro tipo de orden social ' (Oitiz 199S 11)



ciudad que es electivamente usada, vivida y gozada por los ciudadanos, y la rwalización

como efecto de la presión migratoria, De donde emerge lo que el autor denomina la 'cultura

del rebusque' Una cultura que le da vigencia a formas tradicionales de supervivencia e inserta

en la modernidad urbana hábitos, prácticas y operaciones simbólicas propias de la vida rural

transformando las maneras de habitar en la ciudad Esta dinámica propia de América La-

tina, trajo como consecuencia improvisación gubernamental local e incapacidad para de-

tener el deterioro progresivo de las condiciones de vida de las mayorías urbanas

1 1 3 La ciudad emergente latinoamericana: entre modernidad y tradición

En el marco de la globalización es plausible creer que las metrópolis en direrentes lugaies

del mundo son asimilables Pero mientras las preocupaciones centrales de las ciudades

europeas > norteamericanas se relacionan con la crisis medioambiental y las problemáti-

cas asociadas con los inmigrantes (García Canclini, 1995: 99), en América Latina, las pro-

blemáticas son aún más profundas En la década de los 80 la mayoría de las ciudades

latinoamericanas presentan un serio proceso de deterioro de los espacios públicos acom-

pañado del crecimiento descontrolado de las áreas urbanas y el aumento de una violencia

segregante (García Canclini, 2000: 176) Ya para 1990, el 71 4% de la población del con-

tinente está concentrada en áreas urbanas (Informe Habitat, 1996: 86) La tuerte hetero-

geneidad cultural que caracterizó la inserción de América Latina en la modernidad, en el

actual marco de la globalización, hace que las grandes capitales del continente resuman la

crisis de la modernidad periférica de la región Factores que dan paso a la formación de

ciudades emergentes15 (García Ganclini, 2000: 168), caracterizadas por la tensión entre

tormas extremas de tradición y la modernización global, en donde 'la toimación de los

nodos de gestión de servicios globalizados coexiste con sectores tradicionales, actividades

económicas informales o marginadas, deficientes servicios urbanos, pobieza, desempleo e

inseguridad", y a los que se suma la imposibilidad de una planificación uibana que dé res-

puesta a las necesidades de la población16

Esta situación se contextualiza en dos procesos propios del desarrollo de la modernidad en

las grandes ciudades latinoamericanas, vinculados con las formas diíeienciales en que los

grupos sociales construyen la vida en la ciudad De un lado, los valores de autonomía indi-

15 Apo\ado cu los dcsm rollos itóncos de ¡nitores como (.¡astclls. liorja \ Snsscn
16 Ver cutre otios Borh \ disidís 1997 \ i\icscns 1996.• (liraldo 1996 > J 999 Gilbcn J997



vidual, confort y consumo, que le dan sentido a las formas de convivencia de las clases me-

dias y altas en la ciudad (Cruces, 1998: 64) De otro, la ruralización, como experiencia

moderna de la ciudad propia de los sectores tradicionales y campesinos Estas formas de

inserción en la vida urbana, evidencian la desarticulación que subyace a la relación entre

las diferentes culturas que habitan la ciudad y los códigos culturales que deberían com-

partir la mayoría de los ciudadanos Mientras que unos sectores ejercen la convivencia a

partir de su repliegue sobre la vida privada, otros buscan mantener los lazos tradicionales

de la vida colectiva Si bien la ciudad, como señala Martín Barbero (1997: 114), emerge

como actor simbólico, que "retoma su sentido y su valor: el de espacio de convivencia >

reunión de lo heterogéneo", se debe reconocer que el primer sentido y valor es una puesta

en horizonte aún por alcanzarse La densidad de las redes comunicacionales que atravie-

san ho> la ciudad17 y las deficiencias estructurales en que viven la mayoría de los habitan-

tes de las ciudades latinoamericanas, no son sólo un problema de planificación urbana

sino un terreno propicio para introducir cuestionamientos de orden cultural La ciudad es

hoy el territorio de la vida, más que un espacio construido para la vida

1.2.. CONTRADICCIONES DE LA VIDA URBANA EN BOGOTÁ

Se sabe que no es posible agotar la multiplicidad de ópticas que sobre Bogotá se han ela-

borado Si bien hasta 1995 existen una serie de estudios sobre Bogotá de carácter históri-

co, urbanístico, político y social, después de esta fecha la bibliografía se multiplica Este

esfuerzo por reflexionar sobre la ciudad proviene del Programa de Cultura Ciudadana \ la

creación del Observatorio de Cultura Urbana, en donde se realiza un trabajo de permanen-

te reflexión y se convocan a grupos de intelectuales para que analicen críticamente la ciu-

dad Por tanto, se optó por incorporar el enfoque del diagnóstico del cual parte el

Programa, elaborado por el sociólogo Manuel Espinel En sus documentos se evidencia la

configuración física y cultural de Bogotá y una visión de conjunto lo suficientemente críti-

ca para comprender la Bogotá de finales de siglo Con base en el diagnóstico que propone

Espinel y una elaboración de los desaños culturales de las comunicaciones en Bogotá, se

expondrán los motivos por los cuales Cultura Ciudadana constituye un cambio de priori-

dades en la planificación urbana.

17 ( 'orno asegura Aníbal l 'ord. 110 es pos ib le expl icar la c i u d a d sin los med ios .tsí c o m o los med ios no se expl ican sin l;i

C U K 1 Í K Í { 1 9 9 1 . 5«)



12 1 La mutación cultural de Bogotá

En el siglo xx, la ciudad pasó de 5 kilómetros cuadrados de extensión a 1700 kilómetros y

de 100 000 habitantes a algo más de 6 millones, es decir que su extensión aumentó cerca

de 300 veces y su población 60 veces Aunque la tasa anual de crecimiento disminuyó en

los últimos 30 años, es la más alta de la región: 2 9% y cada año aparecen 220 hectáreas

urbanizadas ilegalmente Pero son las cifras de segundad las que plantean un panorama

distinto en relación con otras ciudades del continente Alvaro Camacho (1996) ex direc-

tor del Observatorio de Cultura Urbana, la resume así: "Baste decir que ninguna de estas

ciudades fue testigo de los 18 136 homicidios que hubo en Bogotá entre 1992 y 1995 En

ninguna de ellas hubo 3.657 homicidios en 1995, lo que nos da un promedio de 10 diarios

sin contar accidentes de tránsito Con toda probabilidad en ninguna de ellas se produjeron

1 031 asaltos a íesidencias (2 8 diarios), ni 13 027 atracos a personas (35,5 diarios), ni

382 asaltos bancarios (1 05 diarios) en ese mismo año'*

En este contexto, Bogotá es una ciudad que ha sufrido una mutación cultura] en el trans-

curso del siglo XX (Espinel, 1995: 1-2) Mutación relacionada con la pérdida de su escala

humana, ya que es imposible para los habitantes aprehenderla y recorrerla con facilidad

La ciudad es irreconocible para los ciudadanos porque sólo la pueden conocer sectorial-

mente, de acuerdo con los usos que hacen de ella Además, la mutación plantea la coexis-

tencia de procesos semi-industriales, semi-urbanos, semi-rurales y semi-míticos que se

traman en la ciudad de cemento y de masas Simultaneidad que genera desarreglos es-

tructurales en la vida urbana moderna y en la apropiación de la ciudad Esta primera ca-

racterística se relaciona con el acelerado proceso de urbanización e industrialización que

Bogotá experimentó en las últimas décadas La morfología de la urbe generó un tejido

socio cultural particular, en donde el desbordamiento del crecimiento urbano propició

una urbanización no planiticada y la emergencia de un alto grado de iníormalidad econó-

mica En Bogotá más del 50% de las familias obtienen sus ingresos de actividades no for-

males (servicios personales) ¡V la mutación cultural, se le suma la debilidad > precariedad

de la Administración Distrital para prever el impacto de los procesos de urbanización e

18 Para 1991 la tasa de homicidios comunes en Santa l'c de Bogotá fue de 72/100000 habitantes mientras que las ciu
tlades mus grandes de ki región están mm por debajo tic esta tasa- Sao Paulo 25/100000 \ México D F 21/100000 habi-
tantes (Espinel 1998 5)
19 La ciudad de cemento se caracteriza como ia construcción de edificios a\ cuidas autopistas centros comerciales \ <¡c
negocios > la generación de redes de luz acueducto, alcantarillado teléfono cte ' la ciudad de masas como ' el estable
cimiento de grandes conglomerados de habitantes ' (lüspincl 1995 2)
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industrialización sobre los habitantes y el ambiente urbano, así como para responder a sus

necesidades \ demandas

Partiendo de estas dos especificidades -mutación cultural y precariedad de las autorida-

des- y de las evidencias empíricas con que se contaba en ese momento, se trazó una "car-

tografía" de la cultura urbana de la ciudad, "susceptible, con las precauciones del caso, de

ser razonablemente generalizada" (Espinel, 1995: 2-4) Esta cartografía, basada en espe-

cial pero no únicamente en los desarrollos teóricos de Martín Barbero y García Canclini

centra la caracterización de la cultura urbana de Bogotá, a partir de estos rasgos: desarro-

llo de formas exclusivistas y exeluyentes de apropiación del espacio público urbano; acele-

rado ritmo de territorialización y desterritorialización física y simbólica del espacio

urbano; participación segmentada y desigual en el mercado de bienes y servicios públicos,

de información y bienes culturales; reconocimiento fragmentado \ desigual de los signifi-

cados propios de la vida urbana; así como una fuerte hibridación cultural Aunque Bogotá

comparte hábitos y lenguajes con otras ciudades del continente, las diferencias físicas,

históricas, económicas y culturales: los índices de violencia, la velocidad de su crecimiento

\ urbanización, la proliferación de actividades económicas no formales, entre otros, le

proporcionaban una "respectiva torsión, una discontinuidad y un idiolecto local" Esta

cartografía, no niega las diversas oportunidades que Bogotá ofrece a sus habitantes como

la concentración de información, la movilidad, una alta oferta educativa, cultural y de

consumo y las múltiples posibilidades de relaciones sociales, de inserción laboral y de par-

ticipación cívica o política

12 2 Los desafíos culturales de las comunicaciones en Bogotá

Para 1995 Bogotá no contaba con un canal de televisión local En la radio sólo dos emiso-

ras se preocupaban por la vida de la ciudad: Radio Santa Fe y La Voz de Bogotá, aunque

Colombia cuente con una de las radios más diversas y desarrolladas de la región (Yúdíce.

1999: 205) No existían revistas ni diarios con ejes temáticos sobre la ciudad y la prensa

escrita de mayor circulación, era de carácter nacional De esta forma, la información sobre

la ciudad aparecía en pequeños fragmentos que unos y otros medios -normalmente nacio-

nales- le dedicaban, con un telón negro de fondo Telón que en su momento la Adminis-

tración Moekus-Bromberg hizo visible para los periodistas Esta situación y las tormas

como fueron construidas las ciudades latinoamericanas, que Esteinou Madrid (1996: 115-

123) explica en términos de la preeminencia de la operatividad de las dinámicas económi-
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cas de acumulación de capital sobre la planificación de espacios de comunicación huma-

na, dando paso al surgimiento de un paisaje urbano-comunicativo que no incita a la convi

vencía, son tactores que también caracterizaban la Bogotá de 1995

Bogotá se configura como una ciudad moderna emergente, en donde el proceso migrato-

rio campo-ciudad y ciudades intei medias-capital de país, influye decisivamente en su con-

figuración cultural El hecho de que en su territorio converjan una diversidad de formas de

vida, de modos de ser y de hacer, la convierten en un espacio multicultural No sólo por

la procedencia de sus habitantes sino también por la fragmentación del universo cultura!

que genera la dinámica de la modernización por efectos del mercado local y mundial de

bienes simbólicos García Canclini (1998a: 20) plantea que comprender la ciudad como

territorio multicultural implica reconocer tanto que la diversidad urbana se presenta en la

sedimentación de las diferentes etapas de los procesos modernizadores; como que la hete-

rogeneidad cultural ya no está incorporada a un proyecto de nación, entre otras razones

por la coexistencia de formas de cultura locales,, nacionales, transnacionales y globales.

dando paso a una multiculturalidad no sólo más densa y evidente, sino también más com-

pleja Como lo expresa Martin Barbero, en la cartografía actual de las ciudades emerge

una fuerte "trama cultural heterogénea, esto es, formada por una densa multiculturalidad

que es heterogeneidad de formas de vivir y de pensar, de estructuras de sentir y de narrar

pero muy fuertemente comunicada" (1998a: 3) Pero Bogotá no sólo se puede compren-

der como espacio multicultural, sino también como territorio intercultural

La interculturalidad se refiere a la evidencia de que en la actualidad las culturas se repre-

sentan e instituyen como tales, en su relación con otras (García Ganclini, 2000: 62) Las

relaciones territoriales de quienes viven en Bogotá están habitadas por los vínculos que

mantienen sus culturas con quienes residen en otros territorios El hecho de que Bogotá

concentre una oíerta educativa, cultural, laboral, de bienes y servicios más que ninguna

otra ciudad del país, y que además, sea el nodo central de las redes que comunican al país

con la región y con el mundo, genera procesos culturales deslocalizados de su propio terri-

torio Procesos que se reterritorializan en lo cotidiano y que emergen de continuo resigni-

ficando las identidades y las tradiciones locales y nacionales Pero esta densa

multiculturalidad e interculturalidad. están en tensión permanente con la homogeneiza-

20 Aunque la categoría mukiculturaüdaci se enfoque con frecuencia a discusiones de orden político sobre los derechos de
las minorías ¿(nicas > de migrantes dentro de los listados nacionales (K>mlicka 1996) autores como (íarcía Canclini \
Martín liaibi.ro la consideran pertinente para nníiüstar la ciudad
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ción de la cultura-mundo que pone en común objetos, prácticas y hábitos culturales En

Colombia, ciudades como Medellín y Cali han sido consideradas como culturalmente

ejemplares, peio quienes lo hacen olvidan que no son metrópolis y que su forma de ser

modernas está profundamente arraigada en las tradiciones locales Bogotá por el contrario

se construyó de los fragmentos de las culturas locales, nacionales e internacionales Quie-

nes allí viven no sienten un lazo territorial que las identifique Si la identidad se compren-

de como una construcción imaginaria que se relata (Martín Barbero, 1998a: 5). las

desiguales apropiaciones simbólicas del territorio son decisivas para establecer mecanis-

mos de comunicación pública urbana

12 3 Cultura Ciudadana: un cambio en las prioridades de la ciudad

Entre los rasgos básicos que Bogotá comparte con otras capitales latinoamericanas está

lo que Monitor Company denomina la 'enfermedad de ser capital1 (CCB, 1998; 5) La cual

consiste en que la ciudad ha tenido que darle prioridad a decisiones y acciones que favore-

cen a la nación, dejando de lado aquellas que le permiten fortalecerse como ciudad Así, la

imagen que la ciudad tiene de sí misma se confunde con la imagen de Colombia y son po-

cos los líderes políticos que han tomado decisiones que le atañen sólo a Bogotá y a sus

habitantes Por esto, se considera que la Administración Mockus-Bromberg 1 inauguró

una visión de la ciudad como problemática cultural, rebasando los recortados marcos

pragmáticos, físicos y economisistas tradicionales en el manejo y administración del poder

de la ciudad y del país (Viviescas, 2001: 319)

El ingreso de Mockus en la vida política, después de su salida de la Rectoría de Universidad

Nacional; la formulación de su Programa de Gobierno que contó con la colaboración de

académicos y universitarios, y su elección como alcalde para el periodo de 1995-1997

representan una serie de cambios en el panorama político local y nacional Mockus es el

primer candidato desvinculado de los sectores políticos tradicionales colombianos, que

ocupa uno de los cinco cargos más importantes del país La campaña para la alcaldía se

hizo con poco menos de 5.000 dólares y obtuvo una difeiencia de 300.000 votos con res-

pecto a su contendiente inmediato (Viviescas, 1998: 17) Al proponer la cultura ciudadana

como prioridad del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa

21 '\ntsinas Mockus renuncia a la alcaldía faltando ocho meses para terminal su periodo para lanzarse a la concicndíi
presidencial Por este motivo nombró a Paul üromberg -quien era el director de IDG'l como su sucesor Así la Adniinis
[ración se conoce como Mockus-li rom berg
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Fe de Bogotá D C (1995-1998) -Formar ciudad- se desata una controversia entre los gru-

pos de poder Si bien ya no se estaba priorizando la infraestructura física o la reforma es-

tatal planiíicadores y académicos reclamaban énfasis en temas como participación

educación disminución de las brechas ciudadanas o fortalecimiento del capital social

Además, el Plan 'Formar Ciudad: no cuenta con la aprobación del Consejo Distrital que

deja vencer los plazos que establece la ley y el alcalde lo adopta por Decreto

Entre los cambios más significativos cabe mencionar la transformación de la cultura ad-

ministrativa de Bogotá, como resultado de la formulación del Plan Este es el primer Plan

que se elabora con una óptica sistémica, articulado a partir de líneas estratégicas y no por

sectores: salud, educación, vivienda, entre otros La planeación tradicional por sectores si

bien garantizaba la expansión en términos de cobertura, 'no permitía desarrollar un es

quema más o menos general de la ciudad, a partir del cual fuese posible evaluar el impacto

de las acciones sectoriales a nivel metropolitano' (Espinel. 1996c: 4) Gomo consecuencia

de esto se transforma el estilo administrativo y el proceso de planeación de los provectos

mejorando cualitativamente la cultura institucional administrativa de Bogotá Este proce-

so de planeación se estructuró con base en las metas propuestas por cada una de las prio-

ridades del Plan y se crearon las herramientas necesarias para evaluar la gestión, más allá

de los criterios de la ejecución presupuestal que era el único medio de evaluación Logro

que se convirtió en un legado para la ciudad

Al centralizar las actividades de cultura ciudadana en el Instituto Distrital de Cultura \

Turismo (IDCT1) las políticas culturales de la ciudad dan un vuelco La entidad hasta 1994

venía desarrollando tradicionalmente actividades de fomento al arte, a la ciencia y al tu-

rismo sin el esclarecimiento de una política cultural que orientara su acción La visión de

cultura que subyace a los proyectos que emprendió el IDCT hasta 1994, corresponde con

aquella que Brunner (1992: 275) caracteriza como: "una vieja concepción aristocrática

(que ia identifica) con las bellas artes con las páginas dominicales de los grandes periódi

eos \ con el consumo conspicuo de obras \ símbolos revestidos de un auia luminosa' Has-

ta ese momento en Bogotá, la cultura ni siquiera es objeto de políticas en su sentido

estricto esto es, como "intentos de intervención deliberada eon los medios apropiados en la

estera de constitución pública, macrosocial e institucional de la cultura, con el tin de obtener

electos buscados- (Brunnei 1992: 211) Y a partir de entonces el IDCT se enfrentó con el

desafío de transformar su visión incluso a partir de una propuesta sobre políticas culturales



que en 1989 ya había hecho Mockus(l989: 4): "una política cultural puede plantearse la

meta de procurar que la creación de cultura y conocimiento, y la interpretación de tradi-

ciones, se proyecten socialmente como enriquecimiento permanente de la cotidianidad'

A esta visión de cultura que subyacía al ÍDCT, se le suma que la cultura siempre había sido

considerada como un "ámbito burocráticamente insignificante" (Brunner, 1992: 277) por

lo que la entidad contaba con funcionarios de bajo perfil, precariedad económica de recur-

sos -la inversión aumentó de un poco más de 10 millones de dólares entre 1992 y 1994 a

51 9 millones entre 1995 y 1997 - y una cultura institucional que "no se encontraba pre-

parada para responder a los acelerados ritmos institucionales que imponía la nueva admi-

nistración"23 (Espinel, 1996c: 11) Ritmos institucionales, que por la estrecha relación de

la prioridad de cultura ciudadana con las demás prioridades del Plan, involucraban coordi-

naciones interinstitucionales con la totalidad de las entidades del Distrito y con sus fun-

cionarios, cuya visión del IDCT y de la cultura, dificultaron en gran medida los alcances

esperados de algunos de los proyectos que se llevaron a cabo

Otro avance significativo es que la imagen de la ciudad actual y futura, se convierte en el

eje articulador de toda la propuesta Avance que puede ser leído desde la perspectiva de la

socióloga Alicia Ziccárdi: "es necesario abordar los problemas de la ciudadanía y la com-

plejidad de las relaciones que se viven en e] contexto de la ciudad como un todo El mode-

lo de la ciudad, la ciudad que queremos debe formularse previamente a cualquier

proyecto de reforma urbana Ello implica confrontar imágenes e intereses (actores y con-

flictos) en ámbitos territoriales definidos" (Ziccárdi, 1995: 15) Es a partir de esta idea

que cenaremos este capítulo exponiendo los ejes centrales en que se basa esa propuesta

de imagen de ciudad

12 4 Imagen de Bogotá actual \ futura: construcción del espacio > el tiempo ciudadanos

La primera parte de la exposición de motivos del Plan, 'La ciudad actual y la ciudad futu-

ra" (DAPD, 1995: 33-34), evidencia los argumentos según los cuales la construcción co-

22 La inversión total cu la prioridad de Cultura Ciudadana fue de 130 millones de dolares distribuidos en diferentes
entidades del Distrito Capital Datos proporcionados por el Departamento 'Ulininistintivo de i'lancación Distrital 2001
Ver Anexo 1
IJ Con respecto al ritmo institucional el soeiólogo aclara, si se c¡uicrc, las rutinas tidniiniítr¡il¡M\s se multiplicaron de 5
a 10 veces en muchos casos hecho que desbordó completamente las posibilidades del Programa listo nuevamente pone
en evidencia las dificultades de la recepeión del programa de gobierno por l.ts instituciones Distritales particularmente
sus funcionarios' (Espine! 1996c; 11)



lectiva de una imagen de ciudad compartida es la condición de posibilidad para la formación

de la cultura ciudadana, Dentro del texto, a la Bogotá futura se le da un plazo de prospección

que oscila entre los 30 y los 50 años Aquí la ciudad aparece como sujeto ordenador y vincu-

lante tanto de las acciones \ proyectos de los ciudadanos, como de una Administración que

legitima su acción en el ciudadano: "primero el ciudadano" Las cuatro mayores ventajas de la

ciudad: la diversidad social, la vocación de apertura, la recursividad de sus habitantes y el en

torno natural, se articulan \ potencian a través de factores como el medio ambiente el trans-

porte \ la productividad urbana Al señalar las responsabilidades de los ciudadanos > los

funcionarios en la construcción de la ciudad futura, hay un énfasis evidente en una visión de

cultura ciudadana, que tiene en cuenta "el papel jugado por la cultura dentro del ámbito de

las relaciones cívicas, burocráticas y políticas" (Giglia, 1998: 137)

Son dos los motivos centrales que hacen de la Bogotá de los noventa un espacio que cuitu

raímente debe ser transformado Primero, las intervenciones urbanísticas de alta calidad \

racionalidad que no establecen relaciones con otras en similares condiciones o con la tota-

lidad de la ciudad, de tal forma que "riñen entre sí. o dejan entre ellas espacios tísicos \

culturales completamente descuidados", por lo que se conforman zonas -llamadas islas -

caracterizadas por una "perfección parcial en medio de áreas de conflicto o zonas de na

die'' Segundo, las obras que realiza la Administración Distrital, manifiestan 'una cultura

institucional contraria a la coordinación [ ) afectando negativamente la vida en común

el espacio público y el medio ambiente" Por tanto, se configura un "posible orden local \

el desorden global" que ocurren en buena medida 'porque son regidos por códigos propios

v costumbres que no siempre respetan los derechos de los demás" (DAPD, 1995: 33)

En este diagnóstico se evidencian dos problemáticas asociadas con las ciudades contení

por aneas: la des-espacialización y la des-urbanización Dentro del Plan, estas dos proble-

máticas se resumen en una ciudad que se caracteriza por tiempos y espacios diversos en su

configuración, calidad y uso", por1 lo que la ciudad deseable debe constituir ' el tiempo >

el espacio ciudadanos" (DAPD, 1995: 34), como el horizonte de su propia potencialidad

En esta perspectiva, el tiempo es considerado como factor de unión más que de producti-

vidad económica es decir se reconocerá que tener en cuenta el tiempo del otro es una

manera esencial de respetarlo" Así mismo, el espacio público 'será usado con el mismo

cuidado \ respeto con que usamos el espacio del hogar, el lugar de trabajo o los espacios

distinguidos como sagrados por diversas tradiciones"
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En la exposición emerge un discurso que trata de conciliar las ambigüedades propias de la

vida urbana producto de la modernidad periférica de la región Además, los altos niveles

de conflicto que resumían a la Bogotá de 1995 y que se evidencian en las cifras de seguri-

dad espuestas, hacen que la propuesta de constituir el tiempo y el espacio ciudadanos se

convierta en una alternativa plausible para dirimir las contradicciones de la vida urbana

La heterogeneidad cultural requiere de territorios simbólicos comunes que le permitan

ajustarse a las continuas transformaciones a las que están expuestas las culturas La expo-

sición de motivos, plantea la construcción de ese territorio común , asentado en los

acuerdos básicos sobre la normatividad que rige la vida cotidiana Como argumento cen-

tral, los múltiples beneficios que la ciudad otorga a sus habitantes y la diversidad cultural -

entendida como ejercicio de la convivencia- se convierten en garantes de la aceptación y

cumplimiento de las normas, en otras palabras, de los deberes ciudadanos Así, el ejercicio

de la ciudadanía activa (Mouffe, 1992: 104) es garante de esos tiempos y espacios ciudada-

nos, y por ende, posibilita la construcción colectiva de una imagen de ciudad compartida
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EL PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA: LA APUESTA POR UNA POLÍTICA
CULTURAL ORIENTADA AL PLANO DE LA VIDA COTIDIANA

En tanto el proyecto de ciudad que propone el Plan 'Formar Ciudad' se formuló a partir de

la necesidad de construir el tiempo y el espacio ciudadanos, con un énfasis particular en

los deberes de los ciudadanos > de los funcionarios, es la vida cotidiana la que se convierte

en horizonte de posibilidad En el presente capítulo se buscará evidenciar los supuestos

básicos de los desarrollos teóricos que sobre políticas culturales han realizado autores la-

tinoamericanos y los que atraviesan conceptual y ejecutivamente el Programa de Cultura

Ciudadana Si bien se pueden trazar vasos comunicantes entre los discursos sobre políticas

culturales y los que se relacionan con la prioridad de Cultura Ciudadana, por ahora es ne-

cesario concentrarse en el lugar desde donde se apuesta por una política cultural dirigida

hacia la vida cotidiana y las estrategias que se construyeron para introducirse en ella

2,1 POLÍTICAS CULTURALES EN AUSENCIA DE PARADIGMAS

Toda política cultural tiene una relación intrínseca con la visión de cultura que le subyace

Una visión que son sólo intentos por domesticar la cultura En términos de Brunner

(1988: 397) el objeto de las políticas culturales no es 'la cultura' porque ella es una cons-

telación movible de circuitos culturales que se engarzan unos con otros y se entreveran,

desde dentro, a la sociedad En este sentido, las políticas culturales se ven desbordadas

por el objeto mismo de lo que pretenden 'domesticar' De manera tal que los mapas, las

cartografías, los paradigmas, quedan reducidos -por la misma naturaleza de la cultura- a

meros croquis Bocetos de la realidad que buscan transformar. En una de sus acepciones,

la domesticación se concibe como el proceso de apropiación de las cosas, para dominarlas

y someterlas a nuestro control, es la forma como les grabamos nuestra identidad y hace-

mos que sean expresión de ella (Silverstone, 1994: 287)

Trazar políticas culturales o formas de intervención deliberada sobre los diferentes circui-

tos culturales es una pretensión ininteligible Las fronteras del mapa 'sin arrugas' de las

políticas culturales del continente que propuso Brunner (1987, 1992), o de los paradig-

mas políticos que le permitieron a García Canclini (1987) establecer límites entre los ac-

w Además del concepto referido 1;\ domesticación se concibe por lo menos de otras (ios formas (Silverstone. l'J94: 2H7)
la primera como el proceso según el cual se doma lo salvaje > la naiurnkata se transforma en cultura l.n segunda accp
ctón la \incula con el principio de consumo de masas en el cual los productos se preparan en los loros públicos del mer-
cado



tores y los modos de organización de la acción cultural, se han desdibujado y multiplicado

El proceso de antropohgización según el cual toda la vida social se convierte en cultura

(Martín Barbero, 1998a: 7) y las nuevas formas de intervenir en el campo cultural, que se

evidencian por ejemplo, en el Programa de Cultura Ciudadana, abren el espectro no sólo

de las acciones políticas que sobre la cultura se pueden realizar, sino también y sobre to-

do, ponen en cuestión las categorías de interpretación

2 11 Domesticar la cultura, un asunto político

El Programa de Cultura Ciudadana no orientó su acción hacia los aspectos instrumentales

de la cultura -propiedad de los medios, organización escolar, subsidios para el arte- sino

que desafió el principio teórico según el cual, en aquella dimensión micro, donde los indi-

viduos y la sociedad hacen sentido cotidianamente, la cultura escapa a toda intervención

directa de diseños políticos deliberados (Martín Barbero, 1998a: 7) Por introducirse en

los contextos en los que se organiza la vida cotidiana, en donde el interlocutor principal es

el 'desconocido' que transita por las calles de la ciudad y no en las organizaciones de la

sociedad civil, los grupos comunitarios o las juntas de acción comunal, paradigmas como

la democratización cultural o la democracia participativa no permiten una aproximación a

la propuesta Mockus señala que en el momento de gestionar la apropiación presupues-

tal para cultura ciudadana, estaba la posibilidad de ubicar los recursos en Acción Comunal

y encauzar la acción de gobierno por una vía más clásica, fortaleciendo las organizaciones

y el capital social En esta primera entrevista realizada para efectos de la investigación ,

el alcalde evidencia que destinó los recursos al Instituto Distrital de Cultura y Turismo "a

sabiendas de que había una tensión grande entre el concepto de producción cultural y el

tema de la cultura como la ven los sociólogos y los antropólogos"

Son estos los motivos que obligan a elaborar sobre la marcha una forma de comprender

las políticas culturales orientadas al plano de la vida cotidiana y arriesgar apuestas para su

delimitación Si bien los planteamientos en torno a las políticas culturales durante la dé-

cada de los noventa se han imbricado dentro de un marco más amplio: el de las políticas

sociales, las afirmaciones de Mockus obligan a no centrar el análisis en las categorías de-

25 Sobre los paradigmas \ei García Cancliiii (1987; 27)
26 Debido a !os tiempos que demandaba la gestión de la aprobación de! Plan de Desarrollo Económico Social \ de Obrus
Publicas para Bogotá D C 2001 • 2004 BOGOPA para VIVIR todos del mismo lado" !a entrevista se realizó en dos par
tes lista afirmación corresponde a la reunión con el Alcalde el 21 <lt mayo del 2001
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arrolladas en el marco del capital social Particularmente, si se tiene en cuenta que la dis-

tinción propuesta por Lechner, entre lazos fuertes y débiles del tejido social, contempla

siempre la preexistencia de una relación entre los sujetos, y no la relación entre desconocidos

que es el punto de partida de Cultura Ciudadana (Lechner, 2000: 117, basado en Putman,

1993), Otra de las razones para no insistir en un cuerpo categorial o en un conjunto de auto-

res cuya tendencia esté claramente delimitada, es el hecho de que el concepto de cultura

vigente: las maneras de vivir juntos , no es coherente con la propuesta de Mockus y su

equipo de gobierno de aquel entonces: partieron de un concepto normativo de cultura28,

para introducirse conscientemente en la contradictoria y heterogénea trama cultural de

Bogotá

En el contexto de la Administración de Bogotá la visión normativa de la cultura la com-

prende como un sistema regulador del comportamiento, de la acción y de la palabra que

interviene eficazmente más allá de la autorregulación moral y de la regulación jurídica

(Mockus, 1999: 5) La visión normativa de la cultura permite asumirla como un asunto

político e incluso como una prioridad urbana, que en el sentido amplio remite a los com-

portamientos adecuados de las personas Exige además trazar una serie de coordenadas

entre las formas como se configura el espacio público en las sociedades mediatizadas y la

cultura, porque en esta relación las lógicas comunicativas de intercambio simbólico son

estructurales y a su vez estructuran la cotidianidad de los ciudadanos Como afuma Martin

Barbero (I998d: xv) la comunicación y la cultura, más que objetos de políticas, constitu-

yen hoy un campo prioritario de batalla política: "el estratégico escenario que le exige a la

política recuperar su dimensión simbólica -su capacidad de representar el vínculo entre

los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad- para enfrentar la erosión

del orden colectivo"

2 12 La aparente imposibilidad de orientar políticas culturales hacia lo cotidiano

El eje argumentativo de Brunner (1987: 175-203) gira en torno a la distinción entre la

construcción de pequeños mundos de sentidos que operan en la cultura cotidiana (noción

antropológica) y los procesos sociales de producción, transmisión y consumo -o recono-

27 Esta es ia acepción con que se define la cultura en el informe <lc Ja UNESCO Nuestra diversidad creativa (1996) 151
Banco Mundial la incorpora en las recientes reflexiones sobre Cultura y capital social (Kliksberg yTomassini 2000)
28 Eduardo Nivon (1997) dentro de su definición de cultura, distingue un plano que denomina cultura normativa, en ten
dicto como un 'conjunto de valores sentidos formas de convivencia estilos de vida de los individuos al vivir en común
(Portal 2000' 179)
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cimiento- de bienes simbólicos (noción sociológica) En sus términos, la intervención pú-

blica en los procesos culturales no logra incidir nunca en el plano de lo cotidiano, a pesar

de que esta intervención sea necesaria para fortalecer los procesos de democratización en

la región En resumen, las políticas culturales son formas de intervención que tienden a

operar sobre el nivel organizacional de la cultura; la preparación y carrera de los agentes;

la distribución organización y renovación de los medios; y las formas institucionales de

producción circulación y recepción de bienes simbólicos Brunner define como circuitos

culturales la combinación de agentes e instancias organizativas de la acción cultural, en

donde cada uno de los agentes al interior del circuito en el que participa puede ser a su

vez orientador de políticas La intervención deliberada en los procesos culturales, debe

propiciar la participación de los diversos agentes involucrados en el proceso -profesiona-

les, empresas, agencias públicas y asociaciones voluntarias' y de las instancias en que éste

se organiza: el mercado, la administración pública y la comunidad

La cultura cotidiana, desde la perspectiva de Brunner, tiene funciones decisivas en la

construcción y el mantenimiento del orden y control sociales Esta cultura se constituye

como expresión de los sentidos generados a partir de la interacción de los individuos. Los

pequeños mundos de sentido que produce son altamente localizados, es decir estrecha-

mente sujetos a su contexto social; son relativamente estables y están sometidos a reglas

de organización y presentación cuando se tocan con lo público Las rutinas que allí se ela-

boran permiten manejar las identidades y determinar la actuación de roles frente a los

demás Ellos posibilitan la integración social, dentro de procesos de comunicación distor-

sionada individuales o sociales (Brunner, 1992: 205-215) Entre los argumentos que esta-

blece Brunner para descartar la intervención deliberada sobre estos microcircuitos

culturales que organizan la vida cotidiana, cabe mencionar la poca o nula importancia que

le dan quienes deciden las políticas culturales; la multiplicidad de microcircuitos que im-

posibilitan una acción deliberada sobre los mismos y la inmediatez de la acción política

que riñe con los pausados tiempos que caracterizan la cultura cotidiana En la literatura

sobre políticas culturales que se desarrolla en la región a partir de este momento, se da

por sentado que la visión de Brunner es idónea, toda vez que su conceptualización sobre

las políticas culturales ofrece un paradigma para reflexionar \ actuar políticamente en el

campo de la cultura



2 13 ¿Desde dónde se están pensando ahora las políticas culturales?

El eje dominante actual de las políticas culturales de la UNESCO está vinculado con la

noción de desarrollo y la idea de que el progreso económico y social están culturalmente

condicionados En esta perspectiva las políticas culturales deben garantizar "la oportuni-

dad de elegir un modo de vida colectivo que sea pleno, satisfactorio, valioso y valorado, en

el que florezca la existencia humana en todas sus formas de integridad" (Comisión Mun-

dial de Cultura y Desarrollo, 1996: 19) En este marco el Banco Interamericano de Desa-

rrollo realizó el Foro sobre Desarrollo y Cultura (París, 2000) En la publicación resultado

del Foro se plantean algunos estudios de caso sobre políticas culturales y es significativo

que la discusión sobre el capital social, cuando se remite a procesos concretos en el conti-

nente, continúe centrando la discusión en los procesos de políticas culturales orientadas a

las esferas especializadas de la cultura y su relación con las culturas populares (Kliksberg y

Tomassinni, 2001) De igual forma, llama la atención la postura de Rits, quien evidencia que

cuando la UNESCO traduce esta visión a pautas y posibilidades de acción política, se res-

tringe la cultura a los ámbitos tradicionales Esto es, a la conservación del patrimonio al

enriquecimiento de las identidades por medio de la educación, la comunicación y los aportes

de la ciencia y la tecnología En resumen, "el problema (de estas políticas) reside en la dife-

rencia entre la teoría y los medios con los que se la aplica concretamente" (Rist, 2000: 131)

Otras reflexiones que orientan la discusión, destacan que hasta mediados de la década de

los sesenta, el Estado nación fue el actor principal -sino el único- responsable del sector

cultural, aunque otros agentes culturales estuvieran presentes En este panorama sigue

vigente el énfasis de Brunner (1992) en el fortalecimiento de las democracias Las políti-

cas culturales en este sentido deben posibilitar que al interior de los circuitos, en las relacio-

nes que ellos establecen entre sí y con otras esferas de la sociedad, se consigan arreglos

fundamentales y dinámicos que no excluyan a los agentes que participan en el proceso Aquí

la instancia organizativa comunitaria ocupa un lugar privilegiado La democratización del

acceso a los canales de producción y transmisión de bienes culturales, tienden desde su ópti-

ca, a propiciar una mayor circulación de sentidos y de intercambios simbólicos al interior

de la sociedad Sin embargo, con la nueva geografía comunicacional y económica > la re-

tracción de los Estados en aquellas áreas que son propicias para la lógica de la competencia

las industrias culturales aparecen como protagonistas en el mapa cultural del continente

Particularmente los autores Achugar Osoiio To\ar y Miccli
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Entendidas como un complejo entretejido de servicios multimedia que se extienden al con-

junto de la vida cotidiana e influye en la organización sociopolítica (García Canclini, 1999a:

12), son decisivas en la formulación y reflexión actual sobre políticas culturales

Las transformaciones globales inciden a su vez en las políticas culturales Como anota

García Canclini (2000: 179ss ), cuando se reduce la globalización en tanto proceso histó-

rico, al globalismo como ideología -es decir, a la lógica del mercado- se considera que la

agenda central es de integración y comunicación homogénea, relegando a un segundo

plano la segregación y dispersión que le son propias La reducción de los bienes simbólicos

de una sociedad al estatuto de mercancías, les resta capacidad para generar los diálogos

que exige la densa heterogeneidad cultural al interior de cada nación y entre ellas En los

estudios recientes sobre la problemática, tanto García Canclini (2000: 197) como Martín

Barbero, señalan la incapacidad del mercado como instancia organizativa de la cultura, en

cuatro áreas fundamentales de la vida social: el mercado no puede sedimentar tradiciones;

crear vínculos societales entre sujetos; engendrar la innovación social, ni permite organi-

zar la interculturalidad En sus reflexiones aparece la constante preocupación por revitali-

zar la esfera pública y la dimensión simbólica de la política Aquí las políticas culturales

son una alternativa estratégica Sobre el tema urbano, García Canclini esboza algunas co-

ordenadas que orientan las acciones a emprender (2000: 170-178) Para el autor, la

agenda pública urbana debería ampliarse, para cubrir espacios de sociabilidad y consumo

cultural como los centros comerciales y la esfera pública transnacional que conforma las

redes y los circuitos del espacio mediático; así como mejorar y diversificar la oferta cultu-

ral garantizando el acceso de las culturas populares locales y de grupos minoritarios

Además, la agenda pública de las grandes ciudades, en tanto actores decisivos para la in-

serción de los Estados en la globalización, debe ocuparse de transformar la imagen y la

competitividad de la ciudad

2 14 Cultura política y políticas culturales: la emergencia de lo cotidiano

A partir de la etimología de simbolizar -que proviene del griego sum-ballein- y que quiere

decir reunir lo que está separado', Debray señala que todo aquello que puede reunir a los

hombres a través del espacio, tiene un alcance simbólico, y que reunirse significa crear

territorio y construir futuro (2001: 179) Al abordar la ciudad como territorio simbólico,

donde se reúnen culturas, saberes, técnicas, tradiciones > modernidades es necesario

afirmar enseguida que esa mixtura heterogénea que en ella se trama, ocurre en gran me-
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dida por los circuitos mediáticos que la atraviesan e incluso la estructuran García Cancli-

ni (2000: 171) refiere que en las ciudades latinoamericanas los circuitos mediáticos ad-

quieren más peso en la transmisión de informaciones e imaginarios sobre la vida urbana,

que los lugares tradicionales y que es en los medios masivos de comunicación donde se

desenvuelve el espacio público para la población, En consecuencia la cuestión de la comu-

nicación no es reductible a los medios o a las tecnologías

En una sociedad estructuralmente mediada donde el espacio público se configura princi-

palmente en la esfera mediática, cabe preguntarse por las relaciones que se establecen

entre cultura, política y comunicación, y lo que estas relaciones implican dentro de la

comprensión de las políticas culturales Martín Barbero afirma que la política no ha toma-

do en serio la cultura sino donde ella se encuentra institucionalizada \ al suprimirla como

un campo de interés se "acepta una visión instrumental del poder" Introducir la dimen-

sión comunicativa de la cultura, implica no sólo comprender la comunicación como un

proceso productor de significaciones, sino aceptar que la cuestión de la comunicación se

convierte también en un asunto de políticas culturales (Martín Barbero, 1987a: 228) En

este sentido las políticas culturales son menos la administración de instituciones, la distri-

bución de bienes culturales o la regulación de medios de comunicación y más un asunto de

cultura política Para Osear Landi la cultura política es un hecho vinculado con la definición

de reglas para dirimir conflictos y diferencias entre los sectores sociales, en donde las rela-

ciones entre el sistema político y el ámbito soeiocultural generan el sentido del orden que

prevalece en una sociedad en un momento dado (1987: 169) La cultura política se convier-

te en un asunto de políticas culturales, toda vez que ellas implican un principio de organi-

zación de la cultura interno a la constitución de la política, en donde se produce un

sentido del orden en la sociedad y se generan los principios de reconocimiento mutuo30

En este tema la reflexión de Winocur (1998) sobre los vínculos que se dan entre los ciuda-

danos y la radio, posibilita extrapolar algunas de las dinámicas presentes en las relaciones

entre comunicación, cultura y política Para la autora la condición de ser ciudadano se

inscribe dentro de un universo simbólico que no se restringe al ejercicio político sino

que involucra además la diversidad de prácticas cotidianas y representaciones sociales

de distintos grupos al interior de una sociedad En este marco la ciudadanía es ''un

proceso que implica 'cruces' y 'fracturas' en varios niveles de representación de la vida

1 Citado por Miirtín Barbero (1987a: 227)
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cotidiana -muchas veces contradictorios o antagónicos- en permanente 'negociación' y

reconstrucción" (Winocur, 1998: 130) No es en la abstracción del ejercicio de los dere-

chos y deberes ciudadanos donde los sujetos dirimen los conflictos y las diferencias que

subyacen al orden social, sino en la vida cotidiana Una cotidianidad -que se configura

tanto en el espacio físico de la ciudad como en el espacio mediático- en donde las creen-

cias, el sentido común, las identidades y las memorias individuales y colectivas, "confor-

man una red de significados distintos que eventualmente convergen, entran en

contradicción o se yuxtaponen en la experiencia cotidiana del sentido del orden, la moral >

la convivencia' Por tanto, la cultura ciudadana y el orden sociocultural que le subyace,

se explican a partir de la complejidad de esta red, En este sentido, la dimensión política de

la cultura presente en la cultura ciudadana y en las mediaciones constitutivas de lo social

que plantea la comunicación, obligarían a reorientar las preocupaciones de las políticas

culturales al ámbito de lo cotidiano

2.2.. CULTURA CIUDADANA: LA INTRODUCCIÓN EN LO COTIDIANO

Cultura Ciudadana le dio un giro a las formas tradicionales de ejercer control social La

pretensión central del Programa fue convertir la cultura ciudadana en un "trasfondo de

sentido que regula los comportamientos del ciudadano, en la medida que establece las

normas mínimas comunes que hacen posibles las relaciones de los ciudadanos entre sí \

con su entorno, así como la producción, circulación, reconocimiento, apropiación y re-

cepción de ese universo de sentido por parte de los ciudadanos, incluyendo los funciona-

rios ciudadanos" (Espinel, 1995 y 1998) A partir esta propuesta es plausible afirmar que

se buscó realizar un presupuesto que Martín Barbero (1987a: 227) considera central al

reflexionar sobre las mediaciones constitutivas entre la cultura y la política Porque la re-

forma cultural explícita en Cultura Ciudadana y la visión de ciudad que le subyace, supe-

ran la visión instrumental del poder Al no concentrar sus esfuerzos en la distribución de

bienes culturales o en el apoyo a las esferas especializadas, sino buscar que a través de

ellos, se organizará la cultura inscribiéndola al espacio de producción en un sentido de

orden en la sociedad, la política cultural se transforma y le otorga a la cultura la dimen-

sión política necesaria para atender los problemas de reconocimiento mutuo que exige el

entramado social Dado que las raíces conceptuales de este planteamiento las formuló

Mockus a partir de su comprensión de la triada ley, cultura y moral, se iniciará este reco-

31 Winocur (1998) basada en I.«indi (1988)



nido a partir de esta propuesta, para introducir la perspectiva desde la cual se comprende

la cultura ciudadana y la visión global de la comunicación

2 2 1 Cultura ciudadana y los tres sistemas reguladores: Ley, cultura y moral

Según Mockus, la cultura ciudadana emerge en aquellos contextos abiertos donde la re-

producción cultural especializada o especializante -familia, iglesia, escuela- no opera

(1998a: 16) Con este concepto que fue acuñado por sociólogos franceses, ingleses y nor-

teamericanos en los años sesenta y setenta, se establece una conexión fuerte entre el or-

den cultural global de una sociedad y las lógicas que subyacen a la reproducción cultural

Lógicas que implícitamente transmiten los límites que configuran las identidades, es decir

los códigos culturales32 Así, el orden social es posible gracias a los mecanismos de repro-

ducción cultural que operan en contextos específicos Ley, cultura y moral, en términos

del autor, son tres sistemas reguladores de los comportamientos de los individuos relati-

vamente independientes en donde se encuentra la clave para transformar la cultura ciu-

dadana (Mockus, 1996b, 1996c, 1998a) Las acciones de un individuo encuentran una

primera barrera de contención en su moral y es allí donde los sentimientos de culpa y la

vergüenza social juegan un papel fundamental, dado que se convierten en un dispositivo

autorregulador muy importante (1996c: 288) La segunda barrera, se localiza en los lími

tes de la cultura, en ia aprobación o desaprobación del grupo social de referencia y la ter-

cera en la Lev Cuando existe congruencia entre moral, cultura y ley, aparecen las

sociedades que Mockus llama estabilizadas En ellas, los códigos culturales son compati-

bles con la ley y es plausible esperar que los individuos y las colectividades respeten las

leyes, es decir existe una cultura ciudadana fuerte donde coexisten con un mínimo de con-

tradicciones múltiples morales y culturas

La profundizadón de las diferencias entre regulación cultural y regulación jurídica , ge-

nera una cultura ciudadana débil, que se evidencia en la aceptación cultural de compor-

32 Sobre la relación de las identidades con el orden cultural global señala, la creación de identidades socio-proíesiona-
les marcadas como identidades distintas es clave para las sociedades con alta di\isión del trabajo y soa ellas las que lian
generado tecnología completa Se establece una especie de triangulo cntic alta tecnología alta división del trabajo j
cienos mecanismos de reproducción cultural que estarían hoy en día dados en buena parte por la familia la escuela \
poi el sistema educativo ' (Mockus 199íi¡i: 18)
i3 E! autor eníatiza en las diferencias entre regulación cultural y regulación jurídica; En regulación jurídica la transgre^
síóii se acompaña de sanciones explícitamente previstas que además se imponen siguiendo procedimientos previstos por
parte de autoridades previstas | ] l!n la regulación cultural se pone fuertemente en juego !;t necesidad que tienen los
individuos del reconocimiento de los demás ' (VJocUus 1998a: 19)
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tamientos ilegales y en la dificultad de que los límites se constituyan como tal, a partir de

la presión que ejercen unos ciudadanos sobre otros (Mockus, 1998a: 19) La incongruen-

cia o divorcio entre los tres sistemas, propicia comportamientos autorregulados laxamente

con consecuencias traumáticas Al convertirse en prácticas y hábitos culturales, es necesa-

rio transformarlos y dar' paso a nuevas costumbres Gomo alternativa para armonizar los

tres sistemas Mockus propone a posteriori y como evaluación de las acciones llevadas a

cabo, la intensificación de la comunicación y la interacción estratégica entre interlocuto-

res de una sociedad dada (Mockus, 1999: 9 - 10) En su momento lo que estuvo claro es

que esta armonización no sería una acción sobre las ideologías o creencias de los ciudada-

nos: "no importa lo que la gente piense, lo que importa finalmente es cómo se comporta

la gente Así uno podría probablemente producir cambios más eficientes o más rápida-

mente" (Mockus, 1998a: 25) A partir de esta visión de cultura ciudadana se tomaron las

decisiones programáticas, para elaborar y ejecutar los proyectos de inversión del Plan

'Formar ciudad' Antes de entrar a revisar las premisas del mismo, parece importante de

tenerse en la vergüenza social, como un factor que Mockus sigue considerando decisivo

pero que como operador comunicativo presenta dificultades

2 2 2 Vergüenza social: una debilidad en el planteamiento general

Uno de los puntos más débiles de la propuesta de Mockus aparece en el tema de la ver-

güenza social Cabe preguntarse por qué Mockus y posteriormente Bromberg -como acto-

les académicos y políticos hacen un énfasis excesivo en la vergüenza social, que está más

cercana al territorio tradicional de las creencias, que al de las prácticas y los hábitos cul-

turales de la gran ciudad Para Mockus, el civismo 4 sólo parece viable a partir de la cons-

trucción de una pedagogía social que luche contra el cinismo (Mockus, 1996b: 42-44)

Así, en la ciudad contemporánea se ha generalizado una actitud cínica ante la norma en

la cual se relativizan las costumbres y las creencias, se desconocen las obligaciones y por

la carencia de "temor a la censura social y a la vergüenza, cualquier medio para enfrentar

conflictos termina legitimándose exclusivamente por su resultado práctico" Con lo cues-

tionable que pueda resultar, para Mockus "el civismo promueve una cultura del orgullo

34 Se comprende por civismo la convivencia cutre costumbres \ creencias diversas [ ] (que) implica el respeto ;t un
mínimo de reglas comunes, legales y culturales, y el reconocimiento de objetivos \ tarcas comunes en materia de mejo
ramicnto de la con\ivcnciíi y del habitat urbano (Mockus 1996b 42)
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personal -y de la vergüenza- donde abiertamente importa el qué dirán"35 Aunque Mockus

afirme en la entievista que hasta el último año se dio cuenta de la importancia de pasar de

un sistema de castigos a un sistema de gratificaciones y que la vergüenza sólo opera con

personas con quienes se comparte la identidad, es importante tener presente que la ver-

güenza, la exclusión y la mancha sobre la imagen social" son las sanciones culturales que

considera que forman parte del sistema de regulación cultural (Mockus, 1999: 7)

Pretender generar este tipo de interacciones en una ciudad moderna emergente como

Bogotá, en donde a la agresividad -más que la desatención cortés, que caracteriza los en-

cuentros entre desconocidos- se le suma la fuerte tensión entre formas extremas de tradi-

ción y modernización, es obviar rasgos de su propia configuración (el anonimato y la

anomia, por ejemplo) Por más que la vergüenza se ejerza como mecanismo pedagógico a

un desconocido difícilmente le afectaría ser amonestado por otro desconocido, incluso si

esta sanción se ejerce a través de los medios de comunicación cuyo registro es de una

obsolescencia vertiginosa (Silverstone, 1994; Debray, 2001) La vergüenza social es un eje

vinculante negativo, que en el proceso de individualización en curso difícilmente podría

reconstruir lo social y minimizar los miedos a la exclusión, al otro y al sin sentido Miedos

que explican la desconfianza en las relaciones sociales y debilitan los vínculos sociales (Le

chner, 2000: 101-127) Aquí es donde opera la red de significados inherente a los ciuda-

danos, que puede entrar en contradicción con el sentido del orden sociocultural porque

los comportamientos a los que se hace referencia son culturalmente aceptados aunque

sean contraproducentes con dicho orden

No parece viable -y en la mayoría de los casos concretos no lo fue- introducir la sanción

como forma de relacionamiento entre desconocidos Posiblemente la sanción cultural ge-

nere reflexividad sobre la conducta inapropiada Pero como señala Giddens, el agente po-

see la competencia para explicar lo que hace e incluso mentir sobre las razones de su

acción Aquí las diferencias entre la conciencia discursiva y la conciencia práctica, entre lo

que el agente dice y lo que hace, son decisivas, ya que buena parte de las conductas coti-

dianas no implican motivaciones directas para su realización La interacción difusa que se

da entre desconocidos no parece el escenario propicio para la sanción \ su ejercicio no

significa que el amonestado encuentre la motivación necesaria para transformar su con-

ÍS El premio \ el castigo, los buenos > los malos ciudad a nos estuvieron presentes en !a mayoría de las indicaciones del
alcalde para la orientación del Programa La producción de mediaciones simbólicas es decir de estrategias de coniuni
caeión no pudo concentrarse en este tipo de discurso
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ducta (Giddens, 1994: 43-51) La interacción sólo se puede separar analíticamente de las

sanciones, es decir que la interacción -el 'ser con'- implica "el entrelazamiento de sentidos,

de elementos normativos y de poder", por tanto toda interacción ya está previamente san-

cionada por quienes la realizan (Giddens, 1994: 65) Las lógicas que guían el encuentro en-

tre desconocidos no son asimilables a las que ocunen en la interacción cara a cara dentro

de los grupos de pertenencia y de referencia La comunidad anónima y los espacios de so-

ciabilidad secundaria no le otorgan a las acciones -en este caso a la sanción- la densidad

necesaria para transformar el comportamiento del otro (Berger y Luckman, 1968: 190)

2 2 3 Cultura Ciudadana como alternativa para 'Formar Ciudad'

En el Plan 'Formar Ciudad' la cultura ciudadana se define como 'el conjunto de costum-

bres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan

la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de

los derechos y deberes ciudadanos" (DAPD, 1995: 4) Perspectiva que en su concepción

estratégica buscó desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas para generar sen-

tido de pertenencia y apropiación de la ciudad, La pertenencia se define como el recono-

cimiento de contextos y el respeto a las reglas que cada contexto implica La apropiación

es la forma como los ciudadanos aprenden a usar la ciudad, respetando su ordenamiento y

su carácter de patrimonio común En este marco, las acciones deben incidir en la forma

como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos; y en las

relaciones que ellos establecen entre sí en cada uno de estos entornos La cultura ciuda-

dana no sólo posibilita la construcción de un proyecto colectivo de ciudad a partir de re-

glas de juego y límites respetados entre desconocidos, sino también es un mecanismo para

mejorar la seguridad y la convivencia (DAPD, 1995: 33-38). Uno de los supuestos es que la

inseguridad está asociada con la debilidad del sentido del deber ciudadano la falta de

apropiación de las normas jurídicas y la debilidad de la justicia para garantizar el cumpli-

miento de los deberes ciudadanos, más que a las diferencias socio-económicas

36 La estrategia comprendió cuatro formas de acción. 1) ta autorregulación ciudadana la capacitación de funcionarios \
la construcción de espacios urbanos de interacción; 2) la construcción colectiva (!c una imagen de ciudad compartida:
3) impulsar 'lo que tradicionalmcntc se conoce como cultura la cultura popular \ ¡as manifestaciones artísticas que
puedan contribuir a generar sentimiento de pertenencia ;\ !a ciudad", \ 4) propiciar la participación comunitaria y la
regulación de ia Administración por parte de la ciudadanía Asimismo ta prioridad debería cumplir con cuatro metas
aumemar la proporción de la población que acepta y cumple líis normas que regulan la con\ivcncia ciudadana; aumentar
la proporción que al menos en algunos contextos ayuda a través de medios pacíficos a iograr el cumplimiento de las
normas, potenciar la capacidad de los ciudadanos para concertar fines comunes > dirimir conflictos en el mareo de una
imagen compartida de ciudad y finalmente enriquecer las formas de expresión, comunicación \ de interpretación de los
habitantes a través del caráctci recreativo j formativo del arte y el deporte (DAP1) 1995 4)
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El énfasis en los deberes ciudadanos más que en sus derechos y en las responsabilidades

que los funcionaiios tienen con los particulares, permiten establecer dos rasgos centrales:

la construcción de una ciudadanía activa y la legitimidad institucional La reflexión sobre

la preeminencia de los deberes ciudadanos sobre los derechos es abordada por autores como

Bobbio (1991), Kymlicka (1994) o Mouffé (1992) Paradójicamente, el excesivo énfasis de los

liberales en la defensa de los derechos trajo como consecuencia la configuración de una ciu-

dadanía pasiva, que no se apropió de las responsabilidades del 'ser' ciudadano El Estado pue-

de garantizar los derechos de la mayoría cuando los ciudadanos asumen sus

responsabilidades La cuestión de la constitución de una ciudadanía activa ha centrado el de-

bate en torno a las virtudes cívicas y a la íorma cómo los ciudadanos pueden aprenderlas >

ejercerlas en sociedad En este sentido, la cultura ciudadana guarda una relación fuerte con la

constitución de una ciudadanía activa De otra parte, la legitimidad institucional (Lechner,

2000: 120), se evidencia en el propósito de transformar las relaciones entre funcionarios y

ciudadanos, y en la relación entre cultura ciudadana y seguridad, que buscan favorecer la con-

fianza en la institucionalidad vigente a partir de 'reglas de juego' iguales pata todos, con el

propósito de aumentar la cooperación en beneficio del bien público

Toda vez que la cultura ciudadana implica la generación de contextos donde se comparten

reglas de juego y formas de interacción pacífica entre desconocidos, la ciudad se presenta

como un espacio en formación Estos contextos son la condición de posibilidad para la

construcción colectiva de una imagen de ciudad actual y futura, y los que generan identi-

dad y sentido de pertenencia Para conseguir la autorregulación ciudadana y la legitimidad

institucional lo que está en juego es la red de significados que se articulan en la experien-

cia cotidiana Es plausible relacionar la visión general que emerge en esta propuesta con

la teoría pragmática del orden social propuesta por la Escuela de Chicago y que está

• guiada por una concepción del control social en el sentido de autorregulación colectiva >

resolución colectiva de problemas" (Joas, 1991: 117)

2 2 4 Comunicaciones Públicas Urbanas y Cultura Ciudadana

La Administración Mockus-Bromberg articuló una visión general de las comunicaciones

urbanas que solventaran las deficiencias que Bogotá tenía en su sistema comunicativo pa-

ra 1995 De un lado, la acción política concentró esfuerzos en la generación y ampliación

de canales de comunicación para la ciudad De otro, buscó transformar el manejo de las
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relaciones de las entidades públicas locales con los periodistas y de los medios con la ciu-

dad Estos dos propósitos se movilizaron desde una perspectiva que buscó conscientemen-

te la fluidez y la transparencia del gobierno local con los ciudadanos Aunque es

importante señalar que al comienzo y al final de la Administración los procesos de comu-

nicación se vieron dificultados En la primera etapa porque la planeación y desarrollo de

las estrategias de acción sumieron en un ostracismo a la mayoría de las entidades públicas

locales que fue denunciado en su momento por los principales medios masivos de comuni-

cación En la etapa final porque la renuncia de Mockus para lanzarse a la presidencia de la

República influyó en la legitimidad otorgada a las acciones del gobierno local y dificultó la

percepción de los medios y de los ciudadanos con respecto a la Administración

Para la generación y ampliación de canales de comunicación, la Alcaldía desde 1995 ade-

lantó la creación de un canal de televisión para la ciudad Proceso que culminó hasta no-

viembre de 1997, cuando se iniciaron las emisiones de Canal Capital, el cual se creó con

el fin de estimular el sentido de pertenencia de los habitantes de la ciudad (Alcaldía Ma-

yor, 1998: 37) A su vez, estos esfuerzos influyeron de manera indirecta en la aparición de

alternativas privadas con orientación urbana, como el semanario Suburbio, a fines de 1995

y el canal de televisión CityTV a comienzos de 1998 La ampliación de canales comunicati-

vos entre los diferentes sectores de la población capitalina se orientó a la producción y

realización de programas para radio y televisión, enfocados a reflexionar sobre los aspectos

negativos y positivos de la vida urbana (IDCT, 1997) Otro aspecto que cabe resaltar es la

creación del Observatorio de Cultura Urbana con el fin de fomentar la investigación y la

reflexión académica e intelectual sobre la ciudad, para lo cual realizó una inversión cerca-

na a los 800 000 USD entre 1996 y 1997 Las principales investigaciones forman parte de

una colección sobre estudios urbanos que fueron publicados a través de un convenio con

Tercer Mundo Editores (Alcaldía Mayor, 1998: 38)

La transformación en el manejo de las relaciones de las entidades públicas locales con los

periodistas, se produjo por decisión directa de Mockus Tradicionalmente la Oficina de

Prensa de la Alcaldía se encargaba de cuidar la imagen pública del alcalde y su gabinete

Gostanza Cubillos -directora de la oficina durante la Administración- menciona en la en-

trevista, que la primera instrucción que recibió de Mockus es que no importaba 'quién'

hacía algo dentro de la Administración, sino 'cómo' consiguió los objetivos propuestos y

para qué' le servían a la ciudad, lo que luego se conoció como 'obias con saldo pedagógi-
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co' Cubillos afirma que de esta forma "el quién que es lo tradicional perdía importan-

cia", así como las inauguraciones y los eventos públicos que no tuvieran detrás una visión

formativa de la ciudad Esta visión repercutió en la circulación de información de la enti-

dades públicas hacia los medios, minimizando el protagonismo de cada entidad y mos-

trando resultados como gobierno local Otro aspecto que cabe mencionar es que la

información que circulaba sobre la ciudad se concentraba en los aspectos negativos de

Bogotá y cuando se trataba de dar a conocer transformaciones positivas, la información

tenía siempre un telón negro de fondo: la misma ciudad (Alcaldía Mayor, 1998: 211) De

esta forma, se buscó que los periodistas visualizaran los aspectos positivos de la ciudad

paro lo que se realizaron diversas reuniones con los ellos que tuvieron como tema central

la imagen de la ciudad Con la entrada de Bromberg a la Alcaldía, se hizo un taller sema-

nal con los periodistas sobre temas de la vida urbana, aunque con el tiempo se convirtie-

ron en ruedas de piensa con el Alcalde

Finalmente, un asunto central en el proceso de comunicación de la Administración con la

ciudadanía, se relaciona con la imagen mediática de Mockus Su ejercicio de poder se ca-

racterizó por una serie de actos que representaron una ambivalencia entre las posibilida-

des simbólicas de la comunicación y un interés en apariencia exhibicionista En 1996

Mockus era un fenómeno masivo y su imagen pública era reelaborada en los medios de

comunicación Era considerado un político que había comprendido la importancia de los

medios masivos en el ejercicio de la política Con el tiempo las lecturas sobre su manejo

mediático no han sido tan afortunadas Silva (2000: 297) retoma la ceremonia matrimo-

nial para referirse a Mockus como un Alcalde Imaginado. Señala que casarse en el circo de

los Hermanos Gasea siendo alcalde, encima de un elefante y cobrar las entradas para un

37 Obras con saldo pedagógico luc una idea general que atravesó los objetivos globales de la comunicación de la Alcal-
día con la ciudad, posteriormente se convirtió en una serie de proyectos que se desarrollaron desde Acción Comunal del
Distrito, entre los que se encuentra el proyecto más coherente con las intenciones de Cultura Ciudadana1 Tejedores de
ciudad el cual continuó después de la Administración Mockus-Brombcrg
38 Espinel muestra cómo el estilo de vida de Mockus se relaciona con su estilo de hacer política; [ 1 Esto es lo que
logra evidenciarse en su gestión como Rector de la Universidad Nacional v como Alcalde Mayor La exposición públiea de
su trasero en el Auditorio León de Grciff, ante el cúmulo de estudiantes allí agolpados; el desenfunde de su espada ro
sada en el Palacio de Nariño; su matr imonio cu e! Circo de los Het manos Gasea; la Navidad zanahoria; las jornadas de
vacunación contra la violencia, etc. son algunas de sus acciones en público que ponen de relieve un tipo particular de
hacer política" (Espinel 1996c: 2-D)
39 Ornar Rincón crítico de medios comentó: Antanas Mockus es uno de los pocos que ha comprendido que el mundo
ha pasado de la política de las plazas a la telepolítica Ha comprendido la lógica de los medios, que siempre buscan lo
novedoso Consiente o inconscientemente sabe dramatizar sus cosas, sobre todo para la televisión. Maneja c! esquema
del típico héroe tic la televisión Se enamora tiene familia y lucha por ideales comunes a todos Inclusive pone a Bogotá
como !a novia que hov que consentir v querer También juega al suspenso como lo hizo con Peñalosa, cuando desapare-
ció después del d e b a t e y los medios se lanzaron en su búsqueda (El Tiempo mayo 11 de 1996; IV y 2F)
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acto de beneficencia, representa -más allá de la irrupción de lo privado en lo público- un

intento inútil de transgredir la autoridad que encarna y la ciudad como norma contextual

porque "el caos mismo de Bogotá supera cualquier caos de su circo" Más que la anécdota,

cabe mencionar con base en las entrevistas, que la relación del alcalde con los medios ge-

neró que en algunos casos las discusiones centrales de cultura ciudadana quedaran fuera

de la agenda de los medios o que se le diera curso dentro del Programa a proyectos ines-

perados por sus declaraciones a los periodistas40

Este es el panorama comunicativo general dentro del cual se desarrollaron las acciones de

la Administración Un escenario contradictorio en donde los procesos mediáticos fueron a

su vez jalonados y retenidos por Mockus Pero el proceso comunicativo no se reduce a su

imagen \ es imposible personalizar los éxitos y los fracasos en la gestión de Cultura Ciu-

dadana en Bogotá La generación de canales activó un mercado local de comunicación que

no se había tenido en cuenta hasta el momento sino bajo las formas tradicionales de in

formación sobre el clima, la circulación, la segundad y otras problemáticas urbanas Desde

1995 hasta la fecha aparecen más canales de comunicación y programas específicos en los

medios masivos que reflexionan sobre la vida urbana Y aunque podría parecer que la cantidad

de información no es el mejor indicador para evaluar la incidencia de esta visión global de las

comunicaciones en la vida urbana de Bogotá, es plausible afirmar que una ciudad que carece

de canales para que se delibere sobre ella misma, es un territorio simbólico débil

2 3, EL PROGRAMA DE CULIURA CIUDADANA: LA ACCIÓN POLÍTICA EN LA CULTURA COTIDIANA

Traducir1 la comprensión de cultura ciudadana propuesta en un plan de acción de tres años

fue una labor que estuvo a cargo de Bromberg y un equipo conformado por personas pro-

venientes en su mayoría de la academia41 Para tomar las decisiones centrales desde el

punto de vista estratégico y operativo, se realizaron sondeos de opinión sobre los proble-

mas de la ciudad, en versión de los ciudadanos Las respuestas siempre eran: seguridad,

transporte y aseo Gómez, encargado de las comunicaciones del Programa, afirma que se-

guridad y transporte alternaban según los acontecimientos que se presentaban en la ciu-

40 la! es el caso de Navidad Zanahoria de 1995 y todos los proyectos que se desarrollaron cu el marco de lo Zanaborio .
asociados con la reglamentación nocturna para minimizar las muertes por accidentalidad \ consumo de licor En Bogotá
mi '/anahorio es «na persona que cu sus tiempos de ocio realista actividades que se pueden caracterizar como sanas'
41 \U primer guipo <'c trabajo del Programa estmo constituido por Rosario Bonilla Rita Combarixn Gabiicl Gómez
Manuel Espinel María Sol Mantilla Sonia Martínez ficrtha Quintero Yolanda Siena \ Enrique Yclázquez
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dad Si el día del sondeo la noticia más importante había sido sobre el transporte: acciden-

talidad, exceso de tráfico, funcionamiento inadecuado del transporte público, ese día el

sondeo colocaba en primer lugar el transporte Si por el contrario, se presentaban pro-

blemas de seguridad, los ciudadanos le daban prioridad Con base en esta información se

planteó, particularmente en tránsito y transporte, que conductores y peatones son respon-

sables en buena medida de los problemas asociados con la circulación y la accidentalidad

Sobre este supuesto y basados en el Plan 'Formar Ciudad', diseñaron seis campos de ac

ción: Tránsito y transporte masivo; Segundad y convivencia; Espacio público; Medio am-

biente y servicios públicos; Funcionarios y ciudadanía, e Imagen de Ciudad La carencia

de antecedentes y la búsqueda que significó orientar la estrategia general del Programa, la

convirtieron en una estrategia emergente, esto es en permanente aprendizaje

2 3 1 La estrategia general del Programa desde el punto de vista emergente

Inicialmente se propuso el diseño y la puesta en marcha de juegos ciudadanos , con el fin

de propiciar el uso efectivo y la apropiación del espacio público urbano y la gestión social

de las entidades distritales El Programa convocó expertos en juegos para que desarrolla

ran este planteamiento Sin desconocer el profundo conocimiento de estas personas sobre

su labor y las posibilidades del juego, las dimensiones de la ciudad desbordaron esta alter-

nativa Los encargados podían generar entornos lúdicos con objetivos pedagógicos dentro

de salones de clase y en comunidades pequeñas, pero al enfrentarse con una ciudad de más

de seis millones de habitantes fue necesario replantear la estrategia En ningún caso la ciu-

dad podía convertirse en un aula porque esta visión homogénea de las culturas que la habi-

tan, choca fuertemente con la densa heterogeneidad que la caracteriza A partir de este

momento, las estrategias de comunicación permiten articular los propósitos del Programa

La estrategia general debería generar en la cultura ciudadana de los habitantes de Bogotá.

rutinas y prácticas sociales que 'reflejen un orden sociocultural en el que las normas pue-

dan beneficiar a casi todos los ciudadanos, la más de las veces, de manera equitativa, en

\ cr Anexo 2: Organización General del l'togiama de Cultura Ciudadana
43 Esta intención guarda otra [elación fuerte entre el planteamiento general \ el Imcraccionismo simbólico de la líscucla
de Chicago Autores como Dcwax > Mead en su tcorín pragmática de la acción ' desarrollaron una definición de la inteli
gencia creativa como superación de los problemas de la acción a través de la invención de nuevas posibilidades de ac
ción; esta capacidad para la invención o creatividad sin embargo, presupone la forma consciente de la manipulación de
!a forma de acción denominada juego (loas 1991. 120) líl mismo Dcway objetó c! modelo al demostrar la disposición
pasiva de! sujeto a la experimentación así como al perfeccionamiento de la experiencia en relación con el presente por
cuanto la conciencia del sujeto no está orientada únicamente al tiempo presente
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comparación con el costo individual que implicaría no seguirlas" (Espinel, 1995: 5) La

equidad en este contexto, le otorga a las prácticas y hábitos culturales el carácter de bien

público En síntesis la estrategia general se resumió en las 3A: Adecuación de contextos

tísicos del espacio público urbano; Autorregulación de comportamientos, y en última ins-

tancia, el ejercicio de la Autoridad Asimismo definió tres ámbitos de intervención: el con-

texto urbano, los comportamientos ciudadanos y las instituciones distritales Según la

clasificación que establecen Mintzberg y Mrgensen (1995) sobre la estrategias en la ges-

tión pública, la estrategia general del Programa se formuló deliberadamente, como una

estrategia de sombrilla, es decir quienes la formulan "buscan establecer las directrices

generales de la estrategia, si bien reconocen que no pueden controlar sus detalles especí-

ficos" (1995: 34) La certeza de esta carencia de control se evidencia en la flexibilidad del

Programa que le permitió adecuarse a los aprendizajes que proporcionaba la ejecución

Por esto la estrategia también se convierte en emergente

La forma cómo se expresa esta estrategia al final de la ejecución muestra los aprendizajes

teóricos, administrativos y ejecutivos del Programa Tal como se expone en el documento

'Logros de la prioridad de Cultura Ciudadana" (Espinel, 1998b: 11), las formas de acción

del Programa permiten establecer que el propósito fue transformar algunas condiciones

de reproducción cultural, a través de formas de comunicación e interacción Así, la estra-

tegia se racionaliza evidenciando los presupuestos de ios que parte el proceso pedagógico:

a) El espacio público urbano es el contexto fundamental de interacción de la ciudad

b) La interacción ocurre fundamentalmente entre desconocidos

c) Es necesario establece, un mínimo de reglas o límites, contextualmente significativas y

con sentido intersubjetivamente compartido, para que esas interacciones no sean con-

flictivas

d) Es necesario fijar las condiciones y los recursos (simbólicos y físicos) para que cada

uno de los actores comprometidos en la interacción puedan y sean capaces de cumplir

esas reglas

e) En última instancia -> nunca en primera- la autoridad es la que puede garantizar el

cumplimiento de las normas, siempre y cuando se logren establecer las condiciones de

legitimidad para el ejercicio de autoridad (Espinel, 1998b: 11-12)



Aunque los dos primeros presupuestos son meramente descriptivos, en ninguno de los do-

cumentos teóricos previos ni tampoco en los que se relacionan con la ejecución del Pro-

grama, son mencionados tan clara y concisamente En el tercero, también hay una

transformación cualitativa, dado que la multiplicación de proyectos evidenció que se

apuntó hacia un máximo de reglas y no a un mínimo que facilitara los procesos comunica-

tivos del Programa hacia la ciudadanía, tal como lo expresaron la mayoría de los entrevis-

tados En el cuarto están ubicadas las acciones de comunicación y de animación

sociocultural Este enfoque y el último son los que más coherencia presentan con la pro-

puesta inicial del Programa

2 3 2 La comunicación en el Programa de Cultura Ciudadana

La estrategia general del Programa ubicó las acciones de comunicación dentro de la se-

gunda A, es decir en el campo específico de la Autorregulación y le dio en la estructura

matricial la ubicación de herramienta estructurante de la construcción de cada proyecto

que emprendiera el Programa, Por tanto consideró que la comunicación y las diferentes

expresiones estéticas son dispositivos que generan 'campos de visibilidad urbanos' que

evidencian las tensiones generadas por las acciones de los ciudadanos y los funcionarios

Campos de visibilidad que deberían promover actitudes y comportamientos positivos tren-

te a la ciudad (Espinel, 1995: 7) Para el desarrollo de acciones comunicativas coherentes

con los propósitos del Programa, Gómez evidenció una dificultad central: la carencia de

antecedentes sobre este tipo de enfoques llevados a la práctica Y es que uno de los pro-

blemas centrales de la comunicación en Latinoamérica ha sido el de privilegiar los medios

de información masiva y sus derivados simbólicos, tanto para el análisis como para el ejer-

cicio de la comunicación (Esteinou, 1996: 113); si bien es innegable el esfuerzo de algu-

nos autores por comprender la dimensión comunicativa de la cultura y la política De

manera tal que cuando el Programa se propone llevar a cabo una acción política que le da

prioridad a la cultura cotidiana y encuentra en los procesos de comunicación una alterna-

tiva para conseguir sus fines, impone retos teóricos y prácticos para los responsables de

llevar a cabo dicha acción

Siguiendo la clasificación que realiza McQuail sobre los tipos de enfoque, las comunica-

ciones del Programa asumieron una postura que oscila entre una visión mecfiacéntrica y

sociocultural La primera en el sentido de considerar los medios de comunicación como

agentes esenciales del cambio social La segunda porque se tiene en cuenta la 'influencia



de los factores sociales en la producción y recepción mediáticas y de sus funciones en la

vida social" (McQuail, 2000: 31) Desde el punto de vista teórico, la comprensión del fe-

nómeno comunicativo con el objeto de guiar las acciones, se puede inscribir dentro de

aquellas teorías operativas puesto que de ellas se tomaron elementos concernientes a

ideas prácticas para organizar las experiencias, marcando límites sociales y algunas formas

eficientes de relacionarse con las fuentes y los receptores

Aunque no se esperó que sólo acciones comunicativas pudieran transformar los compor-

tamientos de los ciudadanos o lograr que los sujetos 'obedecieran' instrucciones del Pío-

grama, estos campos de visibilidad deberían propiciar cambios iniciales que serían

reforzados con acciones de Autoridad La correlación entre los procesos comunicativos

debería contribuir con la construcción compartida de una imagen de ciudad, actual y fu-

tura En este sentido, Gómez estableció un marco de acción estratégica en donde no se

redujera la comunicación a mera transmisión de información pero donde tampoco se le

asignara la total responsabilidad en la producción de efectos inmediatos Con este objeto

se establecieron tres prioridades: garantizar la credibilidad de las acciones que emprendió

la Administración, fijar los temas de cultura ciudadana en la agenda de los medios masivos

y prever la circulación de informaciones por sistemas de comunicación directa Labores

encaminadas a buscar la participación de los ciudadanos en el cumplimiento de los objeti-

vos del Programa, ubicando acciones en los diferentes procesos sociales que los involucran

> propiciar el cambio de las condiciones de interacción entre los habitantes de la ciudad,

en el ámbito de lo público (Gómez, 1995)

Con este propósito se construyeron una serie de estrategias de comunicación entendidas

como el conjunto de como de acciones, productos y eventos comunicativos, formativos e

informativos que ofrecen algunos de los medios necesarios para el cumplimiento de los

objetivos del Programa (Gómez, 2001, 1998, 1995b) Desde esta perspectiva, la comuni-

cación sólo aporta parte de la solución a los problemas planteados y debe adecuarse perma-

nentemente a las características del entorno cultural en el cual se realiza Cada estrategia se

construyó de acuerdo con los requerimientos básicos de los proyectos pero conservó en líneas

generales dos componentes centrales: los circuitos de comunicación interpersonal y ios masi-

vos En los primeros se acudió a la comunicación directa, lúdica y plástica, entre otras En los

segundos se enfatizó en la información y en la publicidad (Ver Anexo 3)
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El supuesto general que subyace a la construcción de las estrategias es que la posibilidad

de la comunicación está en mostrar cómo seria un contexto específico, cuando quienes

están allí adoptan un nuevo comportamiento Se consideró que no influía tanto hacer inte-

ligible un comportamiento, como 'hacerlo visible' porque los campos de visibilidad permiten

que el comportamiento sea deseable para los agentes involucrados en una acción determina-

da La comunicación en este sentido, no debe explicar ni insistir en "usar la publicidad para

poner en todos los canales disponibles mensajes en los que se cuenta cómo debe ser el com-

portamiento y en los que se usan bonitas imágenes y sonidos, para decir, a quien no necesita

oír, algo que no quiere hacer" (Gómez, 1998: 140) La correspondencia entre hacer visible y

hacer deseable, se convierte en horizonte de posibilidad para disfrutar el entorno común y

poner a los ciudadanos en contacto con una nueva forma de vivir la ciudad

Según Aníbal Ford, en América Latina la ciudad y los medios traman y constituyen las cul-

turas por la estrecha relación que tuvieron la ciudad, la urbanización, ei desarrollo de la

industria cultural y los movimientos sociales: desde los primeros procesos de moderniza-

ción Y esta relación hace que el imaginario se constituya tanto a partir de los medios co-

mo de los circuitos de intercomunicación directa (Ford, 1994: 58-62) Por esto el hecho

de que las estrategias incluyeran no sólo los medios masivos de comunicación, sino todas

las íormas de comunicación directa les permite introducirse en un espectro de circuitos

culturales donde se generan, crean y modifican los imaginarios Este marco global de ac-

ción tuvo no pocos tropiezos para su implementación, los cuales se evidencian tanto en el

funcionamiento de la herramienta de comunicación, como en la comprensión que de ella

tuvieron las personas involucradas en la gestión de la Cultura Ciudadana

?r 3 3 La herramienta de comunicación: buscando superar el paradigma iníormacionaí

Como se mencionó arriba tanto Mockus como Bromberg reconocieron en su momento la

importancia de una comunicación transparente y fluida de la Administración con la ciu-

dad, no sólo a través de los medios masivos sino de las alternativas expresivas del arte y la

animación, tal como lo expresa el Plan 'Formar Ciudad' En versión de los ciudadanos la

información relacionada con programas > proyectos mejoró en un 68% si se compara con

administraciones anteriores (Centro Nacional de Consultoría, 1998) Sin embargo, esta

visión de comunicación no fue comprendida de la misma forma por los equipos que con-

formaron los campos de acción Con base en los documentos centrales del Programa, en

los documentos de gestión -actas de reunión y correspondencia interna- v en la informa-
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ción aportada por las entrevistas a profundidad con directivos y con miembros del equipo

de comunicación, es plausible afirmar que los campos de acción en su mayoría compren-

dieron la comunicación como mera transmisión de información y en contados casos se

percibió su carácter simbólico y la potencialidad educativa que comporta

En la descripción documental que se hace de los grupos de apoyo, se plantea que la comu-

nicación en una metrópolis como Bogotá exige el uso de medios masivos de comunicación

para lograr que grandes grupos de personas participen del entorno común que propone el

Programa La comunicación se considera una herramienta "esencialmente conciliadora \

persuasiva, no violenta, para lograr la construcción común del entorno" y por ende la au-

torregulación del comportamiento que le corresponde a cada entorno (Espinel, 1996b:

26-27) En este marco, la comunicación se consideró una herramienta al servicio de los

diferentes proyectos del Programa, que al ser parte integrante de cada uno de ellos debe

ría estructurar su formulación (Gómez, 1995b: 1) El grupo de comunicadores que con

formó Gómez como director del área, provenía en su mayoría de proyectos

gubernamentales -nacionales o locales- y de ONGs, y tenían experiencia en comunicación

para el desarrollo, alternativa y educativa Visiones que permitían articular propuestas no-

vedosas para intervenir en la ciudad Cada campo de acción contó con un comunicador,

las labores de prensa y publicidad tuvieron especialistas en cada área y a partir de octubre

de 1996, se contrató un grupo permanente para desarrollar las intervenciones lúdicas

Sólo faltando seis meses para que se terminara la Administración se contrató una agencia

de publicidad, A lo largo de la ejecución la herramienta funcionó a partir de un trabajo en

equipo, donde las estrategias eran puestas en común y construidas de manera colectiva

Sin embargo, la mayoría de los proyectos de los campos de acción de Seguridad y convi-

vencia; Espacio público; Medio ambiente y servicios públicos, y Funcionarios y ciudadanía

no consideraban la comunicación hasta finalizar el proceso de formulación En otros ca-

sos, los proyectos no eran aprobados por los directivos del Programa y en el permanente

proceso de formulación y reformulación era imposible concertar la estrategia necesaria

para el proyecto, tal como ocurrió con el proyecto de 'Reglas para convivir' que era uno de

los ejes de Programa En este panorama, la comunicación o bien era sólo una forma de dar

a conocer un proyecto, o de convocar a sectores sociales para su realización; o bien tenía

que producir 'milagros' y cambios radicales en cortos lapsos de tiempo, utilizando campa-

ñas masivas y herramientas lúdicas que aparecían las más de las veces incrustadas en el
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desarrollo del proyecto Esto generó que algunos de los proyectos más importantes care-

cieran de posibilidades comunicativas e incluso dificultó la consecución de algunos objeti-

vos del Programa Además, la división del equipo de comunicación por campos de acción

hizo que no tuera posible establecer una estrategia comunicativa de sombrilla

Los documentos de gestión permiten determinar que los gerentes de los campos de acción

consideraban que cada proyecto debía contar con una campaña publicitaria propia, lo que

hubiera terminado por convertirse en más de 24 campañas diferentes, que se sobrepon-

drían unas sobre otras, distorsionando los objetivos de comunicación Otro de los resulta-

dos que los campos esperaban en términos comunicativos, era la publicación,

fundamentalmente en la prensa escrita, sobre cada uno de los proyectos que tenían a su

cargo Para los directivos, especialmente para Bromberg, hubo un exceso de comunicación a

lo largo de la ejecución del Programa y la herramienta demandaba una inversión demasiado

alta para la consecución de objetivos Lo que evidencia el desconocimiento de los costos

económicos que implica comunicarse a través de los medios masivos con más de seis millo-

nes de habitantes

Al ver el grupo de comunicadores como productores de medios y mensajes se comprueba

en términos de Kaplún (1998: 117), una concepción instrumental y unidireccional de la

comunicación, en donde se la reduce a los medios y al comunicador se le da el estatus de

vehiculizador de mensajes de otros Esta reducción a lo técnico, la estrechez en la gama

de opciones de medios y la reducción de la comunicación a la información y la publicidad,

fueron lugares comunes que obligaban a buscar alternativas para superar los límites del

paradigma informacional que tenían en mente los equipos de los campos de acción La

consecuencia que se desprende es una permanente tensión entre la demanda de los cam-

pos de acción \ la oferta que realizaba el grupo de comunicaciones, así como las dificulta-

des para gestionar con los directivos los recursos económicos necesarios para adelantar las

acciones comunicativas

2 3 4 La inserción en lo cotidiano a través de la comprensión estratégica de la

comunicación

La estrategia global del Programa -Adecuación de contextos, Autorregulación y Autori-

dad- intervino en espacios que desbordan las posibilidades de la comunicación y aquello

que es objeto de políticas culturales, particularmente en lo que se refiere al componente
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autoridad Es fundamental evidenciar estas limitaciones, toda vez que comunicación por sí

sola no puede cumplir a cabalidad con la construcción de una cultura ciudadana pensada

desde la triada Ley, cultura y moral Sin embargo, el abordaje estratégico de la comunica-

ción se convirtió en la posibilidad de insertarse en la vida cotidiana de los ciudadanos

Concepción estratégica, que fue referida más arriba y que puede comprenderse en el sen-

tido más clásico de la acción política y también en la que propone Morin (1994: 439)

En este segundo sentido la intervención de las estrategias de comunicación en los peque-

ños mundos de sentidos, en las rutinas y hábitos cotidianos de los miles de desconocidos

que transitan por la ciudad, exigió por parte de los actores políticos reconocer permanen-

temente que una estrategia de acción es el arte de actuar en la incertidumbre No era pre-

visible que las alternativas en comunicación seleccionadas tanto para transformar algunos

comportamientos como paia influir en la imagen de la ciudad, condujeran a los resultados

esperados Asunto que aparece como un acuerdo común en las afirmaciones que realizan

tanto las personas que trabajaron en el área de comunicación como entre los directivos:

cultura ciudadana y sus formas de operar fueron un gran laboratorio, cuyas consecuencias

no eran previsibles a pesar de la fortaleza teórica en la que basó su acción En este sentido

la contingencia más que la certidumbre fue inherente a las posibilidades de incidir a tra-

vés de políticas culturales en el plano de la vida cotidiana

Al reconocer la dimensión comunicativa de la cultura, el grupo de comunicaciones del

Programa se enfrentó a un doble reto El primero que ya fue mencionado, consistió en lo-

grar que el equipo directivo y ejecutivo del Programa no redujera los procesos de comuni-

cación a un mero problema publicitario o divulgativo, es decir superar el paradigma

informacional El otro, implicó la posibilidad de generar procesos de significación que al

insertarse en los sistemas de comunicación urbana de Bogotá se introdujeran dentro del

complejo entramado de procesos y lógicas sociales, a través de los cuales se construyen \

circulan los sentidos de las diversas culturas que comparten el territorio simbólico de la

ciudad Para cumplir con los objetivos del Programa las estrategias de comunicación in-

tervinieron deliberadamente en las culturas cotidianas de la ciudad, buscando influenciar

lo que para efectos de la investigación se clasificó en tres ejes fundamentales de la vida

urbana; la comunicación entre extraños; el uso y el disfrute adecuados del espacio público

urbano > la construcción colectiva de una imagen compartida de ciudad



Cada estrategia involucró formas de comunicación masiva: publicidad y prensa, así como

procesos de comunicación dilecta: intervenciones lúdico-pedagógicas y circulación de

contenidos en contextos determinados De esta forma, la generación de procesos de auto-

rregulación se concentró en el ofrecimiento de los recursos simbólicos necesarios para

hacer visibles los comportamientos que riñen con la vida urbana y los comportamientos

esperados de los ciudadanos Estas estrategias movilizaron sentidos que organizaron las

esferas especializadas de la cultura en torno a la posibilidad de transformar la cultura co-

tidiana Así estas esferas se convierten en un medio y no en un fin en si mismo de la políti-

ca cultural Desde la perspectiva de la construcción colectiva de una imagen de ciudad

compartida, generó una serie de acciones y proyectos en su mayoría canalizados a través

del campo de acción correspondiente, con el fin de propiciar el disfrute del espacio públi-

co urbano y transformar la percepción global y local que los ciudadanos tenían de la ciu

dad Los supuestos en los que se basó esta forma de acción en relación con las políticas

culturales, el desarrollo que tuvieron y las posibilidades, aprendizajes y fracasos que repre-

sentan son los temas que ocuparan el capítulo siguiente
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3 LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SU INTERVENCIÓN EN LA VIDA
COTIDIANA

El 12 de marzo de 1995, uno de los diarios de mayor circulación nacional, tituló la sección
Bogotá: "¿Y para qué sirve jugar?" (El Tiempo: 1E) Un lector desprevenido podría pensar
que se trataba de un artículo sobre cómo educar a los niños o acerca de la importancia de
divertirse en el tiempo libre Pero no Consistió en la aparición de una forma inédita de
introducirse en la vida de los ciudadanos Un grupo de mimos contratados por el Progra-
ma de Cultura Ciudadana desarrolló una intervención artística en algunos semáforos \
cruces de calles ubicadas en el centro de la ciudad El propósito fue generar la autorregu-
lación de un comportamiento de tránsito: el respeto a las cebras En Bogotá hasta 1995,
el espacio demarcado con líneas blancas sobre el asfalto -para señalar el lugar por el que
deben cruzar los peatones- generalmente no estaba señalizado y los conductores los ocu-
paban o excedían, ubicando los coches en medio de los cruces de grandes avenidas La
polémica no se hizo esperar: ¿Qué hacían esos personajes en los semáforos? ¿Por qué los
mimos aparecían en la televisión, eran nombrados en las emisoras de la ciudad y fotogra-
fiados en los principales diarios de circulación local y nacional? ¿Qué era eso de las ce-
bras? ¿Traerían algún zoológico a Bogotá? ¿Por qué pagar mimos con los impuestos de los
bogotanos? Nadie sabía en ese momento que esas imágenes habían llegado para quedarse
en el imaginario de los ciudadanos

La actuación de los mimos en la 'Calle 19', quienes con su gestos y la puesta en escena
desplazaron los automóviles del territorio de los peatones, dejó de ser una acción sim-
bólica localizada en el espacio físico de la ciudad, para convertirse en un aconteci-
miento mediático que se introdujo en el entramado cultural de Bogotá y propició la
autorregulación de un comportamiento de tránsito: para 1996 el 76 5% de los conduc-
tores \ el 72% de los peatones respetaban la cebra y la autorregulación se ha conser-
vado (Mockus, 1999: 15) Después de 1995 Bogotá empieza un proceso de
transformación No sólo porque se realizó una gran inversión en la infraestructura del
espacio público urbano o porque a partir del año 2000, una de las seis ciudades más
grandes de Latinoamérica inauguró su segunda solución al transporte masivo después



de 52 años de la destrucción del tranvía en el 'Bogotazo'44 (Sánchez, 1998: 95) La ciu-

dad se transforma porque a partir de 1995 y por primera vez en su historia la cultura coti-

diana se convierte en una prioridad Las diversas alternativas en comunicación

combinadas a través de un marco estratégico se concentraron en la construcción de acon-

tecimientos urbanos, que al intervenir en las rutinas y hábitos de los ciudadanos transfor-

maran sus comportamientos las formas de relacionamiento entre ellos y en último

término influyeran en la imagen de la ciudad

Evaluar en términos de éxito o fracaso polariza las posibilidades de discusión e incluso

dificulta cualquier intento de aprender sobre una experiencia como Cultura Ciudadana,

que para el 96% de la población de Bogotá a finales de 1997 era un proyecto que debería

continuai y paia el 61% fue la acción concreta más importante que realizó la Administra-

ción Mockus-Bromberg (Centro Nacional de Consultoría, 1998) Razones que explican

en buena medida la reelección de Mockus para la Alcaldía de Bogotá en el periodo 2001-

2003 Si la cultura ciudadana se definió por el 47% de los bogotanos como un acción que

buscó 'educar al pueblo para que sea más civilizado' y para el 23% consistió en ''mejorar

la acción de la policía y las autoridades para disminuir la inseguridad de la ciudad", los

ciudadanos comprendieron de una u otra forma las intenciones globales de la prioridad en

términos de regulación cultural y legal En este contexto, las estrategias de comunicación

ofrecieron una serie de alternativas que aunque no sean inéditas, posibilitan un abordaje

novedoso de las comunicaciones públicas urbanas y de las formas de intervenir mediante

políticas culturales en el plano de la vida cotidiana

3,1 COMUNICACIONES PÚBLICAS URBANAS Y POLÍTICAS CULIURALES

Él proceso comunicativo no es reductible a la circulación de informaciones e imágenes a

través de los medios porque la comunicación implica también la construcción de sentidos

^ líl tranvía fue quemado en 1948 durante el Bogo tazo por ios conductores ; ayudantes de la coopcratí\a de boses,
quienes aprovecharon la confusión desatada para sacar ventaja económica, con en beneplácito de algunos políticos de!
Concejo de Bogotá (Sánchez 1998' 95) Después de su destrucción no fue rehabilitado > desde entonces el transporte
público de la ciudad estuvo a cargo de cooperativas de transportadores Bu diciembre del 2000 se inaugura í'ransmílc
nio' un sistema alternativo de transporte con capacidad para movilizar hasta 600 000 personas diarias (Alcaldía Mayor
2001)
45 Estos datos están basados en una imestigación que contrató el IDCI al Centro Nacional de Consultoría > que tuvo por
objeto contribuir a la evaluación de los diferentes proyectos de Cultura Ciudadana mediante e! estudio de la percepción
de los ciudadanos de Bogotá üi nivel de confianza de la imestigación es del 95% con un error muestral del í 9% Se
realizaron 800 entrevistas cara a cara (100 preguntas) a personas mayores de 18 años residentes en la ciudad 1.a mucs
tr:i fue aicaioria \ estratificada en hogares (Centro Nacional de Consulto™ 1993)
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cotidianamente Esto significa entender la comunicación no sólo como el proceso de pro-

ducción, consumo y uso social de medios, sino también como las prácticas cotidianas de

interacción que constituyen y dan sentido social a la experiencia, y que por tanto, hacen que

la ciudad se articule como un espacio de producción de comunicación, en donde las prácti-

cas comunicativas se ¿eneran en la lógica de la complejidad de la vida urbana (Lozano, 1998:

178) Las estrategias de comunicación social que se generaron en el Programa, aludieron a

estos dos niveles acudiendo a un marco teórico que ha reflexionado sobre las posibilidades

de la comunicación para el ejercicio del control social y los cambios de conducta46

Retrospectivamente el eje que movilizó la comunicación se concentró en la generación >

el aprovechamiento de contextos urbanos cuya densidad comunicativa posibilitara intro-

ducir otras formas de relacionamiento entre los ciudadanos y de ellos con el espacio pu

buco urbano, utilizando canales masivos y directos preexistentes en la ciudad Un asunto

que no es menor es la tensión que se generó entre la tendencia de los directivos a otorgar-

le a la comunicación un sentido más racional que relaciona!, que entró en contradicción

con los presupuestos que subyaeen a las acciones que se emprendieron en el plano comu-

nicati\o Desde el punto de vista expositivo se revisarán las relaciones entre las políticas

culturales > la comunicación entendida como un proceso de mediación que puede contri-

buir con el orden y el control sociales

3 1 1 Políticas culturales urbanas y comunicación: la competencia hegemónica

Las políticas urbanas, más allá de referirse a un espacio delimitado geográficamente

guardan estrecha relación con lo que Elster (1998:16) denomina políticas de justicia lo

cal Estas políticas, a diferencia de las globalmente redistributivas48, son diseñadas, forma

46 Este marco conceptual se consolidó a partir de la Teoría de la Mediación Social eic Martín Serrano (1986) \ los aportes
realizados por Kotler y Roberto (1992) sobre la mercad oteen i a social y las campañas para el cambio de conductas acti
tudcs \ valores (Gomen, 1995a)
•" 1 .a propuesta de Mockus > de líromberg se basó en el desarrollo teórico de llabcrmas sobre la generación cíe consenso
social por medio de la argumentación entre interlocutores racionalmente validados lista \isíón no será mantenida para
el análisis por cuanto se considera que los sujetos no están plenamente conscientes en cada una de las relaciones que
sostienen con otros sujetos í.a comunicación ideal que plantea Habermans implica una imposibilidad de principio que
es señalada por el mismo autor, 'yo se mu\ bien que la comunicación es interrumpida > pervertida pero sin embargo
creo > actúo como si la situación ideal de habla ya se hubiera realizado: (Habermans, 1989) En este como si' es donde
anida la contradicción como señala ick: i,o que oculta esta lógica fetichista de! ideal es desde luego la limitación
del campo simbólico como tal: el hecho de que el campo significante está siempre estructurado en torno de un cierto
punto muerto fundamental ( i dt 2000; 179). !ín esc punto muerto es donde la comunicación no apela únicamente a
las condiciones racionales sino relaciónales y simbólicas
48 !•as políticas giobalmcnte redistributñas son diseñadas por el gobierno central (nacional)1 pretenden compensat -A personas
poi diferentes tipos de infortunio > normalmente toman la forma de transferencias de dinero cu efectivo (Hlstcr 1998- 15-16)



ladas e implementadas por instituciones relativamente autónomas, aunque están limitadas

por las normas que establece el gobierno central; no son políticas compensatorias -o lo

son parcialmente- y se relacionan con la asignación de bienes y responsabilidades pero no

de dinero Esta precisión permite solventar dos problemáticas asociadas con el Programa

de Cultura Ciudadana Primero, el hecho de que los análisis sobre las políticas culturales

se realizan en el marco del Estado nación cuyas funciones, objetivos y campos de influen-

cia divergen de las metas y los alcances de las políticas locales Segundo, las característi-

cas del Programa no permiten extrapolarlo a entornos que no son metropolitanos porque

las divergencias culturales y las disímiles problemáticas que viven las ciudades interme-

dias, los municipios y las regiones rurales que conforman la nación desborda las preten-

siones de un trabajo sobre la cultura ciudadana urbana La estrategia general del

Programa es coherente con las experiencias de la modernidad en la ciudad: la anomia el

anonimato la desterritorialización, la des-espacialización y el des-centramiento. por

mencionar algunos; los cuales no forman parte de la cotidianidad de las mayorías naciona-

les, por más que Martín Barbero señale que lo urbano desborda hoy poi completo a la ciu-

dad puesto que atraviesa la inmensa mayoría de las culturas campesinas e incluso las

indígenas (Martín Barbeio. 1997: 114) En este sentido es plausible apostar que las políti-

cas culturales orientadas al plano de la vida cotidiana son fundamentalmente un asunto de

políticas locales urbanas

Estas salvedades sirven de marco para abordar las relaciones que Brunner (1992) estable-

ce entre políticas culturales y comunicación, las cuales se restringen a la influencia que

éstas ejercen sobre los circuitos culturales Aquí medios, canales y públicos determinan el

tipo de política cultural que se lleva a cabo. Sin embargo, en el análisis de los modelos de

políticas culturales establece similitudes y diferencias entre el modelo de políticas cultu

rales de competencia hegemónica (o gramsciano) y el de mercado (o tocquevillano). a

partir del concepto de conformismo Los fenómenos de conformismo remiten a los pro-

cesos de adhesión y/o de internalización de pautas, valores, creencias y concepciones de

mundo que por algún concepto, aparecen como dominantes en la sociedad y la cultura de

una época determinada \ para algún grupo determinado de individuos" (Brunner. 1992:

245) En términos del contoimismo basta la actuación de los sujetos conforme a lo espe-

rado es decir el conformismo es el ejercicio de comportamientos esperados La impor-

tancia del modelo giamsciano es que el conformismo es producido por la competencia de

pioyectos hegemónicos que conduce a una mayor elaboración comunicativa elevando los



umbrales del proceso de reconocimiento simbólico Mientras que en el modelo de merca-

do estos niveles tienden a reducirse porque su operación es esencialmente no comunicati-

va La comunicación en el mercado está simplificada y contenida en el movimiento de la

oferta y la demanda, y por tanto, la complejidad informativa se reduce por los mecanismos

que le son propios En un modelo de tipo gramsciano gran parte de la competencia hege-

mónica se realiza fuera del mercado Por esto supone una mayor necesidad de argumentar

públicamente los motivos del conformismo esperado \ crear las motivaciones necesarias

pata la adhesión racional de los individuos

Aunque el modelo de mercado y los circuitos privados de producción industrial prevalez-

can en las sociedades contemporáneas, es plausible considerar y el autor también lo refiere,

que los modelos y circuitos no son puros y se entreveran con otras formas de políticas cultu-

rales El conformismo permite una aproximación al tipo de política cultural que se trazó el

IDCT> ofrece un marco para comprender la comunicación de) Programa de Cultura Ciuda-

dana Una política cultural que pretenda elevar los umbrales comunicativos del proceso de

reconocimiento simbólico, aumentará el conjunto de condiciones, conocimientos y reglas

que posibilitan la construcción de significados, es decir., concentrará sus esfuerzos en la

competencia comunicativa de los individuos (Ricci vZani. 1990: 19) Competencia que im-

plica la puesta en horizonte de los sentidos sociales más allá del significado reterencial o

cognoscitivo que les son propios. Teniendo en cuenta los tipos de competencia comunicativa,

la transformación de comportamientos y la autorregulación de los ciudadanas se concentrará

en las competencias ejecutiva, pragmática y socioculturai, es decir en la capacidad de acción

de uso y de reconocimiento acordes con las situaciones sociales \ los contextos donde estas

competencias deberían operar Esto hace que la intencionalidad que subvacc a la producción

de comunicación se enfoque menos a las dimensiones expresivas o evocativas > más a la di-

mensión de la obligación, que en términos de Austin (1962) se refiere al hecho de que todo

acto de comunicación crea obligaciones sociales > acarrea consecuencias Los actos de co-

municación -verbal y gestual- son inseparables por cuanto entre ellos existe un continuo \

poseen un carácter instrumental relacionado con el hecho de que los actores ajustan su

comportamiento al contexto (Ricci \ Zani, 1990: 36) I.as políticas culturales del Programa

serán analizadas con base en esta relación entre conformismo \ competencia comunicativa

3 1 2 Circuitos culturales urbanos

Los circuitos culturales son ei terreno estratégico para intervenir mediante políticas cul-
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turales y más allá de representar la combinación típica de agentes e instancias organizati-

vas de la acción cultural, son los espacios donde se generan > regulan los procesos de pio-

ducción, transmisión y consumo o reconocimiento de la cultura en una sociedad dada

(Brunner 1992: 250) Los procesos de comunicación al interior de una sociedad se orga

nizan en estos circuitos culturales que permiten vehiculizar sentidos y producir significa-

ciones En el contexto urbano latinoamericano, la concentración de la población en las

ciudades, las convirtió en un lugar privilegiado para el cruce de las comunicaciones tecno-

lógicas, > por tanto, en el territorio de mayor calidad de comunicación tecnológico-instru-

mental de cada país (Esteinou, 1996: 116) Las comunicaciones públicas urbanas se pueden

comprender como un complejo entretejido de circuitos culturales, que como señala

McQuail (2000: 37) intervienen en diferentes niveles de la organización social a través de

redes en donde distintos medios posibilitan el flujo e intercambio de mensajes \ sentidos

Producir comunicación urbana significa generar dinámicas de construcción de sentidos

que se introduzcan en las prácticas cotidianas de interacción, y a su vez. procesos a través

de los medios masivos que relacionen las experiencias con los hechos, para que los ciuda-

danos puedan asumir este proceso como propio. Esta correlación entre experiencias y he-

chos es analizada por Eliseo Yerón (1987: II-X) Para el autor, la actualidad es un objeto

cultural que fabrican los medios informativos, porque ellos no copian1 nada. En tanto no

existe el original, no es posible afirmar que la actualidad es un simulacro Los medios pro-

ducen la realidad social como experiencia colectiva para los actores sociales El modelo de

actualidad que se transforma de un medio a otro y de un discurso a otro, es acorde con la

audiencia para la cual se constituye No se trata de afirmar que los medios producen la

sociedad o todo aquello que los miembros de una sociedad llaman real', se trata de evi-

denciar que la actualidad como realidad social en devenir existe en y por los medios in-

formativos" Lo que significa que los hechos sociales no existen como tales hasta que los

medios los construyen Una vez los medios producen un hecho,, éste tiene efectos -deci-

siones gubernamentales, reacciones- que a su vez se convierten en acontecimientos socia-

les utilizando fi los medios Cuando un acontecimiento social es producido por los medios

tiene múltiples existencias fuera de ellos: produce discursos no mediáticos Por esto la

realidad que producen los medios es ínter subjetiva Este proceso es explicado por Neil

Postman (1995: 15) a partir de la siguiente relación: no vemos [ ] la realidad [ ] como

es, sino como son nuestros lenguajes Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comu-

nicación Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas Nuestras metáforas
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crean el contenido de nuestra cultura"

Siguiendo con la argumentación de Verón, la relación entre el orden individual > el colec-

tivo en las sociedades mediatizadas, exige una diferenciación entre las nociones de ''expe-

riencia' y 'hecho' Los individuos creen en los acontecimientos de la actualidad sin tener

en la mayoría de los casos una experiencia vivida de esos hechos Creencia que se funda en

la confianza que el individuo deposita en el discurso mediático El discurso más creíble es

aquel que describe los hechos de la forma más próxima a como nosotros mismos lo hubié-

ramos hecho si fuera una experiencia directa En la relación con los medios no es la cons-

tatación de la verdad lo que importa, el principio funciona de manera contraria: es por la

confianza fundada en el medio que se consideran los discursos que produce como verdade-

ros La experiencia personal y la realidad social en tanto actualidad están separados en

una sociedad mediatizada Dado que los acontecimientos sociales no son objetos que se

encuentran ya hechos en alguna parte de la realidad, existe una multiplicidad de modos de

construirlos, con relativa eficacia e introducirlos en la intersubjetividad de los agentes so-

ciales Entre más próximo sea el hecho que se construye con la experiencia posible de los

habitantes de la ciudad, es plausible afirmar que ese hecho incidirá en la apropiación del

acontecimiento \ su resignificación De ahí que la comunicación pública a través de los

medios masivos no es sólo un asunto publicitario, sino que debe estar en capacidad de

convertir a la ciudad y a la normatividad propia de la cultura ciudadana en acontecimien-

tos que compiten en igualdad de condiciones, dentro del entramado de mensajes y discur-

sos que circulan por el espacio mediático

3 13 Relaciones entre comunicación y cultura: la múltiple mediación del proceso de

recepción

En la cultura, las instituciones sociales -familia, escuela, iglesia, Estado e industrias cul-

turales, entre otras- se organizan y a su vez son generadoras del universo simbólico, esto

es de ' h\ matriz de todos los significados objetivados socialmente \- subjetivamente reales .

en donde toda la sociedad histórica \ la biografía de un individuo son hechos que ocurren

dentio de este universo (Berger \ Luckman 1968: 125). 1.a comunicación es uno de los

procesos sociales que participa activamente en la construcción v legitimación de ese uni-

verso de sentido En los estudios tradicionales sobre los procesos ele comunicación se con-
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sideraba que los receptores eran sujetos pasivos, que aceptaban la información que circu-

laba por el espacio mediático, sin ningún tipo de mediación o criterio (Orozco, 1991) A

Unes de la década de los 80 se comienzan a explorar las relaciones entre comunicación y

cultura, buscando comprender los diversos modos de apropiación cultural y los diferentes

usos sociales de la comunicación

\l cambiar la orientación del análisis se reconoció no sólo que el consumo es un proceso

de producción cultural sino también que era necesario cuestionar la centralidad atribuida

al texto y al mensaje como lugares de la verdad, \ así, asumir como constitutiva la asime-

tría de las demandas y competencias que se encuentran y negocian a partir del texto (Mar-

tín Barbero, 1987a: 232) En estas asimetrías la recepción no puede considerarse como el

momento único en donde el receptor se expone a un mensaje Por el contrario, la recep-

ción es un proceso que trasciende el momento y se trama con las demás prácticas cotidia-

nas de los públicos organizados en 'comunidades interpretativas es decir en espacios

desde donde se interpretan >• se resigniíican los mensajes, y en último término, se produce

la comunicación (Orozco, 1996: 164-170). Para este último autor, la recepción es un pro-

ceso mediado en su conjunto y en cada uno de los momentos que lo conforman como tal y

por tanto se construye como una estrategia (Orozco, 1993: 37)

•\cudiendo a De Gerteau (2000: 40-45) más que una estrategia, la relación que el receptor

establece con los mensajes de los medios >• con los mismos medios -la doble estructura-

ción propuesta por1 Silverstone (1994)- puede considerarse mejor como una táctica La

estrategia hace referencia al lugar de poder y de la voluntad propios e implica un cálculo

de las relaciones de fuerza. La táctica ocurre en el lugar del otro -el medio, el mensaje- y

aunque implique una imposibilidad de distancia, supone la apropiación y actualización del

mensaje por parte del receptor En su relación con los medios > los mensajes los recepto-

res desarrollan una serie de tácticas, unas formas de leer e interactuar con ellos En este

contexto, la comunicación en relación con la cultura se presenta como el lugar donde se

articulan los conílictos a partir de las prioridades de la coyuntura y los múltiples sentidos

que estos conflictos adquieren, minando el principio totalizador de IEI realidad social In-

troducir la cultura dentro de las preocupaciones de la comunicación implica desplazar la

comunicación de los medios y los mensajes al lugar donde las personas viven y se colocan,

y ese lugar es la cultura (Martin Barbero. 1987b: 209)



En este desplazamiento aparecen múltiples escenarios donde se desarrolla el complejo y

contradictorio proceso de recepción, por cuanto está mediado por elementos culturales

políticos, económicos e institucionales Estos factores que a su vez son influenciados por

los mismos mensajes que responden a los objetivos y al tuncionamiento de los medios en

una sociedad determinada (Orozco, 1991: 23) La intencionalidad de los medios y los

mensajes -entretener, informar, educar- que se moviliza a través de la lógica del consumo

es constitutiva del proceso de recepción e implica además un proceso de aprendizaje A

diferencia de la enseñanza institucionalizada que incluye un proceso consciente y racional

el aprendizaje no es necesariamente un proceso explícito o evidente (Orozco, 1991: 13)

De ahí que la múltiple mediación del proceso de recepción sea decisiva para propiciar

aprendizajes culturales a través de los medios de comunicación

3 14 Medios masivos de comunicación, mediaciones y vida cotidiana

Los medios forman parte de la vida cotidiana de las personas El compromiso que los acto-

res sociales asumen con ellos es igual al que se asume con las demás prácticas cotidianas

estructuradas a partir de la repetición en el espacio-tiempo de rutinas hábitos y costum-

bres, Esta es la condición ordinaria de la vida cotidiana °, de lo que se da por sentado, en

donde los actores sociales no esperan que el mundo -ni los medios y sus mensajes- sean

significativamente diferentes (Silverstone, 1994: 280) La condición ordinaria de la vida

cotidiana dentro de la cual se ubican los mensajes que circulan por el espacio mediático

está profundamente diferenciada por la cultura y la ubicación sociocultural de los actores

Diferenciación que influye en las formas de leer el mensaje \ las asimetrías que se estable-

cen con el texto

En el espacio doméstico, que es el lugar privilegiado de la recepción, los tiempos cotidia-

nos y las imágenes mediáticas se superponen y se traman, de acuerdo con patrones de

convivencia y códigos de sociabilidad que varían de familia a familia y de un grupo social a

otro (Winocur, 1998: 136) Esto no implica, sin embargo, que se niegue o minimice el

poder real de los medios en la estructuración del consumo, por el contrario es a partir de

^Sihcrstonc (1991 2? 4) define la condición ordinaria como csvi normalidad más o menos segura de la vida cotidiana \
nuestra capacidad de manejarla día a día manejo que se organiza como hábitos rutinas > costumbres a través de las
cuales ' c\itamos el pánico construimos y mantenemos nuestra identidad gobernamos nuestras relaciones sociales cu el
tiempo \ en c! espacio compartimos sentidos [ ] pero sobre todo eludimos el vago \ paralizante horror de la amenaza
de! caos (Silverstone 3994, 18) (-abe señalar que el análisis de este autor se basa en las teorías de Giddens \ que en
esta cita se hace una clara referencia a la seguridad ontokjgica



ese poder real que el proceso de consumo aparece como un territorio donde los receptores

ponen en juego tácticas para relacionarse con los medios Esta puesta en juego articula las

mediaciones cognoscitivas, institucionales y del entorno donde se encuentran ubicados los

receptores (Orozco, 1996: 169-171) Las primeras comprenden el conjunto de ideas re-

pertorios, esquemas y 'guiones mentales' que influyen en los procesos de percepción, pro-

cesamiento y apropiación de los mensajes, es decir, los patrones y hábitos de consumo,

que emergen en las secuencias o guiones y sus prescripciones para la actuación social de

los públicos en distintos escenarios

Las mediaciones institucionales se refieren a las instituciones sociales de pertenencia de

los actores, que legitiman los guiones y son escenarios donde se dan los procesos de negó-

ciación, apropiación-resistencia y producción comunicativa al poner y contraponer refe-

rentes propios con los proporcionados por los medios Las mediaciones institucionales se

constituyen como referentes y fuentes de producción de súper temas donde los medios

determinan los asuntos a ser tratados y la prioridad que se les da Las mediaciones del

entorno implican el hecho de que los sujetos están históricamente situados y por tanto

interactúan situadamente con los mensajes Se refieren tanto a los elementos contextúa-

les de la recepción -lugar de origen y residencia, tipo de trabajo, expectativas- como a los

estructurales: clase social género, etnia, edad y estrato socioeconómico (Orozco. 1996)

La influencia que ejercen las mediaciones en el proceso de recepción, determinan los al-

cances > las limitaciones de las comunicaciones públicas urbanas y su capacidad para in-

troducir referentes y contenidos que contribuyan con la autorregulación e influyan en la

percepción que los habitantes tienen de la ciudad

3,2 CONSTRUCCIÓN DE REFERENTES EN EI PROGRAMA DE Cm TURA CIUDADANA

Un referente es el objeto que es nombrado por un símbolo, cuya determinación obliga a

definirlo como una entidad abstracta que no es otra cosa que una convención cultural

(Eco, 1999: 71) Cultura Ciudadana se presenta como un referente por construir toda vez

que los sujetos implicados en el proceso de comunicación deben llegar a acuerdos básicos

sobre lo que ella significa, es decir a lo que se refiere Cultura Ciudadana cuando se la

menciona La construcción de Cultura Ciudadana como un referente para la ciudadanía \

51 ] os Súpcr temas se iclacionan con lo que Paulo Freiré llamó lemas generadores > estvi \inculado también con lo
qtit st conoce como el modelo tic i-,i. \g<,ndu S'tíí¡n£ (Orozco 1996, 165)
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los funcionarios presentó problemáticas que afectaron los procesos comunicativos e influ-

yeron en el orden de las políticas culturales y su prospección en el mediano y largo plazo

Aunque cabe resaltar que el tema de cultura ciudadana se introdujo rápidamente en la

agenda de los medios y tuvo una permanencia relativamente alta durante toda la Adminis-

tración En la prensa escrita y en la radio es posible encontrar durante los 3 años una refe-

rencia casi diaria a cultura ciudadana y sus actividades, e incluso la publicación o mención

de proyectos que no fueron ejecutados En la televisión este proceso fue más lento y tuvo

momentos de amplia cobertura: los mimos, los cumpleaños de la ciudad eventos 'Al par-

que intervenciones pedagógicas, entre otros El proceso global de construcción de cul-

tura ciudadana como un referente implicó cuando menos tres tactores

El primero consistió en que el Programa se ofreció a la ciudadanía como el único signifi-

cante que caracterizó a la Administración, sin que su significado y su contenido fueran

reconocidos (Espinel, 1996c: 7) El segundo, vinculado con el anterior, se refiere al proce-

so por el cual se institucionaliza provisionalmente el Programa El último, consistió en la

aparente imposibilidad de construir un único universo simbólico que identificara el Pro-

grama y que por ende le diera una coherencia en el orden de los significados a la profusión

de acciones que se realizaron durante el periodo de ejecución Aunque estos factores pue-

den explicarse por la presión que ejerce sobre el orden institucional el corto lapso de

tiempo que los actores ejecutivos tuvieron para consolidar las líneas estratégicas de la ac-

ción cultural y por la inserción del Programa dentro de una entidad que no contaba con

las condiciones administrativas para responder a los requerimientos de esta nueva política

cultural es indudable la influencia que ejercieron en la consolidación de un discurso claro

y coherente del Programa con los tuncionarios y la ciudadanía

3 2 1 Dificultades en el proceso de emisión: institucionalización provisional de Cultura

Ciudadana

La experiencia de los mimos en las cebras y el éxito que representó esta acción por el im-

pacto sobre la autorregulación del comportamiento y la recordación del evento,, significó

también una apuesta sobre las funciones que lo simbólico \ lo lúdico pueden producir en

el orden sociocukural Esta acción llc\aba implícita la intención de que los ciudadanos

52 Información recabada c» las carpetas de registro de prensa radio > telcusión del Programa de Cultura Ciudadana
(1995 1996> 1997)
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reconocieran que este tipo de intervenciones tienen 'el mismo sentido de realidad y de

construcción de ciudad que las mismas obras físicas" (Espinel, 1996c: 7) Aunque en el

caso particular de los mimos de la Galle 19 las acciones que debería emprender Cultura

Ciudadana parecían claras institucionalmente la traducción de este concepto tue un pro

ceso en permanente construcción, que le otorgó demasiada confianza a las acciones sim-

bóücas > lúdicas, en detrimento de los procesos de comunicación masiva que son

fundamentales dentro de la vida cultural urbanas3

La orientación de la comunicación estuvo ligada a las dificultades que presentó la institu-

cionalización del Programa, esto es, el proceso por el cual se le da una coherencia organi-

zativa al interior del IDCI y busca reconocimiento como entidad dentro del conjunto de

entidades públicas Distritales y en la ciudadanía Además de la debilidad institucional que

presentaba el IDCT para 1995, los directivos deciden incorporar peto no integrar al Pro-

grama dentro del Instituto Al convertirse en una entidad paralela no se generan las con-

diciones administrativas icqueridas para darle continuidad a las acciones c incluir la

preocupación por la cultura cotidiana dentro de las políticas culturales globales del IDCI

Lo que constituye una de las críticas centrales del urbanista Fernando Viviescas a Cultura

Ciudadana (1998, 2001) En estas condiciones era necesario construir una imagen insti-

tucional diferente a la del IDCI y un discurso coherente que tradujera el marco concep-

tual del Plan Formar Ciudad' en un lenguaje comprensible para los ciudadanos 'Tanto la

imagen del Piograma como del discurso institucional son percibidos por los ciudadanos de

manera fragmentada

3 2 2 Dislocación del universo simbólico: tres momentos tres visiones

1.a constitución de un universo simbólico en el Programa entendido como un mecanismo

que permite legitimar el orden institucional en la sociedad (Berger y Luckman 1968:

127), puede leerse a partir de tres lemas asimilables a cada uno de los años de ejecución \

a tres visiones diferentes que orientaron las acciones En 1995 el Piograma se identificó

con el lema 'Bogotá está en juego' En 1996 este universo simbólico se concentró en Bo-

gotá Coqueta' y en 1997, apareció la idea de 'Por una ciudad al alcance de los niños Esta

disparidad de enfoques es evidente también para los ciudadanos \ la pregunta por la frase

33 l.'ftn níiinincióii se basa en el común acuerdo expresado sobic cstít problemáuci por ¡LIS personas entievisiiul;is del
nici ck comumcíicioucs (Ver anexo 1)
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que identificó la Administración durante estos tres años, la primera fue referida por el

28% de los ciudadanos, la segunda por el 38% y la tercera por el 33% (Consejo Nacional de

Consultaría, 1998)

Bogotá está en juego' se refirió a la importancia que tienen las acciones de los ciudadanos

con respecto a la ciudad y a la idea de propiciar la autorregulación por medio de juegos

ciudadanos Este eslogan no fue utilizado dentro de piezas comunicativas concretas54 y

sólo se elaboró un rompecabezas alusivo, de baja circulación, por lo que se deduce que la

recordación se basa en el uso que de ella hicieron los medios de comunicación: hasta co-

mienzos de septiembre de 1995 los artículos reíeridos a Cultura Ciudadana la utilizan El

segundo momento estuvo marcado por el compromiso que el 2 de enero de 1996, Mockus

adquirió con los ciudadanos y que consistió en transformar a la ciudad en 'Bogotá Coque-

ta' Propuesta que generó una gran controversia por las deterioradas condiciones físicas

en las que se encontraba la ciudad Fue justamente la discusión la que terminó introdu-

ciendo la imagen de la ciudad en la agenda de los medios. En la re\isión de los registros de

prensa escrita y de las emisiones en radio y televisión que se conservan en los archivos del

IDC'T, se comprobó que la coquetería en relación con Bogotá, estuvo en primer plano du-

rante casi todo el año 96, con un titular o mención semanal y diaria durante el cumplea-

ños de la ciudad en agosto, que fue el momento en que se lanzó formalmente la campaña

masiva cor respondiente

En 1997 se presentó un viraje en la política global del IDCT que guarda relación con el

cambio de directivos porque Bromberg fue nombrado alcalde \ Norma Costanza Muñoz

quedó al trente de la prioridad Este viraje se evidencia tanto en la orientación de los pro-

yectos hacia un grupo de población con el que no se había trabajado hasta ese momento:

los niños, como en un giro en el lenguaje con el cual se comprende la cultura ciudadana

En la comparación por objetivos y metas de los tres años de gestión, en 1997 los compor-

tamientos y la autorregulación pasan a un segundo plano y se le da énfasis a los valores

contradiciendo los principios de formulación del Programa (IDC'T1 1996a, 1997, 1998)

Aunque Muñoz afirme que cultura ciudadana era un concepto por construir y que esta

l'l termino pieza comunicathit hace referencia a productos comunicativos como carteles plegables \idcos postules
pendones ete. No se utiliza el termino producto' porque su definición abaren también los procesos de significación l.n
'pieza eoimi¡iic;iti\;i' no es más que un objeto que puede cargarse de sentido si es usada adecuadamente dentro del pro
ceso global de comunicación lista distinción se hace con base en c¡ análisis de los documentos de gestión del equipo (!e
comunicaciones del Programa
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transformación no es un cambio en la política55, la campaña 'Por una ciudad al alcance de

los niños no es coherente con los procesos globales del Programa ni articula los proyec-

tos de los campos de acción en el imaginario que propone Sin embargo, esta es la única

etapa en que el Programa en su totalidad cuenta con una agencia de publicidad -J Walter

Thompson- y se aumenta la pauta en los medios masivos de comunicación, facilitando la

entrega de resultados Cabe destacar que 'Por una ciudad al alcance de los niños' se in-

corporó muy deficientemente como noticia dentro de los medios masivos y su recordación

poi parte de los ciudadanos puede relacionarse con el adecuado manejo de la campaña

publicitaria

En este marco la única imagen que acompaña permanentemente a Cultura Ciudadana es

aquella que simboliza una mano de aprobación. Como se verá a continuación esta mano

fue el símbolo que resumió la interacción entre desconocidos, identificó al Programa y fue

el sello de la Administración Para su análisis la incorporamos como una viñeta

3 2 3 De la mano apiobatoria a la zanahoria: entre interacción \ conformismo

lies símbolos son reconocidos por los ciudadanos como aquellos que representaron a Bo-

gotá durante estos tres años: la zanahoria (34%), la tarjeta ciudadana (32%) y un mimo

(27%) Y esta ambivalencia también muestra disparidad de objetivos comunicativos La

zanahoria representó una serie de medidas y acciones de autoridad para disminuir las

muertes por accidentalidad y homicidio en Bogotá a partir de la regulación de los horarios

de expendio y consumo de alcohol; la prohibición de fabricación, venta y uso de pólvora; el

control del horario de funcionamiento de los lugares nocturnos y el desarme voluntario

53 Entrevista realizada cu Bogotá nv.i\o del 7001
1 l'n 1997 se encomio mi registro de 4 e\cutos de Por una ciudad ni alcance de los niños cu cáela medio mientras que
otros provectos como ios Caballeros de la cebra que no guarda ninguna relación con csic ¡ni aginan o tiene menciones
casi semanales en prensa > radio (\er anexo 4)
57 ('entro Nacional de Consulloria 1998
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La zanahoria se dio a conocer en Bogotá en diciembre del 1995, cuando Mockus lanza lo

que se conoció como 'Navidad zanahoria' Aunque las medidas legales fueron altamente

exitosas, en términos comunicativos la zanahoria no representaba interacción sino adhe-

sión racional a reglas y su imagen fue utilizada en los medios para asociarla con el dicho

del 'Garrote y la zanahoria" Por su parte, el gesto de usar la mano como señal de aproba-

ción o desaprobación de las acciones, quedó plasmado en un producto comunicativo que

se conoció como la 'Tarjeta ciudadana' y particularmente el signo de aprobación se convir-

tió en la imagen institucional del Programa de Cultura Ciudadana

Retrospectivamente plasmar este gesto para propiciar y mejorar las condiciones de inte-

racción \ regulación fue un acierto, en términos de traducir de la competencia kinésica de

los sujetos ~es decir de su capacidad de realizar comunicación mediante ademanes \ ges-

tos (Ricci y Zani, 1990: 27)- al código icónico un significado perceptivo codiíicado cultu-

lalmente (Eco, 1999: 197) La tarjeta ciudadana y la Ley Zanahoria representan la

ambivalencia entre los sistemas de regulación cultural y legal a los que apeló el Programa

Ambivalencia que generó dificultades en los procesos comunicativos De hecho la cons-

trucción del gesto de la mano como señal convencional representó serias dificultades al

interior del Programa, que no son explicables a la luz del uso que de la tarjeta hicieron los

ciudadanos, de la incorporación del código icónico en la prensa escrita y de su capacidad

para sintetizar visualmente los objetivos del Programa de Cultura Ciudadana En este sen-

tido el código icónico se convirtió en el universo simbólico que le dio coherencia e identi-

dad a las acciones emprendidas., pero las problemáticas asociadas con la definición de la

tarjeta como producto, de los colores que debería tener y la forma como deberían utilizar-

la los ciudadanos no fueron superadas

Durante la campaña a la Alcaldía, Mockus usó una tarjeta rosada para amonestar de mane-

ra sancionatoria lúdica' a sus contendores, a los periodistas o a los ciudadanos La tarjeta

basada en las que usan los arbitros de fútbol era de color rosado porque Mockus conside-

raba el rojo como agresivo A partir de esta idea, el alcalde solicita al Programa hacer un

desarrollo en el esquema estratégico inicial de juegos ciudadanos Primero, se lanzó ln

idea de trabajar dos tarjetas: unas verdes para los ciudadanos Titán \ rosas para los GUEI-

S8 C'.iljc mencionar que c» liogoin !¡i zanahoria se íisocin con com por I a míenlos tules como el esparcimiento srmo el b;i|<>
consumo de nlcohol > cu general con el uso del tiempo libre en actividades sanas



ches''59 Estas tarjetas que nunca se imprimieron porque hasta septiembre de 1995 los re-

cursos económicos de la prioridad estuvieron congelados presentaban dos dificultades

claves Primero, determinar quiénes eran 'Titanes' y quiénes 'Guaches , lo cual ya presupo-

nía una clasificación social de 'buenos' y 'malos' ciudadanos Segundo, incorporar tanto el

hábito de porte y uso de la tarjeta, como de remplazar el improperio por una tarjeta de

colores cuyos significados no eran convencionales Así surgieron diferentes cuestionamien-

tos: ¿Cómo y cuándo entregar a un número suficiente de ciudadanos las tarjetas? ¿Qué es

suficiente en una ciudad de más de seis millones de habitantes? La prioridad había llamado

la atención de algunas empresas del sector privado que deciden financiar la tarjeta y ponen

a disposición del Programa una agencia de publicidad para su desarrollo creativo61

El publicista la sintetizó en un producto comunicativo de dos caras: el lado blanco tenía la

mano para arriba de aprobación; el lado rojo, la mano hacia abajo \ún cuando el alcalde

consideró inadecuada la tarjeta, al utilizar un gesto reconocido culturalmente se resolvían

los problemas de interacción y el desarrollo de los colores basado en las señales conven-

cionales de tránsito aclaraban su uso Mientras en el Programa, los expertos en juegos \-

los comunicadores no encontraron cómo poner a la gente a jugar con la tarjeta -relata

Gómez- los ciudadanos empiezan a llevarla en la ventana de los autos privados, a colocarla

como adorno en los vehículos de transporte público y a usarla Hoy todavía en Bogotá es

posible encontrarla en tiendas de barrio o en las consolas de los autobuses urbanos Más

que la tarjeta ciudadana el uso del gesto aprobatorio contribuyó a disminuir los imprope-

rios especialmente en el tránsito y se transformó en un elemento de identificación \

acuerdo con el Programa > la Alcaldía

La tarjeta no necesitaba como se creyó en su momento un acompañamiento retórico ni el

desarrollo de proyectos especiales para su incorporación, tal como lo cuestiona Viví escás

(1998: 55) Los ciudadanos no requerían de una tarjeta para realizar el gesto \ allí fue

59 Así lo describió el diario El 1 iempo1 Además de rosas habrá tarjetas verde canario \ cada cual servirá para simbolizar
aprobación o desaprobación, de Acuerdo con el tipo de ciudadano al que usted pertenezca Así la tarjeta. (A) de color
verde canario corresponde al ciudadano Titán que es el que se esfuerza poi conquistar la ciudad soñada \ contagia a los
demás de su entusiasmo por hacerla realidad | ¡ En cambio a los Guaches' que no permiten qtic en la ciudad todo sea
color de rosa porque invaden el espacio público se montan en las cebras botan la basura en las \ías etc se les sacará la
tarjeta B de color rosado' (Marzo 26 1995: 1D-2D)
60 Cabe anotar que así c o m o en los d iscursos de la calle en México es tud iados por Claudio l .omnitz ( 2 0 0 0 130) el re
Irán )il que se enoja pierde r e s u m e la in te racc ión e n t r e desconocidos- en Bogotá c¡ reirán funciona de mane ra con t r a
ha el que pelea g ima"
61 líl in te rés <it las empresa s primadas de la ciudad es canal izado a través de un p royecto especial que c s t m o a ca igo de
Gabriel Gómez con el apoyo p e r m a n e n t e de l'AVCO conoc ido c o m o I ú Bogotá \ yo"
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donde el Programa no visualizó el acierto e imprimió más de un millón y medio de tarjetas

en sus dos versiones La primera llevó el logotipo de las empresas privadas que la financia

ron y la segunda incorporó en la imagen de aprobación el símbolo de Bogotá Coqueta'

que fue desarrollado con base en la iconografía inicial No existen mediciones sobre el

aumento del gesto -sin tarjeta- de los ciudadanos durante este periodo Pero en agosto de

1995 el 71 3% de los ciudadanos creían que la tarjeta era útil para mejorar la situación de

tránsito Asimismo, el código ¡cónico fue incorporado dentro de la prensa escrita como

una viñeta que acompañó los artículos sobre el Programa y sobre el desempeño de los fun-

cionarios locales y nacionales, lo que evidencia la acogida de este código como elemento

regulador La imagen de la mano aprobatoria cumplió con las funciones para las cuales se

elaboró v en versión del ex director de comunicaciones del Programa 'es una síntesis de

todos los aciertos y desaciertos que tuvimos, una síntesis de todo lo que la intuición nos

indicó \ todo lo que la teoiía la carencia nuestro conocimiento teórico nos aportaba 63

Por su parte, la zanahoria como imagen y como sentido puso de presente comportamien-

tos de los cuales se esperó inicialmente la autorregulación, pero estaban sujetos al cum-

plimiento de condiciones Por ejemplo, la Administración Distrital en la primera semana

del mes de diciembre de 1995 anunció que en caso de presentarse un solo niño quemado

en las festividades navideñas prohibiría el uso de la pólvora El 7 de diciembre se presentó

el primer caso y se prohibió de manera indefinida la fabricación, venta y uso de pólvora en

la ciudad Al pasar de la regulación cultural a la legal, el tema ya se había introducido en

la agenda de los medios y existía una argumentación pública sobre los motivos del con-

formismo esperado Cuando las medidas legales se implementan es posible esperar que los

sujetos tengan las motivaciones necesarias para su adhesión racional y acatar la normad-

vidad Este proceso se tradujo en logros reales: entre diciembre de 1994 > 1997 se dismi-

nuyó en 68% el número de personas quemadas por pólvora y en 100% las muertes por la

misma causa, así como la reducción de muertes violentas de 72 por cien mil a 51 Sin em-

bargo, Rocío Londoño actual directora del IDC'I, afirma que sobre la efectividad de estas

medidas taxativas no se tienen datos reales en términos de autorregulación debido a que

su cumplimiento está regido por el sistema legal Asimismo el cierre de los lugares noc-

62 Information publicada tu t i diario ¡'.I í'iunpo con base en la entuesin realizada a 1 012 personas por \anl;e¡ovic!i \et
\ tdo Xsotiüdos pata aalurir c! proetso de apropiación de las (aijciíis
t 3 Entrevista itülinada tu liogoiá muyo del 2001
M Kmrcvista ttalizada tu üogotá ma\ode! 2001
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turnos y del expendio de alcohol propició el surgimiento de establecimientos ilegales de

los cuales el Observatorio no realizó una medición sistemática

En este contexto es plausible aíirmar que las medidas asociadas a la zanahoria implicaron

conformismo al elevar los umbrales comunicativos de reconocimiento simbólico e intervi-

nieron en las competencias ejecutiva pragmática y soeiocultural de los bogotanos, quie-

nes consideraron en un 86% que estas medidas disminuyeron la violencia en la capital

(Centro Nacional de Consultoría 1998) Un dato importante es que en diciembre de 1996

y 1997 los diarios estaban publicando las medidas zanahorias > los indicadores de resulta-

do Asimismo la Administración siguiente le dio continuidad con el proyecto 'Rumba sa-

na En este sentido se podría afirmar que la 'Ley zanahoria' propició procesos de adhesión

c internalización de reglas

3 2 4 Mimos y fanfarrias la intervención lúdico-pedagógica

La intervención de los mimos para regular un comportamiento de tránsito en el espacio

público urbano de Bogotá no es reductible a una visión en donde se cree que ellos "con-

trolaban el tránsito" o suplían a las funciones de la autoridad (Mockus. 1999) Acudiendo

a Maffesoli (1988) estas acciones apelaron a otras dimensiones de la vida social -sensible o

táctil- donde se funda el estar-juntos y surge lo divino La etimología de estética se refiere

a ia íacultad común de sentir o experimentar1', a un presente vivido colectivamente > a un

medio para reconocerse Lo propio del espectáculo es acentual y asegurar la comunión

confortar el sentimiento que una sociedad tiene de sí misma La cammunitas sobrepasa el

individuo y el aspecto utilitaiista \ funcionalista que prevalece en lo social Por esta vía

remite a la socialidad, a las personas que juegan distintos papeles en el theatrum mundi

Tendiendo un puente de Maffesoli a Halbwachs (1990), la imagen que un grupo social tie-

ne de su ambiente, es fundamental para la idea que el grupo se forma de sí mismo Los

espacios se tornan lugares por la puesta en horizonte de la memoria colectiva y es a través

de ella que los lugares son habitables

La Bogotá de 1995 era comunicativamente inhóspita Con la peligrosidad del espacio pú-

blico urbano por la inseguridad y la violencia, y las dificultades de circulación que le im-

65 i'iiiii h lormiilnción del proyecto (¡occ zuiiíihorio <l"c tormo parte dei c;iinpo de ntción tic imagen de ciudad se solicito
Lst;i intoviiintiüii con insistencia pero t i Observatorio no l;i levantó (Correspondencia interna del campo de acción 1996)
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ponía la carencia de un sistema de transporte público acorde con el tamaño de la ciudad:

disfrutar de Bogotá se reducía a las ciclovias de los domingos, a los paseos poi los centros

comerciales, al Festival Iberoamericano de Teatro cada dos años y a unos cuantos eventos

más La oferta cultural de la ciudad estaba fundamentalmente en manos privadas y no

existía lo que hoy se conoce como el Sistema Distrital de Parques, Las áreas verdes esta-

ban en su mayoría abandonadas o descuidadas Bogotá resumía -como otras capitales del

continente- tendencias comunicativas que la convertían en un territorio del desencuentro

En este contexto, las intervenciones lúdicas en el espacio público urbano fueron una for-

ma de construir acontecimientos para los medios y. por esta vía, hechos para los ciudada-

nos Hacer visible un comportamiento por esta vía permitió introducir en las rutinas

cotidianas de los grupos de población que vivían directamente la experiencia, la posibili-

dad de cruzar una frontera o un umbral, en donde ia intensa condición ordinaria de lo co-

tidiano se reemplaza por un tipo diferente de intensidad (Silverstone, 1994: 278) Una

intensidad que revitalizó la communitas y brindó elementos para sumergir en la memoria

colectiva una percepción renovada de la socialidad

Como la describe Martín Barbero "esa focalización de la cultura ciudadana llevó a los ar-

tistas y a otros creadores culturales a repensar su propio trabajo a la luz de ser ciudadanos

como algo que informaba su vida cotidiana, y desde ahi el sentido de su creación" En esta

lógica, las prácticas estético-expresivas fueron modos de recobrar memorias o tejer lazos

de pertenencia con el teiri torio y por esta vía rehacer las identidades (Martín Barbero

1998c: 208) Sin embargo de las posibilidades de comunión que brinda la estética se pasó

mu\ rápidamente a una visión didactizante del arte (Quintero 2001) Las estrategias de

comunicación que se diseñaron hasta septiembre de 1996 incorporaron diferentes tipos de

arte urbano y tradicional Narración oral y generación por esta vía de rumores sobre la

ciudad y la vida urbana Trovadores en las terminales de autobuses para sensibilizar a con-

ductores Marcación del espacio público con murales y fotografías ampliadas al tamaño de

la ciudad Puestas en escena que permitían atravesar el umbral de lo cotidiano: una cule-

bra enorme que se desplazaba por la ciudad, bailarines en las cebras, damas antiguas que

como remembranza caminaban por el centro de Bogotá .Acciones que sorprendían al

transeúnte > lo convocaban a reflexionar sobre el entorno urbano generando intensidades

espacio-temporalmentc localizadas y extraordinarias (Huizinga: 1943: 31) Imágenes que

66 Juan Carlos Quintero es un filósofo dedicado i la comunicación como ejercicio profesional trabajó con cultura ciu
dadana en el arca de espacio público l?si¡i afirmación que realizó en la entrevista resume líi percepción ciel equipo de
comunicación sobre el uso de intervenciones ludico-pedagógicas en el espacio público uibuno (Bogotá mayo dei 2001)
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se instalaron de una u otra forma en el imaginario > la memoria colectiva Pero con el

propósito de facilitar los mecanismos de contratación > ejecución los directivos incorpo-

ran al Programa de Cultura Ciudadana un grupo de lúdica permanente, conformado por

40 actores de teatro callejero y 100 policías bachilleres que fueron capacitados en malaba-

res, zancos, manejo de banderas, etc para acompañar los procesos lúdicos

¡\ partir de este momento las formas de intervención se convierten en una especie de rece-

ta La participación de este grupo en cualquier proyecto sin distinción o intencionalidad

fue obligatoria y en versión del equipo de comunicación problemática Los actores repe-

tían una y otra vez fanfarrias musicales y actuaciones, independientemente de los compor-

tamientos que estuvieran en juego o de los objetivos que se persiguieran con la

intervención Además como se mencionó arriba el éxito de la puesta en escena de los mi-

mos le otorgó demasiada confianza a este tipo de acciones sin tener en cuenta que los

comportamientos de tránsito, por ejemplo, son simples y concretos para ser comunicados

a través de este recurso Pero extrapolar estas acciones para generar procesos de discusión

racionales sobre reglas de convivencia o mostrar comportamientos más complejos exige

una labor que desborda esta alternativa, en particular si se la asume mecánicamente .

Otro asunto que no es menor fue la insistencia del equipo de comunicación para orientar

ias actividades de este grupo a la actuación de comportamientos de uso adecuado del es-

pacio público69, minimizando la potencialidad de la estética para que los ciudadanos se

reconozcan en el territorio urbano a través de un presente vivido colectivamente Este

afán pedagógico fue contraproducente con las alternativas que ofrece el arte la estética y

la lúdica para transformar la vida urbana e intervenir en la vida cotidiana de los habitantes

de Bogotá En este escenario contradictorio, sin embargo no se puede afirmar que la lú-

dica \ la estética no contribuyeron con el logro de objetivos Por el contrario., el elemento

lúdico para mejorar las condiciones de interacción entre los ciudadanos \ de ellos con el

espacio público urbano, estructuró y posibilitó la consecución de resultados de Cultura

.dn itcorri
en donde

.i s loncos >
igcnts que

67 Lo imaginario se comprende como un laberinto dentro del cual nuda se distnnci-i de nosotros en donde e
do nos regresa a una vivencia personal que a su vez es también colectiva > cu pane inconsciente Lubcnni
continuamente nos reflejamos \ construimos nuestra identidad como individuos, como seres colectivos c 1
finalmente como especie I n laberinto de espejos míticos, de imágenes lam asmáticas c¡uc nos reflejan: i ni „
reconstruímos en nuestro recorrido vivencia! tas cuales dan significación (calor sustancia) ¡i lo real" {litado por \\ ino
cur (1998: 151) de Posani (1991 7)
58 lista es la crítica central que lorge Cimuclio quien tuc comunicador encargado del campo de acción de Seguridad
Convivencia realiza a este tipo de procesos que también es formulada por (¡óincs1 (\ cr anexo 1)
69 l'sta afirmación fue expresada por l¿i mayoría de los entrevistados (Bogotá ma\o del 2001)
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Ciudadana y contribuyó con la generación de las alternativas comunicativas para interve-

nir en la vida cotidiana de los bogotanos

3,3, TRAYECTOS COMUNICATIVOS DE CULTURA CIUDADANA EN BOGOTÁ: ARIICULAR LAS

DIFERENCIAS

Antes de iniciar un recorrido por los trayectos comunicativos de Cultura Ciudadana es

necesario hacer referencia a los grupos de población que fueron más receptivos al Pro-

grama, por cuanto constituyen los sectores sociales que se configuraron como públicos de

los procesos comunicativos emprendidos, El Programa de Cultura Ciudadana no fue dise-

ñado paia un grupo de población específico, pero la recepción fue mejor entre los sectores

medios particularmente entre estudiantes, empleados, profesionales y personas ubicadas

en los estratos socioeconómicos 3 y 4, que según el Departamento Administrativo de Pía-

neación Distrital representan cerca del 50% de la población de Bogotá Esta recepción

de los grupos de población se relaciona según Espinel, con la sensibilidad de estos secto-

res a estrategias y controles simbólicos por la movilidad socioespacial -de clase \ urbanís-

tica- que tienen y a que los contextos urbanos que usan estos sectores están mejor

adecuados (Espinel, 1996c: 13) Otro aspecto que contribuye a determinar la recepción de

los procesos de comunicación es que al finalizar el Programa el 47% de los ciudadanos

cree que puede hacer algo por la ciudad y que la ciudad puede mejorar, mientras que el

43% restante son indiferentes frente a los problemas de Bogotá o creen que las cosas no

van a cambiar y que no sirve de mucho hacer algo por la ciudad (Espinel, 1998b: 2) Aun-

que no existe un estudio estadístico que correlacione pertenencia a un estrato socioeco-

nómico determinado y los sentimientos frente a la ciudad y lo que efectivamente se pueda

hacer por ella, podría pensarse que existe una correlación entre la receptividad del Pro-

grama y la creencia de que la ciudad puede mejorar \ que los ciudadanos pueden hacer

algo por ella

La generación de los procesos de comunicación en el Programa de Cultura Ciudadana

pueden ubicarse en tres niveles En el primero están circuitos urbanos de comunicación

preexistentes en la ciudad que anteriormente no habían sido utilizados como canales pú-

blicos de manera formalizada \quí caben los radioteléfonos de los taxis, vehículos del

70 Los estratos socioeconómicos de Bogotá en se clasifican del J al (> donde 1 se rcíicvc a pobreza extrema (líspinei
1996c: 1T)
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transporte público urbano lugares de peregrinación religiosa a donde acuden las multitu-

des semana a semana, cruces de avenidas, corredores de alto tránsito donde circulan en

medio de la congestión miles de personas o los mismos centros comerciales > lugares del

ocio En el siguiente se encuentran territorios creados para el encuentro ya sea por el au-

mento de la oferta cultural -los eventos 'Al Parque' o el Cumpleaños de la Ciudad- o aque-

llos que aludieron a la memoria colectiva -El Septimazo- en donde se logran contextos de

alta densidad comunicativa y se activa la construcción del espacio público urbano como

lugar para articular las diíerencias En el último nivel se ubican los circuitos de comunica-

ción masiva -prensa, televisión y especialmente radio- propios de la ciudad mediatizada

Con base en esta distinción se iniciará el recorrido por los trayectos comunicativos de

Cultura Ciudadana en Bogotá

3 3 1 Circuitos de comunicación directa > uso adecuado del espacio público urbano

La estrategia general del Programa de Cultura Ciudadana, basada en las 3A: Adecuación

de contextos Autorregulación y Autoridad, es una traducción de los principios básicos de

la Ingeniería de Transporte basada en las 3E: Engine&rmg. Education x Enforce l De esta

visión -de la cual es posible comprender la insistencia permanente de MocUus de que e!

Programa tuvieía Ingenieros de la cultura'- se desprenden por lo menos dos asuntos cen-

trales: de un lado, el esclarecimiento del deber ser de la gestión cultural pública. \ de

otro, la dificultad que los demás campos de acción del Programa tuvieron para adaptar

esta estrategia De íorma tal que los procesos emprendidos en el marco del campo de ac-

ción de Tránsito y Transporte Masivo son los que representan logros significativos dentro

del espectro de la autorregulación En términos generales el uso adecuado del espacio pú-

blico urbano se relacionó con tres tactores centrales: el reconocimiento por parte de los

actores sociales de una serie de normas asociadas a un contexto urbano determinado: la

adecuación o el ajuste de los comportamientos a cada contexto > la influencia que ejerce

la pertenencia a una comunidad para el reconocimiento y ajuste de los comportamientos

por parte de los ciudadanos en los diversos contextos urbanos

Con base en estos tactores \ en la formulación \ ejecución de las estrategias de comunica-

ción es posible deducir que éstos implicaron: la generación una xersión de la norma (el

Información recabada ¡i pan ir dtl documento Ucsumcn Ejecutivo del campo de ncción de lránsito\ 'fimispoflt Musí
>' (Bocarcjo 1995 1) \ de las cntic\ islas con Gabriel Gómez \ l'mil Brombcrg (Bogotá mayo del 2001
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enunciado), una adecuación simbólica del espacio público urbano (la visibilidad) y la defi-

nición de grupos de población que deberían reconocer la norma y el contexto (los públi-

cos) Propiciar ia visibilidad de los contextos v los comportamientos asociados a cada

contexto implicó la definición de microcircuitos culturales de intervención en los cuales

se organizan los pequeños mundos de sentido y se generan las interacciones entre desco-

nocidos Estos microcircuitos se definieron tanto por el comportamiento que buscó trans-

formar (cebras, paraderos u ordenamiento de ventas ambulantes) como por los temas que

la agenda de la ciudad le imponía a la misma Administración (taxis > ahorro de agua)

La puesta en horizonte de los circuitos de comunicación directa puede comprenderse a

partir de la importancia que cobran los rasgos que definen las interacciones cotidianas

entre desconocidos. En el espacio público urbano más que la alteridad radical que se ubica

en la introducción de un extraño en el micro cosmos cenado de las culturas tradicionales

(Cruces, 1998: 63) el encuentro se basa en la transformación de esa alteridad en simple

anonimato donde la interacción que ocurre es difusa \ en las prescripciones de identidad

que le otorgan unos actores a otros en la interacción La interacción ditusa se traduce en

una serie de gestos y señales que son comunicados entre individuos por el mero hecho de

su copresencia en un contexto específico (Giddens, 1994: 105) Estos encuentros situados

espacio temporalmente e incorporados por los actores como rutinas, llevan implícita una

postura o una posición social e implican una identidad "que lleva consigo cierto espectro

(por difusa que su especificación sea) de prerrogativas > obligaciones que un actor a quien

se concede esa identidad (o que es un 'depositario' de esa posición) puede activar o poner

en practica: esas prerrogativas y obligaciones constituyen las prescripciones del rol aso-

ciadas a esa posición" (Giddens, 1994: 117)

Para propiciar la autorregulación es plausible afirmar a partir de los datos disponibles que

se verán a continuación que las estrategias de comunicación no sólo deberían enunciar las

normas, hacer visibles los contextos \ determinar los públicos; sino construir guiones o

repertorios que mediaran la interacción -las mediaciones cognoscitivas- e intervenir en las

prerrogativas de identidad asociadas a los actores sociales implicados en el proceso. Cabe

destacar que las interacciones en Bogotá se basan menos en la desatención cortés, en

donde cada quien mantiene los límites de su esfera personal a partir de rutinas corteses



(Cruces, 1998: 63), y más en una especie de agresividad preventiva . consecuencia de es-

tas prerrogativas pero también de la des-espacialización como la experiencia cotidiana del

desarraigo en la ciudad y como fuente de la angustia cultural y pauperización psíquica de

sus habitantes Como la describe Martín Barbero (1996b: 18): 'la fuente más secreta \

cierta de la agresividad de todos" Como ejemplos de la puesta en juego de estos circuitos

de comunicación directa se hará referencia a proyectos relacionados especial pero no úni-

camente con el campo de acción de tránsito y transporte masivo,

151 sistema de transporte colectivo de Bogotá es uno de los más caóticos y desordenados de

la región (Espinel, 1998b: 7)73 Taxis y autobuses son lugares donde se dan una profusión

de interacciones del conductor con los pasajeros, otros conductores y el espacio público

urbano Del diseño de las estrategias de comunicación se deduce que se tuvo en cuenta

que estos vehículos no sólo son medios de producción sino de habitabilidad porque el

conductor permanece dentro de ellos un promedio de 10 a 14 horas diarias Y como se-

ñala De Certeau sólo se habitan lugares encantados (2000: 121) De forma tal que el con-

ductor encanta su espacio con la emisora o la música que escucha y con los objetos que se

convierten en señales y códigos de reconocimiento de su identidad (Martín Barbero.

1987b: 99) Asimismo tienen rutinas y hábitos de movilidad por la ciudad, de preferencias

sobre calles y avenidas, de interacción con Jos pasajeros y los demás conductores De la

guerra del centavo' que viven cotidianamente mientras conducen pasan a la experiencia

del otro (Maffesoli. 1988: 134) en los lavaderos de autos, terminales de buses \ cafeterías

En este contexto se presentan dos escenarios diferentes para la intervención: el vehículo

como lugar de trabajo y habitabilidad y los lugares de encuentro \ esparcimiento

72 Como ejemplo el H de mayo de 1995 la sección de humor de la Revista Cambio 16 publicó un artículo llamado Stu
usted un ciudadano ejemplar* en donde se hace un listado de ios accesorios que se necesitaban para conducir tn Bogotá
> que serían reemplazados poi ln Tarjeta ciudadana, entre los que cabe mencionar: Cruceta estrella de cuatro primas
para defenderse de los choferes de! transporte público; varilla de hierro reforzado para \cngarse de los conductores ma!
educados, extintor inservible con liquido seco para descalabrar a taxistas igualados (Cambio 16 no 100. 114) \unquc
el listado es más largo y aparezca en una sección de humor no dista mucho de las confrontaciones agresivas que se da
ban en el tránsito de Bogotá en aquellos años
3 las deficiencias del servicio se relacionan con el sistema de rutas) tarifas, la multiplicidad de modalidades de trans

porte los costos de operación la estructura empresarial > !os procedimientos de control \ regulación. A pesar de la
precariedad global del sistema cu 1997 se realizaban un promedio de 4 millones de \iajcs diarios con el 20% del parqui
automotor de la ciudad por lo que es un sistema altamente funcional en términos del número de viajes \ dcsplaznnncn
tos l'cro la conílictividad del sistema se relaciona con la preeminencia de comportamientos que privilegian el bencliuo
individual sobre el colectivo (Espinel 1998b- 7)
74 Información suministrada por llarold Sai miento encargado de las comunicaciones del campo de acción de I ránsito \
Iransporte (Bogotá mayo del 2001)
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En términos de autorregulación se esperaría que los conductores adecuaran sus compor-

tamientos al espacio público urbano aumentando la proporción que respeta las señales de

tránsito (semáforos, cebras paraderos, etc.) En este espectro la labor que adelantó el

Programa con respecto a los taxistas es uno de los proyectos de mayor recordación \ lo-

gros de autorregulación El proyecto surge en la coyuntura de la negociación anual de las

primas de Navidad en 1995. cuando Mockus condiciona el aumento de tarifas a la autorre-

gulación El microcircuito de comunicación directa a través del cual se regula el compor-

tamiento de los conductores es el radioteléfono, por cuanto es un medio garantiza tanto

las fuentes de trabajo a los conductores y la interacción continua durante la jornada con

sus compañeros de trabajo, familiares y amigos; como la segundad del taxista En aquella

época 20 000 de los 25 000 taxis que tenía Bogotá contaban con radioteléfono y las em-

presas podían desactivarlo en caso de denuncias telefónicas de los usuarios Por lo que

inicialmente la estrategia combinó autorregulación y el ejercicio de la autoridad a través

de canales privados, la cual se facilitó, entre otros, por el interés de las empresas de taxis

de la ciudad en mejorar su sen-icio

Este proyecto que se denominó los Caballeros de la cebra , conjuga en su enunciado un

referente que incorpora tanto una búsqueda en la transformación de las prerrogativas de

identidad (Caballeros), como el respeto a las normas de tránsito (de la cebra) Cuando el

ex alcalde Bromberg se refiere a que los conductores eran enemigos públicos' (Bogotá,

mayo del 2001) resume una prerrogativa desde donde los habitantes de la ciudad interpre-

taban la identidad de quienes se dedican a esta labor, de ahí la importancia de construir

un universo de sentido que desde su formulación implicara la adhesión racional de los me-

jores taxistas y a través de ellos movilizar los cambios esperados Los comportamientos

que se deberían transformar se determinaron sobre la base de un estudio estandarizado de

encuestas que realizó el Observatorio de Cultura Urbana y una línea telefónica abierta a la

ciudadanía en donde se concluyó que la interacción taxista-usuario era determinante pa-

ta mejorar1 el servicio De esta torma los actores implicados en la interacción deseaban

cambiar el repertorio de la interacción que ocurría entre ellos > en este sentido la comu-

nicación se convierte en una herramienta para mediar dicha relación

75 Información recabada cu !os diarios VA L'spcctítcior \ VA Tiempo cu la entrevista realizada con Ilíirold Sarmiento, en
cargado de) provecto (Bogotá mayo del 2(10]) \ cu los documentos de gestión del mismo (Il)OV 1996a 1996b 1997).
76 Ua\ iinii cítrcticiri de estudios sobre esins prerrogativas cu el caso particular de ¡os conductores pero con biisc cu ai1 tí
culos de prensa es plausible afirmar que la aseveración de Brombcrg resume un jucio previo generalizado

65



Sobre esta base se enuncian seis comportamientos a transformar: saludar con cortesía:

acordar la ruta; cobrar únicamente lo que indique el taxímetro: llevar cambio o redondear

el costo de común acuerdo; no pedirle imposibles al taxista cuando hay congestiones de

tráfico, y finalmente andar sin afanes y no afanar al conductor (estas frases se enuncian

en la primera persona del plural) La imagen del proyecto se elaboró con base en un rasgo

constitutivo de la identidad de los taxistas, la costumbre de adornar o en su jerga enga-

llar' los autos que son todos de color amarillo: les ponen luces exploradoras, ubican objc-

tos en el espejo, avisos con el nombre del auto o del equipo de fútbol del que son

seguidores, consolas con la virgen o el Divino Niño, entre otros Estos objetos y marcacio

nes fueron el punto de partida para diseñar y entregarles un kit que les diera identidad >

visibilidad (adecuación simbólica) a los taxis que formaron parte de los Caballeros de la

Cebra: calcomanías en blanco y negro para el panorámico y el baúl del auto, una cebra de

plástico para el espejo retrovisor, dos tarjetas ciudadanas y dos tarjetas de compromiso

entre usuario y taxista Además se ubicaron trovadores > narradores urbanos en las cafete-

rías \ lavaderos de autos que son los lugares de encuentro de los taxistas de la ciudad Esta

intervención lúdica tuvo por objeto involucrar a los taxistas en el proyecto, animar los

tiempos de esparcimiento y transformar la relación de los conductores con la ciudad y la

Administración

El 14 de julio de 1996 se otorgó el título de 'Caballero de la cebra' a los primeros 200 ta-

xistas escogidos por la ciudadanía como los más respetuosos de la vía y los usuarios, mo-

mento en el cual ya participan 4 800 conductores El 21 de julio de ese año se realizó una

carrera de observación con 2 000 taxistas, en donde se puso en escena el cumplimiento de

normas de tránsito y el pacto de convivencia En 1997 se vinculan las empresas Móvil \

Shell, ofreciendo cursos gratuitos en gerencia microempresarial A fines de ese año, el

68% de los conductores de la ciudad -unos 41 000 taxistas- ya habían asistido (Espinel

1998b: 14) En términos comunicativos acudir a los lugares de interacción (el taxi, la ca-

fetería, el lavadero), acompañarlo de una línea directa de comunicación (radioteléfono

para conductores y teléfono para usuarios), generar incentivos sobre el grupo de población

ejemplar \ propiciar una gestión directa con empresas privadas que apoyaran el proceso sig-

nificó transformar1 la imagen global de los taxistas En enero de 1996 sólo el 20% de los ciu-

dadanos la consideraba positiva y en diciembre de 1997, el ponderado de cumplimiento de

reglas en versión de los usuarios asciende al 59% (Espinel, 1998b: 17) Asimismo en la en-

cuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (1998) el S5% de las personas que
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han utilizado taxis de los Caballeros de la Cebra, cieen que los taxistas son más amables

que quienes no pertenecen La autorregulación > la transformación de las prerrogativas de

identidad se da a partir de la exaltación de los actores ejemplarizantes que estaban en capaci-

dad de convocar a otros y generar un entorno positivo y propositivo sobre su propia labor

Con respecto a los conductores del transporte público colectivo el Programa no logra

cumplir sus metas El proyecto se localizó en la Calle 80 que es un corredor vial por el que

confluyen diariamente 840 000 personas (Espinel, 1998b: 14) El proyecto que adoptó el

nombre del corredor, consistía en convertir la Calle 80 en una troncal ejemplar para la

ciudad a partir de la adecuación del contexto físico -mejoramiento de vías, ubicación de

paraderos señalización del corredor, organización de rutas- como condición previa para la

autorregulación de los comportamientos: respeto a las señales de tránsito por parte de

conductores, pasajeros y peatones La estrategia incluyó una marcación del corredor vial

con elementos comunicativos como pasacalles, vallas y pendones, calcomanías pata los

autobuses, demarcación de paraderos, así como trovadores en las termínales de transporte

para sensibilizar a los conductores obras de teatro en paraderos provisionales y narrado-

res orales dentro de los autobuses que generaron rumores sobre el cambio Dos elementos

dificultaron la intervención: las condiciones del sistema de transporte colectivo donde las

empresas funcionan por un esquema de filiación de dueños, lo que implica baja cohesión y

decisiones que no son conjuntas ; y la necesaria acción ínter institucional para la adecúa

ción de contextos que no se logró, en un momento (noviembre de 1995) en el que el pro-

ceso de legitimación e institucionalización de Cultura Ciudadana era muy precario

La intervención de Cultura Ciudadana en la Calle 80 fue considerada un fracaso por los

medios, la Administración y los Concejales. Aunque en el mediano plazo se puso en fun-

cionamiento el par vial del Barrio Quirigua donde operan cerca de 75 000 vehículos/día

(Espinel. 1998b: 15) Este cambio se había intentado en años anteriores, con una tuerte

resistencia de la comunidad representada en movilizaciones y levantamientos urbanos La

77 Gabriel Gómez lo explica asi: Bogotá no tiene empresas de tiansportc tiene un sistema que alguien justificaba [ ]
como un sistema típicamente colonial El re> el soberano le entrega a uno una carta para que explote el bien público
para que cobre una aduana en un sitio. El Estado le entrega a una persona que dice que es gerente de una empresa de
transportes el disfrute de un bien público que son las vías de la ciudad \ reparte esas \ías entre diez quince veinte ge
rentes lisa craprcsít lo que tiene es afiliación de vehículos pero no son como tal más que afiliadoras de esos vehículos >
no tiene» autoridad gerencial sobre esos vehículos El que tiene autoridad gerencia! sobie esc vehículo es c! dueño que
puede ser su conductor o el que le paga al arrendatario del vehículo | ] Y la llamada gerencia de la empresa no nene
ninguna capacidad de control de servicio esc es el problema serio > por eso IÍ» estrategia no tenía cómo íuneionar con
ellos" (Bogotá mayo del 2001)
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aceptación de los actores implicados: líderes comunales, transportadores, comerciantes \

habitantes del sector, se convierte en un logro en el nivel de las mediaciones instituciona-

les, en donde se legitiman las acciones y se dan los procesos de apropiación-resistencia

Sin embargo el trabajo con los conductores de transporte colectivo no dio resultados

aunque se formaron 24 000 personas en relaciones humanas \ convivencia

En la apelación a los microcircuitos culturales de la vida cotidiana urbana para el uso ade-

cuado del espacio público caben también procesos como el de los mimos de la Calle 19
7ft

los Cruces Escolares o el del 20 de julio que rué significativo en términos comunicativos

pero del cual no se realizaron mediciones posteriores a la intervención Los Cruces Escola-

res al igual que los Caballeros de la Cebra son un desarrollo del comportamiento del res-

peto a las cebras, que en el fondo están enfocados al reconocimiento sociocultural del

espacio del peatón en la ciudad Competencia que se lograría a través de la autorregula-

ción del comportamiento por parte de los conductores (competencia ejecutiva) y del uso

de la cebra por los peatones (competencia pragmática) Para lograr un impacto metropo-

litano se ubicaron microcircuitos que se reproducen por toda la ciudad \ así establecer un

mínimo de reglas de interacción cada vez que los actores se encuentran en el mismo con-

texto. El caso de los Cruces Escolares es ilustrativo, se trabajó en 530 entornos escolares

caracterizados por una alta circulación de peatones y vehículos, que no tuvieran puentes

peatonales7 Se capacitaron 10 000 estudiantes de secundaria como patrulleros escolares

> 250 padres de familia para conformar1 patrullas en escuelas de básica primaria y preesco-

lares Se realizó una inversión conjunta entre la Secretaría de Tránsito \ Cultura Ciudada-

na para la señalización de las vías, los uniformes de las patrullas \ los elementos

necesarios para el control del tráfico, entre otros la participación de actividades lúdicas

El provecto afectó cerca de 410 000 alumnos de la ciudad (Espinel., 1998b; 14)

Un ejemplo relacionado con los vendedores ambulantes es el del 20 de Julio Allí está ubi-

cada la Iglesia del Divino Niño, un icono religioso en torno ai cual se movilizan creyentes

de todo el país Cada fin de semana confluyen cerca de 300 000 personas \ existen 1000

puestos de venta ambulante localizados en la calle que conduce a la Iglesia. La estrategia

que se diseñó para intervenir durante cuatro fines de semana, partió de la organización de

estos puestos > trabajó cuatro comportamientos: no exceder el espacio de cada puesto:

78 ICI 2 0 de Julio e s un b a r r i o - c o l o n i í i <ic B o g o t á
79 líntrcvistn icíilizíicl-.i con Ilnrold Saimicmo comunicad o r \ gerente del enmpo de háiisiio \ irinsportc (llogoiii mino
del 2001)
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veredas libres de ventas ambulantes; no arrojar papeles a la calle y bajar el volumen de los

sonidos ubicados en el espacio público La adecuación de contextos implicó la ubicación

de botes para la basura, la marcación visible del espacio de cada puesto, camisetas para los

ambulantes y una delimitación del espacio con pendones, carteles y pasacalles La coordi-

nación interinstitucional y la concertación con los diferentes actores para la reorganiza-

ción de la calle íue determinante en la estrategia Lo destacable del proceso fue el pacto

de convivencia firmado por fas autoridades eclesiásticas y civiles, la autorización del Obis-

po para utilizar la imagen del Divino Niño en las diversas piezas comunicativas que forma-

ron parte de la estrategia y la incorporación dentro de la homilía de un discurso

relacionado con la autorregulación esperada por parte de los visitantes al templo

En términos globales la enunciación de los comportamientos para el uso adecuado del

espacio público se caracterizó por acudir a frases que no exhortaron ni fueron imperativas

El uso de la primera persona del plural -nosotros- lleva implícito que todo cambio no es

sólo responsabilidad de un ciudadano abstracto -usted- sino de un todos que forma comu-

nidad Tampoco eran impersonales: 'por un medio ambiente sano' o 'calles limpias' Los

enunciados fueron concretos con respecto a la acción: 'saludemos' o 'acordemos la ruta'

No proponían lemas frecuentes en publicidad urbana: 'pórtese bien' o 'cuide la ciudad'

Por tanto la puesta en horizonte de los significados que se buscaron movilizar apelaron a la

función de auto o heterorregulación (o control), cuyo propósito es conseguir un objetivo

concreto (Ricci y Zani, 1990: 64)80 Con respecto a las imágenes diseñadas para cada pro-

yecto, llama la atención las cebras de los taxistas por cuanto en términos publicitarios se

codificó un enunciado ¡cónico por metonimia doble (Eco, 1999: 258) es decir se nombró la

señal por medio del animal y el animal por medio de la señal, estableciendo identidad entre

ambos y una relación de implicación: llevar una cebra en el taxi connota respeto de la señal

convencional y a una serie de normas asociadas a unas prerrogativas de identidad La ima-

gen de la cebra contribuyó a consolidar el universo simbólico para la regulación cultural

Los demás proyectos no lograron una codiíicación visual fuerte, salvo en el caso del Divino

Niño donde se acude a una iconografía clásica que remite a un significado convencional

La introducción de estas estrategias de comunicación en los microcireuitos culturales que

conforman la vida cotidiana tienen características similares La intervención en lugares

80 Los autores clasifican las (unciones de ta comunicación así; rcfcrcncial interpersonal, tic auto > hotcroircgulación de
coordinación ác las secuencias interactivas > de mctacomunicación (Rici) Zani 1990, 57-73)
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altamente localizados pero densamente comunicados por el número de personas de con-

fluencia (Calle 80, Galle 19, Cruces Escolares, 20 de Julio) o por su visibilidad en el en-

torno urbano (taxis) La adecuación simbólica del contexto a través de la marcación de los

lugares de intervención con elementos comunicativos, objetos y señales identificables -e

incluso convencionales- por los actores implicados en el proceso de interacción Enuncia-

ción de los comportamientos basada en las competencias ejecutiva (20 de Julio), piagmá-

tica (Calle 19) y sociocultural (Caballeros de la cebra), acordes con las situaciones

sociales y con los contextos en donde estas competencias operan Aprovechamiento de

aspectos constitutivos de las identidades que participan en la interacción y de los lugares

donde la experiencia del otro tunda comunidad: marcar los taxis, ubicar trovadores o con-

tar historias en las terminales de autobuses, cafeterías y lavaderos de autos Estructura-

ción de la interacción difusa evidenciando los guiones o repertorios que deberían

incorporarse Y finalmente, actuar sobre las prerrogativas de identidad a partir del reco-

nocimiento social de los ciudadanos ejemplares, quienes se adherían rápidamente a las

propuestas del Programa y que tenían la posibilidad de propiciar la vinculación de otros

3 3 2 Construcción de territorios simbólicos y disfrute del espacio público urbano

El espacio público urbano se convierte en lugar común a partir de la construcción concre-

ta y simbólica del espacio, donde los individuos y las colectividades se identifican y reco-

nocen (Auge, 1993: 55) Los lugares son territorios para la socialidad donde el acento está

puesto en aquello que une: la memoria colectiva y la realización del 'estar-j untos sin ocu-

paciones' (Maffesoli, 1988) Para este sociólogo, lo que caracteriza la socialidad actual en

las ciudades es su articulación a partir del entrecruzamiento flexible de una multiplicidad

de circuitos y redes que puntúan la vida urbana Es un tipo de relacionamiento provisional

y tribal cuyas especificidades son la fluidez, las convocatorias puntuales y la dispersión

Aquí la comunidad se funda menos por un proyecto orientado hacia el futuro > más por la

realización in actu de la pulsión de estar-j untos" (Maffesoli 1998: 45) La constitución de

lugares dentro de la ciudad para que emergiera esta socialidad fue uno de los aciertos de

Cultura Ciudadana: la fiesta de la ciudad, los eventos 'Al parque' y los Septimazos son entre

otros, territorios simbólicos que se construyeron provisionalmente y le permitieron a las

colectividades y tribus urbanas convertir el espacio público urbano en lugares comunes

Bogotá tenía una escasa tradición festiva Antes del 'Bogotazo' se celebraba el carnaval

estudiantil que tuvo su época de oro en la década de los 20 (Sánchez, 1998: 47) También
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se realizaban destiles militares, normalmente el 20 de julio -Día de la Independencia- o el

6 de agosto, con motivo de las inauguraciones de avenidas o construcciones El calendario

de la ciudad para 1995, contaba escasamente con algunas fiestas locales, las Ferias nacio-

nales e internacionales realizadas en el recinto ferial metropolitano -CORFERIAS- y el

Festival Iberoamericano de Teatro, de iniciativa privada pero con una gran vocación hacia

el espacio público En este año la Subdirección de Fomento y Desarrollo Cultural del

IDCT, le dio curso a la propuesta de unos jóvenes aficionados al rock para realizar un

evento metropolitano que convocara a grupos musicales urbanos Esta iniciativa se convir-

tió en una política cultural que no sólo hizo posible 'Rock al parque', sino también Jazz,

Salsa, Poesía y Opera 'Al Parque' o 'Rap a La Torta'81 y otra serie de espectáculos públicos

gratuitos en artes escénicas, danza, literatura y artes plásticas, que se definieron como

eventos en espacios no convencionales' Gracias a la recuperación de los parques a cargo

del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los eventos cuentan con escenarios apro-

piados para convocai públicos que no estaban habituados a frecuentarlos como los secto-

res medios de la población, o que estaban habituados como los sectores populares pero

que no tenían alternativas de esparcimiento de este tipo Incluso Opera al Parque convoca

a las clases altas de la ciudad.

Pero sin duda es el Festival de Rock al Parque el que exige una aproximación en detalle

porque generó procesos significativos en la comunicación entre extraños y la transforma-

ción de prerrogativas de identidad; el uso y disfrute adecuados del espacio público urbano

\ sobre todo en imagen de ciudad Rock al parque es el evento gratuito más grande de

América Latina por el número de grupos musicales que convoca (más de 40 nacionales e

internacionales); la diversidad de géneros y subgéneros que incorpora y la multiplicidad de

tribus urbanas que participan; la convocatoria pública para grupos aficionados con elimi-

natorias en vivo y jurados reconocidos; la duración del evento (3 días y 10 a 12 horas dia-

rias de música en vivo); la capacidad de los dos escenarios donde se realiza (Parque Simón

Bolívar: aforo para 230 000 espectadores y Media Torta: 12 000) y el número de asistentes

que desde 1996 supera las 200 000 personas/día Para la primera versión la policía se ne-

gó a dar el visto bueno para su realización y dejó constancia de que cualquier diíicultad en

seguridad que se presentara en el transcurso del evento no era su responsabilidad Bogotá

81 La Media 1 orta es un escenario público ubicado en oi centro <!c la ciudad que durante años se ha dedicado al fomento
de la cultura popular j cuenta con un público consolidado líl Rap por ser una expresión de grupos marginales \ por su
alta asociación con pandillas > grupos de jóvenes dedicados a actividades ilegales exigía un escenario neutral poi eso
todo ocurre en el parque menos el Rap
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no contaba con públicos formados para eventos masivos Una incipiente tradición en con-

ciertos con deficientes condiciones técnicas y organizativas habían generado problemas de

seguridad a gran escala Detrás de la negativa para realizar el evento aparece 'el malen-

tendido que asocia juventud con amenaza social, desviación y violencia" (Martín Barbero,

1998b: 22), La negativa de las autoridades se solventó con la propuesta de los mismos jóve-

nes de formar el grupo Fuerza de Paz para garantizar la seguridad y la logística del evento

Con respecto a la comunicación entre extraños los procesos se orientaron a dos planos:

una labor de gestión interinstitucional que permitiera resignificar las prerrogativas de

identidad policías-jóvenes y jóvenes-jóvenes y un trabajo continuo dentro de los eventos

para regular y cualificar la interacción entre grupos de identidad disímiles que asisten a

los conciertos: diversas tribus urbanas y pandillas que generan su identidad a partir de una

serie de comportamientos -agresivos (heavy o punks) o tranquilos (Funk o progres)- que

necesitaban regulación En la gestión interinstitucional la negativa de los cuerpos de se-

guridad se transformó por los resultados que arrojaron cada uno de los eventos: un núme-

ro de heridos leves no superior a los 60 en cada espectáculo (el 0 03% de la asistencia

total), daños menores en los alrededores a los escenarios y ningún muerto Y se consolidó

de tal forma que se creó un acuerdo en donde las instituciones pasaron de una visión ba-

sada en que los 'jóvenes se portaran bien' a otra en donde se consideró su derecho a dis-

frutar de la ciudad: la seguridad se convirtió en garante de la protección de cualquier

ciudadano, en este caso de un joven, en el espacio público de la ciudad83 En el plano de la

comunicación entre los jóvenes se trataba de generar espacios internos de negociación y

concertación para que no se agredieran entre ellos Los grupos disímiles al encontrarse en

un espacio en el que afirman sus propias identidades por diferenciación con las demás

generan bordes espacio temporales conflictivos entre ellos Aquí Fuerza de paz, los artis-

tas, la calidad de la puesta en escena (tarima, sonido y luces) y de la organización logística

global, mediaron las relaciones entre ellos y convirtieron a Rock al Parque en un escenario

de convivencia entre los diversos grupos

I..os dos conciertos son el de Gnu s and Roses en 1989 > el de la Fania en 199() Los organizadores en las dos ocasiones
\cndieron más cntiadas que el aforo total c!cl Estadio iil (Jampín de Bogotá un escenario para 45.1)00 personas (contan-
do la cancha) inadecuado para este tipo de espectáculos por su acústica En el primero cuando cerraron la puertas,
quienes no pudieron ingresar incendiaron autos > lanzaron piedras a los ventanales de casas y comercio del sector En el
segundo los retrasos para dar inicio al concierto > un daño en el sonido produjeron una turba que dejó daños de gran
escala en los alrededores del Kstadio liste tipo de eventos quedaron prohibidos

Desde 1997 Bogotá cuenta con un comité interinstitucional para el manejo de la seguridad de eventos masivos metro
politanos en donde participan el IDCT la Secretaría de Gobierno la Dirección general de Prevención de Desasnes la
Policía Metropolitana el Cuerpo de Hombcros, entre otros \ existe una reglamentación sobre los requerimientos míni-
mos para evitar > controlar las diferentes contingencias que se puedan generar en dichos eventos
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El proceso de consolidación de Fuerza de paz es un elemento que operó no sólo en el nivel

de las mediaciones sino que se constituyó como una alternativa para ex pandilleros e in-

cluso habitantes de la calle que encontraron en el grupo un nosotros que sirvió de arga-

masa y de articulación puntual con el resto del grupo social (Maffesoli, 1988: 133) Este

grupo, que al comienzo contaba con 100 jóvenes y en 1997 podía movilizar hasta 1 400,

manejaba los eventos con la lógica interna de una pandilla que se apropia de un territorio

> pone las reglas de juego para los demás Esta lógica permitió negociar los conflictos >

agresiones entre jóvenes Algunos de los comportamientos trabajados fueron: control es-

tricto de ingreso de alcohol y drogas al evento e invitación a disminuir el consumo; en el

pogo (slam) no tiro a matar; la novia al lado y no encima (para que todos pudieran ver los

escenarios y evitar accidentes); a la salida nos vemos pero para saludarnos84, entre otros

Las mediaciones institucionales operaron en diferentes niveles Rock al parque se convirtió

en un súper tema o tema generador por ser eJ evento metropolitano de mayor convocatoria

y significación nacional e internacional Las características del espectáculo lo convierten en

una noticia que trasciende fronteras entre quienes comparten el rock como comunidad in-

terpretativa y como grupo tribal MTV Latina, BBC de Londres y New York Times desplazan

equipos técnicos desde 1997 y a través de ellos circulan imágenes de la ciudad El evento se

legitima socialmente, a pesar de las resistencias iniciales Las mediaciones de entorno ope-

ian en tanto los sujetos situados espacie—temporalmente se reconocen como parte de la

ciudad y como parte de un grupo que se puede apropiar de ella en espacios de proxemia,

que garantizan su adscripción identitaria y el neotribalismo que representa

La fiesta de Bogotá y el Septimazo son dos procesos que surgen simultáneamente Duran-

te 1995 el Programa había convocado expertos y organizadores de carnavales y fiestas ur-

banas de diferentes ciudades latinoamericanas y extranjeras con el propósito de generar

un proceso similar en Bogotá Pero las propuestas presentadas se concentraban en la idea

de un desfile de artistas: comparsas y música y no se logró un consenso sobre un proceso

que derivara en un carnaval urbano Para el cumpleaños 458 de la ciudad, se lanzó la cam-

paña Bogotá Coqueta, imaginario que se había trabajado desde enero de 1996 La polémi-

ca que había desatado en los medios la propuesta de Mockus de hacer de Bogotá una

ciudad coqueta introdujo la imagen de la ciudad en la agenda urbana El domingo 2 de

i.a expresión a la salida nos vemos es utilizada como una imitación a pelear en un lugat diferente en el que se
cuentran los sujetos en conflicto
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agosto Bogotá se levantó con 800 reguiletes gigantes, amarillos y rojos -del color de la

bandera de la ciudad- que giraban con los vientos propios de la época Parecía que fueran

muchos más pero se colocaron en lugares estratégicos: cruces de grandes avenidas, corre-

dores viales de alto tránsito o cerca de centros comerciales Así 'la coqueta cumpleañera

se vistió de fiesta"

El 6 de agosto se realizó el primer 'Septimazo', nombre tradicional que le daban los ca-

chacos86 desde los años 20 al paseo po> la Calle Real Este nombre activó un conjunto de

recuerdos en el filtro del presente (Halbwachs, 1990) y por esta vía actualizó la memoria

colectiva Pero este fue un Septimazo contemporáneo con 10 escenarios simultáneos, na-

rración oral, teatro, comparsas, grupos musicales en vivo -desde rock y rap pasando por el

bolero, la salsa y las rancheras mexicanas- skaters en pista, olores y sabores propios de la

ciudad La calle séptima se cerró provisionalmente para los transeúntes, desde la Plaza de

Bolívar (El Zócalo de Bogotá) hasta el Parque Nacional, unas 30 cuadras Se imprimieron

20 000 carteles alusivos, tamaño pliego y se ubicaron en las vitrinas de locales ubicados en

centros y calles comerciales, cuyos administradores de los centros comerciales vieron una

oportunidad de atraer público y se unieron a la celebración, realizando campañas relacio-

nadas con el cumpleaños de la ciudad En la mayoría de estos centros el Programa regaló

flores a los bogotanos a cambio de un piropo para la ciudad A raíz de la tiesta, el 'Septi-

mazo' se convirtió en un proyecto de recuperación del centro histórico y de disfrute del

espacio público Entre 1996 y 1997 se realizaron un total de ocho Septimazos con motivos

diferentes: el Día de la madre, Amor y amistad, la Noche de las velitas el 7 de diciembre,

entre otros Se buscó entregar el proyecto a la Asociación de Comerciantes del Centro,

pero los costos y el despliegue logístico que exigía su mantenimiento lo hacen desapare-

cer Hoy en día, la oferta cultural y deportiva de la ciudad se concentra para el mes de

agosto, movilizando más de un millón de personas que visitan los diferentes escenarios87

85 El Espectador 6 de agosto de 1996' 1A
Kl cachaco' es el nombre con el que llaman las personas de otras ciudades del país a los nacidos en Bogotá; su defi-

nición alude a personas cuyo carácter implica chistes escogidos ocurrencias afortunadas, elegancia en el vestir mane
ras finas aventuras guiantes lil cachaco también se asocia con 'el hombre honrado, trabajador de buenas maneras
pero que no siempre se toma a sí mismo demasiado enserio' (Citado pot Silva 1992: 17) Silva señala que el cachaco es
un personaje imaginario que tiene \,ilor del mito, es un modelo ejemplar de un comportamiento que hace alusión espe
cial de los orígenes de un hecho humano (Siha, 1992: 161)
87 Actualmente para la fiesta de Bogotá se realiza el 'Festival de verano con una oferta que incluye: festival de cometas;
conciertos gratuitos en los parques con figuras nacionales c internacionales; competencias de ciclocross motocross
esquí j otros deportes; juegos pirotécnicos etc Los escenarios son parques metropolitanos plazas \ lugares públicos



En términos del proceso comunicativo la construcción de territorios simbólicos para la

socialidad y el disfrute del espacio público urbano se realizó acudiendo a elementos ya

presentes en los circuitos para uso adecuado del espacio público referidos en la sección

anterior: marcación de los escenarios con elementos comunicativos visibles; uso de enun-

ciados que intervinieran en las competencias comunicativas y el trabajo sobre las prerroga-

tivas de identidad Cabe destacar' que en estos lugares -Rock Al Parque, Jazz al Parque,

Noche de Paz Noche de rock, los Rap & Rolles o Rap a la Torta- emergen culturas subterrá-

neas que hasta antes de abrir el espectro de las políticas culturales urbanas a otras expre

siones eran invisibles y tenían una presencia marginal en la ciudad (Feixa Pampols, 1998:

83) El cumpleaños de la ciudad no era más que un día en que no se trabajaba y ahora for-

ma parte de un calendario urbano que se aprovechó y se construyó con el fin de generar

una relación entre las celebraciones particulares y un ambiente lúdico generalizado

Lo que es propio de la fiesta y el festival, el juego, el teatro y la lúdica "es no ser tanto

íoimas estructuradas sino estructurantes de la expresión", donde se recogen acciones he

teiogéneas que desafían la distinción habitual entre el mundo real y el figurado (Cruces

1998: 71) Permiten el cruce de un umbral casi imperceptible entre la vida cotidiana y una

forma diferente de intensidad La construcción de territorios simbólicos dentro de la ciu-

dad se hizo ofreciendo momentos memorables para ser recordados por la colectividad que

los vive > generando /tugares para la sedimentación de la memoria, lo cual los hace habita-

bles La intensidad de la proxemia y las posibilidades del estar-juntos sin ocupaciones

articularon las diferencias por efecto de la generación de territorios provisionales para el

encuentro fluido y puntual de diversas tribus urbanas, asegurando a través de estos espec-

táculos el reconocimiento de las diferencias, de las identidades > la comunión colectiva

3 3 3 De la calle a los medios: la ciudad como acontecimiento

Los habitantes de la ciudad se conectan con ella a través de los fragmentos de la ciudad

que se lee, la que se escucha y la que se ve Prensa, radio, televisión -y más recientemente

internet y las nuevas tecnologías- constituyen una trama que media la relación de los ciu-

dadanos con el lugar en el que viven, configuran de manera dislocada e incompleta la

identidad de la ciudad como espacio imaginario. Los medios mateiializan una amplia ga-

ma de discursos sociales sobre la ciudad, recuperan y exponen tormas colectivas de valo-

rar, tematizar > jerarquizar lo urbano (Aguilar, 1998: 85) Ubicados en una frontera difusa

entre lo privado y lo público, los medios se instalan en el centro del hogar, se >uxtaponen \
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entrecruzan con otras prácticas y hábitos de la vida cotidiana (Silverstone, 1994), pero a

su vez son generadores de hábitos de consumo cultural, que se estructuran por los dite

rentes capitales simbólicos de los actores sociales (Bourdieu, 1972), convertidos por esta

vía en consumidores (García Ganclini, 1995)

En el uso de los circuitos mediáticos que realizó el Programa de Cultura Ciudadana es ne-

cesario distinguir dos procesos diferentes Uno se refiere a la publicidad que pagó el Pro-

grama en los diferentes medios de comunicación El otro se define por la presencia de las

acciones de Cultura Ciudadana y de la ciudad en la agenda de los medios Aunque en mu-

chos casos este proceso fue correlativo: la compra de pauta en publicidad se revertía en

canjes por información y aseguraba la incorporación de los proyectos dentro de la pro-

gramación de los medios Las labores de comunicación masiva contrario a lo que normal-

mente propone el marco de las campañas para el cambio social, no concentraron el

proceso comunicativo en publicidad a través de medios masivos asunto que se relaciona

con la resistencia de los directivos para invertir en este tipo de comunicación, lo que detu-

vo proyectos decisivos en el marco de la prioridad Tal es el caso de los Semilleros de Con-

vivencia donde se esperaba que la mayoría de los ciudadanos discutieran las reglas que

rigen la vida urbana, como proceso previo para realizar un nuevo Código de Policía, en-

tendido como un pacto de convivencia urbana Este Código que no fue aprobado por el

Concejo careció del reconocimiento ciudadano del proceso previo que se adelantó para su

formulación y del significado que le subyacía porque requería de canales masivos para su

consenso y aprobación

La pauta en televisión fue mínima por razones que en versión de los comunicadores se re-

lacionan con los altos costos económicos que representaba; porque no existían canales

locales sino nacionales y los horarios de alto rating no garantizaban que los mensajes lle-

garan a quienes se dirigían y porque la creación de imágenes a partir de la incorporación

de la lúdica y el arte, así como la marcación visible del espacio público urbano permitían a

los noticieros de televisión magazines y programas de opinión registrar visualmente los

procesos de Cultura Ciudadana, generando un circuito que transitó de la calle a los me-

dios Es plausible afirmar que la producción permanente de imágenes que genera tanto el

lecurso ludico; como elementos comunicativos que apelaron a iconos visualmente atracti-

vos (cebras y taxis, por ejemplo) y la intervención en espacios de alta densidad comunica-

Uva facilitó su incorporación en el discurso audiovisual La generación de territorios
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simbólicos era por sí misma atrayente, en la primera Fiesta de Bogotá el Observatorio de

Cultura Urbana calculó un aproximado de 300 000 personas que participaron en el evento

y en los Septimazos siguientes la afluencia de público se calculó entre 20 000 y 30 000

personas en cada uno Las garantías organizativas y logísticas de los espectáculos se tra-

dujeron en un inicio puntual de las actividades que permitían el enlace en directo para los

noticieros de televisión y el cubrimiento en directo de la radio

Con respecto a la radio, cabe mencionar que como medio y al igual que la televisión, no

exige una atención permanente del receptor, pero a diferencia de otros medios se puede

escuchar a lo largo del día en los diferentes contextos por los que se mueven los actores

sociales en la ciudad: el hogar, el auto, el trabajo, la calle y hasta caminar con ella gracias a

los desarrollos tecnológicos: del minitransistor al walkman Winocur en su estudio sobre Ra-

dio y Ciudadanos (1998) señala rasgos constitutivos de este medio en el contexto urbano La

autora afirma que la radio no sólo entretiene, sino que se ocupa de tres temas cruciales de la

vida urbana: la experiencia con el gobierno de la ciudad, las condiciones de vida > una diver-

sidad de asuntos ligados al ámbito emotivo-privado En su relación con los automovilistas, la

radio orienta una programación específica para este grupo convertido en "una 'tribu' nóma-

da imaginaria que se desplaza en la 'selva' del tráfico" y con su discurso dota de sentido la

relación que el conductor establece con la ciudad (Winocur, 1998: 129)

La deslocalización de la radio en la trama urbana y su reterritorialización en los hábitos y

prácticas de consumo cultural, la convierten en un medio idóneo para introducirse en la

vida cotidiana de los ciudadanos La modernidad incompleta Latinoamericana en donde

las culturas orales se instalan en el centro de la experiencia de ser modernos hacen de la

radio un medio constitutivo de la vida urbana contemporánea Al informar permanente-

mente sobre el transcurrir de la vida en la ciudad seleccionado los hechos que serán con-

vertidos en acontecimientos según el público al que se dirige, la radio mediatiza formas de

ser y estar en la ciudad La proliferación de emisoras y la diversificación de contenidos, se

contrarresta con la segmentación de los públicos, que al configurarse como comunidades

interpretativas orientan sus preferencias en el dial

Los propósitos del Programa hacían de la radio un medio de comunicación privilegiado

para establecer una relación con los ciudadanos, convertidos en públicos objetivos de Cul-

: Documentos borrador dci IDCI paca ia elaboración del libro Cidtunt Ciudadana (Alcaldía Ma\or 1998}
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tura Ciudadana Taxistas y conductores del transporte colectivo de la ciudad que estable-

cen una relación diferente con los pasajeros, con los demás conductores y con el espacio

público urbano; rockeros y raperos convocados por esta vía para habitar la ciudad; amas de

casa y señoras del servicio doméstico que se convierten en un segmento fundamental para

el ahorro del agua en un momento de emergencia urbana ; ciudadanos que opinan sobre

Bogotá Coqueta o son convocados al Septimazo de los abuelos La radio movilizó contení

dos no sólo por efecto de la pauta, sino que gracias a ella le abrió los micrófonos a los di

feíentes actores ejecutivos del Programa y por esta vía convirtió en noticia las diferentes

acciones de Cultura Ciudadana Los registros de las emisiones radiales no abarcan todo el

espectro del dial por cuanto desbordaba las posibilidades de seguimiento, pero aquellos

que se conservan permiten establecer que especialmente en el segundo y tercer año del

Programa las menciones sobre las actividades y propuestas eran diarias (IDCT, 1998)

Muchos locutores especialmente los que informan sobre el tránsito y la segundad se

apropiaron de los contenidos referidos a la autorregulación A estos periodistas no era ne-

cesario convencerlos o insistirles en que transmitieran la importancia de respetar las seña-

les de tránsito o los guiones y repertorios que se construyeron para transformar

interacciones y prerrogativas de identidad En la operación de reducción de la compleji-

dad, a través de la cual seleccionan algunos contenidos y omiten otros según esquemas

cognoscitivos- ideológicos y afectivos (Winocur, 1998: 152 Basada en Elíseo Verón, 1987)

e) discurso propuesto por Cultura Ciudadana logró introducirse en el discurso radial, a

partir de la idea de que la ciudad del terror y la ciudad invivible se pueden transformar por

medio de un trabajo conjunto de los habitantes y las autoridades Aunque por supuesto no

todos los contenidos que circularon fueron positivos, especialmente en la fase de institu-

cionalización del Programa; en aquellos casos en que los procesos de ejecución no conse-

guían los propósitos que habían sido dados a conocer previamente \ en los

acontecimientos negativos de la vida urbana, independientemente de si el Programa o la

Administración respondieron o no a ellos de manera oportuna Cabe resaltar que algunas

emisoras radiales por su orientación política contraria a la propuesta de Mockus se conso-

lidaron como claros escenarios de oposición a las actividades globales que realizó la Admi-

89 La campaña cic ahorro de! agua (Inmute una emergencia que vivió !a ciudad en 1997 tuvo resultados significativos sin
embargo no se tomó como referente porque se realizó a través c!c los mecanismos formales de las campañas p¡u¡i el
cambio social las cuales han sido probadas v estudiadas por diversos autores (Ver Koticr y iioberto 1992 Rice y Atkin
1996)
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nistración en estos tres años Tal es el caso de La voz de Bogotá, que pertenece a un poli-

tico que se ha lanzado dos veces a la candidatura para la Alcaldía de la ciudad

En la prensa escrita la publicidad y el trabajo informativo no se orientaron sólo a los dia

ríos en los que tradicionalmente se pauta y que se planifican dentro del espectro de las

comunicaciones públicas urbanas, sino que incluyó también la prensa amarilla como una

posibilidad de llegar a otros grupos objetivos del Programa Diarios tradicionales como El

Tiempo y El Espectador son medios cuya población objetiva son los grupos de poder y los

grupos que toman decisiones en la vida política, económica > social, local y nacional A su

vez son medios que generan noticias para otros medios, en tanto la radio lee los titulares

de estos diarios y las principales noticias a las audiencias \ la televisión le da cubrimiento

a reportajes y análisis que allí se proponen (Gómez, mayo del 2001) Rasgos que obligan

no sólo a orientar la pauta del Programa a estos dos diarios, sino a mantener una relación

Huida y permanente con sus periodistas por cuanto son generadores de opinión que influ-

yen en la agenda de los demás medios

Estos diarios realizaron un registro permanente de la programación de eventos y activida-

des realizadas por el Programa en la sección 'Bogotá' del Diaiio El Tiempo y en la de Bo-

gotá Metropolitana' de El Espectador que sólo se insertan para la circulación local En

algunos casos las imágenes que estaban transformando la vida cotidiana de la ciudad lle-

garon como fotografías a las primeras páginas: los Mimos de la calle 19 los Caballeros de

la Cebra, Rock al Parque, los cumpleaños de Bogotá de 1996 y 1997, la Jornada de Vacu-

nación contra la Violencia o las actividades de desarme voluntario Incorporaron en su

agenda al igual que la radio y la televisión el tema del transporte público urbano y la auto-

rregulación de los comportamientos de tránsito; los contenidos asociados con la Zanahoria

y sus correlativos, y discutieron abiertamente con la idea de Bogotá Coqueta, al comienzo

para refutarla y luego para acogerla, en particular durante la celebración de la Fiesta de Bo-

gotá en agosto de 1996. Aunque cabe resaltar que la coquetería llegó para quedarse porque

apareció en las páginas de estos diarios hasta diciembre de 1997 Revistas corno Cambio x

Semana tienen un corte más político y allí tuvieron cabida artículos de Mockus y reflexiones

relacionadas con la gestión pública de la ciudad Algunos de los eventos fueron reseñados en

la agenda cultural de estas revistas \ el Programa insertó un fascículo a todo color dentro

de la Revista Semana para el lanzamiento de la campaña Bogotá Coqueta
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La pauta en el Diario El Espacio -un periódico clasificado dentro del espectro de la prensa

amarilla- es uno de los rasgos centrales de las estrategias de comunicación Taxistas \

conductores, peregrinos del 20 de julio, vendedores ambulantes \ comerciantes de los sec

tores populares todos ellos forman parte del público objetivo de un diario como El Espacio

que escribe con tinta roja la ciudad y sus mitos Aquí se publicaron avisos de media página

que incluían la imagen de proyectos como los Caballeros de la Cebra, el 20 de Julio y la Ca-

lle 80, con los comportamientos que implicaba cada uno En el caso particular del 20 de

Julio pautar en este medio fue una forma de ejercer presión sobre ios vendedores ambulan-

tes y de generar un reconocimiento del proceso que se estaba adelantando La pauta en

este diario se acompaño con la elaboración de algunos crucigramas dirigidos a los conduc

tores, los cuales aparecen semana a semana en la página central de este diario y que tienen

una amplia acogida por parte de los lectores ya que implican premios y reconocimientos

Sin embargo la utilización de los medios masivos para el uso \ disfrute adecuados del es-

pacio público fue muy restringido Se le dio preferencia a productos publicitarios ubicados

en los contextos de intervención Con respecto a los eventos en el espacio público urbano

Gómez afirma que la publicidad realizada a través de los circuitos de comunicación masiva

buscó más transformar la percepción de los ciudadanos sobre el entorno urbano que con-

vocarlos a los eventos Asunto que se puede sustentar con una investigación que en 1997

adelantó el Observatorio de Cultura Urbana sobre los hábitos de consumo cultural de los

asistentes a los eventos organizados poi la Subdirección de Fomento y Desarrollo Cultural

del IDCT, en donde el 44% de los asistentes se enteró a través de comunicación oral (ami-

gos y familiares) Seguido muy por debajo de las formas de convocatoria: la prensa escrita

(15%); los carteles fijados en las calles (14%); la radio (8%); televisión (3%) v volantes

(1%); el 16% restante afirmó que entró por casualidad, es decir pasaba por allí en el mo-

mento del evento (López Borbón, 1997: 107-108) 1 En este panorama la publicidad se

orientó a la construcción de una imagen de ciudad compartida

3 3 4 Imagen de Ciudad: Bogotá como trasfondo de sentido

"Bogotá del terror Bogotá invivible Ciudad de atracos callejeros, de mendigos, de tran-

seúntes armados, de congestiones sin solución, de basuras sin recoger Bogotá discursiva

w Entrevista con Juan (¡artos Quintero (iiogot.-i mayo del 2001)
91 lista imcstig.tción se realizó c» 17 eventos de diferentes áreas \ comprende un total de 5 831 encuestas cara ;i cara
con muestra aleatoria simple Su confiabilidad es del 95% > tiene un margen de error de! 1 ')% (López liorbón 1997. 4)
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enredada en el metarrelato del pánico, Bogotá de las referencias en el horizonte de la into-

lerancia y en la perspectiva del odio" (Pergolis, 1997: 30) El resumen de un imaginario

sobre Bogotá, un rompecabezas de enunciados que la completan como territorio desen

cantado para sus habitantes La ciudad que no se ve se imagina y un bogotano promedio

en 1996 sólo conocía a lo largo de su vida el 10% del territorio urbano La reconstruc-

ción de la labor que realizó el Programa de Cultura Ciudadana a través de los procesos

comunicativos directos y con los medios masivos se puede resumir en una búsqueda por

recuperar la ciudad vivible, la Bogotá sin miedo, la de los encuentros y los saludos La ciu-

dad, en términos de García Canclini, no sólo está hecha de procesos sociales sino de los

imaginarios que cada grupo deposita en ella (1998b: 19) y en donde los medios de comu-

nicación son generadores de ese rompecabezas incompleto y dislocado que cada grupo

completa según sus expectativas y carencias

En un estudio realizado por el Observatorio de Cultura Urbana en 1998 sobre la formación

de la imagen de la ciudad en la prensa escrita, se parte del presupuesto que la imagen que

una sociedad tiene de sí misma está determinada en buena medida por la forma como los

medios divulgan los sucesos que ocurren en ella y esta información, a su vez está deter-

minada por la forma en que la imagen preexistente de esa sociedad influye en los produc-

tores de información noticiosa -organizaciones e individuos- como en los receptores de

esa información (Rueda, 1998: 3) En las conclusiones se muestra que a diferencia de los

registros que se hacían de la ciudad, a partir de 1996 las informaciones sobre eventos y

espectáculos proyectan una imagen positiva de la ciudad que permite percibir' a Bogotá

como una ciudad atractiva Caso similar ocurre con las informaciones sobre recreación \

deporte donde Bogotá se presenta como "una ciudad en mejoramiento" y se hace una cla-

ra distinción entre la gestión administrativa y la ciudad Mientras que en las columnas -

firmadas o no- que se refieren a temas electorales o políticos, la imagen es imprecisa >

Bogotá tiende a ser percibida como una ciudad angustiante y catastrófica (Rueda 1998b:

40) Esta transformación sobre el registro urbano de la ciudad se puede relacionar con la

labor directa que se realizó con los periodistas de la prensa escrita como público objetivo

de los procesos comunicativos del Programa, en donde se buscó transformar la imagen de

la ciudad poique ella no podía configurarse sólo como el telón negro de fondo que

acompañaba los acontecimientos urbanos

92 /\íir ni ación realizada por Manuel Espine! con base en los estudios prc\ios del Obscniuorio de (Juituia L ibmia en la
reunión de conformación del campo de acción de Imtigcn de Ciudad en 1996
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En versión del arquitecto y planiíicador Juan Carlos Pergolis (1997: 24) la diferencia con-

ceptual entre el Plan 'Formar Ciudad' y los anteriores planes para la ciudad radica en que

no se le otorga a las formas físicas ni a las zonificaciones, perímetros ejes y "todo aquello

que se expresa en abstractas manchas de colores sobre planos" la posibilidad de formar

ciudad, a través de la insistencia en el 'significado de las formas' Contrario a esto la ac-

tuación sobre la cultura ciudadana implicó una intervención en el lugar donde surgen las

imágenes que le dan el sentido o el no-sentido a la ciudad Por esta vía las relaciones en-

tre el ciudadano y la ciudad se articularon a partir de las infinitas tensiones que actúan

entre los múltiples planos de la cultura, cuya coincidencia o divergencia produce la ima-

gen urbana La comunidad interioriza imágenes y no formas es decir representaciones \

percepciones que a través del acontecimiento -concursos de arte eventos musicales, reco-

rridos- generan sentido y 'a través de él, ciudad y habitante se fusionan, convirtiendo a

este último en ciudadano, en alguien cuyo deseo satisfecho le permite sentirse parte de la

ciudad compartiendo sus imágenes, es decir, compartiendo una representación común

(Pergolis, 1997: 30)

El énfasis en la imagen de la ciudad no sólo se logró a través de la construcción de lugares

para la comunión o al recurso del arte como una alternativa para intervenir en la vida co-

tidiana de sus habitantes Si Bogotá era comunicativamente inhóspita es también porque

hasta 1995 la ciudad no se había propuesto como territorio de comunicación e interac-

ción Además en ese momento no se había calculado, por ejemplo, cuánto de la imagen de

una ciudad puede pasar por un servicio como el de taxis Retrospectivamente uno de los

asuntos que influye en esta imagen fue Bogotá Coqueta Porque detrás de esta propuesta

estaba la idea de que la ciudad como las personas puede ser atractiva, aunque tenga defec-

tos La personificación de la ciudad como una mujer y la discusión que se desató en los

medios, propició que en el mediano plazo periodistas y ciudadanos buscaran aspectos

amables de la ciudad en la que viven En la radio la elaboración de piropos para la ciudad

fue uno de temas que divirtió a los oyentes pero que también los hizo mirar por la ventana

y encontrar la otra ciudad Sin embargo, es imposible determinar cuál aspecto influyó más

que otros para que en 1998 el 67% de los ciudadanos consideraran que Bogotá es un buen
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sitio para vivir (CIMA 1998: 2) Quedan muchos fragmentos de acciones organizadas en

una política cultural que al final hizo una "Bogotá Coqueta con lunares y con pecas"

1 Piropo ganador cu el concurso del cumpleaños 458 de la ciudad



CONCLUSIONES: APROXIMACIÓN A LAS POLÍTICAS CULTURALES ORIENTADAS

AL PLANO DE LA VIDA COTIDIANA

"Nadie sabe mejor que tú, sabio Kublai,

que no se debe confundir la ciudad con las palabras que la describen"

ítalo Calvino, Las ciudades invisibles

El proceso de antropologización según el cual toda la vida social se convierte en cultura

(Martin Barbero, 1998a) exige repensar las políticas culturales a partir de la convergencia

entre la noción sociológica que ha prevalecido para su formulación y la noción antropoló-

gica -que al mantenerse como una caja negra- considera imposible una intervención deli-

berada sobre aquellos microcircuitos culturales que le dan sentido a la existencia

cotidiana de los actores sociales Orientar las políticas culturales únicamente a aquellos

espacios en donde ella se encuentra institucionalizada y darle preeminencia a los aspectos

instrumentales: propiedad de los medios, organización escolar, subsidios para el arte; deja

de lado asuntos centrales como la dimensión política y comunicativa de la cultura Este es

el supuesto que subyace a la evaluación que se realizó sobre las estrategias de comunica-

ción del Programa de Cultura Ciudadana como una forma de intervención deliberada en la

cultura cotidiana de Bogotá

Bogotá sigue siendo una ciudad en tormación Un territorio simbólico que requiere ser

construido \ un espacio donde aún es necesario restablecer el tejido social. La enfermedad

de ser capital que durante años hizo que sus gobernantes se concentraran en problemas

de orden nacional parecen haberse diluido desde 1995 Sin embargo es indudable que el

conflicto armado que vive el país desde hace un poco más de 50 años la convierten en un

escenario problemático y conflictivo Colombia es un país "donde la mayoría de las accio-

nes realizadas cotidianamente por más de la mitad de los ciudadanos son definidas como

ilegales: vivir en un barrio 'subnormal', tomar un transporte 'pirata1 tener un trabajo in-

formal' ocupar un espacio público 'inadecuadamente', deja mucho que pensar sobre lo

que es marginal y socialmente aceptado Normas de comportamiento sobre normas de

condicionamiento, definen niveles de realidad e irrealidad que conllevan en muchos casos

a niveles de conflicto, de exclusión y hasta de fantasía" (López, 2001: 17) En este contex-

to cambiar las prioridades de la ciudad y de la Administración Distrital orientándolas hacia



la construcción de una cultura ciudadana sigue siendo vigente porque constituye un cam-

bio en el abordaje de la problemática urbana, de la comprensión de la ciudad y lleva implí-

cita una postura que entatiza en la construcción de una ciudadanía activa que ejerce sus

derechos pero sobre todo asume responsabilidades

Hasta 1995 Bogotá era una ciudad comunicativamente inhóspita donde las posibilidades

de encuentro e interacción entre los ciudadanos estaban minadas por el miedo, la agresi-

vidad y la exclusión del otro No se puede afirmar, sin embargo, que esta realidad se haya

transformado en su totalidad o que una ciudad emergente como Bogotá se presente ahora

como un lugar idóneo para la convivencia La diferencia radica en que muchos de los ciu-

dadanos son consientes de la influencia que pueden ejercer sobre su entorno para mejorar

las condiciones de vida y reconocen algunos espacios públicos que antes parecían terrenos

baldíos como propios Si la construcción social de lo público "requiere pasar del lenguaje

privado al lenguaje colectivo, de los bienes privados a los bienes colectivos" (Toro, 2000:

27) la propuesta que contiene el Plan 'Formar Ciudad' es coherente con este supuesto A

la intencionalidad de generar una cultura ciudadana donde la congruencia entre los sis-

temas legal cultural y moral deberían dar paso a un orden sociocultural en el cual el bie-

nestar colectivo prevalece sobre el individual, subyace una concepción que atiende más a

la dimensión política que comunicativa de la cultura Por esto las redes de significados

que conforman las creencias, las identidades y las memorias colectivas e individuales ejer-

cieron una influencia que no fue prevista por quienes formulan la política: donde se buscó

propiciar autorregulación de los comportamientos se transformó el sentido de pertenencia

\ la percepción que los ciudadanos tenían de la ciudad

En términos administrativos incluir la prioridad de cultura ciudadana dentro del Instituto

Distrital de Cultura y Turismo, que se dedicaba hasta ese momento al fomento de las be

lias artes sin el esclarecimiento de una política cultural, significó también un viraje global

en la institución y en la comprensión que de la cultura tenían tanto los funcionarios como

los ciudadanos La incorporación del Programa de Cultura Ciudadana dentro del IDCT y la

reestructuración administrativa de esta entidad a la que se le multiplicaron por cinco los

recursos totales de inversión -de 10 millones de dólares que ejecutó entre 1992 y 1994

pasó a 51 millones entre 1995 y 1997- indican la decisión deliberada de los actores políti-

cos \ ejecutivos de intervenir decisivamente en el sector cultural Sin embargo, la priori-

dad no se integra a los procesos de la entidad y una vez termina el periodo de gobierno la
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continuidad de los proyectos de Cultura Ciudadana se ve resquebrajada Esta instituciona-

lización provisional se solventa en especial pero no únicamente por la reelección de

Mockus para el periodo 2001-2003

La estrategia global de intervención del Programa se define como una estrategia emergen-

te que basó sus modos de operación en los mecanismos de la ingeniería de transportes a

partir de las 3E: &ngineering, Bducation yEnforce La traducción de esta estrategia dentro

del Programa se resumió en las 3A: Adecuación de contextos físicos, Autorregulación \

ejercicio de la Autoridad El componente de autorregulación es el que le da sentido a la

estrategia por cuanto una vez el Programa ha trabajado sobre la transformación de un

comportamiento en el espacio público urbano, se espera que éste se incorpore dentro del

sistema de regulación cultural Un asunto que no es menor dentro de la formulación de la

estrategia es que aquellos proyectos que se emprendieron en el marco de 'Tránsito >

'Transporte son los que generaron mayores logros, mientras que trasladar la estrategia a

los demás campos de acción presentó serias dificultades A su vez esta forma de interven-

ción muestra la intencionalidad de asimilar la gestión cultural urbana a los procesos que

son propios de la ingeniería, objetivo que fue explícito por parte de Mockus

En este contexto las comunicaciones públicas urbanas, comprendidas como el conjunto de

procesos de mediación que pueden contribuir con el orden y el control sociales, se orga-

nizaron en un marco estratégico de acción que para efectos de la evaluación se abordaron

como el conjunto de circuitos culturales en los que intervino el Programa Comprender

los procesos de comunicación como una intervención deliberada sobre los circuitos cultu-

rales atiende a la dimensión comunicativa de la cultura y a las dinámicas mediante las cua-

les se producen los significados sociales Al trazar una coordenada transversal entre la

generación de procesos de comunicación y la intervención estratégica en el terreno de los

circuitos culturales, la comunicación se convierte en un asunto de políticas culturales

Esta visión sociocultural de la comunicación permitió estructurar la hipótesis recono-

ciendo que la comunicación entre extraños es constitutiva de la interacción urbana y por

tanto se convierte en el objetivo central de la acción pública En este orden de ideas el

uso y disfrute adecuados del espacio público urbano y la construcción colectiva de una

imagen de ciudad compartida son propósitos alcanzables siempre y cuando la comunica-

ción genere las mediaciones -cognoscitivas, institucionales y de entorno- necesarias para

facilitar dicha interacción

86



De esta forma la evaluación se organizó acudiendo en primera instancia a los factores que

fueron decisivos para los procesos de emisión La carencia de canales locales dificultó este

proceso que se solventó parcialmente con las acciones que emprendió la Administración

para ampliar y crear canales de comunicación Aunque la cantidad de canales no sea un

indicador idóneo para evaluar una transformación urbana es plausible apostar que una

ciudad que carece de espacios para que se delibere sobre ella misma, es un territorio sim-

bólico débil Con respecto a las directrices sobre la relación Administración-medios de co-

municación, que hasta 1995 se había ordenado a partir de la fragmentación entre las

diversas entidades distritales y de contenidos que buscaban proteger la imagen pública de

los directivos de turno, se le dio coherencia ínter institucional pública a las oficinas de pren-

sa para mostrar resultados como Administración, dándole prioridad al 'qué' y 'cómo' se lo-

graron resultados para la ciudad, restando importancia al 'quién' realiza una obia pública

Otro de los factores que influyó decisivamente en los procesos de emisión fue la visión que

de la comunicación tuvieron los directivos del Programa Si bien la comunicación estaba

basada en la transparencia y la fluidez de los procesos hubo permanente resistencia a inver-

tir en publicidad a través de medios masivos y el éxito de la intervención de los mimos en la

Calle 19 le otorgó demasiada confianza a las acciones lúdico-pedagógicas en detrimento de

otras iormas de comunicación Finalmente, el carácter emergente de la estrategia general \

la institucionalización provisional del Programa dificultaron la consolidación de un univer-

so simbólico único que facilitara los procesos de comunicación con la ciudadanía

La intervención en la vida cotidiana se define por los circuitos de comunicación a tiavés

de los cuales se movilizan contenidos ; se median las interacciones entre los ciudadanos

Para electos de la evaluación se determinaron tres tipos de circuitos que traman la vida

cultural urbana de Bogotá Los primeros son circuitos de comunicación directa altamente

localizados que organizan la vida cotidiana y que se reproducen por toda la ciudad Son

circuitos que no habían sido utilizados como canales públicos de manera formalizada (el

taxi, el autobús, la cebra, los corredores urbanos, lugares de peregrinación, centros co-

merciales y lugares del ocio, entre otros) El segundo tipo se caracterizó por la construc-

ción de territorios provisionales para el encuentro por el aumento de la oferta cultural en

el espacio público urbano El último tipo de circuitos que es propio de la ciudad mediati-

zada se refiere a los medios masivos de comunicación Este circuito se trabajó a partir de

la producción de imágenes y momentos urbanos que introdujeran como acontecimientos
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los procesos de cultura ciudadana en los medios, más allá de si los temas formaban o no

parte de la agenda mediática De esta forma se generó un circuito que transitó de la calle

a los medios

Pero el hecho de intervenir en estos circuitos no significa que se estén orientando las polí-

ticas culturales al plano de la vida cotidiana Brunner (1992) establece una diferencia en-

tre dos modelos de políticas culturales a partir de la noción de conformismo: el modelo de

mercado y el de competencia hegemónica, en donde este último se convierte en el objeti-

vo de dichas políticas Esta diferenciación permite definir estas políticas culturales como

aquellas permiten elevar los umbrales comunicativos de reconocimiento simbólico a partir

de la competencia de proyectos hegemónicos Competencia que conduce a una mayor ela-

boración comunicativa y por esta vía genera la adhesión racional de los ciudadanos a estos

proyectos, a través del ejercicio de los comportamientos esperados En este sentido la

congruencia entre los sistemas moral, cultural y legal como una alternativa para construir

una cultura ciudadana se estructuró aumentando el conjunto de condiciones (adecuación

de contextos tísica y simbólica), conocimientos (autorregulación) y reglas (autorregula-

ción/autoridad) que posibilitan la construcción de significados En este marco es posible

comprender las estrategias de comunicación como el conjunto de acciones para la puesta

en horizonte de sentidos sociales enfatizando en las competencias comunicativas ejecutiva

(acción), pragmática (uso) > sociocultural (reconocimiento) de los ciudadanos

La puesta en horizonte de estas competencias dependió de la capacidad de los procesos de

significación para realizar mediaciones cognoscitivas, institucionales y de entorno que

facilitaran la interacción entre desconocidos y generaran las condiciones para que los ciu-

dadanos acogieran los proyectos relacionados con el uso \ disfrute adecuados del espacio

público Dado que las rutinas, los hábitos y las costumbres son las que permiten manejar las

identidades y determinar la actuación de toles frente a los demás y que por las condiciones

de inseguridad en Bogotá más que en la desatención cortés los encuentros entre desconoci-

dos se basan en una especie de agresividad preventiva, transformar las prerrogativas de

identidad se convirtió en una condición necesaria para generar dichas mediaciones

En términos generales el uso adecuado del espacio público urbano se relacionó con tres

factores centrales: el reconocimiento por parte de los actores sociales de una serie de

normas asociadas a un contexto urbano específico; la regulación de los comportamientos



en cada contexto y la influencia que ejerce la pertenencia a una comunidad para el recono-

cimiento y ajuste de los comportamientos Estos factores implicaron desde la perspectiva

comunicativa la generación de una versión de la norma (el enunciado), una adecuación sim-

bólica del espacio público urbano (la visibilidad) y la definición de grupos de población que

deberían reconocer la norma y el contexto (los públicos) Propiciar la visibilidad de los con-

textos y los comportamientos asociados a cada contexto implicó la definición de microcircui-

toa culturales de intervención que se definieron tanto por el comportamiento que buscó

transformar (cebras, paraderos u ordenamiento de ventas ambulantes) como por los temas

que la agenda de la ciudad le imponía a la misma Administración (taxis y ahorro de agua)

Estos microcircuitos culturales estuvieron contormados por lugares altamente localizados

pero densamente comunicados por el número de personas de confluencia, por su visibili-

dad en el entorno urbano como los vehículos del transporte público o porque tienen in-

corporado un sistema de comunicación como los radioteléfonos de los taxis La

adecuación simbólica del contexto se realizó a través de la marcación de los lugares con

elementos comunicativos, objetos y señales identificabíes -e incluso convencionales- por

los actores implicados en el proceso de interacción Paia enunciar los comportamientos se

acudió a la primera persona del plural -nosotros- que lleva implícito que todo cambio no

es sólo responsabilidad de un ciudadano abstracto -usted- sino de un todos que forma co-

munidad, apelando a la función de auto o heteron emulación (o control), cuyo propósito es

el de conseguir un objetivo concreto Las estrategias incorporaron aspectos constitutivos

de las identidades que participan en la interacción y de los lugares donde la experiencia

del otro funda comunidad: marcar los taxis, ubicar trovadores o contar historias en las

terminales de autobuses, cafeterías y lavaderos de autos Asimismo estructuraron la inte-

racción difusa evidenciando guiones o repertorios que deberían incorporarse, actuando

sobre las prerrogativas de identidad \ convocando ciudadanos ejemplares, quienes se ad-

herían rápidamente a las propuestas de! Programa y que tenían la posibilidad de propiciar

la vinculación de otros

El segundo tipo de circuitos se definieron por la construcción provisional de territorios

simbólicos para el disfrute adecuado del espacio público urbano en donde la oferta cultu-

ral convirtió a este espacio en lugares de reconocimiento e identificación de las colectivi-

dades Lo que Maffesoli (1988) define como el estar-juntos sin ocupaciones' que es una

de las posibilidades tradicionales desde donde se formulan las políticas culturales, se



transformó por el hecho de acudir a los parques, plazas y calles, y no a los lugares donde la

cultura está institucionalizada: museos, auditorios, bibliotecas, etc De esta forma la tra-

ma urbana se lúe puntuando con serie de encuentros que sirvieron de argamasa para la

configuración de un nosotros y en algunos casos se apeló a la memoria colectiva como una

posibilidad de actualizarla Estos territorios simbólicos se construyeron a partir de los

elementos presentes en las estrategias dirigidas al uso adecuado del espacio público y de

hecho se utilizaron como lugares para la puesta a prueba de la autorregulación Al abrir el

espectro de las políticas culturales públicas no ya al íolclor sino a las culturas populares

urbanas que se habían configurado como culturas subterráneas emergen nuevos tipos de

socialidad y se hacen visibles procesos culturales que eran inéditos en la vida cultural ur

baña de Bogotá

El aspecto central de las estrategias de comunicación fue el hecho de acudir a las esferas

especializadas de la cultura para que realizaran propuestas y puestas en escena que gene-

raran visibilidad sobre los comportamientos y los contextos urbanos donde esos compor-

tamientos deberían operar Este recurso permitió introducirse en las rutinas de quienes

vivían directamente la experiencia y transformar la cotidianidad cruzando el umbral donde

la intensa condición ordinaria de lo cotidiano se reemplaza por un tipo diferente de inten-

sidad Mimos, músicos, actores, narradores orales, aparecen en el espacio público urbano

fuera de los escenarios donde el espectador está preparado para encontrarlos La irrupción

por esta vía de la cotidianidad apeló a otras dimensiones de la vida social donde se runda el

estar-j untos \ surge lo divino (Mafíesoli, 1998) Aquí la estética desborda las pretensiones

de la autorregulación e incluso de la misma comunicación porque a partir de ella emerge

la posibilidad de revitalizar la communitas, brindando algunos elementos para generar una

percepción renovada de la socialidad, la memoria colectiva y en último término tejiendo o

restableciendo los laxos que unen a las colectividades con la ciudad Estas puestas en es-

cena se convirtieron también en acontecimientos para los medios de comunicación \ a

través de ellos en hechos para la mayoría de los habitantes de Bogotá

En la relación con los medios de comunicación es posible establecer cuatro niveles La

ubicación de los periodistas como un público objetivo del Programa a través de quienes se

podía transformar la imagen de la ciudad La doble relación con la agenda de los medios

donde ellos o bien introducían temas a Cultura Ciudadana \ se desarrollaban como pro-

yectos especíticos o bien el Programa incorporaba nuevos temas en la agenda mediática
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Un tercer nivel es el de la movilización de los contenidos del Programa dentro de los me-

dios referidos a la información de proyectos, logros, requerimientos o críticas y cuestio-

namientos Por último se encuentra el nivel donde el Programa pauta en los diferentes

medios de comunicación, publicidad que se pagó principalmente en la radio y la prensa

incluyendo la prensa amarilla porque muchos de los públicos objetivos del Programa leen

con tinta roja la ciudad y sus mitos La ciudad del miedo, la del terror y la invivible se em-

pieza a transformar por la conjunción de todos estos elementos La ciudad que no se co-

noce se imagina a través de lo que de ella se lee, se escucha y se ve Esta ciudad de papel

de palabras y de imágenes mediáticas se llenó de otros contenidos Acontecimientos que

le daban sentido a la colectividad y a la relación con el territorio en el que se vive, trans-

formándolo en un lugar habitable Aún cuando no es posible determinar cuál elemento

influyó más que otros para que la imagen de la ciudad cambiara y no era posible trazar

una política cultural que se orientara en esta dirección, desde la perspectiva cultural este

es el logro representativo del Programa

Cabe preguntarse si este tipo de políticas pueden aplicarse en otros entornos urbanos

Gomo se mencionó en el capítulo tres la formulación de las políticas culturales orientadas

al plano de la vida cotidiana deben estar ubicadas en un espacio territorial local no sólo

poique la planificación de estas políticas al nivel del Estado nación desbordaría las funcio-

nes que le son propias, sino porque las ciudades emergentes contienen esa multiplicidad

de microcircuitos cotidianos que se reproducen casi de manera estandarizada por la urbe

facilitando la intervención deliberada sobre ellos Otro asunto que conduce a cuestiona-

mientos es que el recurso lúdico y estético para transformar comportamientos, es un objeti

vo que dista mucho de la importancia de propiciar que los sectores artísticos reflexionen

sobre la ciudad y enfoquen su producción cultural hacia el espacio público urbano Hacer

guiones sobre el orden sociocultural y utilizar a los artistas para que realicen una puesta en

escena es posible que no genere las mismas posibilidades dentro de la trama cultural urba-

na Asimismo queda la duda si en algún momento este recurso tiende a desgastarse como

una alternativa de comunicación Finalmente el hecho de haber acudido a una estrategia

propia de la ingeniería para intervenir por medio de políticas culturales, produce la incer-

tidumbre de si existen caminos más acordes con aquellos mecanismos que son propios de

la gestión cultural y que a su vez posibiliten la construcción de una cultura ciudadana
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ANEXO 1 Presupuesto destinado al Instituto Distrital de Cultura y Turismo para el
desarrollo de la prioridad de Cultura Ciudadana

Según cifras consolidadas por el Departamento de Plantación Distrital la Administración inmediatamente anterior que
comprende el periodo de 1992 a 1995 realizó «na inversión en el área de cultura a través del Instituto Distrital de
Cultura \ Turismo de un poco más de 10 millones de dólares Y que en cifras de inversión total corresponderían a
menos del 0 04% del presupuesto total para la ciudad en esos tres años

Por su parte la Administración Distrital tic 1995-1997 destinó a la Prioridad de Cultura Ciudadana el 3 1% del ÍOO'.V los
recursos de inversión del Plan suma que asciende a 161 486 millones de pesos de 1995. de los cuales el Instituto
Distrital de Cultura \ l'urismo tendría a su cargo 51 900 millones de pesos, es decir más de 50 millones de dólares paia
la prioridad Cifra a la cual se suman 17 700 millones de pesos para otros proyectos de la entidad para un total de
inversión de 69 600 millones casi 70 millones de dólares De esta forma la inversión se multiplico casi S veces

Cuadro 1 Inversión plurianual del IDCT entre 1992 \ 1994

1992
2 7

1993
2.6

1994
4 9

1OI AL.
10 2

Fuente: Departamento de Plancación Distrital. 2001
Cifras en millones de pesos de 1992 (Valor divisa promedio 1992 S622)

Cuadro 2 Inversión plurianual del IDCT entre 1995 > 1998

1995
22-281

1996
1 •! 998

1997
26.106

1998
6 220

1995 - 1998
69 605

rúente: Departamento de l'lancación Distrital 2001
Cifras en millones de pesos de 1995 (\ alor divisa promedio 1995 8955)

Cuadro 3 Principales proyectos prioritarios del IDCT1 Inversión 1995 - 1998

PRIORIDAD
Cultuia Ciudadana

1 cgitimidad
institucional

SECIOR
Cultura v recreación

Cultura v recreación

PROYECTO
Autorregulación ciudadana
Adecuación de contextos creación animación
v remodelación de contextos de socialización
Animación institucional \ capacitación
luncionarios
Total
Porcentaje de inversión total de 2 12"i 4

VALOR
20 7

21 1
10 1

51 9
2 44%

Fuente: cuadro 4 (DAPD 1995 19 20)



ANEXO 2 Organización del Programa de Cultura Ciudadana

De acuerdo con la estrategia el Programa definió ttes ámbitos de intervención, el contexto urbano los comportamientos
ciudadanos v las instituciones distritales A partir de estos ámbitos de intervención se formularon tres proyectos
prioritarios, autorregulación ciudadana, adecuación de contextos > animación institucional (Espinel 1996d 6-S) los
cuales se desarrollaron a partir de seis campos de acción y los proyectos correspondientes a cada uno de ellos

Cuadro 4. Campos de acción del programa de Cultura Ciudadana
CAMPO DE ACCIÓN

Tránsito > transporte
masivo

Seguridad \ convivencia
ciudadana

Kspaoio Público

runcionarios v
ciudadanía

Medio ambiente \
sen icios públicos

Imagen de ciudad

OBJETIVOS
Promover entre conductores pasajeros y
peatones la comprensión, el respeto > el
cumplimiento ele las normas de tránsito

Generar condiciones para elevar la calidad de
la convivencia ciudadana al mejorar las
relaciones entre autoridades v ciudadanía;
propiciar la construcción c! conocimiento v el
respeto de un sistema de normas para la
convivencia, y promover la mediación v
conccrtación ciudadanas en la resolución de
conflictos.
liusca la generación, recuperación v
mantenimiento del espacio público
adelantando adecuaciones de espacios
asociados a eventos de animación
investigación y formación ciudadana

Contribuir al mejoramiento de las relaciones
entre los funcionarios de la administración
distrital y los ciudadanos en los lugares de
atención al público y de realización de obras
civiles en el espacio público
Se concentra en la búsqueda de hacer del
espacio público urbano un lugar sin basuras \
en e! desencadenamiento de procesos de
autorregulación para el uso racional de los
servicios públicos (agua y energía
principalmente) v del medio ambiente
Promover diferentes formas de comunicación
masiva y de expresión estítica para contribuir
a la construcción de una imagen de ciudad
compartida para la mayoría de los habitantes
de Bogotá.

PROYECTOS
Cruces escolares; cruces
peatonales; l'no a uno' los
Caballeros de la cebra (Taxis)1

Corredores de transporte
Reglas para convivir; Formación de
formadores de ciudad > Mediación
de Conflictos

Recuperación v uso adecuado del
espacio público apropiación
colectiva de bienes colectivos
Identificación v reconocimiento de
la ciudad v Centros Culturales
Locales.
Ventanillas; Cuadrillas Barandas-
i'n alcalde en cada funcionario;
Fortalecimiento de la gestión local
v Guías locales v del distrito

Escombros \ plazas de mercado

Reconocimiento urbano; Imagen
compartida; Goce stansthorio v
Fiesta para Bogotá

rúente; IDCT ]996

Ciada campo de acción contó con tres grupos de apoyo o herramientas para su desarrollo investigación, comunicación-
animación \ participación! <juc garantizaban la congruencia de las acciones con la estrategia general v los objetivos
globales del Programa F.\ área de investigación brindó apoyo teórico v metodológico para la definición de los contextos v
comportamientos a transformar y era responsable de construir los indicadores cuaniitati\os > cualitativos de
seguimiento v logros de gestión Participación se encargó de las (elaciones intcrinstitucionülcs públicas \ privadas
necesarias para la gestión de los proyectos, con el fin de propiciar procesos de conecrtación para la consecución de
metas Por su parte comunicación diseñó v ejecutó las estrategias necesarias para generar los procesos de
reconocimiento de los comportamientos \ los contextos poi parte de !os ciudadanos utilizando medios masi\os de
comunicación v construyendo sistemas de comunicación directa
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ANEXO 3 Componentes de las estrategias de comunicación

Cuadro 5 Desalóse de las Estrategias de Comunicación
Componentes
comunicativos

INTERPEIÍSONAIÜS

Ponen en contacto
directo al Programa
con tos actores a los
cuales se les
propone la
autorregulación del
comportamiento

M\S1YOS

Canalizan los
propósitos globales
del Programa por
medios masivos de
comunicación

Tipo de
comunicación

Directa

l.údica

Plástica

Otras

Iníbrmnti\a

Publicidad

Grupos de
Población

Gremios
Periodistas
\soc i aciones

Grupos de población
involucrados en una
si cu ación

Ciudadanos

Actores públicos o
privados
Periodistas
Públicos de los
medios (prensa
radio TV)
Según segmentos o
rating

Mensajes

Personalizados

Adecuación del
comportamiento a
un contexto
determinado

Estéticos

Regulación \
conccrtación
Comunicados de
prensa
Entrevistasen
profundidad
Autorregulación
•\utoridad

Medios

Correo directo
Vistas domiciliarias
Publicidad
Dossícr para
periodistas
Representaciones
teatrales
Mimos
Cuenteros
Cantantes
Juegos
Happcnings
Instalaciones
Performances
Pintura sobre el piso
o en fachadas
Reuniones

Noticieros
Programas de
opinión

i\\isosdc prensa
Cuñas radiales
Comerciales de 1\

Fuente- Gomes: marzo 19*J5
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\NEXO 4 Entrevistas a profundidad

Entre mayo > junio del 2001 se realizaron un total de 11 entrevistas en profundidad, con el. propósito de estructurar la
lase de interprctación-rcintcrprctación propuesta en el marco metodológico de Thompson (1996) inicialmcntc se
habían planteado un total de 12 entrevistas seis con actores políticos y ejecutivos del Programa y seis con académicos.
Sin embargo fue necesario replantear tíinto el número de entrevistas como las personas consideradas en c! proyecto VA
cambio se debió a que Mockiis había sido reelegido Alcalde Mayor de Bogotá para el periodo 2001-2003 lo que obligaba
¡i incluir a Rocío londoño -directora actual del IDCT dentro del grupo de entrevistados con miras a cadenciar cómo se
estaba configurando la nueva versión de Cultura Ciudadana Un caso especial es el de Manuel Espinel quien fue
encargado del área de investigaciones del Programa > creador del Observatorio de Cultura Urbana Espinel radica
actualmente en Madrid \ c! formulario de la entrevista le fue cn\iado por correo electrónico cu junio del 2001 Hasta el
momento no se lia tenido ninguna respuesta aunque Espinel ha escrito frecuentemente para acordar fochas límites del
envío de su documento Cabe destacar que la entrevista con Amanas Mockus iue realizada en dos partes I.a primera se
canceló cuando estaba en cuiso v la segunda fue realizada por Gabriel Gómez a finales de junio

Ono aspecto que influyó en las decisiones sobre los entrevistados es que los documentos teóricos, de gestión \ la
correspondencia interna no aportaban la información requerida sobre la forma como se estructuraron las estrategias de
comunicación a pesar de que en agosto del 2000 se había realizado una entrevista con Gabriel Gómez que aportaba
datos cualitativos de segundo orden para canalizar la investigación Por este motivo el número de entrevistados del área
de comunicaciones se extendió a cinco personas cuando inicialmcntc sólo se había considerado uno \. la finalidad no
sólo fue cvaluativa sino sobre todo de reconstrucción de las mismas estrategias. En este marco > como sugerencia de las
personas que participaron en el trabajo de comunicación de! Programa de Cultura Ciudadana se incluyó a Costanza
Cubillos -ex directora de !a Oficina de Prensa de la Alcaldía- v se buscó sin éxito la versión del encargado del área de
Animación socioeultural Luigi Conversa los actores académicos que estaban previstos se redujeron notablemente por
asuntos relacionados con su agenda (Armando Silva } Jesús Martín Barbero) y en particular con el conocimiento del
tema que obligaba a generar un material previo que le diera bases a la cntrc\ista v que demandaba un tiempo que ios
entrevistados no tenían (Néstor García Canclini, Javier Esteinou Madrid y Cesar Cansino) Los dos entrevistados
académicos se enfocaron cada uno en su especialidad Aunque los dos son arquitectos > planificadores urbanos Juan
Carlos Pcrgolis es un experto en temas de imagen de ciudad \ percepción mientras que Fernando Vivicscas ha centrado
su discurso en el problema de la participación v la política

\ continuación se ineluve un cuadro que resume las entrevistas realizadas Los formularios planteados inicialmcntc con
ex directivos v académicos se transformaron en el curso de las eomersaeiones para profundizar en los aspectos que cada
entrevistado consideró centrales Por este motivo se incluyen los formularios que efectivamente fueron aplicados v en
seguida se muestran los ítems con los cuales se vacío !a información de las entrevistas

Cuadro 6 Entrevistas realizadas en Bogotá, mayo -junio del 2001.
UPO

mimen vos

PIANHICADOIÍILS
LRUANOS

NOMBRE
Antanas Mockus
Paul Bromberg

Norma Costanza Muñoz
Costanza Cubillos

Rocío Lo n do ño
luán Carlos Pcrgolis

remando Yivicscas

CARGO
Alcalde de Bogotá
líx alcalde de Bogotá y ex
director del IDCT
líx directora de! IDCT
Ex Directora de la Oficina de
Prensa de la Alcaldía Mayor
de Bogotá
Directora actual del ÍDC'Í
Investigador emérito
1 niversidad Nacional de
Colombia
Investigador Universidad
Nacional de Colombia

FECHA ENTREVISTA
Mavo 23 y ¡unió 29 del 2001
Mayo 4 del 2001

Mavo 14 del 2001

Mavo 11 del 2001
Mavo 8 del 2001

Mayo 10 del 2001



TIPO
COMUNICACIÓN

NOMBltE
Gabriel Gómez Mcjía

Harold Sarmiento

Juan Carlos Quintero

Jorge Ca macho

CARGO
Ex director de la herramienta
de Comunicaciones del
Programa de Cultura
Ciudadana y de la División de
Provectos Especiales del ll)Cl
Comunicador y gerente del
campo de acción de Tránsito
y Transporte Masivo 1996 -
1997
Comunicador en 1996 del
campo de acción de Espacio
público
Comunicador del campo de
acción de Seguridad \
convivencia 1995 - 1997

FECHA ENTREVISTA
Agosto 9 del 2000
Mayo 7 del 2001

Mayo 2 del 2001

Mayo 1 del 2001

Mayo 16 del 2001

A4..1 FORMULARIOS APOCADOS

A4 1 1 Antanas Mockus - Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá
1 Ix!> mora! \ cultura fueron los ejes unos de los ejes fuciles que usted planteó en la primera administración

¿•realmente piensa usted que se logró articular el Programa de Cultura Ciudadana sobre esos tres ejes?
2 En una reflexión que hace Jesús Martín Barbero en un artículo que llama I n nuevo mapa cultural tu

Colombia" el dice que el gran aporte del Programa de Cultura Ciudadana fue orientar las políticas culturales al
plano de la \ida cotidiana v hace una acentuación pequeña que se logró con el recurso a ¡a comunicación
directa y a todo el manejo de la lúdic.i como un recurso de esta comunicación ¿Cómo ve usted esta afirmación;
En algún momento esc fue el balance final que se hizo

1 Con respecto a la Indica y a las estrategias de comunicación en general -icómo las percibe añorad
1 ¿Cómo se soñó usted el Programa y cómo terminó en últimas c! Programa realizado?
5 El tema de cómo se apropió la gente digamos de la idea de cultura ciudadana se relaciona > además algunas

evaluaciones lo muestran, un cambio muy fuerte en algo que es difícil de medir pero que se refiere a la imagen
de ciudad Es decir hay un cambio fuerte en la apropiación de esc espacio ¿Cómo funcionó eso? M principio el
énfasis estuvo puesto en otros temas ) !o de imagen de ciudad no ern tan claro \l final resulta ser incluso h¡isi¡i
detonador de otras posibilidades de cambio?

6 l̂ sa visión compartida no funcionó igual en los proyectos los Caballeros de ln Cebra que ya usted lo menciono
en general se reconoce como exitoso v aún se escuchan ecos porque tntnsiormó realmente el servicio de taxi.
Pero cuando se ensayaba en entornos más pequeños como por ejemplo los semilleros de comivencia en c!
semillero adentro se lograba un efecto fuerte sin embargo afuera eso no logró convertirse en un reíercmc par;i
el resto de la ciudad ¿qué podría explicar eso en opinión suya?

7 En ese tema de los taxistas al igual que en el tema del agua, hubo al comienzo una discusión interesante entre
el saber técnico y nosotros (Cultura Ciudadana) digamos tradicional aun cuando suene contradictorio que
decía no se puede I.a opinión de los técnicos con lo del agua fue que no se podía con lo de los taxistas cu la
Secretaría de Tránsito daban por sentado que por los taxistas tienen que sobrevivir a partir del robo Tsn luc
una discusión inicial que a mí me impresionó mucho Daban pot sentado que el taxista no puede sobroi\n
cobrando ]a tarifa legal Incluso con el respaldo de argumentos o de cxpci ¡encía de muchos años frente a eso
se discutieron distintas alternativas que terminaron siendo viables ¿Qué papel jugó la comunicación cu lt
imple me utación de esas nuevas alternativas?

<S Con excepción de ta pintada de las cebras, no es muy claro que el contexto físico jugaba un papel fundamental
en el cambio de comportamiento pero es plausible pensar que esc espacio tiene que ser apropiado
culturalnicnte y para eso tampoco basta el saber técnico Cambiemos porque la ciudad v el contexto cambió.
Las ciudades en general tienen experiencias de cambios de contextos que no se apropian culturalmentc v
entonces no producen ningún efecto ¿Qué podría usted comentar acerca de eso \n con la vista de la distnnci.i'•'

> Otro tcniíi que no está directamente relacionado con el Programa de Culiui;t (iividadani lucron los cvcnios al
paiquc pnriiciilainiciHc el de IOCU Vo me atrevería a scparai iloclt ni parque de los demás rock v opcm líoüi
•il paiquc ts un evento que pone v sigue poniendo la ciudad en el pimío micrnncional de manera positivu poi



semanas ¿Qué se ha pensado para !ioc!( al parque hacia delante? ¿Que se ha pensado para esos eventos en cstn
nueva administración?

10 ¿Que cambios tiene la nueva versión de Cultura Ciudadana?
11 Finalmente hablemos de un tema al que usted le ha dedicado tiempo, los medios masivos la utilización de

medios masivos y otras (ormas de comunicación ¿Qué opina del uso de medios masivos ahora? Y en esc
contexto Canal Capital City TV ¿Cómo los ve?

Ai 1 2 Paul Bromberg - Ex Alcalde y ex Director del IDGT
1 Jesús Martín Barbero afirma que el Programa orientó las políticas culturales al plano de la vida cotidiana ¿Qué

es io que hizo cultura ciudadana?
2 ¿Cómo se dio ese cambio de percepción de la ciudad? ¿Qué elementos se combinaron ahí? ¿Cuáles provectos

fueron los más apropiados para los objetivos Programa y los que no lo lograron? \ycr evaluando ci tema de
espacio público con Juan Carlos Quintero aparecía que no se había centrado construcción de espacios para la
convivencia por ejemplo sino que le habían dado sesgo muy arquitectónico a los proyectos que formularon v
que la adecuación de contextos que es importante no basta para aproximarse al ciudadano También está el
caso de convivencia que era el proyecto mas importante pero decir hoy en día que la carta de civilidad tuvo un
impacto seria muy difícil porque Viviescas en su evaluación menciona que unieron muchas dificultades de
circulación v de conocimiento lo que aparece también en ios datos de Napoleón Tranco «Qué provectos crees
que posibilitaron o indujeron esc sentido de cultura ciudadana expresado en el plan de gobierno?

1 ¿Cómo ves las labores de comunicación masiva? ¿Encuentras diferencias entre ¡a etapa sin agencia de
publicidad y en la etapa en la cual ya existe eso contrato? Revisando los diarios \ los registros de medios la
pauta del Programa se intensifica desde el momento en que se contrata a ! Waltcr Thompson v se le resta
trabajo a la comunicación directa ¿Qué opinas sobre esto?

4 En el plano propositivo si te invitaran otra vez a participar en Cultura Ciudadana JCómo lo harías'
5 ¿Por qué la comunicación local?
6 ¿Cómo ves la propuesta de Amanas?
7 ¿Por qué te parece vergonzoso el documento de Viviescas?

\4 1 3 Norma Costanza MuñoJí - Ex directora del IDC'T
1 En términos generales ¿Qué ventajas y desventajas tuvieron aquellas intenciones de construir una cultura

ciudadana en Bogotá en términos de aciertos y desaciertos?
2 Tengo una pregunta sólo para ti con respecto a un viraje en el lenguaje y en la formulación de objetivos y metas

en los informes de plancación particularmente en el último año con respecto a los anteriores que es
justamente el periodo en el que estás a cargo del I0CT Tengo todos los informes de plancación de los tics
años V a cada uno le hice un cuadro Del año 95 v 96 uno encuentra coherencia entre los objetivos del Plan v
los provéelos. Peto en 1997 aparece Por una ciudad al alcance de los niños que si bien es un proyecto ram
interesante no tiene relación con c! Plan de Gobierno y si bien es un provecto importante para la ciudad no
deja de cstai separado de la intencionalidad inicial ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Por qué hablar de
valores v no de comportamientos? i.a preocupación es encontrar lasdifcrcncias entre el comienzo y el final Si
representa un viraje en la política pública

1 Retrospectivamente ¿sigue siendo vigente una visión de cultura ciudadana ; las posibilidades de construirla o lo
que se debe incorporar es esa visión de competividad y productividad que mencionas? Porque la cultura puede
incluir la pane productiva > a su vez la productividad

I Mirando el tema de comunicación hay dos momentos uno sin agencia } otro con agencia Creo que más que los
dos directores pienso que es la agencia la que hace la diferencia porque la agencia si implica un aumento cu la
pauta del Programa. Si miro el periódico El Tiempo 9S - 96 y miro cuántas veces puntó el Programa de Cnltum
Ciudadana y miro el mismo periódico en el 97 la pauta es mayor desde que la agencia está allí Pero eso no es
sólo un tema administrativo de que se mas fácil pautar v demás sino que evidencia un cambio dentro de !¡i
comunicación Hubo muchas diferencias en cstt tema para Bromberg siempre hubo mucha comunicación \
para los gerentes siempre hubo mm poca y para Gabriel el tema era-vamos, a hacer comunicación diicctn
¿.Desde tu perspectiv a qué cosas te parecieron oportunas y qué cosas consideras que deberían haber tenido otro
manejo que hubieran podido ser mejor? Se que estuviste más cerca de la agencia 'i hompson > que mancjai un
contrato tan grande que tuvo tantos problemas pues debió ser muy difícil pero ¿cómo la ves?

5 '.Crees que la interneción de los ciudadanos en lo cotidiano mejoró después de ciilturu ciudadana? No en todos
los espacios ptu supuesto lil único dato que (cncniox es que la percepción de la ciudad global mejoró V la
evaluación del I logrimiii (¡ue liace Viviescas que tiene todos los problemas que tu mencionas pero no tenemos
más (latos.



(> Si te dieran la oportunidad de volver a coordinar cultura ciudadana ¿qué liarías \ que no volverías a hacer? lis
un proceso único del CUÍII se pueden aprender muchas cosas > el hecho de que ustedes lo hubieran coordinado
es un argumento importante para que pensemos sobre esas posibilidades

A4 1 4 Costama Cubillos - Ex Jete de Prensa de la Alcaidía Mayor
! ¿Cuál cía l.i visión de comunicación que se estaba trabajando en la oficina de prensa de la alcaldía?
2 dCon qué criterios se elaboró el libro Cultura Ciudadana que editaste al final del proceso?
1 Mencionas que io que se hizo luc salvar vidas eso eabe en el esquema general del Plan de Gobierno Formar

Ciudad' ¿pero qué pasa con el tema i'or una ciudad al alcance de ios niños? le pregunto porque Norma
Costíinza Muñoz dice que fue una orientación del Alcalde para toda las entidades

i ¿En esc sentido es posible afirmar que l'or una ciudad al alcance de los niños' no guarda relación con Cultura
Ciudadana?

5 L'stedcs en la oficina manejaron provectos especiales en coordinación con Gabriel Gómez como las Jornadas de
Vacunación Contra la Violencia y el ahorro de! ag.ua <:Quc me puedes contar de esas experiencias i'

6 «Cómo ves la propuesta actual de Mockus?

-\4 1 5 Rocío Londoño-Actual Directora IDCT
1 <:Qué diferencias existen entre la nueva propuesta \ la anterior > qué papel va a cumplir el Instituto cuál es el

viraje interno?
2 La medición arroja que uno de los cambios importantes es en imagen de ciudad Incluso lirombcrg menciona

que es el gran cambio \ añade no sé por qué se dio1 \unquc si uno habla con el equipo de comunicación ellos
dicen nosotros sí sabemos por que" se dio' Aquí los eventos al parque jugaron un papel central en la percepción
de la ciudad (Cómo se está pensando este trabajo de imagen de ciudad?

A4 1 6 Gabriel Gómez - Ex director de Comunicaciones Cultura Ciudadana
UJORIVUECONCEPTIM.

1 Vamos a empezar poi el tema de comunicación entre extraños tengo tú artículo > algunas críticas \
comentarios que se le hicieron posteriormente ¡n pregunta sería cuando hablamos tic comunicación entre
extraños > decimos que es la situación más difícil de resolver en la metrópoli ¿podríamos decir que este es un
problema estratégico para !a comunicación urbanar1

2 cDesde qué perspectiva estratégico? ¿Por qué hablamos de que podíamos pensar la comunicación urbana como
un problema estratégico?

') \ grandes rasgos ¿que es una estrategia de comunicación:'
4. En el artículo vos mencionas que ha\ una íalsa dicotomía entre comunicación c información \ entre !o masivo v

lo ¡nterpcrsoiiíil, ¿cómo piensas que esto se puede resolver en la estrategia comunicativa?
5 cCuíil sería la diferencia entre una estrategia de comunicación \ una campaña de cambio social?
d Los referentes conceptuales del l'lan de comunicaciones del programa son Martín Serrano Kotlcr Moles

Schramm \ Tcstingcr ¿por qué centrarse más en visiones sistémicas c infonnacionalcs con teorías más críticas
propiamente latinoamericanas cstoj pensando en Canclini en Jesús Viartín

7 ;\ cómo fue esc paso a la comunicación entre extraños? Ese es un artículo 98 \ casi es un documento resultado
pues están todos los documentos prc\ios esc paso de esa visión que está llena de intuiciones al momento en que
empezamos a decir, \amos a planear acciones de comunicación a armar las estrategias me imagino que hicieron
un listado de comportamientos a cambiar de actitudes o formas de interactuar en la ciudad que se iban a
cambiar \ aparecen los campos de acción teníamos seis campos de acción pero cómo fue todo esc proceso

ESlRVMiGIAS 1)1! COYIl MG\CK)N
1 clin qué casos piensas que lo masito publicitario fue electivo'.- ¿qué objetivos tmoí" ¿cómo funcionóí > -¡en

cuáles no funcionó?
2 Un «aso en el que no lunciouaron que se hava bceho una inversión en publicidad que uno dijera esto luc un

gasto inoficioso
"i Dijimos que se invirtió en radio porque tenía públicos más segmentados ¿cómo se dirigió esa pauta en iad¡o:J

¿cómo se pauto en radio para llegarle a esos públicos segmentados con esos criterios?
4 01 Espacio hablamos de los grupos de poder \ opinión que pueden mover los dos periódicos tradicionales el

Tiempo v el 1 •'•spcttudoi pero también se pautó en VA Espacio -cómo se decidieron esas pautas en El Espacio?
¿a qué público íbamos'/ -qué lenguaje se trabajo allí:



5. Se diseñaron una serie de piezas publicitarias para la cal!c afiches plegables pendones etc . y para circuitos de
comunicación que exigen un alio despliegue operativo ¿por qué apostar a este tipo de comunicación? ¿que
ventajas tuvo i ¿que problemas tuvo?

6 Se construyeron algunos circuitos de comunicación, ¿cómo se construyen?
7 Podríamos decir que casi que se cambia la comunicación masiva publicitaria por despliegues .operativos, ¿los

costos eran similares a una campaña masiva o disminuían notablemente cuando hablamos de estos trabajos
operativos de comunicación directa?

8 I a tarjeta manita para arriba \ para abajo, la tarjeta ciudadana ¿fue una pieza publicitaria? ¿qué íuc? ¿cómo
se puede definir esta tarjeta? porque evidentemente no le vo> a dedicar un capítulo de mi tesis ni es el eje de la
comunicación pero se nos volvió un problema teníamos una tarjeta ciudadana teníamos que enseñársela a
usar a los ciudadanos j no sabíamos cómo terminábamos repartiéndola \ la gente no la usaba ¿que pasa con la
tarjeta?

9 lis decir que la tarjeta en todo caso se necesitaba, no hubicta bastado eon enseñarte a la gente la manita para
arriba v la manita para abajo como una lorma de interactuar

10 ¿Y Bogotá Coqueta? esa campaña, ¿pegó o no pegó? ¿que datos se tienen de esa campaña?
11 Ahí tocas el punto para c! que justamente vamos, el tema de las noticias ¿.qué proyectos eran más interesantes

para los medios? ¿qué se logró introducir dentro de la agenda de los medios?, ¿cómo pasó que algunos
proyectos se convirtieran en noticias v otros pasaran completamente desapercibidos? aún cuando se hizo un
gran esfuerzo en términos lobby con los medios charlar con los periodistas pienso en el tema de seguridad v
convivencia que se iba volviendo un tcnvi grueso no lograba pegar no lograba introducirse ¡i la agenda de los
medios > proyectos de otro tipo > ahí sí lo vo\ a decir claramente el septimazo tuvo prensa siempre por
ejemplo ¿Qué pasa ahí'1 ¿cómo es esa relación con los medios:' con la noticia

12 En todo caso la imagen de \ntanas hacía noticia > eso generó algunas cosas interesantes pero también
dificultosas ese proyecto ¿cómo ves esc tema? recuerdo el lanzamiento de Navidad Zanahoria sin previo aviso a
Cultura Ciudadana el día que se hicieron Supcrcívicos o lanzando a Bogotá coqueta y el alcalde hablando de otro
tema

13 Vamos a concentrarnos en comunicación directa ¿cómo afectamos al ciudadano en su vida cotidiana? ¿cómo le
llegamos?, ¿por dónde? por un lado creo que es importante mirar cómo se decidieron en esos ternas de
comunicación directa teníamos estos comportamientos eran así > deberían ser de X manera no estábamos
pensando en v alores

1 1 Teníamos la situación de la comunicación entre extraños v si la interacción entre esos ciudadanos mejoraba era
posible que además se mejorara el comportamiento Cómo se definieron los contextos por ejemplo cuando
pensamos en tránsito v transporte ¿cuántos son pasajeros, cuántos son peatones cuántos son conductores? el
escenario era demasiado grande pero se tomaron ciertas decisiones de contexto vamos a este punto Cómo se
tomaron estas decisiones pienso en tránsito v transporte pero creo que pasó con casi todos los campos de
acción, se decidieron ciertos contextos

15 La visibilidad recuerdo que era uno de nuestros caballitos de batalla favoritos ¿tiene o no tiene visibilidad?
¿cómo definirías si algo tenía o no tenía visibilidad? ¿con qué criterios comunicativos más allá del centro
comercial que sabemos que es un lugar de encuentro v la multiplicación de los centros cómo se decidía eso de
la visibilidad?

16 Los mimos por qué tuvieron tanta visibilidad los mimos 1 ue lo primero que se hizo
17 Se trabajó con ciertos grupos de artistas al comienzo, cuenteros músicos se acudió a las otras artes recuerdo

el trabajo que liacc Juan l'ablo Salcedo en el Palacio de Justicia que fue una cosa bellísima cinc por ejemplo en
la ciudad etc pero parece que de alguna manera cultura ciudadana termina casándose con el grupo de lúdica
que tuvo muchísimos inconvenientes para hacer propuestas porque les dábamos los comportamientos y ellos
tenían que desarrollar libretos sobre ese teína con un escenario que es la ciudad ¿qué pasó ahí? nosotros como
comunicad ores teníamos que incluirlos dentro de nuestras propuestas, ¿por qué terminan siendo únicamente
teatreros v las otras propuestas artísticas se despinzan un poco? v ¿cuál es esa relación? ¿qué es lo que
esperábamos de la lúdica que nunca pasaba v que ellos no podían darnos? o que si podían dar y nunca nos
daban

18 Vamos a hablar del público ¿quién era público? ¿cualquier ciudadano era público? ¿cómo define uno los
públicos? ¿con qué criterios se tomaron esas decisiones sobre el público? 8 millones de ciudadanos

J9 ¿Y eon los grupos de toma de decisiones? los mediadores como diría Barbero o los reeditores como diría
Bernardo loro ¿cómo se trabajó con ellos? párrocos o tenderos de acción comunal juntas de acción comunal
no sé son líderes que aparecen \ desaparecen en la ciudad recuerdo que ci proyecto lú Bogotá > yo'
particular mente,- como un esfuerzo del sector empresarial pero no sé si se lucieron más procesos por lo menos
yo trabajé con comerciantes por ejemplo

20 I'odríamos decir entonces que una evaluación del modelo macrointcnciona! hablamos de modelo
macrointcncional porque Bernardo Toro ha fundado una escuela de la que vo provenía cuando llegué a cultura
ciudadana donde la comunicación pata trd)aj¡u en Temas de democracia de cambio de valores cambio de
comportamientos conciencia etc tiene que pasar necesariamente por los líderes de opinión de unu sociedad



Aparentemente cultura ciudadana construye otro circuito j en esa medida uno podría pensar que son circuitos
más acomodados a lo urbano \ no se ¿vos que pensás?

21 Hablemos del proceso > en esc sentido vos me corriges si en algo me equivoco dijimos que primero teníamos
un proyecto identificando ciertos comportamientos que debían ser cambiados en el espacio público hacíamos
visible el comportamiento > la forma como debería realizarse esc comportamiento se adecuaba físicamente el
contexto v después se le daba un ingrediente de autoridad Esc era el procedimiento en casos generalizados,
digo porque particularmente cu tránsito v transporte funcionó así y dio cienos resultados, podemos decir ct
caso de la cebra sigue siendo un caso exitoso para la ciudad, ho> en día uno sale a la calle v la gente pelea
cuando se le para alguien en la cebra pero había otro tipo de proyectos que no funcionaban asi ¿Si había un
proceso uno dos tres O el uno dos, tres cía un proceso sólo para tránsito > transporte? o es que los
comportamientos de tránsito v transporte eran los más fácilmente idcntíficables quiero que lo hablemos cu
genérico porque ahora \amos a entrar uno por uno en los campos de acción

CUIl'OS DE ACCIÓN \ PlíOCESOS Olí COMUNICACIÓN
1 Empecemos por seguridad v convivencia, no sé si uno puede decir empecemos por ahí porque podemos

terminar por ahí, el plan de gobierno suponía que aumentar la cultura ciudadana era generar necesariamente
una mayor convivencia > esos casos los hablamos en la entrevista del año pasado de ahí íbamos a llegar a
mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad de tal forma que ese campo de acción se supone que tendría
que haber coordinado los demás campos se generaron una serie de acciones en torno a 61 > el proyecto de

. reglas de convivencia era el proyecto más importante que manejaban aunque, había más que era el de los
policías que va sabemos que fue realmente exitoso > el otro que es el Día He Recuerdo discusiones sobre el
campo de acción ¿qué era lo que pasaba ahí dentro que bacía que este provecto no lucra comunicable;' (por
qué' se volvió un conflicto esc provéelo/

2 Funcionarios \ ciudadanía
"S Medio ambiente y servicios públicos ¿Que pasó cuando doña luana el botadero lamoso se desborda. :'tü

tuviste alguna relación?
•1 Venemos bueno de tránsito \ transporte hemos hablado tanto v además casi que se vuelve la gerencia

ejemplarizante. Tal vez la importancia de tránsito j transporte es cuando alguien de comunicación termina en
una gerencia Porque casi que parecía y por eso quería hablar de seguridad v convivencia al comienzo pasar
por tránsito j transporte v después irnos a los dos casos más interesantes v más graves al mismo tiempo que
son espacio público por su gravedad e imagen de ciudad que entra como cenicienta v sale como la gran reina de
belleza del programa Muchas de las tensiones internas que se generaron en términos administrativos dentro
del programa se relacionó con reclamos formales de ¡os gerentes diciendo que nombraran gerentes
comunicadores, que ellos seguramente sí saben cómo hacerlo lín el caso de transito v transporte eso termina
haciéndose realidad evidentemente Harold tuvo un distanciamicnto contigo además ya él es comunicador
entonces para qué la dirección en comunicaciones ¿Qué pasó ahí?, ól dice fue exitosísimo los padres de familia
dirigían los cruces y los niños eran felices \ todos manejaban la paleta v logramos que 500 colegios se metieran
en c! proyecto y lo hicieran ¿Cómo lo ves tú?

5 ¿Caballeros de la cebra v la cebra?
6 Eso del transporte, con los buses no funcionó tan bien como con los taxis ¿por qué"
7 (¡los taxis si lo tenían?
8 Con espacio público el tema es mu) grueso porque la priorización que hace el plan de gobierno se dice nuestra

prioridad es cultura ciudadana, reglas compartidas e imagen de ciudad v nombra otrü setit de prioridades v
está espacio público 1.a prioridad aparece presentada como la construcción de espacios para la convivencia \
mejorar la relación de tos ciudadanos con el espacio público urbano Desafortunadamente la visión que uno
encuentra en cultura ciudadana del campo de acción no da para pensar el espacio público como un lugar para
la convivencia y sus proyectos Hicieron adecuación de contextos en algunos casos mínimos v un concurso de
mobiliario urbano, regálele una í!oi a líogotá el 20 de julio que tenía el antecedente del 7 de agosto v era ni*
poco qué hacemos con los vendedores ambulantes que es lo que tampoco se logra porque deciden que es un
piloto v no se pudo multiplicar ¿qué pasa con espacio público en cultura ciudadana'' porque si bien hav
resultados, hov en día podemos decir: ha> resultados en las relaciones de los ciudadanos con espacio público
urbano relativamente esa relación cambia mejora caso de los parques que lo logia hacer mejor 1DKI) que el
mismo Instituto de Cultura v Turismo o el 11)1' después ¿qué pasó ahí?

9 Y finalmente está imagen de ciudad, ahí hay una cosa muy interesante como decía hace un rato empezó siendo
la cenicienta v termina saliendo como la reina de belleza por una cosa que es mu> nira te contaba que en olí
l'aul Brombcrg dice: ' ah no sabemos por qué pero cambió la percepción de l,i ciudad no leñemos dalos
porque es que es muv raro ¿por qué la percepción si trabajamos únicamente sobre compoitamicntos
directos? cuando sabemos desde comunicación que eso no es cierto se trabajo muv duro en cómo lincer una
imagen de ciudad que imagen tenía Bogotá antes qué imagen termina después de la administración v bueno
ahí hav distintos provectos algunos de orden técnico estamos hablando por ejemplo de las nomenclaturas
otros del oiden de hacer el mapa de la ciudad v levantar un mapa de la ciudad más aciutilizado contemporáneo



que tendió a mejorar pero ¿Qué hizo que esa comunicación que se dirigía ¡i taxistas > a usuarios funciona™:'
¿qué contenidos tenía?

1. ¿Existiría alguna diferencia entre una campaña para el cambio social v una propuesta <!c estrategia de
comunicación como la que nosotros formulamos y en dónde estarían esas diferencias".'

-I. No so utilizó publicidad cu televisión en prensa o en radio Pero al hacer el otro tipo de comunicación eso tcní.i
unos costos operativos altísimos en términos de los equipos operativos para entregar información a los
taxistas para hablar con los taxistas ¿qué ventajas 5 qué desventajas tienen esos montajes operativos tan
complejos que existían v exigía la ciudad?

5 Vengo una pregunta sobre eso que llamamos lúdico pedagógico es un tema muv importante porque
inicialincmc hacía parte de un grupo que se llamaba animación finalmente cuando estábamos poniendo las
estrategias terminábamos el equipo de comunicación tomando decisiones sobre tod.tis aquellas cosas que deberían
hacer los equipos de animación en la calle llámese teatreros cantantes músicos lo que fuera ¿cómo funcionó
esto dentro de la comunicación? es decir dentro del tema de caballeros de la cebra se incorpora o no el tema de
la animación o de lo lúdico pedagógico ¿cómo se incorpora \ qué objetivos particulares tuvo dentro de esns
estrategias?

(1 ¿Cómo se seleccionaron los colegios para el proyecto de Cruces Escolares? ¿Cuáles eran ios critciios para l,i
selección de contextos? porque decimos se identificaban comportamientos \ a partii de esos comportamientos
casi que aparecen públicos de comunicación y después tenemos un problema de visibilidad v para dar
visibilidad tenemos que tomar la decisión sobre contextos pero contextos sobre un espacio público urbano
entendido casi que como un escenario de comunicación

7 Hablando particularmente de inversión es mu\ extraño que hubiese tanta resistencia a la inversión cu
comunicación cuando sabemos que la mavoría de los programas públicos cuando van a hacer los programas de
desarrollo educación etc finalmente hacen una gran inversión en publicidad v pare de contar. Muchas veces
por esto sale mucho más barato que si lo hubiéramos hecho a través de medios masivos con publicidad normal
•Por que (anta reticencia al gasto? ¿qué crees que pasó? > ;quc miedos había con la inversión en
comunicación en este tipo de comunicación? Cuando uno miraba el costo de una campaña vaya superaba con
creces cualquier cosa que uno fucia a hacer en comunicación directa

H Ilav una cosa importante de la investigación que csto\ haciendo y para nada es una evaluación de éxito sino de
proceso, todos sabemos que cultura ciudadana tuvo muchos problemas muchos problemas administrativos
incluso muchos problemas de comunicación desde el mismo plan de gobierno Si hoy en día te vuelven a decir,
ven a hacer un proyecto como caballeros de la cebra o proyectos de tránsito par.-» ciudad \ te pregunto
particularmente por tránsito porque creo que cada uno de nosotros se fue especializando en un tema \ creo que
ahí es donde nos movemos ¿qué exigencias presupuéstales operativas ejecutivas de recursos humanos harías
como comunicado!?

9 h'n términos de comunicación con esto que se llamó lúdico-pedagógico nuevamente es que al parecer visto
desde ahora me parece un rasgo distintivo aunque no csto> segura sí es más distintivo hacer comunicación
directa > todos estos planes operativos en donde llegábamos con piezas de comunicación \ de formación hacia
nuestros públicos pero parece que esc es un punto clave ¿Tú crees que ha\a día plantearse mimos en la calle o
otra vez teatro no sé músicos en los paraderos de los buses etc tendría algún sentido seguiría funcionando o
el esquema se desgastó? ¿Cómo ves eso?

10 'teníamos muchas dificultades para medir los impactos de comunicación no [encinos esos indicadores los
fot matos que nos entregaron eran espantosos ¿Cuántas personas empezaron a saludar la semana pasada
¿Cómo podríamos empezar ¡1 mir¡u esos indicador es? ¿Qué indicadores deberíamos tcnci en cuenta para nuevas
acciones de comunicación?, que ja las acciones de cultura ciudadana son particulares diferentes han
demostrado que a partir de ahí se puede construir una ciudad distinta pero ¿cómo lo medimos?

\4 .1 / Jorge Gamacho - ex asesor de Seguridad y convivencia del Programa de Cultiua

Masiva
1 . l.'stabas en seguridad y convivencia que era como el eje central de la propuesta de Cultura Ciudadana Vk

corriges si hago los pasos lógicos de manera equivocada pero se suponía que si se mejoraban las relaciones de
convivencia cntic los ciudadanos por ende íbamos a mejorar la seguridad de la ciudad esa era como la idea,
timonees Cultura Ciudadana que cía un trabajo sobre comportamientos debía atender en última instanci 1 no
sólo a que la gente aumentara sus niveles de mejoramiento de comportamientos en el espacio público sino <¡uc
además debería mejorar sus íciacioncs la concertación de ciertas reglas v eso llevaría al terminar a mejorar 11
seguridad de h ciudad cese es el espíritu del campo de seguridad \ convivencia o había más componentes
anexos?

? ¿De los tres provectos cuál cía más comunicable- l.Vxm qué ciitetios podemos pensar que uno de los ires
provectos o los tres eran más comunicables o menos comunicables a la opinión pública:' Por ejemplo decimos



tridimensional, ctc , hasta proyectos que \an por la fiesta de Bogotá septiinazo etc Parece que allí además se
logró trabajar muy fuertemente el tema de comunicación que se facilitaba por el mismo no se Si era no saber
qué era imagen de ciudad o que todo cabía ahí dentro y se vuelve sombrilla no sé

CONSIDERACIONES GENERALES* PROSPECTIVA
1 ¿Por qué tanta resistencia a invertir en comunicación?
2 Para cerrar este tema de lo que se hizo, cadentemente no lo hicimos directamente nosotros pero tenia que ver

con el sentido de ciudad con todos los eventos al parque aunque el Instituto se deslindó, el Instituto no
cultura ciudadana estaba separada del Instituto, la subdirección de cultura en este momento de fomento >
desarrollo cultural, propone los eventos al parque y se vuelven un espacio central allí ¿Cómo ves esc proceso
de los eventos al parque? cY Ópera?

1 «Desde la comunicación que entendimos por cultura ciudadana? cuando yo digo políticas culturales orientadas
al plano de la vida cotidiana evaluación de las estrategias de comunicación del programa es por un lado el eje
central no sólo pedagógico ni hacer de la ciudad un aula porque eso no era posible no estamos en una ciudad
premoderna, sino moderna no podríamos volver una ciudad de 6 millones de habitantes un aula y la
comunicación dio garantías de que esto no es posible y de ahí el conocimiento de unas estrategias claras. Dos
llegamos si la gente a cambiarles los comportamientos y en algunos casos funcionó, pero más allá de los
comportamientos cambiamos o transformamos o sembramos semillitas ahí sí de convivencia para cambiar esa
imagen de ciudad, en concreto ¿qü4 es esto de cultura ciudadana desde la perspectiva de comunicación?, que
además yo creo que si alguien la conccptualiza sos vos c independientemente de Manuel Espinel desde su
punto de vista sociológico lo intenta pero normalmente lo que hace es un diagnóstico no propositivo v ahí
cuando uno lee todo el mapa de documentos que existe la propuesta parte de comunicación ¿qué es cultura
ciudadana entonces?

•1 Si hay alguien que dice, 'señor Clónica, doctor Gómez tiene usted la posibilidad de hacer otra \cz cultura
ciudadana no sé si definida fíjate que ya le cambiamos hasta la definición ya hemos estado pensando cu
construcción de reglas compartidas, sí y no ctc en este viraje que acabamos dt llegar como conclusión de
estas dos horas y media cque requerimientos técnicos económicos de recurso humano? íque exigirías vosV

S ¿Podemos cambiar comportamientos?
C> Y en este tema de lo lúdico que se toma la palabra pedagógico de fondo en este tema de trabajar con arte o

hacer propuestas artísticas o trabajar con teatreros, músicos no sé le harías énfasis a ese tema o más a unn
comunicación directa de la que ya hablamos, la tarjeta, que se yo

7 \o he separado mucho el trabajo que estoy realizando de investigación que estoy haciendo del eje comunicación
educación y lo tengo totalmente desplazado al eje comunicación cultura más pot sospechas que por snberes

pero me parece que el eje de comunicación educación está pensando en procesos más largos está pensando
en procesos de públicos, de receptores mucho más delimitados no se cómo es eso me interesa tu visión porque
Harold Sarmiento y Juan Carlos Quintero dicen no esto es comunicación educación evidentemente yo no he
entrado primero porque no construyeron la base de comunicación y cultura ciudadana por un lado porque
ellos no la construyen do otro lado porque no son teóricos de la comunicación vos tampoco lo sos pero tenes
mucha más experiencia yo ahí tengo son intuiciones yo creo que es un problema más cultural que educativo

8 ¿Cómo medimos en comunicación? ¿cuáles son nuestros indicadores'- no solamente indirectos ••¡existirían
indicadores directos para decir fue este proceso de comunicación el que cambió IÍI percepción de la ciudad': io
finalmente nuestros indicadores siempre van a ser indirectos? es decir vamos > miramos ¿están respetando ¡a
cebra? el proceso de comunicación funcionó

'•> ¿Qué no volverías a hacer?

•\4 1 7 Harold Sarmiento - Ex gerente de Tránsito y transporte masivos del Programa de

Cultura Ciudadana
1 Desde el punto de vista de la comunicación ¿qué era lo más interesante del proyecto cié caballeros de la cebia-

¿qué tenía esc proyecto que lo hacía más comunicable o menos comunicable dentro del panorama de proyectos
de tránsito y transportes? pienso en cruces pienso en c! trabajo con chicos escolares cruces eseoluca
paraderos toda esa cantidad de proyectos que se manejaban en tránsito ¿qué hacía que este proveció llanura
tanto la atención dentro de la administración?

2 ¿.Qué erees tú que. en comunicación tenemos una situación que así la define el plan global de comunicación
que hizo Gabriel Gómez y es la comunicación entre extraños ¿Qué acciones en comunicación particularmente
colaboraban a solucionar mejorar o hacer algo con esa situación en comunicación:-1 \ntcs no se saludaba -.ilion
se ha conseguido que los taxistas y los pasajeros se saluden hubo una acción de comunicación directa sobre
una situación concreta de la vida cotidiana de los conductores \ de los ciudadanos usuarios de los taxis v parece



policía fue el mas estructurado pero el menos visible para la opinión pública decimos reglas para convivir era
el como el centro y el otro tuvo el día RE como su expresión fundamental

3 ¿Cómo diseñaste esa estrategia?
4 ¿Por qué no despegó la estrategia?
5 Particularmente pasó una cosa que es notoria se necesitaba una sombrilla una sombrilla que cubriera todos

los proyectos, cuando uno evalúa al día de ho>. la propuesta del plan de gobierno uno descubre que la
sombrilla evi den teniente debió haber sido seguridad y convivencia, cuando se habla csco con Paul Brombcrg v
con el mismo Gabriel Gómez. lo que uno descubre en los argumentos que ellos dan es que el mismo campo no
se pudo plantear a él mismo como esa sombrilla Incluso Gabriel menciona que hay una alta tendencia al tema
de derecho que lo volvía un problema muy desde el punto de la abogacía, para resolver el tema > que el
proyecto no se pudo plantear en otros términos y que eso dificultó > que la salida que encuentra comunicación
para plantearse el problema de cultura ciudadana y que se termina volviendo la sombrilla es imagen de ciudad
porque permitía un planteamiento comunicativo e incluso todos los proyectos que eran puramente de
comunicación terminan entrando poi el campo de acción de imagen de ciudad, por todos esos temas técnicos
que habían dentro del campo, ¿cómo ves tú?, digamos esas posturas mas que las pugnas internas terminan
mostrando tendencias dentro del mismo programa,, puede que sean personales o no

6 ¿Esos 1500 millones se ejecutan o sólo se ejecutan hasta la carta de civilidad \ el proceso final?
7 I.a resistencia a lo masivo por parte de Paul y la alta demanda de los gerentes para aumentar la inversión

publicitaria, ¿tu crees que realmente la campaña masiva, propuesta desde el punto de vista que tu l,i ves el
decálogo y los demás elementos que acompañaban esta estrategia, hubieran solventando el proyecto es decir
se hubieran limitado a una campaña masiva, ¿sin eso no se hubiera hecho?, o ¿se hubiera podido hacer mejor?

8 I a relación con los medios, con los periodistas, ¿se hizo un semillero para periodistas o cómo fue esa relación?
particularmente del proyecto reglas para convivir ahora puede que hablemos un poquito de policía pero cu
este proyecto cómo fue la relación con los medios, publicación de noticias, etc ?

9 (Gomo se trabajó el de la policía? tengo entendido que fue un trabajo mucho mayor de formación ¿Se habló
con ellos del código de policía? lo de la carta de civilidad

10 ¿Por que no se le dio el peso que tuvo el proyecto de Formación de Formado* es de Ciudad?
11 De tu ida ¿cómo te vuelves a insertar en la carta de civilidad y la impresión y cuántas?
12 Si hoy en día te hicieran la propuesta acaban de llamar a Roberto Moneada y no se sabe si va a dirigir otra vez

el campo de acción de Seguridad y convivencia de trabajar en este tema, seguridad j convivencia ya se dieron
cuenta que evidentemente esa no había sido la sombrilla desde el comienzo no hay muchas evaluaciones pero
lo que queda claro por lo menos para la administración es que los grandes avances es la seguridad de la ciudad
están en términos de reducción de homicidios, muertes violentas y que el espacio de cultura ciudadana que
tendió a hacer imagen de ciudad, la percepción cambió pero además de cambiar ¡a percepción las cifras
absolutas de muertes bajaron y no se sabe cómo ocurrió no se sabe cómo medirlo no hav indicadores para
medirlo, fuera de los indicadores ciertos que ir a medicina legal y hacer revisión muerte por muerte etc Va a
ser el eje. seguridad y convivencia, ¿qué exigencias desde el punto de vista comunicativo desde el punto de
vista del planteamiento de una estrategia de comunicación? Además de tener la decisión política de que
seguridad y convivencia es lo más importante, desde el punto de vista comunicativo, ¿qué exigirías'?., ¿recursos
humanos operativos, técnicos, desde el punto de vista de publicidad, de comunicación directa? porque creo
que si bien se insistió mucho en que la comunicación directa debía ser muy importante en este caso estamos
hablando de un intangible no estamos hablando de cebras, no estamos hablando de tránsito v transporte que
era el comportamiento, como tú dices era un comportamiento mínimo

11 El tema de la lúdica ¿Crees que esa acción se desgasta sigue siendo vigente se puede trabajar desde otm
perspectiva cómo ves esc tema de la acción, do ciertos grupos que han sido de !n cultura especializada bajados
al tema de la comunicación urbana, de la puesta en escena?

14 ¿I stedes utilizaron músicos v cuenteros en convivencia?
15 Para cerrar vos te estás moviendo en el discurso del eje comunicación • educación yo tengo planteada !a

evaluación que no es una evaluación de éxito sino de proceso, del programa de cultura ciudadana desde el
punto de vista de las estrategias de comunicación, yo estoy manejando el eje de comunicación cultura
particularmente por esto que mencionas de Jesús Martín Barbero en torno a lo que él dice lo que logró cultura
ciudadana fue orientar las políticas culturales al plano de la vida cotidiana ¿.desde qué punto de vista el tema
de la educación? ¿cómo ves esos dos ejes?, que son el eje de comunicación cultura sobre todo que este cíe
está montado en el discurso de la modernidad y el tema comunicación educación montado en ti discurso de
las aulas > pedagogía ¿cómo los ves esos puntos de encuentro?



A4 1 9 Juan Garlos Quintero - ex asesor de Espacio público urbano y lugares de

socialización del Programa de Cultura Ciudadana
1 \amos a concentrarnos específica mente en el trabajo que hiciste en espacio público ¿en qué proyectos

trabajaste allí?
2 Hay una preocupación con le tenia de espacio público muy fuerce porque desde el comienzo en el Plan de

Gobierno si hay una cosa que se enlaza desde el comienzo con la prioridad de Cultura Ciudadana es la
necesidad de construir espacios para !a convivencia ¿Cuál era la visión de espacio público que se estaba jugando
en la gerencia? ¿cuál era ct contenido?

3 ¿Cómo era la relación gerencia con la división de comunicaciones?
I ¿Qué hace un proyecto comunicable?
5 Hay una visión que caracteriza a los urbanistas contempoláñeos en donde están más preocupados por la

circulación que por el lugar de encuentro ¿QUÉ era lo que se estaba pnorizando aquí. !a circulación o el
encuentro? Porque fíjate que decimos entramos al 20 de julio v repartimos canecas, se enlazaron con \ntanas
¿también se enlazaron con la gerencia de Medio Ambiente de Cultura ciudadana o no?

6 Vamos a hablar particularmente del proyecto del 20 de julio pienso que esc proyecto es de los pocos que
maneja espacio público que mínima mente apunta a! concepto de Cuítura Ciudadana en h perspectiva que se
plantea en el plan de gobierno Generar reglas, compartir reglas cuidar el patrimonio ete ¿Cómo funcionaron
los medios de comunicación desde el punto de vista de la noticia con respecto a este proyecto?

7 Con respecto al tema publicitario vos crees que haber publicado en El Espacio por ejemplo tuvo algún eco
¿funcionó? ¿No íuncionó? ¿aumentó la afluencia al lugar? O por lo menos le dio credibilidad al proceso en
términos de que los vendedores ambulantes se sintieron apoyados o la curia se sintió apoyada todas esas
instituciones ¿cómo se percibió esa toma de decisiones de pautamos en El Espacio y vamos para emisoras de
t\M? ¿qué pasó con esa toma de decisiones en términos de pauta publicitaria?

8 Cuando vos hablas de que hicimos estas u otras piezas estamos hablando de una comunicación particularmente
directa Sin embargo estamos hablando de dos tipos de piezas unas con el Divino Niño \ otra que era la Tarjeta
¿Qué pasó con las dos piezas? ¿.Que se esperaba que pasara con ¡as piezas? ¿Qué pasó con la tarjeta ciudadana
en ese lugar? Tuvo sentido no tuvo sentido la gente la usó no la usó ¿Uno podía ver en la basura si estaban?
¿Por lo menos se guardaron o se usaron?

9 ¿Qué permitía identificar el comportamiento? Ya tenemos un contexto de gran desorden sobre el espacio
público y se escoge porque allí se congregan 300 mil personas cada fin de semana, porque las dificultades de
espacio público exigen una intervención > porque se piensa que el 20 de julio es un lugar visible Evidentemente
hay un motivo por e! cual se selecciona el contexto pero ¿.cómo seleccionamos los públicos? Se puede decir que
el comportamiento que GSpcramos transformar nos permite identificar el público o simplemente tenemos toda
una cantidad de ciudadanos v no discriminamos nada el que llegue sea el que sea es un público potencial de las
acciones de cultura ciudadana

10 Digamos que la calle como escenario hav que construirla Cuando se realizan acciones de comunicación directa
puede que la palabra no sea escenario, pero sí cuando se hacen esos operativos se construyen circuitos de
comunicación en donde circular elementos de comunicación directa ¿.Qué ventajas tienen estos circuitos? Va
sabemos del operativo todos los desastres que acontecen alrededor de repartir 100 000 tarjetas ete ¿Que
ventajas tiene la construcción de estos circuitos?

II El cura no hizo ningún tipo de resistencia al uso de la imagen del Divino Niño ¿Qué argumentos manejó:
Porque fíjate que no es fácil porque estamos pensando casi en el patrón religioso de este país la imagen del
Divino Niño es casi intocable

12 Hubo uiiii coordinación intcrinstitueional que fue la base de este proyecto ¿cómo funcionó? ¿Cuál de las
entidades puso más resistencia? Por ejemplo la policía entendió porque estaba en un proceso muy fuerte de
cambio por el proyecto de cultura ciudadana que fue muy importante > que sigue siendo un modelo pero ¿que
sectores de esa mesa interinstitucional presentan dificultades en la negociación j cuáles son facilitadores?

13 Ümpalmnmos un sistema de comunicación sobre un circuito ya construido, intervenimos de una manera
distinta a ver si podemos transformar las condiciones Ya saliéndonos del caso concreto pero evidentemente
sabiendo que es el referente ¿podemos pensar que la comunicación puede servir como una herramienta para el
cambio de comportamientos en el espacio público urbano?

1 í V si no hubiera sido en el 20 de julio un trabajo de comunicación directa en otras parroquias que tienen gran
afluencia de público no sé cuáles serían Si hubiéramos pensado en una comunicación informativa o
publicitaria únicamente, estilo campañas para el cambio social ¿crees que hubiera sido efectivo?

15 Tengo muchas dificultades con el tema de la lúdica no se trata de una evaluación del equipo que tuvimos allí
¿Cómo desde la perspectiva de comunicación hubiéramos podido diseñar intcnencioncs ateísticas en el espacio
público urbano no necesaria mente con teatreros sino con músicos cuenteros etc para generar lo que
estábamos esperando que era visibilidad sobre el comportamiento? Hablemos en términos ideales porque y.i
sabemos que lo qut tuvimos porque ya sabemos que lo que tuvimos fue muchísimos problemas v una rueda



suelta dentro del Programa, pero ¿Qué se hubiera esperado prepositivamente en términos de estas esferas
especializadas de la cultura? ¿Qué tipo de propuestas hubiéramos podido pensar?

16 I,o que se les pedía es que ellos mismos se pusieran a pensar la ciudad en el contexto artístico y la ciudad
pensada a partir de estos comportamientos ya allí claro entra lo pedagógico «cómo ves vos esa relación
pedagogía - comunicación para las condiciones específicas de Cultura Ciudadana?

17 Sí yo te dijera que tienes que hacer una estrategia de comunicación para cambios de comportamiento en el
espacio público ¿qué crees que se requiera desde el punto de vista de comunicación? Recursos físicos
económicos humanos, etc

18 El tema del espacio público tiene dos cosas; si no adecuamos contextos no cambiamos comportamientos pero si
no cambiamos comportamientos la adecuación, la permanencia y la apropiación de esc espacio no tiene sentido
¿Cómo la comunicación interviene en esos dos espacios? ¿cómo puede intervenir?

19 Hubo resistencia a invertir en comunicación Volver a pensar en términos de cultura ciudadana la ciudad uno
de los principales problemas que tuvimos es que no se quería invertir en comunicación Volverlo a hacer seria
confrontarse de nuevo con el tema del dinero Si una campaña masiva que sabemos todos que cuesta tanto v la
comunicación directa cuesta pero no tanto épor qué crees que existe resistencia a la inversión pública en
dineros destinados a la comunicación?

20 Vamos a pensar en los indicadores de logro, ahí sí. porque uno de los problemas que tuvo Cultura Ciudadana en
su momento es que no podía medir el tema de comunicación casi se hizo inmedible Xo se sabía qué cambios
tenían que ver con la comunicación y cuáles no (¡Existiría una forma de medir !a comunicación en este tipo de
procesos a través de indicadores directos de comunicación o todos serían indirectos?

A4 1 10 Juan Carlos Pergolis - Urbanista y experto en Imagen de Ciudad
1 Entre los logros evidentes que se consiguieron en Cultura Ciudadana fue la transformación de la imagen de la

ciudad ¿Qué opinas sobre eso?
2 De esa primera etapa de cultura ciudadana hay muchos proyectos, tal vez la multiplicación de proyectos fue una

de las cosas más difíciles (Cómo la viste? ¿Qué cncucntias allí que fue oportuno y por qué? v ¿Que" encuentras
que fue un desacierto?

"i Tenemos datos de percepción de ciudad, mejoró Hay medidas que nos dicen que los ciudadanos creen que
Bogotá puede cambiar que Bogotá puede ser mejor, no es que sea sino qiic puede ser, que ya es como c!
optimismo ¿no?, ¿Cómo ves tú ese proceso como ciudadano? ¿Piensas que eso si cambió? ¿Cómo?

4 La evaluación está planteada no sobre la pregunta ¿Que" tan exitoso fue cultura ciudadana? Sino qué del
proceso se puede aprender desde la perspectiva de comunicación para el tema de las ciudades sobre todo que
la comunicación siguen siendo medios o publicidad, pero ¿quó crees dentro del proceso de cultura ciudadana
que fue desacertado? ¿Qué no logró esos objetivos que se habían propuesto desde el principio? ¿Qué fue mal
entendido por los ciudadanos y pudo generar rechazos?

5 Sí. la pregunta por lo de ahora es muy difícil de contestar pensemos por ejemplo hay una cosa que dices que se
transforma y es el deseo, o que dices que a través del deseo que cada uno tiene sobre la ciudad en el espacio CJI
el que vive ahí parece que se movieron cosas, o que cultura ciudadana removió cosas ¿En qué procesos uno
podría decir concretamente la imagen de ciudad se empieza a transformar? ¿En qué procesos generados por
cultura ciudadana más allá de la misma propuesta que ya era provocadora?

6 Se imprimieron 20000 El dispositivo de colocación de esos afiches fue un trabajo que se hizo simultáneo al
trabajo de poner los ringletes y fue muy fuerte, fue un trabajo muy fuerte en comunicación el decir, una
mañana ¡a ciudad se levanta llena de afiches y llena de ringletes y teníamos la intención de que en un momento
la gente dijera algo cambió ¿Cómo ves tú esc tipo de propuestas en comunicación:' Nosotros fuimos muv
intuitivos muchos de ¡os trabajos que hicimos en la imagen de ciudad, el septimazo íuc una intuición los
mismos ringletes o las fotografías que se hicieron en el Palacio de Justicia esc tipo de trabajos que se hicieron
en imagen de ciudad

7 la tarjeta Porque la tarjeta si se introduce como un accesorio nuevo aunque la mano para arriba y la mano
para abajo es un símbolo universal Amanas no estaba muy convencido de hiciéramos la tarjeta roja y blanca
Hasta que no vino lierstein y le dijo que le parecía a la cinta de Mocbius él no estuvo de acuerdo con la tarjeta
¿Cómo ves tú poner en circulación y casi que poner en escena un objeto que los ciudadanos no tenían incluido?
¿Cómo percibiste vos esc tránsito de la tarjeta por la ciudad?

8 Yo quisiera hablar contigo y voy a hablar con Fernando Vivicscas los dos son urbanistas y uno se mira también
como desde otro lado por la forma como la comunicación se aprecia en el espacio público, ¿siempre es
necesaria la adecuación de contextos para c! cambio de comportamientos!' Pienso en el tema de Transmilcnio
cuando nosotros hicimos calle 80 en aquella época en 1995, Obras Públicas no arregló los andenes Tránsito v
Transporte no pintó las cebras y así sucesivamente comunicación se quedó solo realmente fue nuestro primer
gran error tic cultura ciudadana: calle 80 claro la calle estaba diseñada como está hoy en día pevo no había
troncal entonces qué íbamos a comunicar pero ¿Qué pasa en esa relación adecuación de contextos y



ciudadanos? ¿Es tan estrecha esta relación o pasa otro tipo de relaciones como la del ciudadano con la ciudad o
de los ciudadanos entre ellos?

9. ¿Guales eran los argumentos que manejaban los vecinos para decir no al parque?
10 Tengo una pregunta sobre la construcción de acontecimientos ¿no hay un momento en que eso se pueda

desgastar? Podría ocurrir que eso se convierta en una receta administrativa inauguramos un sitio > hacemos un
ciclo <!c eventos culturales > ja ahí está. Y si repetimos el ciclo tres o cuatro veces pues \a más gente > si se
vuelve una receta y eso no tiene como algún tipo de ingrediente creativo donde no siempre sea el mismo tipo
de cosas, donde no siempre sea o juegos pirotécnicos o una pista de patinaje en el hielo o un concierto de
música, sino que a veces pueden pasar otro tipo de cosas, incluso manejadas con los mismos ciudadanos No sé
cómo ves eso, porque a mí una de las directrices que a mí me preocupó con Pcñalosa fue esa que era
particularmente receta

11 ¿Crees que la relación entre los ciudadanos también cambió, no sólo con el concepto sino también la relación
de los ciudadanos entre ellos? ¿es más fácil hablar hoj en día con una persona en la calle? ¿sigue siendo igual
de difícil?

12 Para allá iba mi pregunta ¿cómo medimos estos cambios? claro. ha> mediciones sobre percepción de ciudad
i'cro ¿cómo medimos lo demás? ¿cómo se mediría si las interacciones cotidianas entre los ciudadanos
mejoraron o pueden mejorar o no? Además una cosa es ia que dicen y otra cosa la que pasa

13 Conoces Cultura Ciudadana como la versión uno si tuvieras la posibilidades ahora de asesorar o de hacer algún
tipo de propuesta para trabajar sobre el tema de cultura ciudadana ¿Qué elementos tendrías en cuenta \ desde
qué perspectiva entender cultura ciudadana? porque ya no puede ser entendido igual dado que va se arrancó un
proceso

14 ¿Cómo sería trabajar sobre el deseo?
15 ¿Qué comportamientos de !o cotidiano sobre eso que mencionas cuidar y no dañar ? ¿Cuál seda la traducción

de esc comportamiento?

A 4 111 Fernando Viviescas - Urbanista y evaluador del Programa de Cultura Ciudadana
1 ¿Cómo elaboraste la evaluación del Programa? ¿Por qué hay tanta crítica hacia los resultados que ella arroja/

Sabemos que Bromberg como académico estaba preparado para aceptar fuertes críticas de! Programa c incluso
el mismo Mockus, pero esc no es el punto Ellos señalan que el problema de la evaluación es que parte de una
noción de cultura ciudadana que no es la que se planteó \ que desde allí todo el trabajo tuyo presenta
dificultades ¿Qué opinas de esto?

2 ¿lín esa hipótesis cuáles sciían los elementos que se venían configurando antes de 95? ¿dónde podríamos
percibiT que era en la cultura bogotana antes del 95, que eso se estaba configuiando y que Amanas logra
amarrar y devolver a la ciudad en un programa de gobierno a la mitad?

3 La imagen de la ciudad también se ha transformado porque uno puede por ejemplo darse cuenta que los
bogotanos dicen, no el bogotano de la clase dominante, el bogotano medio \ no estamos hablando tampoco del
bogotano estrato 1 que con ellos además el tema ya es demasiado ¡a idea es un tema estructural, está diciendo
si Bogotá cambia también cambia porque yo formo parte de esc cambio El ciudadano se involucra antes cía
sólo un individuo una persona que caminaba por la calle empieza a sentirse relativamente ciudadano cuando
es nombrado, cuando termina siendo involucrado, cuando dice, oiga es que si usted puede hacer esto la ciudad
puede cambiar Ahí también hay un giro en la imagen de la ciudad es decir el ciudadano se siente involucrado
¿no sé cómo lo ves vos?, mejor dicho, el ciudadano antes no existía empieza a ser nombrado

I El Instituto tenía 1000 millones de pesos y era absolutamente esquelético hasta 1991 en el Instituto se
ejecutaban 1000 millones de pesos al año empieza 1995 y le dicen al Instituto usted \a a tener 23 millones de
dólares 23 mil millones de pesos a! año independientemente de que se ejecutó con improvisación o no eso
obliga a pensar en la cultura a ios sectores involucrados tanto de ¡as esferas formales de ]¡i cultina es decir
teatros, bailarines, que siempre han estado alrededor esperando este tipo de recursos hasta aquellos agentes
que vienen desde la academia a decir ¿Cómo lo vamos a trabajar el tema cultural? > eso impone una serie de
retos Pero no sé vos, que es algo que te dije de comienzo ¿cuál hubiera sido una visión de cultwa üuduüanu
para esa Bogotá que estaba en esc proceso de cambio, para esc país que estaba en esc proceso de cambio?

5 ¿O sea que hubiera sido fácil convertir el Instituto en una Secretaría?
6 ¿Pero el nombramiento de Paul Bromberg como alcalde no representa de alguna forma la intencionalidad de

ser consecuente con la propuesta
7 Pero si se está transformando mucho más rápido el campo cultural que !o que está pasando dentro del misino

gobierno de los partidos, estos están en el siglo pasado
8 ¿el hecho de sobre poner lo tícnico ¡t la política crees que fue el problema? Porque estaba prohibido hablar d<_

política no sólo ahí en la Alcaldía sino en todos los lados De política no se hablaba
9 ¿Cómo ves el nuevo plan? bueno la nuc\a propuesta de plan \ mí !iav cosas que me preocupan como

aumentar el número de ciudadanos que respetan las instituciones



10 Pero hay problemas en la participación de la gente, nosotros tuvimos muchísimos problemas para convocar
sectores que no están acostumbrados a participar en la discusión y la gente, digo cstov hablando de semilleros
para la convivencia y reglas para convivir y la carta de civilidad que definitivamente fue un revés muy fuerte
pero fue un revés el esfuerzo que se hizo para que la gente aprendiera a discutir sobre regias y sobre normas no
sobre proyectos o sobre ideas, y saber que hoy en día difícilmente restableció esos saberes es decir el esfuerzo
que se hizo desde seguridad y convivencia dentro del Instituto para producir convocar v generar procesos de
participación ciudadana que no ocurrieron y no es ahí desligándolo un poco de Antanas desligándonos un poco
de alcaldía, pero digo no deja de ser un ideal esto que tú dices es que lo que tenemos que aumentar es la
participación ciudadana, ¿cómo?

11 1ÍI tema de la participación no deja de ser preocupante y lo digo porque un maestro de la LNAM, decía que
insistimos mucho en ia participación pero olvidamos las dificultades culturales que ha producido la
posmodernidad Es decir, esta predominancia de la vida privada es fundamental la gente se retrae a la vida
privada que es el lugar de! goce, de la realización de sus sueños el lugar donde vive tranquilo y espera que el
listado le cumpla con ciertas garantías en lo público Y lograr que volvamos a aquel ciudadano de ensueño que
nos presentó la República de Platón es muy difícil, que aparezca un ciudadano concierne, coherente, casi el
interlocutor válido que Habermans pide pues de dónde Pero nosotros hemos tenido una modernidad
perfectamente desigual La pregunta que uno se puede hacer es que por ejemplo en üock al Parque cuando se
les preguntó por qué no habían ido a la reunión de decisiones sobre políticas de seguridad, ellos contestan
1 ¿para qué?" ¿Participar para qué? No sólo existe este tema de que hay que aumentar la participación el Estado
tiene que abrir los canales para que la gente participe La ciudad que queremos no puede ser una ciudad que se
construya a puerta cerrada donde eierta gente que se considera política toma las decisiones de esa ciudad Pero
yo no creo que sea posible lograr en tres años que la gente participe y decir ' es que la gente ya aprendió a
participar" porque aun cuando los espacios se empiezan a abrir, uno si se pregunta ha\ unos límites allí. Iiav
un momento en que la gente dice 'no mira si quieres hacer un parque, hazlo' que yo tenga que decidir" v se
pide participación incluso en problemas puramente técnicos I.a participacionitis también puede convertirse en
una enfermedad No encuentro cómo cultura ciudadana; no la de Antanas sino aquella que nos permite
construir la ciudad que todos queremos, desde dónde vendrían las propuestas de participación ¿ONGs listado
sociedad civil? Porque todavía estamos en la discusión '¿eso qué es?'

A4..2.. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información de las entrevistas se sistematizó a partir de 13 categorías generales j cuatro tipos de ítems para su íáci!
ubicación clasificación, incorporación y análisis Se tuvo en cuenta ci tópico sobre el que se hacía referencia1 cultura
identidad, circuitos de comunicación, etc.; el tipo de información que el entrevistado estaba suministrando y el proyecto
o campo de acción de referencia en caso de se mencionado tal como se presenta en el siguiente cuadro

Cuadro 7 Categorización
Categorías

l.,cy, Cultura y Moral
Cultura Ciudadana
Imagen de ciudad
\ut oí regulación
Adecuación de contextos
Autoridad
Intervención i.údico
pedagógica
Estrategias de
comunicación
Comunicación masiva
Comunicación directa
Generación de espacios de
social id a d
Programa de Cultura
Ciudadana / IDCT
Propuestas Cultura
Ciudadana

Tópico

Canales locales
Circuitos de comunicación
Ciudadanía activa
Comunicación pública urbana
Cultura Ciudadana (2)
Identidad
Equipo de Comunicación
Imagen de Mockus Interacción
Información
Institucionalización
Juegos
Legitimidad institucional
Medios Masivos Com (MMC)
Noción de cultura
Políticas culturales
Publicidad
Públicos
Reglas

Tipo de
información
Acciones
Evaluación
Formulación
Inversión
Logros

Proyecto
o Campo de Acción

20 de julio
Ahorro de agua
Al Parque
Bogotá Coqueta
Caballeros de la Cebra
Calle 80
Cruces escolares
Espacio Público
Formación de ío¡ madores de
ciudad
Lc> zanahoria
Mimos
Por una ciudad al alcance de
los niños
Reglas para eonvivii
Seguridad v convivencia
Tarjeta
Iránsitov transporte

Autor

líromberg
Ca macho
Cubillos
Gómez
I. ondoño
Mockus
Muñoz
Pcrgolis
Quintero
Sarmiento
Viví escás



Categorías Tópico

Sanción / Gratificación
Vida cotidiana
Visibilidad

Tipo de
información

Proyecto
o Campo de Acción

\utor
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A4.3. CLASIFICACIÓN GENERAL INFORMACIÓN ENTREVISTAS

A4.3.1. Ley, Cultura y Moral
ÍTEM AFIRMACIÓN
Noción cultura
Formulación
Moekus

Esa diferenciación íue clave en la construcción misma del concepto de cultura ciudadana., o sea, entender la cultura como sistema
regulador que de algún modo compite con el sistema jurídico o con el sistema de autocontrol morai, la idea de autorregulación colectiva,
diferenciada de autorregulación personal es constitutiva.

Sanción
/Gratifica
Formulación
Bromberg

Quina lo novedoso que icnia el programa nuestro tema que ver con la teoría de Amanas en ese entonces centrada en la noción de ias tres
posibles tormas de regulación de comportamientos de ciudadanos: la ley, la moral v la cultura, que ahora es un poquito mas completo
porque esas tres están divididas en dos, por las buenas y por las malas, basado en el estimulo o basado en las sensaciones, basado en el
temoroenla sensación de bienestar.

Sanción
Comunicación
directa
l-ogros
Bromberg

No cabe duda también que la novedad del Programa era un trabaio de comunicación directa v una localizacion de los tactores mismos en
cada conflicto que nosotros encontrábamos para que ellos se convirtieran en mecanismos importantes de regulación, esa es ouizá la otra
parte, por eiemplo, ley, moral v cultura teman que ver en regulación cultural y regulación cultural qué quena que decir más allá de la
introspección, de mis valores éticos v todo lo que significa que vo tengo que comportarme bien conmigo mismo, sino no duermo o más allá
de la presencia de la policía oue me sanciona si cometo una falta, el hecho de que haya un Ciudadano que me mire, que me censure, o
también, que me mire, que me apruebe. Esc era «ti cema cencrai en el proceso que es nuem comparado con lo que se hizo en otros lados.

Sanción
Evaluación
Vi\icscas

El problema tundamental a mi juicio es que un problema oue es eminentemente de dimensiones colectivas Amanas lo quiere resolver por ei
lado individual, entonces se vuelve necesariamente moralista. Para mí la ciudadanía tiene que ver con un proceso de exacerbación de la
participación consciente, consciente quiere decir de conocí miento, no es moral sino de poner en el plano de lo consciente, que los
ciudadanos sepan los derechos que tienen, pero también sus deberes, pero que conozcan las lógicas de ese asunto v que puedan discutir, en
ese sentido, uno no le puede decir a la gente: usted tiene ouc aceptar ias normas como buenas desde el principio, las normas si vo no
participé en la elaboración de las mismas, yo puedo ¡legar a aceptarla poro después de que yo la anaüce.

A4.3.2. Cultura Ciudadana
ÍTEM AFIRMACIÓN
Noción cultura
Formulación
Moekus

Recuerdo la reunión aquí con Jaime Castro en que hablamos, de esto, de que posible cambio presupuesta! me podía autorizar antes del
empalme, y íue curioso porque como hablaba de cultura ciudadana, digamos, o estaba la posibilidad o de movernos a fortalecer acción
comunal y hubiéramos terminado por una vía más clásica de iortalecer organizaciones, capital social, O el Instituto Distrital de Cultura y
Turismo, a sabiendas de que había un tensión grande entre el concepto de producción especializada, distribución desde cultura en el
sentido de producción cultural y el tema de cultura como lo ven sociólogos v antropólogos, entonces, digamos que como que la magia del
puente este sobre el cual se hace la investigación, tal vez se construyo en esc momento, aunque debo reconocer ouc mi propia salida de la
rectoría de la L'mversidad Nacional estuvo asociada al hecho de la relación arte-rcgui.icion cultural en general. Es decir, no tue una pura
casuaiidad que se tendiera esc puente entre producción cultural y sistemática.

¡ Ciudadanía De todas maneras tuc bonita la manera como la opinión pública se apropio del tema del lema de cultura ciudadana, la noción tuvo una
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acogida muy buena v en un análisis a posteriori pues uno ve como un gran énfasis cu deberes que hoy en día oor ciemplo cí Conccio intenta
retomarlo como una critica, como 5 o 6 anos más tarde algunos actores políticos parecen como descubrir que este es un entoqiic más
basado en deberes que en derechos.
El concepto de cultura ciudadana tuc clave porque lúe respetuoso con la diversidad cultural v con las otras identidades y una manera que
no implicaba competencia con Jas otras identidades ayudó n crear una identidad de! bogotano. Si veo que el Programa aportó, tal vez
necesitaba un rcicrente de identidad compartida

El Programa íue sonado desde la lormulacion si se quiere académica, diciendo tendremos mayor capacidad de mutuo control social
amigable y eso atado a la identificación de cienos contextos. Yo me imaginé el Programa como la teoría de Bcrstcin de los códigos
socioculturales en el caso de él, en la mavona de sus artículos él habla de códigos socio lingüísticos es como un poco extendida esa noción a
código sociocuítural de no sólo se regula el habla sino el comportamiento en su conjunto, ilustrado en "buena cantidad de contextos en el
parque, en la via pública, en el transporte público pero el descubrimiento v la colonización paso a paso de esos contextos iuc mucho mas
ardua v más mediada por la materialización plástica, los medios de comunicación jugaron un papel más grande del que yo sospechaba
intcialmente. Como los mejores Caballeros de la Cebra pues implicaron como un mayor énrasis en la identidad del grupo que en el
contexto. En general digamos en (a práctica ei modelo evoluciona una y otra vez, hacta lo aue tal vez es como el resorte católico de la
sociedad, es decir a la cosa más interiorizada, más personal.

El Programa aporto porque tal vez desarrolla una característica de disposición de ios bogotanos a transiormar deliberadamente algunos
rasgos de nuestra cultura.
las racionalizaciones o el escepticismo técnico tienden a volverse un lugar común desde et cual se elude la exploración de alternativas. Lo
interesante de cambiar de explicaciones del comportamiento de introducir la regulación cultural como un elemento válido v de sonar que
se puede influir conscientemente sobre la regulación cultural eso desbloquea esc tipo de argumento. La idea de que nos comportamos
siguiendo reglas v valores v no sólo metas pragmáticas, pues eso aue es un elemento básico en muchas corrientes en ciencias sociales, pues
aaui tenia un valor practico claro. Es decir el taxista puede actuar contra lo que parece ser su interés mas inmediato, en parte porque va lo
viene haciendo, ese era como el secreto. En el caso del agua era como al revés, la solidaridad racional con el objetivo era relativamente fácil
de lograr, en cambio el cambio de hábitos podría traer dificultades y demoras. En ambos casos el explicitar razones, dificultades, el
construir el camino v de entender que más que buena o mala voluntad se trataba de metodología para el cambio, no invalidar al que tiene
dificultades para cambiar, el invitarlo a cambiar. La hipótesis optimista tema virtudes, creo que lo mismo pasó en el desarme, suponer que
de algún modo e¡ crimen es oprobioso y pesado v aburridor para el que lo comete, que el arma no es necesariamente algo que ía gente
quiere conservar no sólo siendo delincuente o pariente de delincuente sino cierta disposición de decir 'ustedes deben estar aburridos con el
arma', eso ayuda a desbloquear comportamientos y racionalizaciones, esauemas. Fue interesante en los dos casos que usted menciona el
choque con ef escepticismo técnico c incluso Jas acusaciones como ingenuidad o irresponsabilidad, pues de esc tiempo para acá he revisado
la etimología de ingenuo v signiiica nacido libre y a mi modo de ver en este caso sena nacido libre de prejuicios', libre de autoderrota, de
explicación, es decir el lugar que se le asigna o que se le debe asignar a las lecturas pesimistas es interesante porque ayudan a no despertar
demasiadas expectativas, a tomar precauciones pero si el pesimismo primara no se harían las acciones

Promover comportamientos no es asunto novedoso, esos mercadeos sociales se lian conocido desde mucho tiempo atrás. Ahí no está la
novedad. So está \s> novedad ni siquiera en haberlo convenido en una política de Estado porque al fin v al cabo los países socialistas
pretirieron crear un hombre nuevo también a través de la insinuación desde el Estado de qué es lo bueno y que es io malo en los
comportamientos ciudadanos e inclusive en los valores. A partir del caso de los países socialistas es el fracaso tan rotundo, inclusive en los
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temas más delicados que pasados sesenta., setenta anos en ct caso de la VniOn Scniótica. tal vez monos en el caso de los países dominados
por ellos, una especie de derrumbe de! sistema, una libre teoría política maligna, incluso guerra civil, iue sorprendente el comportamiento
de !a acción de la guerra que era uno de tos temas centrales en la construcción de un hombre nuevo v es inclusive Que esto sea parte del
error: haber considerado muchos elementos de la cultura como cosas accesorias a la posición que ocupa el ciudadano en la producción: 'la
rcügión es ci opio del pueblo', cuando se sabe aue el opio dei pueblo es el optimismo. El tema étnico, por decirlo también considerando o
no desde el Dunto de vista de la cultura como un asunto secundario v Que el papel principal sea ci de fa producción, esa ideología tan
absolutamente rudimentaria pudo haber sício parte responsable del fracaso. Kn esc sentido creo que como conclusión de lo aue ocurrió en
estos países v del esfuerzo nuestro también, ci tema de las motivaciones, los valores, ios comportamientos colectivos sigue siendo
definitivamente un asunto sin entender y por consiguiente las políticas públicas que pretenden modificar los comportamientos siguen
siendo muy inciertas. Con fundamentos científicos muy inciertos.

Hubo un debate permanente entre Antanas v el Instituto de la Cultura sobre el tema de los ingenieros de la cultura. Él señalaba que io que
necesitaba la cultura ciudadana era ingenieros, no se Si usted recuerda eso, eso es de esperar en un temperamento un poco mesiánico
como el que él tiene. Se necesitaba protetas y había uno que era él v nosotros tratando de trabajar desde la calle y desde ia ejecución de un
presupuesto éramos ingenieros de la cultura, tratando de acotar con toda la precisión posible ia razón de los comportamientos, el contexto
en el que se daban los comportamientos, la eficacia de la comunicación y eso nos indicaba un planteamiento en detalle.
Como conclusión de todo eso vo recuerdo mi punto es aue la filosofía que es el fuerte del ideólogo, en esc entonces, de Antanas, comienza
a decir algo relevante sobre de las prácticas cotidianas se convierte en una ciencia positiva, es decir, desde ia filosofía usted no puede
pensar, más allá de motivar, es decir más allá de motivar, motivar para tratar de investigar en detalle io que usted necesita investigar en
detalle. Le doy un ejemplo: Antanas mencionaba muchas veces el tema de cambiar la violencia simbólica, sustituir la violencia física por la
violencia simbólica, y yo siempre insistía en que esa Irase que viene simplemente de un juego de palabras de ios filósofos, es un poco de
palabras y comienzan a darles vueltas a los signiiicados, los ponen en diferente orden y salen las cosas bonitas v esa es una afirmación
bonita v es una afirmación bonita que no tiene sentido sino es desde el punto de vista empírico, por lo menos exige una serie de
experimentos controlados para descubrir si en Colombia, por ejemplo, la violencia física no es resultado del incremento de la violencia
simbólica generado en un punto donde se rompe la barrera, lo cual sena absolutamente ridículo un proceso de regresar, cambio la
violencia íísica por aquella cosa que la genera, eso no tiene sentido yeso sólo se puede conocer empíricamente. El efecto mas notable por
eiempio que iiubo en provectos de política pública iue la definición del numero de homicidios, y la disminución del número de homicidios
como un provecto, v la gente vio el provecto de numero totalmente distinto al resto de cultura ciudadana, primero que había un asunto
clarísimo de ingeniería social, semana tras semana se investigaba caso por caso, generaban las tasas v se tomaban medidas en algunas
ocasiones, medidas técnicas de por si, eso arrastra por supuesto parte de la cadena de venganzas que hav alrededor del homicidio y se mete
de esta manera en temas ae la cultura, pero no iue insinuándole a la gente: "seamos buenitos" como se produio el cambio de
comportamiento. Bueno, otra cosa ahí muy importante, lo que una sociedad piensa de si misma es un hecho objetivo, cambiar una sociedad
es también cambiar la manera como ella se autopercibe, lanto que lo que se hace en las ciudades, mas que los comportamientos que no se
si se pueden medir, es ese cambio en ese comportamiento ¿Cómo puede explotarse? No lo sé.

Pues tiene un poco de irases bonitas pero no se que va a hacer. Eso es loque nos pasó a nosotros, en noviembre del ano 95 tampoco
temamos muy claro qué íbamos a hacer, sacamos esos mimos de afán v sabíamos que ci tema del tráfico era sumamente importante v aue
temamos un poco de programas cada uno más difícil que el otro v realmente io que termina haciéndose muy distinto de lo que era muy
distinto de lo que por lo menos yo hacia en mi escritorio, había un teléfono roto ahí tremendo, pero inmenso.
No, no hay por vanas razones, porque sigue habiendo una tremenda desconfianza por las ciencias positivas, en alguna ocasión lo ha negado,
dice, no, está bien, yo reconoüco que la ingeniería es un tema distinto y hay que trabaiar el tema de la ingeniería, pues de la cultura cutre
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comillas. Ancanas descubrió algo que nosotros habíamos descubierto hacia rato y es ouc usted promueve más fácil el comportamiento de
los colombianos pellizcándolo ñor tas cosas buenas que por ias cosas malas, eso los habíamos descubierto hace rato, inclusive cuando c!
sacó la tarjeta ciudadana v comenzó a molestar con fa cara roía de la larieta, siempre nuestra insistencia íue sacar siempre la blanca,
porque ios colombianos se resisten mucho a auc alguien le diga: 'usted hizo mal las cosas', es mucho mas fácil jugar diciendo: 'mire lo bien
que lo hi?o'. Esto es to único nuevo que tiene Amanas, es su insistencia en hacer eniasis sobre lo bueno y no sobre !o malo, eso es lo único
nuevo, pero de resto no hav ningún provecto. Xo hubo evaluación tampoco del Programa, entonces la administración siguiente cogió los
archivos, en quince días ya no existían archivos, la evaluación de Vivi escás es una vergüenza, es una vergüenza para la Universidad Nacional
ese documento que produjeron. Sólo por razones políticas termina aceptándose.

(Evaluación Viviéscas) ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Hubo una crisis en el eauípo GES, por varias razones v los diferentes evaluadores de los
diferentes aspectos, le entregan a Vivicscas cada uno sus pequeños trabajos para aue se hicieran la síntesis, la síntesis se reduce mucho mas
al tema político, a la continuidad de un proyecto de ciudad en el cual se centra Vivi escás, aue no era el objeto contractual. Y además no
tiene en cuenta para nada los estudios de los demás, claro que los estudios de los demás íucron rnuv mediocres, por lo menos algunos que
yo alcance a leer. Cuando el instituto de Cultura reclama la calidad del trabajo v el hecho de aue eso se ve como desconectado totalmente
de tas conclusiones íinaies, de los insumos aue llevan a esas conclusiones iinales, la respuesta de la Universidad es indignante: 'que eso es
autonomía del investigador' {...] Eso no sirvió para nada, luego el Instituto de Cultura hace una evaluación de percepción ciudadana, cuyo
resultado usted lo debe conocer y esa es la única evaluación que tengo I...1 En consecuencia no hubo nunca nada, eso no está nada
evaluado.

Sin sesgos hubo más éxito del que cualquiera de nosotros pudo haber previsto o estimado porque era muv difícil pensar que en tres anos
hubiese resultados, sobre todo tratándose de un bien intangible como es la cultura. Pasando de un concepto de cultura basado en la
expresión artística v a otros contextos de la vida cotidiana como son las costumbres, los hábitos, las creencias mismas, sobre todo con
relación a unos ámbitos tan grandes como toda la población de una ciudad como Bogotá que vema saliendo como de una crisis muv íuerte
que se dio en los anos ochenta, bastante marcados en los comportamientos. No sólo con relación a los ciudadanos auc pisan las calles sino
también en relación a los funcionarios de las entidades en donde había estructuras v rutinas muv fuertes. Pues yo pienso que uno viviendo
el proceso es difícil evaluar pero yo diría que hubo éxito en los dos ámbitos fundamentales: con los funcionarios y con la ciudadanía.

Cultura Ciudadana era un concepto a construir y que se estaba construyendo a medida que se introducía en la realidad. Cada quien pudo
tener una visión distinta, incluso al interior del IDCT. los mismos gerentes entendían cosas diferentes (...1 La misma actividad fue
transformando el concepto de cultura ciudadana, el enfoque que cada cual le dio según su disciplina, su trabajo, etc. la visión de las mismas
entidades, la diferencia entre la visión de Mockus v la que maneia Bromberg en la práctica con ¡a ciudad, que todo es distinto a lo que
escribía Espinel. Hav muy poco trabaio escrito, lo que deio Mockus y Espinel, nadie mas, los demás hacían v corrían. Hav un giro entre la
misma visión que da el Plan v la que aparece en Cultura Ciudadana como estrategia y la que se da al final. Yo creo que sólo Mockus tuvo
claro ei esquema v que después uno lo perdió v quizás el mismo lo perdió v eso !o viene a entender uno después. Yo creo ouc cultura
ciudadana en últimas es mas bien como una táctica, como un camino para lograr hacer productiva la ciudad v en últimas la primera
estrategia de verdad es la productividad de la ciudad, que quizás ahora está más claro v que va no se llama productividad sino
competí ti vi dad, pero a eso uno llega al final, no es claro al principio. En educación Vitlaveces si lo tema claro v decía que todo debería ser
cultura para !a productividad, educación para la productividad. Pero eso se dijo al final cuando va estábamos entregando informes, fin ellos
se decía aue cultura ciudadana lo que había hecho era permitir que la gente entendiera mejor caminos v valores ciudadanos, en últimas
pues eso fue porque uno debe tener en cuenta eso.

Kuc una iniciativa del Alcaide liromberg y para darle continuidad ai provecto de 'Vacunación contra la violencia'. Realmente nuestra
población hasta esc momento no eran los niños sino iosjóvcnes, que creo que se realizó el derecho de los jóvenes a tener un espacio en la
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ciudad, el derecho a su música v su eventos como rock v rap. Había trabaio con los niños pero pequeños, con ios niños se recuperó una
reflexión que se hizo en el IDCT con Brombcrg de cómo se debían generar procesos de cambio con relación al tema de la violencia, vo le
había hecho una propuesta de que en lugar de hablar contra la violencia habláramos del buen trato v en algún momento él como alcalde
recordó que lo habíamos conversado
Uromberg y yo tratamos que la academia analizara el proceso pero el resultado lúe desastroso j.-.l l)c esa evaluación que hizo la Nacional
fue un desastre como se le düo a Viviescas no se trataba de que nos echaran ílorcs sino de que se hiciera un análisis académico y por lo
menos que eso hubiera servido como un capital semilla para que la universidad con un documento de esos en la mano, con resultados
analíticos le hubiera podido decir a un organismo internacional que es importante hacer un seguimiento a esto y ahí es donde la academia
debe ser independiente del gobierno v no íuncionar en términos de un contrato, pero eso iuc lo que hizo la Universidad funcionó con un
contrato. Lo hicieron a ia loca, cada uno hizo algo v no colectivizaron, incluso a nivel de recursos fue una investigación muy bien paga pero
no se convirtió en un documento de aprendizaie sino en una crítica poco sustentada, mal argumentada.
Sociológicamente vo me sigo preguntado si !á sociedad tiene un terreno de anomia bastante grande porque todos aceptamos la propuesta,
se lleva a cabo, no hay mayor contradicción, no hay ni siquiera a nivel de ía concertacic-n del debate público o académico no hay nada. No
hay confrontación, por ahí hubo un editonalista pero no hubo confrontación de ideas políticas v en ese nivel uno puede decir que la
participación es mínima. Es decir el ciudadano aún no puede hablar con el Estado v el Estado puede hacer cosas bastante caprichosas.
Sí. Mira la idea es que recibimos en la Oficina de Prensa todos los informes de las entidades y llegamos a la conclusión de que lo que
habíamos hecho era salvar vidas. Sí, salvar vidas, la tasa de homicidios bajó como 20 puntos. Entonces sobre esa base organizamos toda la
información del libro Cultura dudaüana.
La verdad no sé. La organización de la información det I0CT en el libro ia pnonzaron ellos mismos. Yo no me íiié. 'Por una ciudad al
alcance de los niños' es un provecto que vo no recuerdo |...i Pues por lo que me muestras no porque nosotros nunca hablamos de valores
^recuerdas? Esc no lúe ni siquiera un tema sobre el que trabaiamos. Las Jornadas de Vacunación contra la Violencia eran un proceso
aucorreftexivo pero allí no se buscó transformar ios valores ni nada que se le parezca. Ahora en las Jornadas fíjate que el éxito se logra en
las primeras cuando se convierte en un asunto rutinario de las entidades pierde como su vaior. No sé.
Xo tengo una concepción instrumental de la cultura, poraue yo no pienso que la cultura pueda dircccionarse enteramente ai servicio de un
plan de gobierno, sino Que la cultura tiene una autonomía, una autonomía y una forma de accionar <iúc íc es propia, v debemos garantizar
las posibilidades de expresión del arte, tiene que haber una direccionalidad, estamos tratando de hacer que se den por ciempio los criterios
y entasis del fomento cultural que estamos tratando de llevar a cabo en estos tres años ¿En ouc se ve eso?, esa parte por decir algo, vo
estuve en la íunta directiva del Instituto un ano, estuve cu el observatorio en el comité académico todo el tiempo y yo no tengo una imagen
de cuál fue la política cultural del Instituto, tengo en mente un recuerdo claro, una discusión que después la recupere con Paul v iuc el
dilema con el cual se enírenia cualquier persona que dirige el Instituto, y es que apova en las discusiones culturales, ápova la estabilidad
para flue solucionen poroue todas las instituciones dependen en buena medida de los recursos públicos o dirige el apoyo hacia creación,
hacia provectos, esta discusión iue larguísima. Finalmente Paul que estaba oneniado por provectos, terminó su balance ünaí afirmando QUC
SI se apovan iinancicra y culturalmente a estas instituciones, o sea al menos funcionando ellos pueden tener condiciones para crear.

'•(¡on la acción de cultura ciudadana de esc momento, por supuesto que cambió y dio esperanzas. La ciudadanía estaba totalmente
desesperanzada de liogoiá, la única salida que tiene esia ciudad es ci aeropuerto v se abrió como una cosa de expectativa que la ciudad
puede cambiar, yo creo que lúe pero útilísimo, además, !o más importante, creo yo, es que cada uno pensó que la cuidad puede cambiar
dependiendo de io que vo haga. Entonces hubo quien tronó, paró mas allá de la cebra, hubo quien respetó el semáforo, <¿iuién usó el
cniturón? ¿quien no subió el carro al anden:* ¿quién regañó a! vecino por tal cosa? Hubo como una toma de conciencia de la participación .
de caiia uno en el desuno de ¡n ciudad. Yo creo «lie eso iuc notable1'
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Tuve míts contacto en ei momento de Paul porque estábamos terminando la (Ciudad de los milagros v tos fiesias y lo entregamos, tmimos
una propuesta para traer el carnaval, carnaval de 40 días antes de semana santa, víspera de miércoles de ceniza, la tiesta y después eso
quedó nada. De ese momento vo creo que ía experiencia me valiosísima, vo tuve trabajo en Caracas, después en Buenos Aires, en Kosario,
en Quito, en Mérida, de toda Mérida a Venezuela, de iodos lados miraban liogoia v de todos lados se hacia referencia de cultura ciudadana .
Yo creo que fue süpcr positiva, no hubo ciudad de America Launa que iucra mirada simultáneamente en su aspecto cultural desde cautas
visiones diferentes, no hav cuidad de Latinoamérica que icuga tanta bibliografía reciente como ci paquete de libros que sacó la Alcaldía en
los últimos cinco, siete arios.
Yo creo que el programa sí fue entendido por los ciudadanos, prueba de ello la reelección de Mockus, y creo que toda esa cuestión de
traba¡ar sobre comportamiento ciudadano, y vo últimamente ando poco en el carro v utilizo uso mucho taxi y converso mucho, la cuestión
de comportamiento interesa muchísimo a la comunidad, no sólo lo iiago en los taxis, lo hago donde puedo, es lo que veo que ahora me esta
ocurriendo.
E! hecho de 'todos ponen', provocador v es transgresor de la institución misma, en ese sentido permitió la configuración de un nuevo
significante, de una nueva imagen, en términos de Kristeva, como lo define el sistema la práettea con el significante lleva a transgredir ia
institución, en ese sentido tuvo un arranque iantastico porque va vio el proceso precocinado, por eso iue fácil.
La perspectiva seria una discusión fundamentalmente política I...1 burdamente és esto: el fenómeno no es Amanas, el fenómeno es loque
pasado con la ciudadanía bogotana, pero entre Antanas v todos los medios de comunicación, y yo digo, los sectores predominantes de
Bogotá se encargaron de hacer creer que el fenómeno era Antanas, con una clara intención política, intención, digo, consciente o
inconsciente v lo que se buscaba v creo aue se logro en gran parte, en gran medida por las actitudes de Antanas iue revertir todo un
proceso político-cultural qué la ciudadanía bogotana estaba haciendo I...1 Entonces, mi mirada es una cuestión eminentemente política y
yo por eso, la discusión no iue solamente con Norma Costanza, la discusión fue muy fuerte con, esta mujer extraordinaria que esta ahora de
decana, no Sé qué de Mantilla, Luz Tcrcza, una extraordinaria mujer, una vicia muv berraca, con ella iue porque ella estaba muv involucrada
en ese asunto, de hecho yo llegué a hacer esa investigación por un accidente que vo todavía no sé cuál es, digamos no sé por qué vo pero a
mi me dijeron usted tiene que ser el que haga esta vaina v como dices que no cno cierto?, pero vo tenia un antecedente va había escrito un
documento que vo no se si tu conoces Que también publicó la administración que ia publicó la revista esta del IDEP, no del Instituto de
Investigaciones Pedagógicas, el IDEP, que es una cosa que teman sobre, porque vo hice un ensavito muy pequeño, v a mi me gusta mucho,
discutiendo una vez una columna de Plimo Apulevo Mendoza donde le decía bobo a Amanas vio insultaba l-..¡ En eso vo hacia unadetensa
de cultura ciudadana como programa, como provecto político, desde luego, ademas porque me daba ahí como oportunidades para íüar
unos deslindes con Plimo Apulevo Mendoza pues porque evidentemente Plimo Apulevo Mendoza que después es uno de los grandes soportes
de Penalosa, ideológico v de todo, que es bien interesante mirar eso, &no cierto?, como después una cosa se volteo toda, no cierto, y fueron
todos los soportes de Penalosa los que hicieron aue volvieran a nombrar a Antanas, digamos, ahí se dio una vuelta muy interesante que
después estaba viendo ese estudio, habría que tenerlo en cuenta, cno cierto?, entre otras cosas aquí avanzo la idea de que eso es más o
menos la misma cosas, que todo es un continuo cíe una perspectiva cultural y política que tiene como base fundamental, repito, no sé si
como objetivo determinante pero lo que se logró, independientemente de si iue consciente o no, lo que se logró fue detener un proceso de
creación de una cultura ciudadana que la gente de Bogotá estaba configurando, v que eso es lo Que produce el fenómeno de Antanas y no al
revés.

El nombramiento de Antanas no es inicio de nada, el nombramiento de Amanas es un paso de un proceso que va venia desde hacia mucho
tiempo, eso es lo que vo sostengo, esa es toda mi discusión. Ahora, e! resto de cosas las podemos discutir todas, cno cierto?, en ese marco
podemos discutir el autoritarismo, la pobreza ideológica de la concepción política de Antanas, las ¡imitaciones tan grandes que a nivel
filosófico tiene allí, eso lo podemos discutir, pero el omito fundamental, el que yo recaico, el que yo recalco, Antanas no cambia nada meior
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dicho, Antanas es parie de un cambio que va había empezado a hacer la gente (...1 Antanasse creyó ei cuento de que era él, o que es él, él
todavía cree aue es él. Y entonces, v ahí hav un punto que te avanzo de una vez, es la concepción de la política, el tipo no considera la
política un problema colectivo, sino un problema individual, es un problema de comportamiento individual, vo me porto bien v Si tíi te
portas bien vamos a ser dos, v si.nos portamos los otros tres, eso vamos A hacer, al final todos vamos a resultar pues iuncionaudo en una
sociedad muv buena porque todos nos portamos (jien. Por supuesto que portarnos liten es mi referencia, cno cierto?, portarse bien t« es
portarse como vo, diáamos, cno cierto? Pero mencionaste el pumo a mi iuicio clave, ei Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
Antanas pensaba que la cultura era una cosa aue !e hacia falta a Bogotá, como le hacen falta escuelas, le hace falta empleo, le hacen falta a
veces arracachas, le faltan si, un poco de cosas. Entonces diio, a mi no me hacen falta arracachas, vo sov un tipo que vengo de la
universidad, me hace falta la cultura, pero en la misma torma, no en una iorma transformadora, tsi me entiendes?, v aqui vov
inmediatamente antes de que me hagas ias preguntas, todos ¿os demás etementos, todo ese tomarse ías calles, la cuestión del
comportamiento v todas esas cosas, no solamente corresponden a una esierá aue no es la del Estado, eso io puede hacer pertectamente la
sociedad civil, es decir ese tipo de campanas, digámoslo asi, cno cierto?, sino que además no eran de Antanas, había mucha gente que dio
todas esas ideas v Antanas simplemente dejó hacer, cno cierto?, especialmente, y aquí no viene un piropo a ustedes, contrario a ¡o Que Luz
Teresa decía, yo consideraba que el gran reducto que había, vo me sentía representado porque vo vote por Antanas, yo me sentía
representado por la gente aue había en el instituto y por foque hubo ahí, incluso por el mismo Paiti y por iodo ei trabajo aue bino ei
Instituto de recreación v deporte, o sea vo creo que ahí fue, la gente aue estuvo ahí es la gente que meior se aproximo a la interpretación
de lo que tenia Que hacerse, independientemente que estov satisfecho con lo que hizo o aue no lo estov, pero eso es otro problema. Yo creo
que había mucho más ahí, v el otro es el observatorio urbano, el trabaio de investigaciones v demás, esos son los dos tipos de cosas
importantes, que yo además creo que el resto es absolutamente firis.

otro punto iundamental es Que Bogotá v todas ías ciudades colombianas v codas fas estructuras colombianas tienen un problema muv
fuerte v es el oüentelismo y del clientelismo son los Coneeios. Ese es un punto que hav que acatar, no puedes entrarle a modernizar estas
ciudades y hacerlas muy democráticas y hacerlas me¡ores de una manera orgánica, sino entras a trabajar ese problema v creo vo que la
forma no es ignorándola. Y la iorma no es denostándolos, insultándolos V diciendo que son unos tal v aue tal v que entonces vo como
alcalde no me meto con ellos, es un problema aue hav que agarrar por los cuernos v mandarlo. Ahora, con todos los riesgos que eso
signiíica, pero tu no puedes hacerte el impoluto y que no ce vas a manchar de ese cipo de cosas porque tampoco, la política es asi, es decir,
uno puede decirle a la política que sea limpia, tú tienes que ser limpio al entrar en la política, es jugar v tratar de mantenerse obviamente
en una perspectiva de respeto ciudadano, de respeto por la política, en fin, de todas estas cosas, pero tienes que meterte allá, no puedes
decir vo no vov a entrar hasta que no se limpie porque yo sov limpio, poraue no, porque la gente, por eiempio, incluso es contra ellos, la
gente dijo es con el voto, aue el voto está, vamos a demostrar que el voto puede sacar gente que no es, es que eso, mira es que el provecto
de Antanas no se lo creía ni él mismo, ni nadie, es aue uno creía, yía gente dice, no, somos capaces de nombrar un tipo de esos y io
nombran, o sea que si se podía v sin plata también se podía, que antes todo el mundo decía es que asi sin plata no se puede hacer nada, no
se que cosa v sin armas, sin armas y sin plata, v la gente dice, a este tipo ie vamos.

Como mi obsesión es la política porque yo sov urbanista, entonces conozco muy bien lo que eso significa, estamos comentando ios
resultados de ias elecciones aue habían pasado en octubre, no se; y una de las cosas que se aueiaba Paul era de Que la gente
desafortunadamente había vuelto a nombrar en ef Conccio, él decía peor QÍIQ ci que nos había tocado s nosotros en términos de
ctientciismo, él no se queiaba para nada que hubiera quedado Penalosa, le parecía bien, pero él si le parecía que el Conccio era un desastre,
V es que !o era. Y vo le dije a Paul,' ¿Paul, ustedes qué hicieron para tratar de incidir un cambio en la actitud de la gente en la composición
del Conceio?". al respecto el me diio: nada, poraue nosotros coníiamos, V diio inmediatamente, porouc nosotros confiamos en que nuestra
labor era suficiente para que ia gente cambiara. Yo me acuerdo.que pense, o este es un ingenuo o no conoce nada de política, vo opte por la
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Ese proceso iue un proceso de discusiones muv duro, muv tucric y muv complejo, compicio porque todos llegamos con lo meior de nuestro
mundo conceptual e ideal a enfrentarnos a que nos dijeran conviertan algo que había sido más un iema de campana oue un contenido.
Digamos oué en et programa cíe gobierno del candidato extsiccultura ciudadana vcultura ciudadana se traduce en ese primer momento en
juegos ciudadanos v en el uso de la íúdica para educar v no hay mucho más allá de eso, incluso la primera etapa, una primera etapa Que iue
el desarrollo de la tarjeta ciudadana, estaba asentado en cómo hacemos para que la tarjeta sirva para generar juegos yjuegos muv
entendidos en el sentido mas tradicional del termino, incluso tenemos dos o tres sicólogos expertos, luególogos o expertos en megos o
como se llame, ludólogos a los que les estamos pidiendo diséñenos juegos v ahí uno descubre aue estamos hablando de cosas muv distintas,
poco a poco vamos descubriendo, estamos hablando de Judólogos que tienen capacidad de diseñar megos para el salón de clase, por
ejemplo, pero la ciudad no es un salón de clase v aun cuando lo iuera es un salón de clase con 7 millones de personas, entonces, igual se
desbordan las posibilidades. l,a primera etapa está en tratar de centrar la acción de cultura ciudadana en aígo, se nace una primera
encuesta muv informal, mas un sondeo de cuáles son ios principales problemas de la ciudad y !a gente responde: seguridad, transporte v
aseo, muv interesante el del aseo, entre otras cosas poco a poco v rápidamente desapareció v muv interesante porque en dos o tres días
distintos oue se hace la encuesta seguridad v transporte alternan dependiendo de que en esos días hubo un accidente de una buseta que se
quemó por un mal maneio de una vaina de gasolina, entonces la gente había de transporte; pero si el día anterior lo atracan a uno, no es
seguro, entonces, conclusión el£ie tuerte era transporte, trancones, mal comportamiento de los ciudadanos, pero transporte entendido
todo hacia los conductores. El vuelco que nosotros le damos es en el transporte tienen tantos problemas los conductores como ios
ciudadanos. La primera etapa es eso v de ahí salen los campos de acción v se supone oue en cada campo de acción hav que prionzar una
preocupación central: uno de ios problemas más serios esta también y es que a todos nos coge iuera de base el tamaño de la ciudad.

De hecho uno de los eies ¿uertes de discusión entre el alcalde Mockus v Paul Brombcrg es, y yo en eso hoy por hov le daría incluso algo de
razón ai alcalde Mockus, un sólo comportamiento, un sólo éxito, una sola fínea, mientras que por el lado de Paul se proponían los seis
campos, toda ¡a ciudad, todo el espacio, todos los problemas al tiempo, vo diría que si tuviera que volver a centrarme en eso, me quedaría
con la propuesta del alcalde
Creo que va es irreversible lo auc deio cultura ciudadana, ya ningún alcalde, ningún, ni siQiucra ningún candidato presidencial puede dejar
de hablar de cultura porque vo creo que tuc un antecedente grandísimo. Si vemos no vas la contienda, la manifestación en política, de que
hicieron los candidatos: estaban hablando de cultura ciudadana, estaban hablando de ciertas cosas, con respecto a eso se fia quedado fijado
en ia sociedad nuestra.
Creo que la imagen de que el centro de la propuesta de cultura ciudadana era seguridad y convivencia, iue como un punto de llegada, yo
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siento aue como hacia el final eso era claro, cuando \0 estuve eso no era muv claro, seguridad v convivencia era un campo en el mismo
nivel Que otros, aue tránsito, que imagen de ciudad, iue como en el transcurrir del asunto que se empezó a tener claridad que el tema de la
convivencia era lo que atravesaba todo el cuento de tránsito, todo el cuento de no me acuerdo, basuras era otro. Medio ambiente, imagen
de ciudad, todo estaba atravesado por eso, pero eso tue un pumo de llegada oue obviamente aiecto el interés v la inversión en seguridad v
convivencia por ]o menos al comienzo.

Creo QUC Cultura Ciudadana arrancó como, se plantearon como esos campos de acción y luego cada campo le fueron saliendo patas, y patas
y patas. Y recuerdo bien antes de mi retiro que en algún momento había seteniaiiantos de provectos en cultura ciudadana, todos los cuales
requerían posicionamiento ante la ciudad, y entonces eso como en coiitravia de un principio comunicativo y mas de algo que llamaría vo
comunicación-educativa masiva v es que iü tienes que, son poquitas ideas, poquitas propuestas masivamente argumentadas pues para
funcionar; cuando tü tienes 75 propuestas pues para aue la gente haga cosas, pues no puedes lograrlo v en esa medida vo siento que hay
una muy grande dispersión con un agravante v es que allí empezaron a acabar cosas, auc habían provectos a cultura auc se deberían asumir
no, como una directriz, tenemos apenas dos anos v vamos a posicionar cuatro cosas, no como la pretcnsión que ahí se Podía hacer de todo y
que la ciudad era como una especie de níastilina maleable porQuc a alguien se ¡e ocurrían unas historias de QUC se podía hacer muv rápido,
una vaina, entonces en eso creo que se perdieron muchas iniciativas mteresaiues, en algún momento, en las broncas auc me daban a mi en
el balcón, básicamente decía vo, pues básicamente el criterio es que es lo aue funciona no se repite. Entonces siempre, yo recuerdo en ei
campo de acción trabajábamos esos tres provectos v luego a alguien se le ocurrió aue también debíamos trabajar con maltrato infantil, y en
alguna prionzación salió con oue el maltrato, que la prioridad del campo de acción era maltrato, no habíamos logrado posicionar reglas
para convivir, lo de los policías se mantenía en el anonimato, lo de resolución de conflictos habíamos hecho un piiotaie apenas v estábamos
tratando de pensar cómo masificarlo v ia prioridad era maltrato, que era el cuento de las lomadas de vacunación contra la violencia que
habían arrancado en Secretaría de Salud v aue ahora teman que ser acogidas por e! campo de acción, entonces vos ves que en un ejercicio
üe ocho meses que es de lo que yo te estoy hablando.

Primero ubicar claramente el objetivo que se busca que tuc una de las principales fallas dentro del campo de acción de espacio público. No
había claridad se contundía lo arquitectónico con generar condiciones de comunicación entre extraños, con cambiar hábitos, eso no estuvo
claro. Entonces ubicar claramente el obictivo, pero ese objetivo debe tener un impacto iuerte, es decir tiene que ser de ínteres, del impacto
me encargo vo como comunicador pero si no es de interés de todos. Que los involucre, que los toque, que toque necesidades, intereses,
elementos oue forman pane de la agenda pública. Sigo pensando en ciudad, no de poner cosas en ta agenda de la ciudad porque ese es otro
trabaio sino de trabajar lo que va está en la agenda.

A4.3.3. Imagen de Ciudad
i ÍTEM
Reglas
identidad
Formulación
Mockus
Identidad
]-ogros
Mockus
Formulación

AFIRMACIÓN
A posterior! parece bastante obvio ouc si uno quiere tener reglas comunes entre desconocidos más allá de la noción abstracta de
ciudadanía que los une es posible aue un elemento clave sea la pertenencia a una comunidad compartida, a una misma comunidad.

Como una necesidad casi lógica del modelo del control social aoarece el tema de común identidad v si creo que uno de ios irutos
interesantes de !a innovación de cultura ciudadana o del Programa. Fue decir liogota es distinta a otras ciudades, tiene una identidad
propia.
I.a redacción de los textos, durante mucho tiempo viví la idea de lo que era c¡ tercer objetivó aprender a resolver convictos en ci marco de
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una visión compartida de ciudad, me parecía ese marco de una imagen compartida de ciudad una especie de marco excesivo, una
incrustación como de otra teoría. Y fue muv interesante como en los anos siguientes reconociendo el enorme valor de la visión de futuro
compartida y trabajando incluso la metodología del partido visionario, que iue una construcción de visión compartida. No puede haber una
asociación voluntaria moderna de ciudadanos sin que haya de algún modo implícita o explícitamente elementos de visión compartida.
El eiecto mas grande que se produio, medido un ano después de que nosotros salimos, es un cambio en la percepción global de la ciudad
que en realidad no era el objetivo nuestro, el objetivo nuestro era cambiar de comportamientos, muchas cosas ajenas, anexas, se hicieron
allí; pero lo aue cambió iue la percepción global sin ser el otiietivo fundamental. Nosotros mencionábamos que a nosotros lo que nos
interesaba era cambiar los comportamientos y vo siempre iui muv dudoso sobre el tema de dirigir la publicidad expresamente hacia el
sentido de pertenencia, porque teníamos la teoría de que el sentido de pertenencia se determina por el conjunto de comportamientos aue
lo hacen a uno darse cuenta que pertenece a un grupo, que son comprendidos por el grupo, entonces la inmensa mavona de ios trabajos
estuvo dirigido a ese lado, sin embargo, más que cambios de comportamiento hubo un cambio fue en lo otro; la ciudad cambió fue en eso.
En el cambio.de la percepción de imagen de ciudad vo creo que no nav un aspecto específico, creo Que ahí hav vanos elementos, vo volví a
mandar cuando salí de la alcaldía v me pareció muv distintas ias reglas, la percepción de la relación entre los conductores me pareció que
había cambiado radicalmente, era muv distinto conducir tres anos antes que en el año 98. El provecto de los taxis pegó muv duro, ahí se
produ¡o un cambio de percepción enorme que se mantiene, esc se mantiene v sobre todo ei conjunto de mensajes que hav alrededor del
sistema del uso del taxi, es decir, el numero de usuarios, la manera de comportarse v la misma percepción de los taxistas que son
generadores de opinión puede haber influido inclusive en la percepción de Amanas. Ahora un segundo elemento es el elemento político, si
ios ciudadanos tienen la percepción de que tue un gobierno decente, tenderán a correr esa percepción a su imagen de que lo que hicieron
estuvo bien hecho y al mismo tiempo eso produce una llamémoslo autorreflexividad, se produce un cambio de comportamiento de los
ciudadanos, es decir: hombre si la ciudad ha cambiado, luego la ciudad va a cambiar, luego vo cambio con ia ciudad. Son mecanismos muy
complicados, pues creo que eso es lo que todos desconocen en el tema de la comunicación ¿En qué se basa usted para producir cambios de
comportamiento? es decir de las personas a la que usted les dirige un mensaje, es muy difícil, no tiene respuesta única.

la gente vivió con muchísimo entusiasmo los programas de cultura ciudadana, entonces uno dice: ia comunidad bogotana es una parranda
de maieducados, torpes', mentiras, se les da la mínima posibilidad v se abren un montón de cosas, por eso vo creo que lo de cultura
ciudadana iue valiosísimo, vo creo que Haber abierto esa expectativa tuc muv, muy saludable v cuando, a raíz de Bogotá fragmentada, vo
derivé hacia la coniormación de la imagen de ciudad v un poco la hipótesis era que ia imagen no pertenece a la ciudad sino al ciudadano
que la mira; la imagen es del observador, es decir uno arma la imagen a partir de sus percepciones, la mediatiza por su propio deseo v anna
la imagen. Cultura ciudadana intervino en ese rango del deseo para conformar la imagen que cada uno coniormó de la ciudad, de esto
unimos una mesa redonda en Mcrida con ia ULA, con la Universidad de bos Andes de Mérida v el tema lúe pero superbien aceptado, vo no
me canso de reconocer que las posibilidades de lo que hizo cultura ciudadana en ese sentido.
Claro que lo recuerdo. No hubo ciudad que llegue a un grado asi de percudido y de inhóspito como al que había llegado Bogotá y todo eso
no iue ninguna simple acción de maquillaje v tue meter la mano para ver si la ciudad no puede ser inhóspita, no se, yo lo valoré mucho, ias
fotos en c! Palacio de Justicia eran tantasticas, ademas muv bien pensadas v había un momento en que casi era transparente, entonces el
cerro continuaba en la ioto, parecía que diera la misma imagen que se transparentaba en el edificio, los ringletes fueron una imagen de
Bogotá, sobre todo que el ringlete cscá en el incosciente de todos, todos tenemos un ringlete, si la imagen se conforma a partir de una
percepción anterior que subvace en el inconsciente v se adhiere a la nueva imagen para dar un resultado, pues no hav imagen de algo que
uno no nava conocido antes, eso es imposible v iue muv hábil el ringlete, nos tocó a todos el ringlete que tenemos allá adentro, activado,
entonces se superpuso a la nueva imagen y por eso pudimos participarla, y por eso se robaron codos los ringletes pues todo el inundo quena
tener uno.
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Trabajaría sobre ciertos comportamientos que generan imagen de la ciudad, como cosas muv cotidianas. Todo el mundo había que el
patrimonio de la ciudad son sus bienes, vo creo oue el principal patrimonio es el modo de vida. Cuando seamos conscientes que hav un
modo de vida a la bogotana, vamos a tener un patrimonio para cuidar v no dañar, tal vez trabajaría en ese sentido cultura ciudadana.

Entonces es posible aue en ei momento en que usted y vo estamos hablando se esté dando el fenómeno de que por primera vez en los
cuatro millones v medio de años que lleva el homo sapiens sobre ia tierra apenas ahora se esté volviendo urbano, en el sentido de aue la
mavona siempre ha sido rural, disperso. Que hay continentes como el norteamericano v el europeo que son urbanos, pero nosotros somos
el 38% de la población. La mavona de la población hasta ahora empieza a ser urbana y la mavona de la población urbana es amarilla es
hindú o es negra, nosotros somos la minoría. Entonces esa pregunta por la ciudad apenas está empezando'. Ahora la significación empieza a
ser apenas clara ahora v en eso hay procesos que vale la pena mirar: uno es por eiemplo esa explosión de reflexión sobre la ciudad que hav
en Europa v en USA. Pcter Hall, las escuelas norteamericanas, David Harvcy, Soia, Millos Davis. Ixis Angeles por ejempio juegan un pape!
muy importante, uno encuentra libros escritos en los últimos cinco anos sobre Nueva York, sobre Chicago, LA porque andan como locos
mirando eso. Uno dice es ¡a modernidad bregando a darle explicación, pero hay una cosa iundamentaJ que ocurrió v oue tiene a Ja ciudad
como horizonte, mira el que la marcha de Chiapas haya llegado a México v que el discurso de Marcos Hubiera empezado v terminado
diciendo "Ciudad de México aaui estamos" tiene detras un discurso que se le hace a la ciudad, él le habla es a la ciudad, porque él sabe que
es la ciudad la que puede entender la diversidad- La única que puede reconocer esas diversidades v esas diferencias es ia ciudad porque es el
máximo de la complejidad. Donde cabemos todos los hombres v todas las muieres con todo nuestros problemas, con todo nuestro potencial
y todas nuestras dificultades y todas nuestras esperanzas es en ia ciudad. Pero claro si tu quieres gobernar la ciudad ¿en qué problema te
metes? No puedes decir yo gobierno para unos POCOS O con ciertas condiciones. Ese es el problema de ciertas problemáticas como la de
Autanas. Como decía Estalisnao Zuteta refiriéndose a Balzae, la ciudad es como un irasco lleno de aranas donde todos nos movemos y nos
mantenemos allí, meta el gobierno allí. Usted no puede decir, es que es muv difícil de gobernar porque uno le dice es oue el gobernante es
usted v esa maraña lo nombró v usted aceptó o se \*a quedar solamente con los cocteles así sean de zanahoria. Si se compromete a eso, esa
es su responsabilidad.

Cuando teníamos que pensar en cambiar una iorma de percibir a la ciudad, un evento como el Rock al parque o un evento como el del
septimazo o una propuesta organizativa como la de caballeros de la cebra, no tenia la comunicación sólo el objeto de invitar a los taxistas a
ser buenos taxistas y a inscribirse en caballeros de la cebra, ese era uno de ios objetivos pero muy pequeñiio v no tenia sólo por objeto
decir; 'vayan a un concierto de rock', porque es que había mucho más airas de ese concierto de rock que ia sola asistencia allá, entonces
combinar todo eso significa reconocer el papel que la comunicación puede hacer en cuanto a cambiar percepciones mucho mas allá de lo
puramente inmediato y iuncional.
Yo creo que Bogotá coqueta logró de alguna manera, logro simbolizar por lo menos un cumpleaños de Bogotá v logró generar en toda esa
estrategia que se desarrolló detrás de esa írase 'Bogotá coqueta', mano con el corazoncito, Bogotá coqueta, piropo para Bogotá cooueta,
ahí hicimos para ese cumpleaños, ahora me acuerdo que eso lúe utilización de la publicidad, metimos unas cuñas muv bonitas con un jingle
muv bonito en, yo tengo ese i ingle muv bonito como en un datt, el jingle muv bonito, con í rases sobre Bogotá coqueta, yo tengo en malla
de mediciones que eso logró impactar a la gente, en un sentido muv interesante que generó en los medios de comunicación, en televisión y
en prensa por lo menos se generaron discusiones, se logro meter en la agenda, en la agenda de los medios se logró meter el asunto de
Bogotá coqueta. Entre otras cosas en un primer momento de manera negativa ¿Cuál Bogotá coqueta una ciudad llena de calles rotas? ¿cuál
Bogotá coqueta que es una ciudad agresiva? ecuál Bogotá que es una ciudad?, v empezó a haber respuestas, desde la comunicación
empezamos a generar, utilizando muchos de esos piropos que la gente le lanzó la ciudad. A mi el que mas níe gusta es 'Bogotá coqueta con
lunares y con pecas', que era mas o menos, se desarrolló una especie de conceptualización que era el concepto de coqueto, ei que es bonito



ÍTEM AFIRMACIÓN
no nene que ser coqueto, el que es periecto no t.ene que ser coqueto, somos los oue somos gorditos, los que somos feitos, los que no
somos tan atractivos los que tenemos que ser coquetos para subsanar; a mi me parece que la idea mas bonita de eso para la ciudad fue- Ja
ciudad no va a ser perfecta nunca, es algo que esta muv tuerte en el imaginario, en nuestro imaginario, Bogotá o es Dertecta o es una
porquería, no se si en otras ciudades sea asi pero para nosotros es asi, y creo que Bogotá coqueta avudó a entender que Bogotá es lo que es,
es una ciudad imperfecta, con muchas fallas pero que es la ciudad en la que vivimos y yo creo que muv indirectamente cuando se mide
;magen de ciudad, cuando se mide sensación de cambio, percepción de cambio, eso está asentado en la campana de Bogotá coqueta
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Se hizo trabajo con losieies de redacción, sobre iodo con ios teies de redacción de Tiempo, Espectador v con (os [eíes de noticieros grandes
de radio, para decirles: hombre, Bogotá no tiene la buena prensa que necesitaría. Un tema muv importante para los periódicos tue, a
diferencia de otras ciudades del mundo v de otras ciudades de Colombia, Bogotá no tiene periódico local, nuestros periódicos, creo aue son
un poco suigeneris en eso, tienen pretensiones de ser nacionales, entonces la primera pagina de los periódicos nunca registra lo que pasa
en la ciudad, o registra sólo la ciudad cuando es mala, eso se les puso de presente. Yo me acuerdo que a Pacho Santos se le dijo muy
claramente, ustedes siempre le ponen un telón negro de iondo a las noticias de Bogotá y eso entre otras cosas a raíz de una de las noticias
<tue uno podría rescai&r, no se, tai vez la primera vez que se hizo 'Rock al parque', a pesar de ser una de las ciudades más violentas del
mundo ía ciudad pudo tener tres días de rock, a pesar de, no, sólo (a primera ciudad del mundo podría tener tres días de rock tranquilo.
Trabaiar también un imaginario de ciudad bastante hipercrítico en los medios.
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Algunos de esos estudios de Manuel indicaban que un ciudadano normal sólo conoce directamente el 10% de la ciudad. Que ese dato es
muy importante cuando después pensamos en imagen de ciudad y lo que ia comunicación tiene que hacer.
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Yo diría es que imagen de ciudad es percepción de ciudad, o sea, cuando se hablaba de imagen de ciudad, y esto podría explicar también
algo de lo de espacio público, el campo de imagen nace de una propuesta de Ah'aro Suar^z, entre otras oosas de este arquitecto, como una
intuición de él, como una intuición que se le sale de las manos porque para el arquitecto imagen de ciudad es escenarios urbanos y para ios
comumeadores imagen de ciudad es percepción de ia ciudad y percepción a partir de la producción de imágenes visuales o sonoras, o de
otro tipo, de la ciudad, ahí es donde vo tengo por ejemplo, más sensación de haber estado más metido como gerente que como director de
comunicación.
Provectos como el septimazo, para mi es un provecto gestado, gerenciado v maoeiado desde comunicación con el visto bueno de la, la fiesta
de la ciudad todos lo anortamos allí, pero todos aportamos desde distintos aspectos y creo que eso es también como clave e imagen <fe
ciudad, pues yo no se si concreta el sentido, uno de los sentidos mas importantes del tema de cultura ciudadana, uno de tos sentidos más
importante es que cultura ciudadana no es enseñarle a ia gente los comportamientos, eso hace parte de la cultura ciudadana, eso casi que
es el resultado de la cultura ciudadana en unos comportamientos, pero uno logra pegar algunos comportamientos porque genera algün
tipo de percepción favorable sobre la ciudad. _ _ _ _ ^ _
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Creo que fue uno de los campos, además, donde más provectos surgieron, más ideas creativas surgieron v lo que si es muv claro es que
fueron provectos muy puntuales, para tal época hagamos tal cosa, nara tal fecha hagamos tal cosa, que es como el ideal de provecto que
uno tema en la mente. Acudir al calendario de ciudad y proyectos en sentido estricto de lo que es un provecto, empieza, se desarrolla y
termina en lecha específica; usted arranca v termina, el septimazo era uno v después era otro, cno?, pero cada septimazo era un provecto,
es decir, había una idea de nacer scptimazos pero en últimas cada septimazo era un provecto, este es el septimazo de las madres, este es el
sepumazo de los niños, este es el septimazo de no sé que cosa, este es la nesta de la ciudad, y eran eventos cerrados en si mismos, con un
alto impacto, con capacidad de concentrar comunicación, con capacidad de centrar la agenda de la ciudad toda sobre ese, ia agenda de los
medios termina girando sobre ese evento y a concentrar mucho todos ios esfuerzos, incluso muchos proyectos particulares como el de las
flores en espacio público metido hacia la tiesta de la ciudad, es decir embellecimiento de esto metido hacia tiesta de la ciudad.

Eniermedad de Eventos tan, aparentemente tan anodinos como el de los grandes murales que se ponen en el palacio de msticia generan una cantidad de
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comunicación, generan una cantidad de atención de los medios, un evento que ni siauiera iue lanzamiento, digamos que el lanzamiento iuc
un íracaso. Y no era mucho mavor el impacto v es que creo que uno de los problemas más senos de ia ciudad y si uno !o mira, incluso, si
uno lo mira desde la perspectiva de mercadeo de ciudad, de lo que dicen ¡os teóricos del mercadeo de ciudad, uno de los problemas mas
senos es que ía ciudad tiene que icner de si misma una imagen. El estudio Monitor que hace la cámara tic comercio para identificar la
proyección de la ciudad, se ceñirá cotia en que midiendo "ventajas comparativas y oiertas relaciónales con otra ciudad, cómo debe
posicionarsc en el contexto de las ciudades del mundo, como una ciudad tal, tal, pero eso es un problema de imagen, la cuidad no ha dado
para ser una empresa, pero la imagen de la ciudad no va a ser la misma ciudad exportadora, es la misma ciudad, lo que propone la (¡amara
del Comercio, aue vo sigo pensando auc eso va a tener su iuiuro pues Bogotá nene pasados los problemas del país, todas las condiciones
para convertirse en el cuartel general de las multinacionales hacia América Latina, después de ios cuarteles en Miami, Bogotá tiene todas
las caoacidades, tiene capacidad de comunicación, tiene aeropuertos, es una ciudad de un clima agradable, bla. bla, bla; superando algunos
problemas, pero muy pequeños, Bogotá tiene esc perfil, y ser un centro universitario, tiene un gran potencial de íormación de alto nivel.
Ahora, la Ciudad no va a deiar de exportar llores, la ciudad no va a dejar de tener, lo dicen ellos, pero iiiesc que eso más que las acciones
físicas aue eso supone es un posicionamiento de imagen v en ese sentido yo rescataría el concepto de posicionamiento que no lo
manejamos en cultura ciudadana, pero lo rescataría de la publicidad, esa palabra, lo que pasa es que en la publicidad SC ha ido perdiendo el
concepto que lo origino, fa publicidad es una vaina oue se traga los conceptos en meses y genera nuevos conceptos, pero tradicionalmente
ahí es exactamente eso, poner en ia cabeza de la gente una imagen que haga que la gente tenga una relación con la realidad, e imagen de
ciudad fue eso y lo logró, y creo que era el proyecto bandera de cultura ciudadana, es el proyecto bandera de cultura ciudadana.
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Rock a! parque nos puede ayudar a ver otro tema de comunicación, otro tema de la incapacidad de la administración, en general del
administrador de ia ciudad para entender ia dimensión y la importancia de la comunicación. Si uno pensara esto como una campana
publicitaria, vamos a posicionar a Bogotá a nivel mundial, ¿cuanto nos costana una campaña de esas?, de hecho el país lo hace, ío hace en
la prensa norteamericana mientras Rock al parque posiciona a Bogotá a través del free-press más claro aue es MTV, durante creo que fue
un mes oue duró, auince días un mes dura diario, diario, la ciudad, la ciudad, en su [aceta más bonita, en su faceta mas amable, con todo el
imaginario de ciudad moderna, de ciudad bandera dei rock, ¿cuánto fe puede costar eso a ia ciudad?, y sin embargo vo incluiría eso en el
presupuesto de cultura ciudadana, es decir, ecuántos meses gastamos en hacer esa comunicación?, ¿cuántos meses no nos gastamos en
poner la ciudad en la mente de mucha gente?, en decirle a mucha gente, usted tiene la imagen de que este país es invivible, aaui puede
suceder un evento de estos y no pasa nada v es invivible el país y puede suceder esto, y eso es lo urbano también de esto, en un escenario de
guerra, la ciudad todavía no esta en guerra, en el sentido más tradicional del término.
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Yo rescato del eiercicio de cultura ciudadana muchos de esos aspectos, creo que por el lado de la imagen de ciudad, los sentidos de
pertenencia de la ciudad funcionaron muy bien, creo que eso se logró, en tránsito v transporte se consiguieron cosas, creo que hubo logros
importantes a pesar deí despeiote v a pesar de la avalancha, yo expreso, me niego a considerar eso como cosas de mala leche de la gente,
creo que ahí todo el mundo estaba avalanchado por un poco de cosas y lo que faltaba era absoluta claridad; nosotros vamos a proponer
estas cosas, asi?, porque definitivamente uno podría coger como eje el tema de imagen de ciudad v decir, vamos a generar sentido de
pertenencia porque en ia medida en aue la gente tiene sentido de pertenencia cuida meior el lugar al que pertenecen v en esa medida
cumple normas para convivir.
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El tema de sanciones estuvo presente muy desde el comienzo eí juzgar complementa las sanciones legales ias sanciones del tipo
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sociocultural, v digamos, de todas maneras articular eso baio los sentimientos de culpa, el tema culpa v la derrota digamos que estuvo
temprano en la reflexión de gobierno, entonces recuerdo que el tema de los reconocimientos vino mucho más tarde, el tema de las
gratificaciones que cada uno de los sistemas trabajó. Sólo en la época del ahorro de agua me di cuenta de la enorme importancia de pasar
tic una lógica üc castigos a una iógica de gratificaciones sobre los tres sistemas.
Caballeros de la cebra j...] fue el primer programa basado en la antidcnuncia, lo que hov en día yo Hamo ci sapo zanahorio uno, c! que se
atreve a comunicar que otra persona ha hecho bien tas cosas j...] para mí la primera reunión de 150 taxistas seleccionados por buenos, por
ciudadanos amigos, !o que quiera, que iiic una cosa muy rápida, esa primera reunión ia recuerdo como cambiándome totalmente el
imaginario sobre el taxista, demostrándome en la practica que el taxista írcnie a ios cuales uno se siente moralmcntc pequeño, entonces
esa excelencia moral de ese grupo de taxistas, resolvía de entrada el tema de si es posible o no que ei taxista sea un sujeto humano óptimo.
Cuando trabajamos el mecanismo de avergonzamiento a mitad de camino descubrimos que uno sólo puede avergonzar a alguien con quien
tiene una identidad compartida, una pertenencia común v al mismo tiempo el avergonzanuento puede ser tan intenso que podría ser el
último v la persona podría a'partir de esa vergüenza excluirse v volverse insensible a la opinión v ai iuioio de la persona que lo esta
censurando.
Hubo logros muy claros !a 19, el control de las cebras que era donde la gente expresaba su aprobación o su censura al comportamiento del
otro v también en la realización jugó un papel más importante de lo que vo esperaba la consideración racional de las conveniencias de
seguir reglas, como una visión racional de que buenas consecuencias trae consigo el cumplimiento de la regia. Después me parecía dado el
éxito del ahorro del agua como absurdo que la sociedad no aplicara casi lo mismo a otros temas, que no hubiera una movilización similar
en torno a otras metas. Ahí fue muy interesante el papel de la retroalimentación que vo tampoco había previsto, es decir que una sociedad
que emprende la modificación de ciertos hábitos v logra ver cifras como resultado agregado de esa modificación pues obviamente se ve
animada por ese proceso.

En muchas rellexiones que he hecho posteriormente veo antecedentes en el auto avalúo tal vez un poco en la ciclovia, tal vez do una actitud
del bogotano como abierta a cierta plasticidad de lo cultural, un ciudadano que acepta lugar, que acepta incluso aigo que es complejo aue
es la auto transiórmación cultural consciente o voluntaria. A mi me asombra mucho eso oorque evidentemente cuando he hablado de
cambio cultural voluntario en comunidades populares muy rápidamente la gente dice no vo no creo que cambie mi cultura.
El programa de Caballeros de la cebra muy rápidamente privilegia los comportamientos esperados de buen conductor c incluso las
evaluaciones Que hicimos las primas asociadas a ¡a mciora o no mejora en esas normas, todo eso hizo de alguna manera que el proceso
fuera un relativamente transparente.

Antanas descubrió algo que nosotros habíamos descubierto hacia rato v es que usted promueve mas fácil ci comportamiento de ios
colombianos pellizcándolo por las cosas buenas que por las cosas malas, eso los habíamos descubierto hace rato. Inclusive cuando el sacó la
tarjeta ciudadana y comenzó a molestar con la cara roja de la taricta, siempre nuestra insistencia iuc sacar siempre la blanca, porque los
colombianos se resisten mucho a que alguien le diga: 'usted hizo mal las cosas', es mucho mas fácil itigar diciendo: 'mire lo bien que lo
hizo', fisto es ¡o único nuevo que tiene Amanas, es su insistencia en hacer énfasis sobre (o bueno v no sobre lo malo, eso es lo ümco nuevo,
r>cro de resto (ahora) no hav ningún provecto.
Oreo Que los colombianos ademas somos especiales, somos unos seres extrañísimos, es sorprendente, estuve repasando que en medio del
desastre que viven nuestras ciudades en el tenia de transpone, los ciudadanos pensaban que lo mas importante era que el conductor del
taxi saludara, es increíble, el mismo conductor de bus, ¿que es lo que hav que mejorar en el servicio de bus?, usted se imagina ia gama de
problemas técnicos que hay y la respuesta niayoruaria de los ciudadanos es que el tipo sea decente, eso es lo que una situación muy, muy
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característica de los bogotanos, de los colombianos, cenemos el corazón en ia mano, pues como todo el inundo lo tenemos en la mano pues
de vez en cuando se lo quitamos *l vecino, o sea lo macamos, pero somos codos con el sentimiento a fióte v con una capacidad de
racionalización muy tenue.
Un proceso muv importante ruc lo del agua, hav que tenerlo en cuenta, quizás es el impacto más íucrie cinc ha habido en un proceso de
autorregulación, de pronto, en cualquier lugar del mundo. Con la gente del acueducto, hicimos una apuesta: ellos decían que eran las
modificaciones técnicas auc habían establecido las responsables de la disminución en el consumo de agua sobre iodo la baiada de presión,
ellos bagaban ia presión v nos decían auc aunque la gente no ahorrara la baja de presión conducía ai ahorro de agua y esa pelea la
mantuvimos siempre, "las discusiones sobre el tema del ahorro, ellos decían: no se crean que es todo el proceso que ustedes están
adelantando. Seis meses después me encontré con Mauricio Jiménez un técnico de la Empresa de Acueducto y ya hace seis meses había
pasado el racionamiento y coincidimos en una conicrcncia de los servicios públicos v el tipo arrancó v me dijo: teman razón ustedes',
terminado el proceso de Chingaza, el problema técnico, volvimos a aumentar la presión y ia disminución del 5 al 7% ac agua se sostuvo
hasta el punco de auc terminó produciendo problemas hnancieros en la empresa, aumentaron las tarítas de agua por eso a pesar dei
consumo, Que es una grosería.

Tránsito íue la parte más iucrte de cultura ciudadana anterior y el cníasis en el acatamiento voluntario de normas, en la medida en que era
acatamiento voluntario ahí también hav un supuesto implícito v es que hay una interiorización y por tanto autorregulación.

A su vez creo que el soporte cultural del distrito es iundamental v ahí hav un esfuerzo del plan de desarrollo, un estuerzo incipiente que esa
es la articulación de cultura ciudadana, es decir, es pensar los derechos como io hubo también en Paui, creo que menos desarrollado, los
eventos al parque, por eiemplo, por supuesto que pueden tener un componente de cultura ciudadana muy iuerte, el hecho de tener
100.000 personas reunidas en un parque público es un momento en el cual se puede poner a iunctonar todo el dispositivo de cultura
ciudadana, de normas y da comportamientos en espacio público, pero tampoco podemos reducir a eso la cultura.
Pues mirando desde el otro lado, el bogotano siempre iue muv retenido con su cuerpo, en Bogotá bailar CÓII los brazos para arriba no es
bien visto, no era bien visto, esa es cosa de coscenos, había como una reticencia del cuerpo, l̂ a tancta iuc una prolongación, sino vo no me
animo por hay a sacar la mano v hacer sena ¿Que van a decir? l'cro la tancta iuc una prolongación del cuerpo, si se hubiera trabajado más
se hubiera podido prolongar ei cuerpo a elementos de ia ciudad, entonces todo ese mundo de cadenas, burros y cositas que bloquean los
andenes V aue no tendrían razón de ser porque en el andén estaña ia prolongación natural del cuerpo, asi como ei primer paso tue ia
prolongación de la mano, la gente lo acepto, todavía hov cuando te deja pasar el carro te hace el dedo para arriba v antes no lo hubieran
hecho en Bogotá, a lo sumo un cabezazo y no hay gracia, pero íue una prolongación deí cuerpo. A mi me gustó.
Hubo un momento en que el odio que se siente en el tráfico bajó notablemente, después volvió a subir, independientemente estamos
agotados de trancones que nos dificultan la movilidad por las obras, en este sector tuvimos los andenes de la 15, el pavimento de la 15, el
parque del Israel, el puente de la 92 que iue iniernal y los andenes de ia 85, ahora tenemos el pavimento de la 85 v transmiíenio de la
autopista, llevamos cinco anos de trancon por obra, también hav un desgaste muy grande, a la gente hav que tratarla bien, es obvio, todos
aueremos obras pero también se nos dificulta mucho ía vida. Hubo un momento en que hubo como una estabilidad entre obras v trancónos
y ese odio que se siente en el tráfico bajó, ahora volvió a subir otra vez notable, está iuerte

Para hacer comunicación desde el Estado hacia una ciudad,- tratar de encontrar qué herramientas puede desarrollar la comunicación para
facilitar, bueno vo lo vena hov con una precisión y es en una ciudad que se caracteriza por unos niveles de confianza muv bajitos por las, las
razones de eso, pues no son difíciles de encontrar, pero donde ei trato generalizado entre ios ciudadanos es responder casi siempre en tono
de pelea, uno va a pasar, permiso v el otro voltea a mirar: ecuál es ei problema con usted?, no que voy a pasar, pase, no me diga nada, no
ioda, generar eso, entonces, resolver ese problema es resolver un problema básico que es el de las interacciones mas inmediatas en el
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espacio público, interacciones mas elementales, ademas. Esa de permiso paso, en las ciudades pequeñas en donde uno se crió la gente
simplemente le dice a uno, permiso y uno aprovecha para saludarlo, aquí no, aquí la gente mira para oiro lado, empina v «no también mira
para e! otro lado v resixinde el empujón, o dando paso o quedándose más quicio, mas. entonces resolver esc problema de comunicación en
esas situaciones va de hecho ayuda a resolver una buena cantidad de problemas v es un problema comunicativo porque no se trata de
generar ni conciencia de auc todos dcl>cnios ser buenas personas y tratar a nuestros scmciantcs igual, no es esa la situación, diría uno que
las propuestas no pasan casi ni por la racionalidad sino como por generar, vo no se si eso sonará muv ico pero como generar como mi
lenguaje medio automático que en últimas respuestas ai cabo del tiempo no era que no lo pensáramos, sino nos daba mucho susto pensarlo
en esos términos, después uno termina aceptando que casi lo que uno esta realizando es a generar normas de contenido y ya mucho
después de enírentado ese problema desde la antropología encuentra uno que hav unas reierencias claras a que hav unos aprendizajes
básicos que son las normas de conejo, las normas de parentesco v de alguna Otra cosa, estamos muv por allí arriba de recuperar una cierta
dramática de interacción entre extraños.

En Shramm, parttculármeme de Shramm no tanto si no de un articulo que está en un libro muv vicio de Shramm que es ei de Fcstinger,
ahí sí hav un concepto que vo creo que sigue siendo productivo v que no se trabaia mucho a esos niveles que es ei de la disonancia cognitiva
que también avuda a entender desde !a comunicación algo que trabaia Manuel Espmei desde la filosofía planteando v es, hay una forma en
que todos verbalizamos o decimos entender las interacciones v otra iorma en que actuamos v eso lo acordamos, entonces la disonancia
cognitiva le daba a uno un amarrrccito para decir esto hav que reconocerlo, esto se puede plantear y ahí se puede trabaiar de esta manera.

Yo si quisiera que hubiera una tesis sobre esa raneta, porque creo que esa raneta es una síntesis de todos ios aciertos v desaciertos que
tuvimos, una síntesis de todo lo aue la intuición nos indicó v todo lo que la teoría, la carencia nuestra en conocimiento teórico nos
aportaba. La taneta tiene una historia interesante, el alcalde había usado, como candidato el alcalde había usado un día una tarjeta rosada
como muestra de sanción, toma el planteamiento cultural claro que son las tarjetas que se usan en el fútbol, taneía roja v tarieta amarilla,
él toma rosado como un color no tan agresivo como el roio, él lo propone como un ejercicio sancionatono lúdico, nosotros empezamos a
trabajar, en esa primera erapa los iudólogos lamosos propusieron dos tarjetas, entonces era un iuego imposible, incluso uno de ellos
propone dos tarjetas, una que deben cargar los guaches que son los que se portan mal v otra que deben cargar los titanes que son ios que se
portan bien. Vo no sov ludólogo pero desde la comunicación tengo dos reparos a dos tarjetas, uno: si a mi me atribuyen va la tarieta con un
soto valor vo va soy guache o va sov titán v soy bueno o malo v el juego, entre otra cosas vo lé devuelvo en esos términos la teoría deí iuego,
Ja clave Drectsamcme de] juego es Que vo sov vaquero c indio al mismo tiempo, yo sov ladrón y policía al mismo tiempo dependiendo de
cómo se desarrolla el mismo iuego, cambio de bando, si están ganando los bandidos vo sov bandido, si están ganando los policías vo sov
policía, entonces no había iuego realmente, los ludólogos desarrollan esto, por casualidad, por una cuestión puramente casual, nosotros no
tenemos plata para producir eso una empresa comercial nos otreee íinanciar la táñela v nos oirece su agencia de publicidad para que nos
avudc en ei desarroJfo creativo vahí hayttuc reconocer, hay oue hacer reconocimiento de un publicista que íuc el que tuvo la idea de la
mano, nadie se le había ocurrido una mano, ei alcalde mismo después rechazó mucho tiempo esa mano hasta que alguien ic düo, hasta que
alguien con respeto teórico, creo que fue Brunner, entre otras cosas, el que dijo que le parecía buenísimo, además le encontró un nexo con
¡a cinta de Mocbius, entonces ya ai alcalde !c pareció buenísimo.

Sin embargo nosotros Habíamos hecho vanas simplificaciones, vno, como cualquier signo y en este caso yo siempre discutí con el alcalde,
más allá de la semiótica la semiótica me servia para saber que los signos tienen dos caras siempre, entonces había dos caras, positiva y
negativa, me enredé, la cinta de Mocbius, la cara positiva blanca con los dedos para arriba v la cara negativa roja con el dedo para abajo, el
error estuvo en que había que generar a partir de eso ¡uegos y en eso nos gastamos muchísimo tiempo y muchísimo esíuerzo intentando
generar interacciones auc después descubrimos auc los ciudadanos desarrollaron soJitos. La interacción era elemental, el dedo para arriba
para agradecer un gesto de amabilidad en la calle, cosa que no se daba antes, el dedo para abaio para sancionar ei otro, el acierto de la
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mano, de aparecer la mano en lugar de los colores iue lo aue permitió, mientras nosotros nos quebrábamos ía cabeza pensando cómo
distribuir las tarjetas, en que condiciones, cuál era el iuego que se proponía, la gente captó el símbolo que es universal de la mano arriba v
de fa mano abajo para generar un lenguaie. el alcalde se demoró muchísimo en entenderlo v creo que ocasionó muchos daños en sus
críticas a esa tarjeta que a él no le parecía adecuada, a él le parecía violento el roio cuando tos ciudadanos no lo recibían violento, mientras
la gente lugaba con eso, nosotros seguíamos enredándonos la cabeza, eso es una cosa. ix> otro es que vo creo que la tarjeta si aportó, es una
pieza publicitaria en e! sentido muv restringido del termino, iue mucho más que todo eso, la tarjeta iue un elemento de lenguaie para
avudar a generar esa comunicación entre extraños, precisamente. La comunicación entre extraños que teníamos antes en ese entorno de
transito que tue donde las tanetas se hizo del todo útil, la comunicación entre extraños se basaba en insultos, cuando vo no dov et paso al
otro le digo hijueputa, cuando el otro no me da él paso, me cierra con el carro, vo le digo hiiueputa, mas hijueputa es usted, así generamos
un elemento simbólico de lenguaie que permitía empezar a disfrutarse y en ese caso también nos equivocamos nosotros porque eso nos
avudó a entender después que el problema de la conciencia no era el que nos importaba a nosotros, a mi qué me importaba que la gente
sacara de mala leche la tarjeta para decirle al otro que era hijuepuia, la tarieia no es un hijueputazo, ta raneta es una tarjeta. Entonces era
una pieza comunicativa en el sentido más tuerte del término, vo creo que nosotros tuimos tremendamente incapaces de sacarle todo el jugo
que tenia, la gente jugó, v todavía seis, siete anos después, cinco, seis anos después, uno encuentra tanetas pegadas en vidrios de carros,
tanetas pegadas en registradoras de tiendas de barrio, tarjetas pegadas en muchos sitios, como un símbolo de cultura ciudadana, se
volvieron un símbolo de cultura ciudadana a, cuando se lo sumamos a Bogotá Coqueta, con el corazoncito v toda esta cosa, adquirió como
un valor mucho más alto y yo creo que iue alguna pieza importante de recordación. Y eso de ligarlo a la gente como de la comunicación ai
tacto, ahora lo pienso v se me ocurre en estos momentos aue estov hablando, como que toda la propuesta que nosotros teníamos de
cultura ciudadana ügada al tacto, algo que vo coio con mis manos v está en mis manos usarlo, asi no lo use como me lo están diciendo, el
alcalde decía que pasa si saco el lado roio con el dedo hacia arriba, eso de la cinta de moebius, entonces ya le pareció muv inteligente pero
al principio no.

Vo diría aue el cambio de comportamientos no es objetivo iinal sino un instrumento también, en este momento para lograr ei cambio de
percepción, necesitamos por supuesto, por eso me parece que la intuición inicial que después se cambió, habría que mantenerla, o sea
centrémonos en unos pocos comportamientos, unos comportamientos de mucho impacto, d í mucha visibilidad, el caso de la cebra iue muv
exitoso por eso, es de una visibilidad total, todos en algún momento nos convertimos en peatones, si a mi me pusieron hoy a iraba¡ar sobre
eso, vo diría, si se pueefe cambiar comportamientos pero hav que centrárseles iuerte a unos pocos v no es que uno logre en este sentido
cambiar los comportamientos de todos los ciudadanos involucrados, no, uno genera algunos cambios, ahí sí la recettea que está allí, cuando
ha habido cambios los visibiliza fuerte v hace viable en esa receta, en la lorma general faltó, v tal vez en la tormulación no está tan iuertc,
pero creo que eso hav que darle importancia, generar los espacios de intercambio entre los ciudadanos para que muchas de estas cosas se
rciuerccn.
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Concertamos no solamente con ios empresarios sino con los conductores v con el grupo de cultura ciudadana una estrategia. Lo primero
era saludar mínimamente, es decir asi no Hiera carrera, era saludar como para romper c! hielo. Es decir, saludaba uno como pasajero o
saludaba el conductor, eso iue concertado v eso limó un poquito como fas asperezas. Segundo, se concertaba la ruta, si vo iba para c¡
centro, entonces vo decía que me llevaran por la tercera, la quinta, por ia séptima v tercer punto, si no me podía deiar al frente de la
carrera, al frente de donde yo iba pues me dejaba cerca porque el centro tenia o tiene la particularidad en Bogotá que entrar al centro te
puede representar media o cuarenta minutos en trancones. Entonces también como que mirábamos ese tipo de cosas. Esta prueba se hizo
durante unos dos o tres meses, no me acuerdo muv bien, v iue digámoslo, no exitosa, pero si iue acogida en ese sentido; es decir, va
preguntaban, l'na vez estando esto nos atrevimos con todo el equipo de comunicaciones al cual tú también pertenecías, a pasar esc límite,
digamos, no hagamos esto para veinte conductores, sino para todos los conductores y pian toemos el programa en genérico de ciudad.
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Cuando se planteo eso, entonces comenzamos a buscar no solamente a la administración en esc momento, sino a la empresa privada.
Hicimos piezas comunicativas para taxis diciendo aue se debería hacer. Entonces hicimos un muñeco Que era la cebra, que representaba
como a los caballeros que tuviera eso v montamos una serie de indicativos en el sentido de que nos demostrara a nosotros que lo que
estábamos haciendo como, estrategias comunicativas v con todas las estrategias común i caí ivas nos estuviera dando como ese indicador.
¿Cuál era el indicador nuestro?, temamos un teléfono, una línea abierta en el cual se comunicaban tanto los conductores como los
pasaieros y el indicador tema esta característica: eran personas que montaban una, o dos. o más veces en iaxi al día.
La autorregulación, entonces desde ahí nos cogimos, interesante, un laxista que va entendiera que su servicio iba a ser mucho mejor, que
iba a tener mejor servicio, no solamente lo hacia sino que podía concertarlo, es decir, no cobres más, no te pongas en estas cosas, no tires
la puerca, no insultes, ten la plata suelta v si no tiene la plata sencilla, entonces es bueno esos autorreguladores v se tucron conviniendo no
solamente el taxista sino en un grupo, un grupo de asociados, una organización tuerte.
Hov en día en algunas partes lo vemos pero si me detengo a .leer la prensa en esc punto particular y creo que si se ha disminuido v oue hav
un mavor respeto hacia ci peatón, hacia el peatón en genérico, asi sea que no tengamos ni la cebra pintada porque son circunstancias que
pueden demorarse un ano, dos anos que pueden pasar v con ta falta de tecnología, la burocracia v las cosas que conocemos dentro de
nuestra sociedad, pues no se recupera rápidamente pero queda ahí el estimulo, queda ci colectivo, queda ahí la señal de prevención.
Bogotá ha cambiado en ocho anos muchísimo porque tiene un precedente: la cultura y a eso ie apostamos y por eso yo fui v me encontró
contigo, porque queríamos decir: líogota v Colombia se merecen poder tener un punto de identiiicacíón con el mundo, «;uái puede ser
ese?, mínimamente no asustarnos por montar un taxi, no atropelllar a un niño 0 a una tamilia o a alguien por no respetar la cebra o no
respetar un semáforo.
Regias para convivir vo no diría que es el más comunicable sino el que exigía mayores niveles de comunicación, la propuesta del provecto
era construir o reconstruir colectivamente las reglas para vivir en la ciudad, lo que implicaba que Ja gente entendiera la necesidad de un
manual de convivencia para la ciudad, que las personas que habitaban la ciudad comprendieran la lógica de la regla v que además tuvieran
mecanismos para expresarse en torno a las reglas que consideraban mas importantes y que luego supieran ei resultado de acuerdos v
consensos, se suponía que de esa manera algo que existía v nadie conocía que era el Código de Policía que es donde se recogen ese tipo de
reglas de convivencia fuese visible v respetado por un poco de genie que ayudaba a construirlos, esc era el esquema, se optaba por eso y era
la diferencia con la posible rcrorma del Código de policía a partir de expertos que es como siempre se ha hecho o como siempre se había
hecho, la idea era Hacerlo participativo en la medida en que si vos participas en la construcción de la regla tienes mavor tendencia a
cumplirla y a hacerla cumplir, que era lo que se llamaba con bastante precisión la autorregulación, que era la disposición de los ciudadanos
v las ciudadanas a cumplir las reglas v a invitar a los demás a cumplirlas, entonces esa propuesta exigía muchísima comunicación, porque
justamente era proponer el diálogo, delimitar temas, que la gente participara, v eso implicaba canales para que la gente hiciera propuestas
de reglas, implicaba que la ciudad, que en general la ciudad supiera esto del proceso, que se centrara en la medida en que no se podían
hacer reglas sobre todo v no había que reglamentar en general toda la vida sino unos aspectos criticos para la convivencia en ia ciudad,
básicamente en el espacio publicó de ia ciudad v en algunos espacios privados oue afectan lo público.

!.os Semilleros (Xa ctmvwencia ouc habían de dos tipos, los distritales que se hacían como con representantes importantes de ia ciudad
relacionados con cada uno de los temas v había otros semilleros que se llamaban autónomos que ¡os hacia cualquier grupo de ciudadanos v
a esos semilleros se les aportaba una metodología v un servicio do moderadores v relatores, es ciccir. en el conjunto residencial alguien
quena hacer eso, se contactaba con ci campo de acción, se les daba la metodología y se les ponía un moderador y un relator para que
hicieran su ejercicio de formulación de regias en torno a algo.
En ias categorías hablaríamos de educación iniormal ouc es la que se da justamente en ios espacios, en la casa, en ia calle v todas, v que
obviamente entonces vo lo ubicaría mucho en el cuento de la cultura, si tú lo miras por el iado de la cultura io que le estábamos
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proponiendo a ia gente, es que me van a mamar gallo, esto sí lo escuchan, le esiamos proponiendo cambios al guión cultural, que tiene un
guión cultural para moverse en esta ciudad, pero si por eiemplo aquí los busecitos roios, esos han cambiado. El guión cultural aquí antes de
los busecitos roios es usted párese en cualquier parte, estire la mano y colínchese, ahora le decimos es que usted tiene que caminar cuatro,
cinco cuadras hasta una estación, comprar un tiquetico mete para hacerte más un pase mágico a ia taneta, chan, y eso va, viera las
dificultades todavía para que la genie ponga la taneta por donde es, v espere juiciosamente ñ que espere el bus. Ahí le está diciendo: mire,
cambie su guión cultural que implica muchas cosas, Que implica aue tú va no te baias en la 55, sino que te baias en la 57 y que tienes que
caminar, entonces, cuando vo digo, el eicrcicio intencionado de cambiar guiones culturales, para mi eso es comunicación educativa masiva
porque resulta que hay que proponerle e! asunto a muchísima gente, hay que argumentárselo a muchísima gente y hav que facilitarle a esa
muchísima gente que lo mieda cumplir, que son los famosos cambios de contextos físicos, antes básicamente el asunto era; monte en la
bicicleta, la bicicleta es saludable, no contamina, ahora digamos aue ahora mal que bien hav ctclorutas, hav un eiercicio donde monto en
bicicleta con un contexto ñsico que io permite v hav que seguir ciercicndo la argumentación sobre eso, para mi esos son ios ejercicios de
comunicación educativa, yo por eso ¡o pongo ahí, que claro, íunciona es en el plano de la vicia cotidiana donde uno funciona con guiones
culturales que le dicen que decir y como comportarse en cada momento cuando uno, íiiatc que todas las oiertas son eso, termine la rumba
a !a una, et guión cultural es vo me enrumbo v me botan después borracho, me voy para mi casa como se me de la gana v cuando pueda,
pilas no conduzca si se ha tomado unos tragos, entregue las llaves, imagínate el cambio donde, en una cultura donde et carro es una vaina
que permite el dicho que pudo mas el carro que ia mujer, eso dicen los varones, entregue las llaves' del carro, eso si, se te diio que cambie ia
pelícuia vsi se trata de convencerlo y argumenta y ie pone las curas, v le dice cuántos accidentes de tránsito ha involucrado el alcohol, a
qué horas suceden y por qué !a hora a !a una, usted le argumenta a ta gente, le hace campana, le busca aliados para que le ayuden, le
propone estrategias del conductor elegido, ceso?, esos son proceso educativos.

Se comenzó a realizar el trabajo de comunicación, es decir vamos a diseñar eventos que nos permitan posicionar uno O dos de Cinco
comportamientos que nosotros considerábamos centrales: La basura. Era una calle donde no se te podía decir a la gente que no botara
basura sino había canecas, entonces la primera acción iue colocar canecas de basura en todos los postes. Peatones. Que tos peatones
pudieran andar por los andenes v los ambulantes se ubicaran sobre la calle, sobre ia calzada. Respetar unas dimensiones determinadas para
cada puesto, nadie podía exceder esas dimensiones. Esto obligó a tos vendedores a realizar adecuaciones a sus puestos v ellos recibieron el
apoyo del Taller del Espacio Público. t.os arquitectos v los disenadores realizaron unos diseños v se les facilitó a ía gente que ios pidiera
Esta era una zona de altísima contaminación auditiva, los vendedores pregonaban sus productos v además los equipos de sonido, las
grabadoras estaba a un volumen altísimo, entonces ia idea era que bajaran el volumen.
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Se hizo un estudio previo que se contrató con una ONG. Un estudio mas etnográfico de ver los comportamientos y. las dinámicas que se
movían allí, en esa calle se mueven unas dinámicas bastante locas desde las mafias de los vendedores que venden los puestos, el derecho a
vender allí. Una persona sin un lugar de ventas puede estar ganando más que una persona que venda allí porque acapara diferentes puestos
v luego ios vende. Las mafias de los pordioseros, ese es otro tema. Había una sene de elementos muy propios de esa calle, digamos
culturales, por supuesto había gente con la que decidimos no intervenir, había gente que no íbamos a tocar porque no queríamos generar
condiciones de agresión, si llegaba a ocurrir algún evento de agresión o violento se nos caía el asunto porque desvirtuaba todo ei proceso
de ordenamiento que pasaba por la comí vencía. Si al peatón se le asigna el anden v ai vendedor la calle calzada, entonces quienes se
muevan por la calzada van a comprar pero quienes se muevan por el andén van a circular Hacia la iglesia. Son digamos una regias de
convivencia, usted se hace por su lado vo por el mío v no nos pisamos las mangueras. A mi me va mejor porque puedo vender mis cosas v a
usted le va mejor porque puede transitar mejor.
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Como un proceso donde hav ouc ubicar tas dinámicas comunicativas existentes en esos contextos, generar los ajustes necesarios hacia
nuestro objetivo, montarnos sobre esas dinámicas y sobre esos circuitos de la gente, generar acciones que la gente reconozca fácilmente,
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no hacer símbolos nuevos sino trabaiar sobre lo que va hay y sobre los intereses v generar expectativas v movilizaciones hacia esos
contenidos. Si tuviera aue hacerse una receta seria esa, pero por supuesto se debe contar con la claridad y el apoyo de los equipos que no
son de comunicación porque como comunicador no es tu responsabilidad cambiar el contexto físico, se requieren equipos especializados
para esa adecuación pero baio ¡a supervisión tuya, no al contrario. Tu como comumeador ubicando tos canales, las dinámicas, los eontextos
comunicativos del escenario donde vas a intervenir estás en capacidad de decidir ias iranslormaciones QUC se deben hacer, no desde un
concepto técnico aunque por supuesto se le debe tener en cuenta porque tiav cosas que serian mviablcs 0 difícil, pero eres tú quien da la
pauta como comunicador para la transtormación de esos contextos, piensas y decides que se debe utilizar allí.
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La teoría general que está menos sistematizada era el tema de recontextualización, ensenar normas era producir una versión de ia norma
que le hablara a la gente en su contexto.

El sueño extremo del arquitecto urbanista es que la pura acción transformadora de pronto cambie los comportamientos, cambie la estética
espontánea de las personas, etc. Él le apunta a ese extremo, nosotros introdujimos esa idea bonita de que puede ser necesario hacer eso
explícito v digamos que iaeilitar o promover el buen uso del nuevo contexto. Creo que son cosas que hov en día permitirían un balance que
le den la razón a las distintas miradas, si ayuda mucho la estética y como pasa en las oficinas un cambio en la decoración puede ser un
detonador de cambio o una de las dimensiones en las que el cambio se manifiesta. Cuando vo miro hacia delante hemos tenido ambas cosas
por los andenes anchos, la cicloruta tiene una carga muv tuerte, el sardinel alto en si mismo dice mucho pero aparecieron el sardinel en un
contexto de lucha abierta simbolizada, macartizada casi por el tema del boiardo contra la invasión de los andenes. Creo que la eiudad logra
incorporar ambos tipos de cambio cultural el que esta marcado por el espacio físico o el que está más bien asociado a contextos físicos
polivaientes, ya había mencionado la ciclovia, menciono el pico y placa o el día sin carro, que aparecen luego en la dinámica de la ciudad
como procesos de cambio de comportamiento más asociados al concepto temporal o sea ci contexto no solo es espacial, hav unas horas, la
gente interioriza un poco más el reloj por las horas, de todo ese proceso la teoría sale muv bien librada. 1.a asociación de comportamientos
o de repertorios de comportamientos a contextos v á identidades.

Yo creo, siento, que hay como un interés de resaltar la relación y la gente en Medeliín se comporta en el metro maravillosamente, la gente
en Caracas se comporta en el metro, maravillosamente, la gente en Bogotá lo tiene que hacer en Transmíteme vo Creo que algo de cierto
hav. Si uno sube a un bus que es una porquería, que le da tétano porque se lastima con ias latas, que es un pegote, que el choíer va como
loco atropeílando gente v carros v nene la posibilidad de viajar en un bus que no es nada dei otro mundo, sencillamente es un bus limpio
que respeta paraderos v que tiene una irccucncia coherente, pues la gente tiene un comportamiento mas tranquilo, porque no tiene la
angustia que tenia que respirar en el otro bus, en el tradicional v Si eso es novedoso oor !o pronto incide en el comportamiento, Pero no es
necesariamente asi, si ves acá la 85. se hizo un programa de andenes que es muv bueno sobre todo en horas pico de entrada y salida de
empicados, es congcstionadísino el andén de la 85 y los cirros se siguen subiendo, tumbaron voíardos metálicos de esos muy elegantes v
muv costosos, tumbaron esos arcos que pusieron en las binadas para minusváíidos v ios carros se suben, limones ci andén permitió que el
comercio saque mesita, que la salida de las oficinas se lumen para tomar una cerveza, un tinto, para el peatón, pero el automovilista no io
entendió v se sigue subiendo, y vo parqueo, usted vera que hace, vo tengo que irme. Ahora yo pienso que eso parte de un comportamiento
mas compieio, en el fondo hav un problema de clase, si yo tengo carro, usted peatón de mierda trate de hacer ló que pueda, vo tengo carro.
Y eso requiere una cosa mas complcia, de una adecuación de contexto porque se ouede perder el contexto, como so han robado los palitos
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metálicos y han tumbado los arcos, cualquier día suben una voiqueta v se acabó el andén, entonces no sólo es oue adecuar ci contexto
avuda, ayuda mucho, pero tiene que haber algo más. Yo no creo que sea necesariamente convenir el andén en aula, no generar ei
acontecimiento, vo vivo aquí frente ai parque del Israel, eso era un muladar, las zorras botaban basura, habían locos haciendo sus
necesidades, se remodeló el parque, todos tos vecinos en contra, eso era, vo no lo podía entender, miren nos van a limpiar esto, no, no hav
que deiar y se amarraban a los árboles, el presidente de la asociación de vecinos alquilaba un carrito con parlantes, decía: no nos dejemos,
salía gritando a perifonear v se arregió el parque a la brava, los vecinos encantados, ahora lo usan, incluso los que perifoneaban contra el
parque, para navidad e! parque tema pero multitudes por las noches, porque había acontecimiento, una noche había villancicos, otra noche
fuegos artificiales, otra noche un concierto, bueno, a la mañana no había un pape! en el parque, Eas canecas reventaban y la incorporación
del acontecimiento permitió una mejora en ei comportamiento, entonces, hav lugares de transición v eí no lugar se vuelve lugar por la
presencia de un acontecimiento, esa rué la conclusión de los crabaios que hicimos para cultura ciudadana, es decir si el estadio es el no
lugar, se convierte en lugar cuando está el partido, cuando está el concierto, el parque que es un lugar de tránsito porque la gente va y
viene por los transportes v se convierte en lugar a raíz del acontecimiento, dei encuentro más simple con c¡ vecino a trotar a las seis de la
mañana, o del acontecímtenio mas importante como ei de Navidad.

Espacio público ha sido un tema, ai igual que planeación, un tema de arquitectos y urbanistas, pero los arquitectos v los urbanistas tienen
una visión perfectamente ajena a la gente, pues tienen una visión de diseno, entre otras cosas ahí, et caso del cíe ambiental de ia Jiménez
ahora es bien significativo, hav un diseño que en la maqueta era una belleza ven la práctica es una porquería, empezando porque el hilo de
agua nadie pensó la cantidad de mugre que cae en Bogotá por minuto a un hilo de agua que tiene un rondo blanco v que por supuesto se ve
todo el día mugroso v c! hilo de agua no logra remover ¡a basura, entonces tendrían que barrerlo todos los días, en fin, ahí hav un diseno,
l'no ve como los arquitectos y los urbanistas no tienen una capacidad de diseñar para la gente, csio puede sonar absurdo, vo creo que en
una ciudad en donde hav uno de los urbanistas, se supone uno de los urbanistas mas exitosos del país oue es Salmona, Saldarriaga, Carlos
Niño, Viviescas, pero creo que clíos piensan, siguen pensando la ciudad, mas allá de "lo que teoricen en la practica, los arquitectos que
hacen ia ciudad no iogran pensar una ciudad para la gente, o logran pensar ia ciudad en términos muy de escenario. Yo recuerdo ahí las
discusiones que tuvimos, por un lado con Jordi Bona que intenta vender el modelo de Barcelona v no lo logra ato ruin adámente, y por otro
lado Manuel Delgado que tue un sociólogo es un sociólogo que íue parte deí equipo de Jordi liona que íorman parte del equipo en un
comienzo y luego se abre de esc equipo v empieza n criticar muv iuertcmente y Manuel Dcigado, yo lengo un articulo de él para que lo veas.
Es '!a ciudad mentirosa' ¿como describe Manuel Delgado el proceso de Barcelona? en Barcelona lo que hicieron iue un escenario y un
escenario en ct que cogieron del centro de ia ciudad hacia afuera y hicieron asi, abrieron y despejaron e! centro, echaron los problemas a la
perilena para que el escenario deí centro Quedara como escenario, pero hav senos problemas según él para que la gente vuelva a habitar
ese escenario, lo habitan ios que son ios habitantes por excelencia de ese escenario, que son tos espectadores, o sea los poquitos que. vamos
habitamos ose escenario durante periodos cortos v salimos muv contentos, muv entusiasmados, además de que todo c! experimento de
Barcelona tiene un contexto de continuidad de administración muv larga, pero además de tas olimpiadas, que hace que se genere un
contexto porlectamente artificial para modificar la ciudad.

Bogotá era otra y ya hoy se eiecutó lo que se había pensado: la calle 80 es una calle modelo en liogota, queramos o no es la calle modelo.
Meior dicho, ahí va se comienza a ver otra actitud de cambio, ahí tú no estas hablando por ejemplo de que estamos peleando por el centavo,
que estamos viendo las calles bien. En esc sentido la 80 tiene una carpeta de pavimiento excelente, una buena iluminación v un transporte
decente que es transmiienio v acuérdate que también lo propusimos muchísimas veces, es decir, ya eso estaba planteado desde Amanas, eso
ya lo veníamos trabajando desde el laboratorio.
inicié con un provecto oue tema que ver con parques, 100 parques para la ciudad que tenia que ver con una convocatoria en la que la gente
escribía cOmo quería que tueran sus parques barriales y se inscribía. Se escogían las propuestas más novedosas, más atractivas, que tuvieran



ÍTEM AFIRMACIÓN
Quintero mayor participación y que ameran en cuenta mayores desarrollo arquitectónicos, urbanísticos, etc. El jurado era del Taller del Espacio

Público y gente del instituto de Desarrollo Urbano -IDU- no se tomaba la decisión en Cultura Ciudadana. Yo me encargué de hacer un aviso
para la convocatoria, disenada por Cortés y yo hice el copy. Ese iue el primer trabajo porque yo no tuve ninguna inducción, me dieron los
antecedentes de que espacio público no iuneíonaba bien, que no había claridad en provectos. Los provectos estaba orientados desde "lo
arquitectónico entonces eran proyectos de transiorm ación es físicas que no teman en cuenta lo cultural. ^

Espacio público
Formulación
Quintero

Posteriormente trabaiamos un provecto que era regálale una flor a Bogotá, la comunicación de eso la hizo esta persona v se hicieron piezas
como carteles, un plegable en íorma de fiorecua. El provecto no era claro, Regálaic una flor a Bogotá era siembra llores pero desde la
gerencia habían proyectos que teman que ver con la siembra de flores en espacios públicos sobre la base de que embelleciendo esos
espacios la gente se iba a apropiar más de los espacios. Pero eso tenia muchos problemas técnicos, allí estaban los arquitectos pero era muy
costoso sembrar flores que aguantaran ¡as condiciones climáticas de Bogotá v era un provecto que era de embellecimiento pero no
contemplaba la interacción con la gente. Regálale una flor a Bogotá era como una idea que no tenia reterente en un provecto. Luego se
celebra el Día de la Tierra y se idontiüca día como un espacio de siembra masiva de árboles nativos y se decide que se van a regalar flores.

20 de Julio
Formulación
Quintero

Era en principio la idea era desalojo de los vendedores ambulantes que hay en la calle 27 sur. La calle 27 sur es la que conduce al Templo
del Divino Niño, que es una de las imágenes religiosas más adoradas de la ciudad, en donde cada fin de semana se mueven alrededor de
300.000 personas v esa calle está llena de vendedores ambulantes, que en esa época estaba completamente desordenada, abandonada sin
posibilidades de caminar, la circulación era completamente difícil, la calle llena de basura, con muchísima inseguridad. Entonces la
propuesta inicial era el desaloio, por supuesto sobre esa lógica no se le podía apostar a una propuesta de educación ciudadana v
paralelamente la gente del campo de acción estaba desarrollando negociaciones con los representantes de los vendedores ambulantes.
Intervino en el provecto, el alcalde local, ef comandante de la policía de la localidad, para poder realizar la intervención tentamos aue
contar con el aval del cura, el párroco del 20 de uilio, quien además era un personaje muv importante porque iba a iuncionar como
mediador para nosotros, si le vendíamos ei discurso a él v si lográbamos que introdujera el discurso en las homilías por supuesto íbamos a
tener nuestra voz amplificada a estas 300.000 personas v la autoridad moral de esta zona es por supuesto el cura. Logramos convencer ai
cura que se montara en esta película. Las negociaciones que se venían haciendo eon la alcaldía local y con los representantes de los
ambulantes llegaron a que se iba a hacer un reorden amiento, no se podía hacer un desaloio, se destinaron unas zonas para reubicación. El
criterio del Taller del Espacio Público era retirar a los vendedores de esa calle v darles otras opciones. Se sabía que la solución del problema
no era la represión. Entonces se llegaron a vanos acuerdos, el fundamental es vamos a orgamzarlos.

Era muy pobre no creo que la idea de construir espacios para la convivencia estuviera muv clara en la gerencia. Estuve en dos
administraciones de esa gerencia, en la primera ¡a preocupación era de hacer intervenciones de upo físico William, la segunda iue con una
trabaiadora social, va ella muy preocupada por la participación comunitaria, por generar procesos sociales desde su propia disciplina, desde
trabaio social, entonces eso hizo cambiar el perfil. Tal vez es más visible una intervención física que las intervenciones que hizo esta
persona que va teman que ver con hacer investigación por cicmplo, con explorar problemas, habían unos provectos que eran los de centros
históricos que se iban a realizar en Suba, en Pontibón y en Usaqucn.

Espacio público
Formulación
Quintero

A4.3.6. Autoridad
ÍTEM AFIRMACIÓN
Reglas
I .ogros
Brombcrg

Creo que haría un poco mas de énrasis en la Autoridad, la autoridad funcionó bien, la autoridad es muv importante en la conlormación de
solidaridad entre quienes cumplen la ley. Esa es la íuncion de ia autoridad, no es tanto andar pescando al conjunto de ciudadanos que
requieren de retuerzo de la icy y de la presión para que cumpian las reglits sino que aquellos ciudadanos que no cumplen las reglas cuando



ÍTEM

Cultura
Ciudadana (2)
Lev Zanahoria
Logros
Evaluación
lx>ndoho

ÍJQV zanahoria
MMC
Identidad
Ixigros
Gómez

Seguridad v
Convivencia
Formulación
Gómez

Seguridad v
Comí vencía
Formulación
(Jamacno

AFIRMACIÓN
hav un universo muy grande de cumplimiento, en una porción baja de incumplimiento, los que incumplen ganan cuando incumplen v
rompen la solidaridad de los que cumplen. Pues mira una cosa si todos van con la cola, pues el bienestar colectivo es el mavor, si una sola
persona incumple los demás no se afectan pero está ganando demasiado el que incumple, entonces termina rompiendo el bienestar de los
domas dicen si se puede incumplir, yo incumplo y empiezan a incumplir.
Tenemos ahí unos éxitos algunos de los cuales sí han tenido cierta electividad como la Lev Zanahoria, pero que de todas maneras todavía
tiene problemas, por el hecho de lo que uno puede pensar la lev zanahoria en términos de los efectos de la autorregulación, porque la lev
zanahoria es una medida taxativa aue impide seguir rumbeando después de la i de la mañana. Se supone que si el impacto es real, va.
debería poderse correr poraue hav una interiorización del auto control en el consumo de alcohol, por eso se permitiría abrir el horario de
lev zanahoria esi? Esos son temas además que con Alberto hemos mirado que no hay un seguimiento sistemático, una medición. De suerte
que nunca sabemos ciertamente cuál es el impacto real de este tipo de medidas. Hav una continuidad en el concepto, en la idea de cultura
ciudadana como autorregulación, como modificación de comportamientos, a partir de métodos pedagógicos no represivos.
Hav temas que desde la academia se ven que no se ven desde la administración política tradicional veso es muv importante para la ciudad,
hav temas que se ponen definitivamente en tapete: el desarme, eso se pone en el tapete v sigue estando allí, con todas las dificultades pero
sigue estando, aue hav tormas distintas de sacar el problema de seguridad, incluso, cosas que se hacen desde ia administración aue no se
ven desde los medios, una inversión gigantesca, como nunca antes la había tenido la administración en policía, en apovo a la Policía
Nacional v se hace un provecto que aun cuando hacia aluera no nene un impacto muy grande, hacia adentro de la policía es definitivo, que
fue la escuela de iormación de policías, todavía a estas alturas uno hace contacto con la gente de la policía y recuerda haber estado en una
ciudad que pidió policías recién egresados de las escuelas que no vinieran con todos los problemas serios que vienen de las zonas de orden
público o de desorden público, y aue pudieran tener una permanencia de allí, de esa primera intuición que un comandante de la policía de
!a ciudad como es Gilibert tiene v se conecta con cultura ciudadana v desarrolla, surge despucs, de ese mismo comandante que ahora es
director de la policía a nivel nacional, una propuesta de lo mas novedoso que tía habido en Colombia v en el mundo, bueno, en el mundo ha
tomado gente pero aauí le han Hecho adaptaciones y todo que es la policía comunitaria y por primera vez uno encuentra como me pasó el
ano pasado, líderes sindicales vjeios radicales, de esos radicales de la época de reforma agraria, un líder del Incora aue es un líder
comunitario en éste momento de la ciudad diciendo nos: pero no pueden desconocer a la policía cívica, pero no, con policía cívica que nos
vamos a meter, por ver que me dice v me contesta: son la maravilla v electivamente. Se logra una policía, es un experimento que todavía no
se consolida pero se logra una policía, que incluso dentro de la policía genera muchos problemas porque a estos policías no se los evalúa
por el número de atracadores retenidos, por el numero de delincuentes dados de baia, sino por una vaina que es muy incuantificable,
cuántos lograron prevenir el delito.

Seguridad es un tema que se trabaja tangcncialmcnte y yo sigo pensando que cultura ciudadana no es la estrategia más tuerte para
aumentar tos niveles de seguridad. Ahora, allí hubo una claridad que me parece importante v es que se delimitó muy bien lo que era
delincuencia organizada que sólo es combatible desde el punto de vista profesional de la policía, entonces se le invierte a la policía en
equipos, en armamentos, en capacitación, en cámaras de vigilancia v eso empieza a dar resultados ahora, eso es muv importante, de lo otro
que es el atraco del muchacho que no es un hampón en el sentido estricto de la palabra, que no haga parte de grupos de delincuencia
organizada, que va camino allá pero que todavía no es, el problema de seguridad entendido en términos de confianza de los vecinos.

Sí había una idea de! cumplimiento de reglas, iba a meiorar la convivencia en la cuidad y por tanto iba a meiorar la seguridad con otro
componente v era que hacia pane dei trabaio de campo que era un trabajo muv iucrtc con la policía, con la idea de meiorar la acción de la
poíícia, en su relación con los ciudadanos que en ese momento estaba diagnosticado que era bastante problemática, digamos que la imagen
de la policía ante los ciudadanos era negativa en términos generales v se detectaban también como carencias concretas en la iormación de
los policías para mteractuar con los ciudadanos, entonces había un proyecto que se llamaba.Formación para formadores de ciudad, que
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ÍTEM

Formación de
Formado res de
ciudad
Formulación
Camacho
Formación de
Forma dores de
ciudad
inversión
Camacho

20 de IUIÍO
Formulación
Quintero

AFIRMACIÓN
hasta donde vo estuve por ahí pasaron unos 5000 policías <lc 8000 que creo que era el pie de tuerza en ese momento, donde se hacia un
trabaio en derechos humanos, en ei que ios policías conocieran ci pian de desarrollo, en mciorar sus habilidades comunicativas y de
relación con la gente, para trabajar ciudadanos que cumplen reglas, ciudadanos que se organizan también por el lado de la seguridad v una
policía que tiene una mc¡or relación con los ciudadanos, era como esos dos componentes. Reglas para convivir ¡...| estaba el de la policía y
por hay se le dieron unas puntadas a uno de Resolución de conílicios, un poco la idea era: no basta cumplir las normas, siempre van a
existir conflictos, se necesita darle a los ciudadanos como herramientas para que los tramiten pacíficamente, esa era como una trilogía.
lisc ute un trabajo puramente de lormación. los policías salían de servicio en carnadas como de 500 ó 300 va no recuerdo bien, estaban un
mes íucra de la calle, un mes donde iban a un sitio a formarse v allí se hacían en una formación en estos cemas de derechos humanos, de
relación con la ciudadanía, de conocimiento de la ciudad v mucho, mucho, mucho como de reflexión personal, de recuperar la niñez,
básicamente de eme reconocieran un poco su papel de ciudadanos v de personas que se necesitan en relación con otras personas, que
Cumplen una función.
Pero vo sentía que aquí ese trabajo con Ía policía no tenia el impacto que debería haber tenido, dentro de los provectos de Cultura
Ciudadana, ese que era una cosa super sena, intensa, con recursos, vos podes criticar todo ¡o que queras, que cómo se hizo, que el Instituto
Luis Carlos Galán, que iue del Rosario, que paiaun, patatán, pero era un ejercicio con mucha inversión, con resultados, vos veías a los
policías realmente transformados después de esa vuelta, por ese curso con la posibilidad de acercarse a un resto de cosas que en !a vida
habían tenido v con la posibilidad de hacerles catarsis a un resto de historias personales violentas, v había eierctciós del sentido de la
autoridad v había que contarlo, pero para eso tampoco hubo nunca suticiente recurso v dentro de la intersección en general de Cultura
Ciudadana, eso en el nivel ¿enera! no se valoraba suficientemente, luego no se le invertía.
El trabajo mas íuerte se hizo desde la coordinación mtermstitucional v la negociación que había permanentemente entre la gente de !a
gerencia, la alcaldía local v la policía, que no sólo fue un tactor de presión, sino que por los cambios que estaban ocurriendo dentro de la
policía misma y por decisión del Comandante, los policías recibieron la orden de hacerse amigos de la misma gente. Se habló con ellos
porque la tónica normalmente es que la policía era enemiga de los vendedores v si esto seguía ta estrategia no nos iba a funcionar.
Entonces el Comandante de la policía bastante receptivo entendió la idea v con él coordinamos, fueron unas tres semanas de coordinación
previa v con reuniones permanentes, entonces en el momento del lanzamiento el Comandante casi me entrega el bastón de mando, me
pone 100 policías a mi servicio, el alcalde local casi me da la bendición v el cura igual. Entonces trabajando con 100 policías, la gente det
equipo de Cultura Ciudadana no podía ayudarme porque ellos estaban en la coordinación c igual me parecía Que estaba bien. En la parte
logística vo contaba con personas que me ayudaran v quienes recibían órdenes pero no cenia ía posibilidad de contar con ningún apovo para
ayudarme con la coordinación, eso íuc de las presiones mas grandes que yo he tenido por eso, iucron cuatro domingos seguidos.

A4.3.7. Intervención lúdico pedagógica
ÍTEM AFIRMACIÓN
N'oción cultura
Vida cotidiana
uva i ti ación
M ocluís

Ahora, el concepto de cultura ciudadana critica Ía cultura del ataio, eso era claramente de entrada en dirección vida cotidiana, es decir,
inciuso a mi me daba susto lo de la lúdica porque siempre había ci peligro de la trivinlización v como Ía conversión del tema en espectáculo
v la idea era al revés, meternos con las Herramientas del anc en la vicia cotidiana.

Noción de
cultura
Formulación

¡,..| si he entendido la tesis de Martin Barbero de que se logro además una rcoricntacion espontánea de parte de la oierta cultural vdc la
apropiación cultural de la ciudad v el tema urbano, con otro eníoque, no para pedagogizar o para educar ni ciudadano, sino de todos
modos, interpelando al ciudadano o habitante, como habitante de la ciudad. ___^
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Identidad
Formulación
Mockus
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Evaluación
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MMC
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Formulación
Gómez

AFIRMACIÓN

Yo he tenido que revisar mis prejuicios sobre el juego v sobre todo lo auc se aprende deí juego oara aceptar la idea de lúdica, mcior dicho,
los luegos son en seno |...l Entonces se entraba a un terreno nuevo y por eiemplo a mi por un lado me parecía que i a idea de lúdica podía
devaluar la pedagogía, la instrumentación pedagógica del juego, que creo que es complicada. Por otro lado había una serie de [crimnos, asi
como rituales auc me daban como mucho pánico, uno no se inventa ritos sobre eso. Y ademas iue cruel poner el arte al servicio de ¡a
cuidad. Bl minio que está acostumbrado a ser aplaudido sobre un escenario convertido en una especie de agente de policía, aunque
extraordinario pero durante horas, es decir, era una rccontcxtualización tuerte de la acción del artista, v en mas de una ocasión me parecía,
por ejemplo que la estética traía un iárrago de cosas inútiles y que bastaba con hacer un sólo color o un sólo mensaie, había una tensión
grande ahí.

Si liov en día tuviera que revisar la relación cultura ciudadana - arte diría que buena parte del arte genera emociones morales compartidas:
indignación, admiración, identificación, pero sobre iodo, digamos subrayaría los que tienen que ver con la emoción que vo Sé oue el que
está a mi lado también tiene. No es sólo que vo me identifico sino vo digo, cualquiera que estuviera viendo esto se identificaría con, es
decir, esa certeza de la universalidad.
Lo que pasa es que las expresiones artísticas permitían la iormación de valores y por eso creo que vate la pena continuarlos. Hay una
recepción positiva aunque todavía muy pasiva, la relación es bastante vertical entre Estado v ciudadanos, aunque se dice que se acoge la
visión del ciudadano, el ciudadano todavía no puede hablar porque no existen los canales, no tiene canales para hacerse escuchar.
Entonces vo creo que en las acciones también, vuelvo otra vez sobre la gente, son acciones que la gente estaba dispuesta a hacer v las hacia
v ahí hav una cuestión que tiene que ver va no con el nivel local sino con el nivel mundial; la lúdica, la utilización del ocio, deí tiempo libre,
la consideración del espacio para la ciudad, los aspectos creativos, ios aspectos artísticos, las expresiones, son cuestiones que la televisión
nos había traído v nos había mostrado por todos lados, o sea, esa cultura de¡ diverumento urbano o meior, la interpretación urbana de lo
que es la vida cotidiana es un elemento que estaba allí y que con Bogotá, bueno Colombia, pero sobre todo Bogotá, le había empezado a dar
cuerpo, lo que pasa es que había estado siempre reprimida en un marco tradicional v lanudo de la oligarquía que vivía de Bogotá.
Básicamente es eso, es decir, fíjate que uno de los elementos auc para mi son los pioneros de ese asunto que son, son dos; el uno es el
Festival Internacional de Teatro, Fanny Mickev que hav que quitarse el sombrero v todo lo aue uno tendría que auitarse trente a una muier
grande, es quitárselo trente a ella, digamos, con esa perspectiva, le costó la excomunión, le costó todo. La otra es una cosa más discreta,
muv comercial, pero que tiene un sentido muy importante que es la ieria del Hbro, esos dos elementos mantuvieron aislados durante
mucho tiempo, ev quién los sacó adelante?, la gente.

Trabaios operativos, lo otro era que se olvida porque va uno tiene como ganas de no acordarse de eso, los mimos, la presencia de mimos o
de pequeñas obras de teatro, incluso en la ciudad, en sitios de aglomeración; yo creo que se bajan costos inclusive, en términos
comparativos, puede ser aue en términos absolutos los costos incluso sean parecidos, pero en impacto los costos resultan ser mucho más
baios porque mientras uno no puede garantizar aue una cuna en televisión sea vista, no tanto vista, puede ser vista por mucha gente pero
no recibida de una manera memorable, en ios periódicos si, digamos que de todos los medios masivos el auc menos utilidad tiene directa
para la ciudad aparentemente es el periódico porque es el que menos lectores tiene, pero tiene impacto en algunos sectores muv
importantes pero esto va precisamente a romper eso que es lo tradicional donde la publicidad bonita es sólo para un grupo social v aquí la
publicidad bonita era para todos los grupos sociales sin discriminación, entonces los mimos estaban en una zona del sur, cu una zona del
norte, en un centro comercial de ricos, en un centro comercial de clase media y lo que hav allí es el valor de io masivo, casi que es un
termino que vo no se si tenga sentido pero es casi lo masivo interpersonal, allí la interacción es muv directa con el ciudadano, pero do
todas maneras es una comunicación masiva porque logra tener un impacto en números muy altos simultáneo, con pocas exposiciones del
ciudadano a la publicidad.
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Mimos
Evaluación
Gómez

Visibilidad
Formulación
Gómez

AFIRMACIÓN
Primero porque íue lo primero que se hizo y de unitivamente poraue tienen el impacto de algo totalmente inusitado. Bueno, ahí hay algo de
magia también de la torma misma del mimo, porque simultanea con los mimos, en esos mismos días se alternaban, unos días aparecían los
mimos v otro día aparecía un grupo de teatro, incluso muv lindo, era con unos vestidos muv bonitos, vestidos de época v unas puestas en
escena muv bonitas pero nunca llamaron la atención, mimos, de hecho todo el mundo le pregunta a uno y por qué no sacaron mas mimos v
cuando uno presenta esto en ambientes académicos, los académicos que no se han cornado el traDaio de mirar esto con calma, le dicen a
uno, pues sacar mimos Qué importancia tiene, lo de los mimos tuc importante primero, por haber sido lo primero que se hizo v se sacaron
mimos entre otras cosas porque se estaba buscando alguna propuesta de tipo artístico y había en ese momento en el Instituto de Cultura y
Turismo, trabai-indo, uno de los mciorca mimos que ha tenido el país que es Julio Ferro y les hizo la propuesta y logró realmente, pero vo
creo que impactos similares, no tan generalizados, se lograron con otros eventos, vo diría que en la 80 con ios cuenteros se logró un
impacto similar, en otras zonas con la culebra, pues la famosa culebra que puede ser la de no más grata recordación pero evidentemente la
culebra en su momento, en un momentico corto, tuvo un impacto, la gente le llamaba la atención una culebra de esas de estilo chino que
recorre una calle, claro, cuando va la culebra se racionalizo, la culebra debía tragársela la mugre de la ciudad y tragarse el, perdió toda. En
la medida en QUC iuimos bajándole lúdica v espectáculo, en ese sentido, es Que vo digo, las cosas dejaban de tener visibilidad v !o otro es
que visibilidad es un icnómeno de impacto creo que temporal v corto, es decir, ahí no había esperanzas, uno no puede mantener en la
cabeza de la gente el espectáculo por toda la vida, si el circo se queda toda en la vida en él pueblo, el circo terminara siendo tan espantoso,
como cualquier otra cosa del pueblo, el circo tiene que venir una vez al ano.
La capacidad simbólica dei mimo indudablemente iue un acierto. Ahora, hubo las dos formas de arte cu la calle que lueron ios mimos v ci
teatro, y el teatro definitivamente no dio, incluso después de ios asaltos lúdicos y todas estas cosas, tuvieron un impacto mucho menos
fuerte, pero evidentemente el mimo tuvo la capacidad de síntesis, el mimo electivamente desde el punto de vista artístico altamente
simbólico, sintético, tiene que reducir a su, para mí la imagen mas linda, si me pidieran una soia imagen de cultura ciudadana seria esa
loto que salió en el Tiempo de una niña mimo, chiauiüca, deteniendo un ciccutivo gigantesco indicándole que se corra atrás dei espacio de
!a cebra para oue deie pasar a los peatones, y el tipo del bus además retrocediendo porque retrocedió de verdad. Eso iue el primer día y ta!
vez la imagen mas tuerte de todas, la debilidad total, la insignificancia trente a un camión gigantesco, un bus altísimo con la iuerza del
símbolo; eso iue indudablemente tuerte. Tenia el mimo, digamos QUC en ese sentido el mimo comparte algo con la taneta, que es la
interacción no verbal, que es una parte de interacción gestuaí que se da entre extraños, ahí vuelve y se empata la idea de comunicación
entre extraños, una buena medida de la comunicación entre extraños se da a partir de gestos, y una buena parte de las normas de cortesía,
incluso entre conocidos no requieren de muchas palabras, uno le abre ios brazos a un amigo v el amigo lo abraza v no tiene uno que decirle:
ven que te quiero abrazar, a no ser que sea una obra del teatro clásico español, pero es eso, el gesto v eso auc ahora que io menciono asi
creo que lo de los gestos es parte de los éxitos, el gesto si es como la síntesis de !o muy humano v la taricta era gesto, c! gesto de la mano,
se usaba la mano sin tarieta después v aun hov la gente, todavía hay gente que ia saca a uno la mano y ie da las gracias cuando hace uno un
gesto amable en el tránsito.

No hubo mucha capacidad de ¡as otras artes para proponer cosas, de hecho las cosas que se propusieron desde otras partes tucron
propuestas nuestras, no del medio artístico incluso, es decir, los fotógrafos nunca nos propusieron hacer esos grandes murales en la plaza
de Bolívar, que alguien de cultura ciudadana QUC los propuso, la música igual, aun cuando hubo eventos musicales de magnitud, el
cumpleaños de Bogotá con grandes corales, una vaina un poco íaraOnica ahí, eso por un lado, creo que no hubo desde la comunidad
artística mucha capacidad de meterse en ese cuento, sin que esto salve tampoco a los teatreros. lx>s teatreros mismos no tienen mucha
propuesta, de hecho también somos nosotros que decidimos contratar al grupo de teatreros para que hagan lúdica. Pero lo otro es que vo
creo que las otras artes no proponen una interacción entre la propuesta artística misma v el ciudadano en su gama amplia, es decir, desde
la mímica, no solamente los mimos sino ia mímica v todas las otras posibilidades que el teatro da, io podría haber propuesto la danza por
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eiempio, pero los danzantes también y ios bailarines son muy atsiaiJos de ios públicos, uno tiene Ja sensación clara, cn estos días hubo en
Bucaramanga un iesuval de danza en espacios no eonvecionales muv lindo, se trajo a muena gente c hicieron dos puentes, uno aquí en
Bogotá, uno percibe, ei bailarín necesita un espacio aespaiaüo parü moverse.

Visibilidad
Reglas
Evaluación
Gómez

en el teatro hay esa capacidad de meterse con la.gente, de aceptar, hay una tradición de teatro callejero que mas allá de que a uno le guste
o uo ie guste es una tradición interesante v buena parte del teatro callejero es el que se, digamos, buena parte del teatro callciero es el que
cuenta, pero no es e! teatro loco, en eso no es capaz de responder tampoco, este teatro es capaz de por ¡o menos plantearse el reto, es
capaz de bajarse, y en eso vo si quisiera rescatar también, baiarse de su propuesta de arte por el arte, a su propuesta de arte tuncional para
comunicar, pero ahí también esta, es capaz de bajarse pero no del todo, ahí está también el tropiezo nuestro con ellos, vo creo que de todas
maneras nosowos necesitábamos eventos ert ta calle tuertes, ía ideft de tener ese grupo no era del todo una insensatez, pero evidentemente
no es fácil que el artista sea comunicador y creo que alií, yo diría que en general eso es como el punto fuerte, ía capacidad comuntcauva de!
artista no siempre es grande, ahora desde el punto de vista del artista como artista ese no es un problema, nosotros nos lo planteamos
como uso dei arte para, v tampoco hiinios tan creativos como debíamos haócr sido, de hecho Jos cooiuntcadorcs nunca nos habíamos
planteado hacer libretos para una obra de teatro v nunca lo hicimos, entonces, en ía medida en que lo tienen que hacer ellos hav un
csiuerzo de ellos por mantener su pureza de propuesta conceptual artística que vo creo oue es Jo que genera, es Jo Que genera más alia de
los problemas cotidianos de falta de oficio, digamos asi, falta de profesionalismo en su oficio, mas allá de eso que también ocasionaron
probtemas senos, vo creo que eso era incapacidad de ponerse en el Vían de comunicación, en plan de tener que comunicar a partir de, vo
pensaría ahora que con llenaron las calles bogotanas con las estatuas, estatuas humanas que era parte de las propuestas que había ahí en
esa abundancia de propuestas artísticas, bueno, abí están las estatuas humanas, son muv simpáticas, los niños gozan mucho con ellas,
ahora io han organizado mucho mejor, la estatua se mueve cuando uno le echa una monedita a su alcancía v se mueve y cambia de posición
v ios niños se enloquecen con eso, pero ahí no hav comunicación. Vo creo oue íue eso, e\ problema lúe mutuo, iue incapacidad de ios
artistas de entender que su papel en una sociedad de este tipo va mucho mas allá del arte, y yo creo que hav necesidad también de artistas
que bagan comunicación, incapacidad nuestra para proponer cosas mas aterrizadas.

Comunicación
directa
interacción
I-ogros
Gómez

tx> que aav aue rescatar es esa posibilidad de generar un cierto espectáculo, la espectacmaridad se requiere, pero hav que matizarlo. Yo
creo que uno también corregiría que nos colgamos un montón de responsabilidades que creo que nos sobrepasaba, juegos, no todo es
interacción con el ciudadano, pero si se requiere un nivel de interacción real, porque una se Ifamaüa comunicación directa si es sólo de
entrega de piezas, no estamos hablando de comunicación directa, comunicación directa es persona a persona vse necesita entonces, creo
que el artista es el único que está en condiciones de maneiar esa interacción. De hecho, en medio de todas las cosas QUC se pueden criticar
allí hubo un saber básico de todos estos artistas callcieros que es del como es que se mteractüa con ios ciudadanos, el asumo de no mirar a
los oíos al otro, todas esas cositas chiquitas que a uno se ie van pasando y perdiendo v olvidando, pero que si uno se pone en el papel de
hacer eso encuentra dificultades senas V encontrara tropiezos, yo no creo que habría que seguir pensando cn ese two de cosas pero, vo creo
que ahí es una admimstración de provectos distinta, de pronto no es esc grupo, esc hipergrupo, cn una contratación monstruosa, vo creo
que ahí io que hubo más iueron problemas administrativos y por supuesto una sobrevaloración de la capacidad de gestión y la capacidad de
administración que tienen ellos de su propio saber.
administración qtie umieu mt*g tie su i>n>pu> anum-
Primero, no conocíamos el concepto de cebra, es decir, sabíamos aue existían cebras en los países, sabíamos QUC, había cebras o que habían
h'iie.is aue demarcaban hasta dónde llegaba un carro ai semáforo por el que temamos que cruzar, pero irrespetado acá. Entonces se hizo un
prueba con diez colegios en el cual se pintaron las cebras, se arreglaron como los cruces, es decir, (as calles v las carreras donde iba eso, se
pintó eso, y se comenzó a mirar qué hacían los conductores sin decirles nada, simplemente que vieran algo estéticamente "bien presentado y
esto se dejaba uno o dos días, al segundo día se hizo el primer intento, vo no se, acuérdame lambicn «n como «salto Jiídico coa ¡os mimos
para visualizar que por ahí pasábamos todas las personas cuando_cstuviéramos a pie, en el sentido de: 'todos somos peatones'- Eso ya se
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había venido, va se tema una conciencia sobre esio pero se quena registrar que tipo de cosas, entonces mirábamos oue cuando estaba la
cebra, que cuando estaban ios mimos visualizando, o sea, haciendo conciencia con los chistes, con ¡a alusión, con el sentido, un poco
relajando al coaductor, sobre todo en estas partes céntricas en estos puntos tan críticos, el conductor veía que tema un sentido, esto se tuc
marcando semana a semana hasta oue liego un punto donde algunos carros va no pisaban la cebra, entonces ahí llegaba el otro problema:
ícomo se escribe cebra;1, epara Quién es la cebra?, cebra con z, cebra con c, cebra con s, de dónde surgía esc termino, de dónde provenía
esc término etimológicamente y por qué lo relacionaba, en el mundo se conoce la cebra y nosotros también la conocemos, es, bueno, este
anima! que tiene rayas, ccierto? Entonces por que se representa la cebra para el PISO, es muy interesante esta cosa con cí doble sentido,
parece ser que ese es el sentido que ha tenido la colectividad en e! mundo, tiene que haber un respeto porque estamos en un mundo de una
ciudad de autos

No se puede negar, creo que en Latinoamérica, por ejemplo lo Que puede ser Rock al paraue que ha sido un evento tan de importancia
única, ahora Salsa al parque, ahora es una importancia para los salseros, para la salsa como grupo, que viene Van Van Que en ocho días, es
un grupo de talla, no es cualauier cosa. Si quieres unirEe a eso también está Opera al parque, bueno, ese género surgió ahí v siguen ahí,
cómo se anima, ya de pronto no está el mimo prácticamente está ahí, pero si están las figuras que representan lo plástico, el rock es una
plasticidad. Cuando los iovenes van a su concierto de rock va no son mimos, son gente, personas de la escala plástica, va ellos mismos se
visualizan, va no necesitamos visualizarlos porque están ahí en presencia. La estética de las personas del rock me íascina, es decir, va
cabeüo pintado de roio. de verde, el tipo de zapatos, yo no hablo de mimos, pero si encuentro la rcierencia v connotación de un grupo
específico. Cuando vas también a la salsa v la ópera ni se diga, es decir, allí lo pedagógico v lo lúdico va ha estado visualizado, pero va las
personas son capaces de representarse como grupo v ahí está, me parece que íue lo oue se dejó porque no puede ser sin ún, es decir, todos
tratando de hacer eso sino lo aue habíamos pensado en algún momento, llegará un momento en que va cada grupo por su espcciiicidad,
por lo que quiere se visualiza v se hace un lugar, creo que lo pedagógico tuvo su saldo.

Recogiendo la experiencia de hacer intervenciones en los espacios públicos con saldo pedagógico que de alguna manera eso íue como un
paradigma ahí a raíz de lo de las cebras v sus mimos, y que tue como un ejercicio que tue muv exitoso pero oue creo que se sobre
dimensionó su posibilidad de Que fuera replicable indetinidamente, pero en el caso de las reglas para convivir había algo oue se llamaban las
acciones demostrativas que eran ejercicios de este tipo, pues, hubo varias, no se desarrollaron suficientemente pero eran algunas acciones
donde las normas se pusiera en funcionamiento v se hiciese visible en algún espacio público, entonces esas eran las acciones demostrativas
que aprovechando los lúdicos, entonces hubo una comparsa, una comparsa de la convivencia, estéticamente no demasiado bella a mi luicio,
era un tanto grotesca la comparsa, pero se hizo para trabaiar en algunos puntos, por ejemplo en el Campin cuando se propuso un eiercicio
de convivencia entre las barras, la comparsa le daba la vuelta al Campin mientras la gente entraba, es como una combinación de cosas allí.

Mí juicio el problema básicamente con la lúdica en cultura ciudadana es que teníamos unos lúdicos que un poco se la jugaban demasiado
por la esiera autónoma del arte "por el arte1', entonces era una lúdica donde un poco se negaban a asumir los requerimientos
comunicativos QUC se relenan al asunto. Entonces a mi no me interesaba una obra de arte cstétícamcnic bella, sino que me interesaba que
fuese es te ticamente bella v comunicativamente eficaz v eso implicaba rigor a la hora de montar la cosa y cierta recorte del chispazo v de la
expresión, porque no nos interesaba que los lúdicos se expresaran sino oue los lúdicos contaran cosas y afectaran cosas, entonces creo que
eso indica un perfil de personas que maneicn la idea do la lúdica desde esc idea de la comunicación educativa que utiliza un recurso, es
decir que tiene que articularse muv bien a disenos comunicativos oue utilizan esc upo de recursos. Es decir, si vo voy a usar ct cuentero, el
cuentero no puede contar lo que se le da ln gana, ci cuentero tiene que apegarse a un guión v organizar su carreta en eso. lo mismo el
músico, no puede cancar io que quiera, me «ene oue componer música para lo oue yo quiero.
No se, si, pero no sistemáticamente, por eiemplo algunos semilleros distritales de convivencia arrancaron con cuenteros, pero en los
autónomos no se. iín la medida en que no hubo demasiadas acciones demostrativas y la estrategia nunca se diseñó, evidentemente estaban
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considerados, estaba considerado por eicmplo que si se iba a discutir el tema de la manejada, los cuenteros v los músicos se metieran a los
buses v empegaran a dar lora con ci cuento de la manejada, eso estaba considerado pero nunca se desarrolló sistemáticamente, pero vo
creo, v creo oue es uno de los aportes importantes del asunto de cultura ciudadana, haber recuperado para la comunicación educativa esc
tipo de experiencias y de estrategias que solas no pueden iiacer c¡ milagro siempre, porque resulta que ellas solas nunca lo lograron, lo
lograron porque estuvieron y tuvieron cubrimiento masivo, porque los íamosos mimos obviamente los vio mucha mas gente por televisión
que en vivo y en directo, pero si cu no garantizas el cubrimiento de los masivo.
Es muy paradójico lo Que paso con la gente de animación sociocnitural porque en el operativo iuepara nosotros una piedra en el zapato,
pero a nivel social es lo que tiene mas recordación. Quizá porque era la ruptura de las dinámicas cotidianas del espacio publico. Ellos
irrumpían en esos escenarios v cambiaban las normas, le daban al espacio un carácter de iicsta, de festividad, de posibilidad de
relacionarnos unos con otros. El principal problema creo yo antes de pensar que hubiera sido lo ideal es c! afán didacti¡cante, creo que los
mismos teatreros se sintieron presionados, ellos debieron haber hecho teatro sin ese afán que nosotros presionábamos: 'hágame una obra
en donde la gente después de verla no bote el papel'. No si la gente esta viendo una obra de teatro y hay uno de los actores que esta entre el
público pendiente de que no se bote el papel v realiza la sanción social para que la gente lo haga v lo hace de una manera amable, lo
hubiéramos logrado. Pero oiga decirle a ios actores diséñeme una intervención para que la gente no bote pape!, ellos por supuesto se vieron
desbordados sin ánimo de lustiticarlos porque ni hacían bien lo que sabían hacer ni cumplían con los fines pedagógicos oue nosotros de
manera bastante iuerte les exigíamos. Considero vo que las intervenciones deseadas, de esos sectores que tu llamas culturales más desde lo
arcistico, pues la fieme debe hacer arte, punto. Sin tener necesidad de un electo pedagógico porque para esa gracia hacemos los títeres.

Yo insisto en que nos dejamos llevar por un afán didac tizante, creo que ahí se nos íueron las iuces tanto a nosotros como coniunicadores
porque considerábamos que ellos deberían responder a nuestra demanda. Como ellos mismos tratando de cumplir con las expectativas que
nosotros les trazábamos pues finalmente terminaban haciendo babosadas. Las intervenciones de los mimos que son las aue tienen mas-
recordación son las que tienen más recordación iueron más efectivas que todas las otras mntas del equipo de animación sociocultural

A4.3.8. Estrategias de Comunicación
ÍTEM AFIRMACIÓN
Logros
l'ergolis

Hagamos una secuencia, cuando la ciudad satisiace un deseo de sus habitantes comienza a tener sentido la vida en la ciudad, es una
cuestión de sentido, de definición de sentido y con la satislacción del deseo se produce un acontecimiento, ese era el acontecimiento que
promovía cultura ciudadana. Se produce un acontecimiento que además de tener sencido genera relatos, cada habitante comienza a
sentirse que parte de los relatos de la ciudad v a la vez la ciudad entra en sus propios relatos, hagamos el proceso al revés, cultura
ciudadana promovió toda esa cantidad de relatos, de cuentos, de historias barriales, la crónica urbana que analizándola incluso muv a la
ligera es fácil rescatar ios acontecimientos para ver cuáles son los deseos oue la comunidad quiere satisfacer, es decir se puede llevar el
proceso al revés y cultura ciudadana tuvo en un momento en sus manos todos los elementos que hubieran sido la satisfacción del deseo de
la ciudadanía y lo que critico es que no se haya seguido adelante.con eso.

Interacción
Reglas
Sanción
Formulación
í ¡ómez

l'cro en una ciudad como liogoia, una metrópoli, eso de la vergüenza va desapareció, yo no me vuelvo a encontrar con nadie, creo que yo.
yo llevo viviendo treinta anos en Bogotá y puedo decir que no lie cogido dos veces, excepción de los taxis que prestan servicio aquí cerquita
donde vo vivo, es muv difícil que yo diga oue se ha subido dos veces al mismo taxi, uno puede caminar todo el fin de semana sm encontrarse
con nadie conocido aun en el entorno en donde uno vive. Entonces cu esas condiciones es estratégico porque, da, yo diría que es
estratégica la comunicación entre extraños y generar reglas y reglas v condiciones para esa comunicación porque la mayor cantidad de
interacciones que uno nene en una metrópoli se realizan enere extraños, incluso, en el edificio donde yo vivo, con codas las personas que yo
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me cruzo en el ascensor son extraños, el vecino mío es un extraño, cuando mas podemos generar algún upo de DUCHOS días vecino, buenos
días vecino Doro Bunio. Él se baja del ascensor, vo me bajo del ascensor, él abre su puerta, yo abro mi puerta, pero nunca se nos ocurre
decir: lo mvuo a lomar tinto, me invita, puedo, es estratégico por eso porque apunta a generar reglas, condiciones de convivencia útiles.
En síntesis la definición no debería ser demasiado compleja, yo dina es un conjunto o «na sene, lahora la palabra exacta!, vo diría mas bien
Que es un conjunto de acciones comunicativas, acciones, producios v eventos comunicativos, dispuestos en un tiempo v en un sitio v con
una perspectiva digamos temporal, mejor, una perspectiva temporal y una perspectiva espacial que ayudan a resolver un problema que está
planteado desde otra distancia, la comunicación desde el punto de vista estratégico, uno de los elementos mas claves es entender que la
comunicación sólo aporta uaos elementos para, resolver los problemas, Que no todos los elementos los aporta la comunicación, por irnieho
que pueda ser un problema específico, la comunicación sólo aporta una parte de la solución. Hay problemas políticos, hay problemas
económicos, en íin v la comunicación aporta uno de esos elementos para resolver.

El punto que es importante que la comunicación era el eic más iuerte, evidentemente si es el eje más inerte, no so reconoce, nunca se
quiso reconocer v la solución por supuesto no la temamos gerentes comunicado res, los comumeadores no habríamos sido capaces de hacer
ingenieros o técnicos adecuados, pero si evidentemente el e¡e más grueso de cultura ciudadana es la comunicación, o meior sin
comunicación adecuada de cultura ciudadana no habría nada, por mis buenas ideas que nava habido. Ahí fa comunicación iuega una papel
fundamental, ese seria un ejercicio por pensar en seno.
Yo he estado medio arrepentido de haber tematizado eso tan directamente pero la razón para nacer esa aiirmaeión viene de aue la mavor
parte de ios comunicado res que se han rormado en los últimos anos en Colombia, o se han iormado como periodistas, en este caso
entienden la comunicación sólo como un problema de transmisión de información o se han formado como comumeadores v entonces te
tienen pánico v aversión a lo que es sólo iniormación v a lo que es masivo, digamos Que la pelea viene desde esa separación de
comunicación popular con medios alternativos, micromedios y toda esa comunicación educativa, educación, los medios mirados sólo como
un canal para la educación, el caso de las escuelas radiofónicas, todo eso. Y por otro lado los periodistas que entiendo que todos esos
problemas solamente de tener noticias, no solamente información sino información noticiosa al aire. Entonces es una falsa dicotomía
poraue en una estrategia se requiere !a combinación de todo, ahí no es, uno podría mirar el modelo.que utilizan en salud para hacer
comunicación en ei CAP, e) CAP es el conocimiento, las actitudes y practicas, nosotros maneiamos otro modelo que incluso de otro camino
que es poco querido por los comunicado res que hacen el mercadeo social donde se habla de valores, practicas y actitudes. Pero decir que es
una falsa dicotomía apunta a decir que se necesitan todas esas acciones por eso es meior resumirlo por otro lado: acciones, productos y
hechos comunicativos, del tipo que sea. Yo necesito, en algunos casos, necesito llegarle a grupos muy peauenos v en ese caso lo masivo es
inútil o costoso, en otros casos necesito llegarle a grupos muy grandes v en esc caso lo mterpersonal es absolutamente imposible de hacer y
generalmente necesito estar combinando muchos de esos tipos de acciones porque lo otro es que no hav que entender que la comunicación
sólo aporta al objetivo inmediato que se eruto y ese es el pumo clave.

Yo creo que hav diferencias pero también hay parentesco, lo mas tuerce en lo auc se ha llamado tradicionalmente campana de cambio
social, la comunicación luega mas un papel funcional y por eso más inmediato, en eso mas inmediato y on una propuesta o estrategia de
comunicación como la que nosotros manejamos había mavor reconocimiento de todo ci entorno cultural, de todas las complejidades auc
había detras de la comunicación y paradójicamente había menos conlianza en lo auc la comunicación puede lograr, había mas dudas, había
más espacio para la incertidumbre, las campanas de cambio están generalmente planteadas en términos de obietivos, resultados v se
pueden evaluaron términos muv inmediatos: icuán tas personas cambiaron ei comportamiento en cuánto tiempo? Y se mide sobre todo el
comportamiento, en este otro si se miden comportamientos pero se espera oue detrás de esos comportamientos empiecen a surgir algunas
ideas nuevas, algunas percepciones nuevas, digamos que es más sensible a las percepciones, o aue uno Quisiera que una propuesta
esicat¿É.ica tuera mas sensible a Eas percepciones que a una campana de camino social-
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Pero en términos generales, a lo atic uno se cnírenia allí es a un ejercicio como comunicador muy iucric. l'uo tiene un contexto v esto no
puede terminar de evaluarlo, uno viene de provectos comunicativos, digamos pequeños, peaueños comparados con lo que es una ciudad de
este tamaño, asi sean provectos como hacer el censo de población, pero en censo de población lo que hav que decirle a la gente es muv
poco. Lo que hav que invitarle a hacer es muy poco v lo que se mega la gente en colaborar con ci censo es muv poco, entonces en últimas es
un proveció chiauito, asi sea para .14 millones de personas pero ahí la comunicación masiva publicitaria es bastante eficiente v donde no es
muv cticiente no hay que plantearse ni siquiera el problema de comunicación, es en tos pueblos de 5000 habitantes donde el encargado del
censo conoce a todos ios habitantes v ios compromete por su cuenta sin que le uno le avucíc desde el canal central. Rnconccs estos autores
que están en !a reicrencia allí teman para mí la utilidad de permitirme aterrizar en propuestas prácticas v sustentar sobre todo ci proceso
en teorías iniormativas. Digo que es un elemento práctico por dos razones, uno porque evidente mentó el objetivo de las teorías más críticas
no está muchas veces, no ha alcanzado todavía a pasar a las propuestas de hacer cosas, permítame entender pero no hay mucho que hacer.
De pronto después va en Ciudadanos y consumidores uno empieza a encontrar algunas argu me ni aciones más ligadas a lo inmediato, pero
indudablemente el debate no era si el consumo es bueno o es malo, o si los medios masivos son buenos o son malos, o si los medios masivos
son los que mentalizan la comunicación. No, el debate era cómo llevamos comunicación a 7 u 8 millones de habitantes, entonces, en ese
sentido la teoría de la mediación de Manuel Martin Serrano, que no es cié él tampoco, pero que él también retoma de otros autores y en la
cual también se basa Jesús Martin cuando trabaia la mediación, por ahí uno encuentra, a mí lo que me proporcionó Martin Serrano es una
visión comprensiva de la producción social de comunicación en términos que me permitían planear acción. Y sobre todo me permitía el
intento de cubrir de irente v unificar a los mismos comumeadores que estaban haciendo esto, que vienen de todos los lados v tienen todas
las ideas pero que tampoco teman, como unos no tienen la experiencia de sentarse a esto, entonces darles una teoría simple porque esas
teorías son simples, darles un reierence teórico simple que !os pusiera como en una línea v dos, sostener las discusiones del otro lado con
los no comunicadores, con los administradores de la ciudad, con electo administrador, no sea que no entiendan que ia comunicación sea
más que información, entonces sea también decir aquí hay algo y esto es un sustento teórico.

Comunicación
pública urbana
Formulación
Gómez

Formulación
Gómez

Por eiemplo alguien que sabe de transporte, un ingeniero que sabe de transportes incluso pueda estar atendiendo la parte técnica de ía
secretaria de transito v transportes de la ciudad, que puede saber mucho de eso cuando se le enfrenta a desarrollar ideas de cómo modificar
el transporte, o no tiene smo ideas técnicas, o cuando intenta meterse en lo comunicativo las ideas son tradicionales: hav que educar a la
gente, educar en el sentido de hagamos una campaña con lemas que diga sea bueno con la ciudad, el aseo es salud, todos esos lemas que
todavía hay pegados, pues en todas las ciudades del mundo están pegados v como alguien caricaturizaba ahí: sea buenito'. En últimas
seamos buemtos v no hagamos dañitos, nero eso no servia para nada. Entonces ahí es cuando surge la idea empezar a cada provecto a
hacerle su comunicación. Un problema que no logra resolverse nunca de manera adecuada es, creo vo, es cómo hacer una
macrocomumcación; cuál era la sombrilla que debía cubrir todo eso, ese es como el punto en que nos desborda, realmente vo creo que nos
desborda porque o hacíamos sombrilla o hacíamos comunicación pensada en provectos v creo que terminamos haciendo más sombrillas,
creo que terminamos haciendo con algunos proyectos ta sombrilla de los demás, pero eso no estuvo resucito.

Visibilidad
Reglas para
convivir
Formulación
Gómez

Yo no tendría muv claro eso pero tratando de reconstruir, creo que habría unos elementos de espectacuíaridad, digamos que en alguna
medida visibilidad era en alguna medida capacidad de generar un espectáculo, eso puede no sonar muv. bien pero es asi v eso es importante,
capacidad de generar espectáculo no en el sentido de, la palabra espectáculo en el sentido de algo falso v que es sólo ei montaje de
tinglados, sino capacidad de meter a la gente, capacidad de generar en la gente deseos de interactuar en un espacto específico, que es el
problema por eiemplo, de los semilleros de convivencia, un diseño demasiado completo, incluso con una, es que todavía le pienso mucho a
eso, se invitaba a la gente a una discusión racional v nunca ha sido fácil ni hov, ni en la Grecia de Péneles, clásica, de la república, de hecho
por algo allá sólo discutían los ciudadanos v a los esclavos no ios dejaban arrimar allá tu a las mujeres, m a los niños que debían ser
desordenados,-entonces sólo estos que no tienen más que hacer que discutir racionalmente, entonces sentar a la gente a discutir nunca
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sera un imaginario de visibilidad.
Yo recordana ahí una discusión de primer eauipo de! cual no sobrevivimos sino Manuel y yo, del primer equipo donde uno de los personajes
aue venia muv de esa izquierda v continuaba como en esa idea muv radical ideológica, en alguna discusión de las primeras hizo la pregunta
que él esperaba iba a desbaratar la propuesta de cultura ciudadana, v dijo cv entonces cultura ciudadana es una propuesta para clase
media?, para pequeños burgueses, creo que la respuesta casi unánime de casi todos fue.decirle, si, eso sólo anecdótico, pero en ese
momento uno pensaba yyo decía, claro cómo va uno a nacerle, no es decente, no es moral, no es ético ir a hacerle una propuesta de
respete a la cebra a la gente que vive allá en el sur en el cruce subiendo para la Aurora a las cinco de la tarde, allá hay una esquina que
durante el día permanece despejada v a las cinco de la tarde se convierte en un mercado, pero un mercado donde la gente aue acude a ese
mercado es tal que, poraue hasta alíí llega el transpone y la gente de ahí para su casa tiene que subir a su casa a pie por lo menos media
hora, y la pobreza de' la gente es tal que no compran ios frijoles por libra, compran por granos, le venden a la gente 15 granos de frijoles, 20
granos de alverja porque es la miseria, la miseria además de gente que se gana la vida en el rebusque y al final del día tiene escasamente
para comprar un puchito <¿e cosas para el otro día. Eso sí decía, y me séde ese cruce porque ¡o estuáiamos como uno de Jos sitios de mayor
conversión, v uno decía, no sena más allá de práctico o no, más allá de eso que evidentemente no es practico, no es posible, provoca uno
que mucha gente [o linche, pero es que no es decente a una gente que está en esas condiciones ir a decirle, respete la cebra, el espacio
público es para todos, en una ciudad que no les brinda ni siquiera la subsistencia mínima, entonces yo diría que lo primero aue habría que
decir sobre público es que evidentemente si nos dirigíamos particularmente a un público de zonas normales de la ciudad en primer lugar,
digamos con todo el ambiente normal, con cruces, con sistemas de calles, con todas estas cosas, y gentes realmente de clase media o
pequeño burgueses, según como queramos mirarlo, eu general, porque también, igual, ios ciudadanos de estrato seis Y estrato diez v veinte
y treinta, que los hay, tampoco se alectaron de una manera muy sena pero es que son muy poquitos.

Públicos
Circuitos de
comunicación
formulación
Gómez

Circuitos de
comunicación
Formulación
Gómez

Básicamente hemos trabajado ahí con ese contexto, corredores urbanos, que son sitios de alta movilización de gentes, donde uno puedo
comunicarse con mucha gente de una manera muv sencilla, solamente porque por ahí circula.

Públicos
Circuitos de
comunicación
Caballeros de la
Cebra
Emergencia de
agua
Rock al paraue
20 de íulio
Formulación
Gómez

Cada provecto tema su público, el caso de la cebra, es evidente que el público íundamental era conductores de taxis, de caballeros de ia
cebra v usuarios del servicio de taxis, pero cómo tipificas tú usuarios del servicio de taxi, si servicio de taxis los usa lo mismo la empleada
doméstica que va tarde a cumplirle a su patrón asi se gaste en el taxi ío que le van a pagar ese día pero no puede perder el trabajo, la
secretaria que igual no le alcanza la plata pero no puede perder el trabaio, o el gran ejecutivo que ese día no pasaron a recogerlo, o va para
el aeropuerto y no puede llevar su carro para no pagar parqueadero, entonces en ese caso el contexto específico imponía mucho el público,
el contexto del servicio del taxi, por eso buena parte del eie de la comunicación entre los taxis, estuvo en ios taxis mismos y eso hacia muv
compleio maneiar la comunicación, pero en otros espacios, en otros casos si era el público masivo, yo recuerdo en la emergencia del agua
distribuimos 1*200.000 cartas, digamos cartas personalizadas, personalizadas en el sentido de que tenían una firma del alcalde hecha eu
una tinta de color distinto para que tuviera la sensación de Que era, no el engaño, pero si genera la sensación de que esta dirigida a mi, por
lo menos ya todos los demás pero a mi también, aun cuando no pudieran tener 1'200.000 cartas para cada uno de los predios de la ciudad,
en ese caso el público era todo el mundo, yo creo que varió mucho pero creo que buena parte del éxito estuvo en que cada provecto tuvo un
grupo restringido de público, eso aúem&s explica además la importancia de la comunicación interpersonal, de la comunicación directa a la
comunicación no publicitaria así fuera masiva porque es que la publicitaria tiene la característica de llegar muy indiscriminadamente,
donde más puede uno particularizar público es en ia radio pero aun asi casos como el estudio de Rock al parque de cómo se enteró !a gente
y por Qué iban demostraban que la comunicación publicitaria era casi inútil porque había otra comunicación ni siquiera provocada por
nosotros, que era la de oreja a oreja, raaio bemba, por grupos de afición, por pequeños núcleos de íanáticos del rock y amantes del rock, de
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gente que le gusta el rock, de gente aue estaba un poquito más Icios pero aue tenia ganas de ir a ver qué pasaba allá, oreo que "tos públicos
los definía mucho el provecto, acornó?, creo aue cada provecto tenia, el caso de 20 de iulio, habría que, podría hacer una diferenciación,
como actores directos v actores que tienen intervención específica v que además eran actores del coni portarme uto específico Que se quería
maneiar v otros públicos, digamos colaterales, aue podían apovar o con un punto de vista muy especializado, o con otros públicos como es
el caso de los periodistas, a lo que de todas maneras siempre hubo un gran esfuerzo de capacitación.

Transí r o
Formui ación
Gómez

Allí creo aue parte del aprendizaie está en que el diseno de los provecios tiene que incluir la estrategia de comunicación desde ei diseno
mismo, en ese sentido es tratar de hacerle un aporte a esa pregunta de! principio, de por qué las estrategias de comunicación en vez
campanas de cambio social v es que en el caso de estrategias de comunicación integradas aí diseno del provecto hace que la propuesta
técnica del provecto cambie, hace que no todas las propuestas sean viables sino son comunicables, eso genera un aprendizaje mutuo del
com«mcsáOT v del experto en eJ área. El caso que recuerdo tuerte es el de caballeros de la cebra donde e! experto en el área, incluso con un
modelo que hay en ingeniería de transporte, existe el modelo de las tres e, engineer, eniorcement, y education, ingeniería, sobre
adaptaciones físicas, entorcement que es tuerza v aplicación de la autoridad v educación, eso la maneia la ingeniería de vías toda la vida, y
creo que nosotros, lo puedo decir ahora porque lo descubrí, desarrollamos estos modelos sin conocer esto todavía, después lo conocimos,
pero por supuesto la propuesta que nos Hicieron es mucho mas que eso, ese ingeniero oue discutía cómo hacer !o de caballeros de la cebra
pensando en esa modelo, entonces proponía quince comportamientos, bueno, un decálogo de comportamientos, nosotros le decíamos
desde la comunicación, no, un comportamiento, uno; bueno, tres, en últimas quedaron cuatro, pero de esos son dos o tres los que
funciona», entonces el asunto allí si tenia una aplicación clara, en otros campos no es tan clara.

Equipo de
comunicación
Formulación
Gómez

Ahí hav una cosa que tue como importante en el perfiique tuvieron casi todos ios comuntcadores con sus más vsus menos, pero en genera]
lo que todos los coniunieadores sí demostraron íue capacidad de meterse en la lógica técnica de cada provecto, entender el provecto desde
adentro, apropiarse del lenguaie incluso de su área, el que estaba en tránsito terminó sabiendo ingeniería de transito v tema que ser asi, el
que estaba en imagen de ciudad, estaba en su salsa, él no tenía tanto problema, pero el que estaba en seguridad v convivencia termirto
metiéndose al problema técnico ahí y cómo es esto, ¿cuáles son los problemas?, v si no es con eso, ese entonces no coia eí proyecto, es
comunicadores capaces de meterse en un provecto, en ese mundo específico de cada proyecto; sin eso no hay sino una receta.

EQUIPO de

comunicación
i.ogros
Sarmiento

LO que yo percibía en el momento era precisamente que un buen numero de comunicadores, un buen equipo empezó a dar resultados, vo
creo oue fa imaginación, la capacidad, el trabaio social, el trabaio seno y el trabaio profesional, pues eso asusta, entre comillas, a las
personas que están acostumbradas a solamente dirigir un provecto desde el esentono v decir que esto me "lo arregla una campana o me ¡o
arregla una agencia, nosotros éramos agencia, éramos campana, éramos mano de obra, éramos creativos, eramos todo. Teníamos QUC
pelear con uno, con otro, enlazar a otra persona, estar a "las cinco de la mañana como el caso mío v tuyo, temamos que estar ahí plantados,
o estar ahí mirando íss cosas y estábamos ahí pero si nos toco estar a ias ires, cuatro o cinco de la mañana, estábamos ahí, nos toco
levantarnos a las cuatro de la mañana. Eran unas circunstancias privilegiadas y yo te lo digo por el grupo de comunicadores y por la
selección de comunicadores y por primera vez a nivel institucional en la alcaldía se contratan 12 o 13 comunicadores o diferentes personas
con el perfil de comunicación, creo que esto es un éxito en ese sentido, vo no se si hoy vuelvan a llamar 20 comunicad o res en este sentido,
v ios vuelvan a, no lo se. Vo digo, es un sentido histórico, es un sentido ideal de quienes estuvimos y perdona que no sea tan modesto en
eso, pero estoy contigo, estoy con Gabriel, estov con Camacho, estuve con Roberto y ya sabes con cuánta gente estuvimos ahí. Eso, no
solamente aprendimos sino que nos tocó hacer tas cosas de esa manera y estamos a toda hora peleando porque había que pagar 5000
millones de pesos por la propaganda cuando no temamos para mandar a la comunidad a tales cosas, que podemos hacerlo, que podemos
baiar los costos, que podíamos librarlo con otras instituciones, entonces vo creo «ue también iue una baialia de eso, de tener una
comunicación diferente, de encontrarnos en eso, que si ganamos o perdimos no toca decirlo porque no.

Formulación Llegaríamos a la conclusión que si se necesita comunicación y sobre todo cultura y educación dentro de la comunidad, pero no la
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Sarmiento comunicación sola, no tendría ningún sentido la comunicación sin cultura y ¡a comunicación sin educación.
Seguridad v
Convivencia
Formulación
Cn macho

(Reglas para convivir) La comunicación tenia como meta ir delimitando campos secuencialmentc para que la gente pensara esos campos,
propusiera reglas v "luego devolver a la ciudad como los consensos en torno a reglas v asi ir construyendo todo el manual de convivencia que
incluía muchos temas, reíaciones entre vecinos, espacio público, todo el cuento en espacio público con el cuento de la publicidad visual, de
ías normas de tránsito vehicular, peatonal, una serie de componentes que había ahí, manejo medio ambiental de la ciudad, entonces era un
provecto que exigía muchísima, de hecho poner a la gente a pensar, poner en ia agenda pública de la ciudad, diez temas por decir algo, de
manera secuencia!, exigía campaña masiva, exigia otro tipo de estrategias y de heeho se hizo una estrategia pensando en eso.

líeglas para
convivir
Formulación
Camacho

I,a estrategia básicamente trataba de resolver estos retos comunicativos que te digo «uc planteaba ct provecto, estaba pensada una
estrategia de medios grandes para arrancar, como para señalar el inicio v hacer la explicación del provecto, esa estrategia básicamente
tema que tener televisión, radio, prensa. Para ir posicionando los temas en la ciudad se pensó en las famosas Notas para entonar, se pensO
aquello de notas para entonar porque se veía al alcalde como el director del coro, que poma una nota y había todo el resto de la ciudad que
se expresaba haciendo el coro en torno (le esa noca Que proponía un tema, por ciemplo un tema era el mancio de escombros auc había sido
caótico en ia ciudad, entonces básicamente la nota para entonar planteaba una situación, planteaba como los problemas relacionados con
esa situación v abría la posibilidad a que !a gente se propusiera normas, propusiera normas en torno a eso, siendo muy claro aue toda
norma implicaba compromisos v cambios de comportamiento, entonces uno decía, bueno los escombros deben ir a las escombreras,
implicaba que yo aceptaba que de pronto tema que pagar algo en un recibo para garantizar que mis escombros fuesen a la escombrera v
oue no lo podía solucionar por los $2.000 que !e doy al zorrero para que ios tire en el primer potrero, como ese tipo de cosas, y eso
acompañado con algunas metodologías para un trabajo grupal, que eran los semilleros. ^ ^

Reglas para
convivir
Evaluación
Inversión
Camacho

La estrategia nunca despegó giobalmente, se hicieron los semilleros, se utilizaron notas para entonar, nunca hubo publicidad en televisión,
no hubo radio, ni hubo línea abierta, ni hubo dispensadores, ni, es decir, el ejercicio nunca se pudo desarrollar v creo que se limitó
realmente a ios semilleros distritales que tuvieron alguna cobertura de medios donde se aplicó toda ia metodología, v a una tanda grande
de semilleros autónomos que se realizaron con ONGs que eran las que movilizaban en las localidades y se hicieron bastantes semilleros
autónomos, yo no tengo las cifras. •

Reglas para
convivir
Evaluación
Inversión
Camacho

Ix> que siento es que si, es que este provecto tema como unas limitaciones técnicas, de hecho la discusión muv mía en la estrategia era
proponer algo mas simple para lo masivo, e incluso en mas de una vez eso debería ser todo el ejercicio a la luz de un decálogo, es decir,
proponerle a la gente, que la gente trabajara sobre las diez reglas claves para vivir en la ciudad, dejando de lado un poquito todos ios
asuntos más técnicos de los diferentes elementos QUC debería tener ci código de policía, que luego se llamó carta de civilidad, auc de hecho
tema un elemento completamente técnico, que era toda la parte procedimental, aue eso no había caso someterlo a discusión si la bulla del
vecino va por inspección de policía o por no se qué, v los procedimientos, eso era un asunto de abogados. \A> importante era generar como
el sentido de participación de los ciudadanía en la tormulación de las normas porque ademas había un hecho ciave v es que las normas no,
no se iban a invernar muchas normas nuevas, lo importante era que la gente las pensara, las argumentara v en esa medida !as acatara. Orco
que el mismo provecto de reglas para convivir tuvo muchísimas vueltas v muchísimas dificultades v el provecto mismo del cual se derivaba
la estrategia de comunicación sufrió muchísimas modificaciones, de hecho, vo entró como en febrero o marzo v tal vez hasta julio tuc tin
Cicrcicio de replantear constantemente el provecto, lo auc ademas pues obviamente demoraba la estrategia en la medida en que si no había
provecto tampoco se podía soltar la estrategia, (¡reo que de pronto ahora que io menciono, hav como un reconocimiento suficientemente,
no un consenso en que esc provecto era, como estaba disenado era el que era, y en esa medida no hubo consenso para que los otros
componentes cíe] programa le trabajaran, para oue investigación le trabajara, para que comunicación le trabaiara, para que relaciones le
trabajara, eso, ahi hubo un problema que creo que estuvo todo el tiempo ahí sobre la jugada.

Evaluación Creo que Cultura Ciudadana arranco como, se plantearon como esos campos de acción y luego cada campo le fueron saliendo patas, y patas

lii
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Camacho y patas. Y recuerdo bien antes de mi retiro atic en algún momento había se ten tai tan tos cié provectos en cultura ciudadana, todos los cuales

requerían posición amiento ante la ciudad, y entonces eso como en contravia de un principio comunicativo v más de algo que llamaría yo
comunicación-educativa masiva v es que tu tienes oue, son poouitas ideas, poouitas propuestas masivamente argumentadas pues para
funcionar; cuando tú nenes 75 propuestas pues para que la gente haga cosas, pues no puedes lograrlo v cu esa medida vo siento Que hay
una muy grande dispersión con un agravante v es que allí empezaron a acabar cosas, que habían provectos a cultura Que se deberían asumir
no, como una directriz, tenemos apenas dos anos v vamos a posicionar cuatro cosas, no como la pretensión que ahí se podía hacer de todo y
Que la ciudad era como una especie de plastiiina maleable porque a alguien se le ocurrian unas historias de que se podía hacer muv rápido,
una vaina, entonces en eso creo que se perdieron muchas iniciativas interesantes, en algún momento, en "las broncas que me daban a mi en
el balcón, básicamente decía yo, pues básicamente el criterio es que es lo que funciona no se repite.

20 de itilio
Formuf ación
Quintero

Para esto se trabajó en coordinación con c! DAMA, que lúe una relación mtennstitucional bien interesante v es que lúe un provecto que
exigió una gran coordinación: alcaldía local, policía local, la cuna, las organizaciones ambulantes, el Taller del Espacio Público, algunas
organizaciones de la parroquia que nos prestaron instalaciones y alguna infraestructura básica. Fue un provecto de dimensiones grandes
que se trabajo con pocos recursos finalmente, porque era sobre todo un provecto de coordinación mtennstitucional v las inversiones
fuertes fueron en la piezas comunicativas, pero iuc sobre todo en adecuación dei espacio físico las canecas, se pintó en e¡ piso ci espacio
aue debía ocupar cada caseta v se invirtió en los módulos, las estructuras modulares para que cada puesto se adecuara a la nueva condición.
Entonces pesar en acciones de comunicación que tuvieran impacto positivo en estos comportamientos. Coordinarnos con el DAMA, ellos •
tenían un grupo que se llamaba los 'Monjes dei silencio' v eran unos personales vestidos de monjes que se paraban con unas carteleras que
decían que por favor bajaran ei volumen. Fue una acción que se hizo durante cinco domingos seguidos. Entonces diseñamos primero una
campana de expectativa un poco, pues no fue de expectativa, pero era decirle a la gente esto va a cambiar v utilizamos para esto la imagen
del Divino Niño. No quería meterme con la imagen del Divino Niño por su carácter religioso poraue es una imagen sagrada, muv respetada,
pero iuejusiamente por eso más adelante en discusión con el director, con Gabriel Gómez tomamos la decisión de usar esa imagen porque
es la imagen más representativa. Entonces se decidió usar la imagen del Divino Niño porque el Divino Niño hace milagros. Se hizo un
pequeño recorte, se usó la imagen tal cual, se le pidió permiso al cura porque es la autoridad que debía dar la autorización cara su uso v se
convirtió en la imagen de la campana, no hubo que pensar en una imagen diferente, se trataba de utilizar una imagen de alto
reconocimiento, creíble, posicionada. Trabaiamos entonces un cartel donde se mencionaban tos comportamientos que se debían empezar a
cumplir a partir de determinada techa v trabajamos unos calendarios, unas postales muy lamosas pequeñas, como la imagen de ¡a Virgen,
que son las que usuálmente usan los feligreses, que son postales que ia gente guarda, que la gente siempre quiere tener porque son un
amuleto de protección y en la parte de airas trabaiamos los comportamientos v una pequeña oración, porque la oración es tal vez el
componente clave allí, lis decir In gente tiene !a postal por la imagen del Divino Niño y por una oración. Entonces se hizo la postal con ¡a
imagen del Divino Niño, el comportamiento v la oración en el reverso con el logo de Bogotá Coqueta, de alguna iorma íue una intención de
hacer una alianza entre las autoridades eclesiásticas y civiles, para lograr generar algunas transformaciones. Eso en cuanto piezas, igual
adecuamos el espacio con las canecas, colocamos pendones que entre otras cosas los bomberos los subieron pero nunca los baiaron v se ios
robaron. Pendones ubicados en la entrada de la décima v otros en la entrada de ia carrera sépunia. Ubicando elementos para que ia gente
entendiera que estaba entrando en un espacio en donde tenia que comportarse con ciertas reglas de mego. Por otro lado el cura nos echaba
la mano en tas homilías, entonces era nuestro spot publicitario en cada homilía cosa que nos garantizaba llegarle a 300.000 personas por io
menos cada fin de semana. Trabajamos también algunos avisos de prensa con la imagen del Divino Niño y ios trabaiamos pensando en
quienes son las personas que van a esa Iglesia, personas del sector popular o de clase media, ubicamos como por niveles y ios estudios de
venta de periódicos, perfiles v los estudios de mercadeo que hace los periódicos y decidimos pautar en E! Espacio. Salimos con un anuncio
del Divino Niño y se hicieron algunas cunas radiales en AM.

liii



ÍTEM AFIRMACIÓN
La claridad del provecto, del obietivo que se ciuierc cumplir v en este caso que hablamos de comunicación para toda la ciudad, entonces
provectos de ínteres para toda ¡a ciudad, provectos de impacto v oue tuviera ademas de la claridad una sustentación que le permita a uno
comumeador, una sustentación conceptual o teórica auc le permita a uno como comumeador tener elementos de donde agarrarse. Una
cosa es que le digan a uno que vamos a regalar una flor a la ciudad, en donde entonces ramos a generar acciones masivas de reglara flores
pero con un discurso sobre la ciudad, que además posibilite aue la siembra de flores haga que la gente se encuentre, que la gente se
apropie de manera colectiva de la ciudad, l'ero regalar (lores sin nada, pues la gente le parece muv bonito Que la Alcaldía regale flores pero
esó no es el discurso. Bl discurso que ellos tenían es que hay que hacer un evento de flores.

Espacio publico
Formulación
Quintero

Públicos
20 de julio
Formulación
I-ogros
Quintero

Pero por supuesto esto tiene elementos compleíos oue de pronto en el momento de la intervención no eran considerados con la suficiente
consciencia, no eran tan conscientes, ahora los pienso a la distancia v sí. Teníamos públicos segmentados, las piezas, el cartel iba dirigido
sobre todo a los comerciantes organizados, los lormales, que ellos lo tuvieran nos garantizaba visibilidad en toda la calle v en las calles
aledañas. Teníamos camisetas para los ambulantes pero eso lúe una negociación con ellos donde ellos ponían una parte para las camisetas v
el Instituto la otra, l̂ a idea era que con un uniforme, un distintivo ellos generaban !a imagen de identidad v de pertenencia v de apovo al
proceso. Las postales iban dirigidas a todo el mundo. Ciada segmento del público era de por si un segmento problemático, si le hubiéramos
llegado solamente a uno no hubiéramos garantizado el éxito de la intervención, temamos que llegarle a todos. Desde el parroquiano que no
tema ni idea que algo estaba pasando en !a calle v que tenia notar que había algo distinto, desde los pendones v los mismos miembros del
equipo de lúdica, hasta la postal v la taneta ciudadana, que viera que algo estaba sucediendo, hasta las autoridades locales que teman que
participar en el proceso de negociación. Esta tue una intervención a distintos niveles pero se trabajó de una manera bastante intuitiva.

20 de iulio
Formulación
Logros
Quintero

La apuesta era que si le llegábamos directamente a la gente, los tocábamos en los intereses que los representaban. No podíamos basarnos
en una estrategia de medios para cambiar los comportamientos ahí porque teníamos que tocar a los actores de este espacio. Antes de la
intervención este era un espacio de comunicación por supuesto, comunicaba el desorden pero comunicaba con elementos de lo sagrado v
de lo proíano de manera permanente y en ese sentido era una espacio privilegiado. Una de las dificultades era montarnos sobre los
significados oue va se movían allí v que estaban pósicionados desde muchos años atrás por la tradición, íbamos nosotros a intervenir con
elementos nuevos sobre un escenario que va estaba muv montado v muv organizado a pesar de su caos aparente, pero tenia unas dinámicas
que te daban coherencia para la venta de la velas, de los Divinos Niños, de la miseria, para la recolección de ios mercados para los pobres
que hace el cura. Y llegar allí v montarnos intentando montar elementos nuevos de comunicación era un riesgo grandísimo, pero nosotros
en nuestra idea de que todo lo podíamos y por supuesto era un reto, llegamos a montarnos sobre eso sobre la base de que por lo menos la
organización de los ambulantes iuncionó. La apostábamos a oue por lo menos eso iuncionara v cambiaron las relaciones de los ambulantes
y comerciantes, entre ambulantes e iglesia, entre las organizaciones de ambulantes porque comenzaron a interlocutar. Se generó un
proceso más dé construcción de teiido social desde lo que seria un proceso de intervención social tradicional, lo que hicimos tue
aprovechar el escenario como un lugar de circulación permanente de símbolos, de significados, v nosotros dijimos vamos a ser parte de ese
espacio.

I-os que presentan más resistencia en un pnmer momento son los ambulantes v la resistencia se mueve sobre la base del miedo, de que van
a perder el negocio y sobre todo las manas pequeñas que se mueven detrás de los negocios. Entonces a ellos no les interesaba mucho que
uno de los acuerdos de pronto que estaban sobre el tapete era cada iamilia un puesto, a eso no se pudo llegar porque desbaratar esa
dinámica económica que se mueve en los linderos entre lo legal v !o ilegal, nadie debería en principio tener más de un puesto pero si tu te
mueves en el monopolio de eso, no estas de acuerdo con eso. Ahí se presentaron ios principales problemas y por supuesto estos personales
empezaron a circular íniormacioncs de que lo que se quena era sacarlos de ahí, entonces esto generó reuniones en Cultura Ciudadana a
donde llegaban los ambulantes gritando porque los queríamos sacar v eran reuniones bastante complicadas porque no entendían que ci
proceso era de ordenamiento y no de desalojo. Esa iue una de las pnncipaics iucntcs de resistencia, i-os comerciantes organizados estaban

Públicos
20dc.iu!io
Formulación
Quintero



ÍTEM

Circuitos de
Comunicación
Sanción
¡.ogros
Quintero

Evaluación
Quintero

AFIRMACIÓN
interesados en c! provecto. lx>s ciudadanos comunes no ceñían una influencia sobre !o que allí ocurría pero la gente del barrio que de
pronto estaba representada en ios grupos de las parroquia estaba dispuesta a apostarle a esto v el mismo cura. El cuello de botella fue la
negociación con los ambulantes.
Llevamos bastantes anos crabaiando en esas campanas V la empresa privada se lia vinculado, ia policía retomó luego vanos postulados de
cultura ciudadana v sacó luego una campana que se llama 'Convivencia Ciudadana', entonces se dedicó a hacer publicidad sobre eso. Pienso
vo que a largo plazo este tipo de campanas pueden luncionar pero son campañas de un costo clevadisimo V con mucha dificultad de
medición, mientras que la apuesta nuestra era generemos unas condiciones de comunicación v físicas por medio del espacio público, Se
trataba de o_ue la comunicación potenciara los circuitos que existen nc-rmain\ciH.e en el espaevo público urbano, en el espacio físico, demos
las condiciones para que nuestro mensaie en el sentido clásico llegue a ía gente de una iorma aue nos comprometa mas. No es lo mismo
cuando vo lanzo una cuna sobre no bote basura a cuando en determinado espacio debo botar la basura en un lugar específico, ia misma
gente es la que me da la sanción v eso íunciona con comunicación directa, porque la vergüenza auc tu sientes cuando te dicen !oiga no sea
cochino, vecoia el papel' V te lo dicen de una manera que no es agresiva se genera de inmediato el cambio de comportamiento. Le acuesto a
que el asunto no puede ser sólo comunicación directa, se necesitan un coniunto de acciones que consideren la comunicación directa, la
modificación de los espacios físicos, la comunicación masiva.

Yo creo que ese es un problema de planeación. Lo que pasa es que ia comunicación es el último invitado de ios provectos, cuando va todo
está listo llaman al comunicador para que haga la campana y apoye el proceso. Es en el momento de ia planeación que se definen esos
indicadores. Yo si creo oue hav indicadores, compleíos como todo indicador social pero si es absolutamente necesario, de lo contrario se va
a seguir fortaleciendo el imaginario de Que la comunicación es una cosa como magia ouc debe entrar a solucionar los problemas existentes.
Al final nunca vamos a saber para aue sirvió la comunicación poraue no hav indicadores desde el comienzo. Añora se pueden hacer
mediciones postenores, recordación de piezas o de campanas, percepción ciudadana v no es lo ideal, lo ideal es aue en la planeacíón la
comunicación intervenga como ímegrai de la propuesta v como gestora de la misma, porque la. necesidad hace que desde el comienzo se
diga yo vov a medir esto así ¿Cuántas personas no üisan la cebra en ia calle 19 en hora pico? Si la campana ha sido de comunicación sabes
que tue por eso que cambió pero nosotros acostumbrados a la informalidad, esa cultura institucional de que nos llaman para hacer
productos v no pensamos en medición ni en evaluación ni seguimiento. Hacemos el producto, ya está el libro v no sabemos cómo
distribuirlo, el video v no sabemos dónde presentarlo. Montamos eventos para distribuir la taneta, muchas veces hicimos eso. La tarjeta era
una locura porque la raneta era el provecto v no era una herramienta. Sabemos que la comunicación no tiene objetivos per se sino obietivos
para.

A4.3.9. Comunicación Masiva
ÍTEM AFIRMACIÓN
Canales locales
Logros
Mockus

Es claro aue a la ciudad le avuda mucho el contar con canales locales, al mismo tiempo cada canal local acoge sus códigos aunque ambos
han sido innovadores pero tienden a un cierto congelamiento, son aliados muy importantes a la hora de difundir la problemática ciudadana
general. CitvTVha hecho un estuerzo muv importante por empujar la lectura de ia ciudad e« dilección píopositiva v de reconocí miento de
avances creo que hov en día la representación vía medios de las conductas aue están siendo objeto de problematización o de
transformación o oue están irrumpiendo es clave, o sea la visibilidad es clara, muv importante. Creo que eso puede ser estructurado de
manera mas o menos abierta v es cuando produce mas cuando digamos hav una explosión de sentido auc es cuestionada, desarrollada,
explotada por diversos sectores un poco menos eficaz pero también tiene su eficacia cuando se trata de una comunicación más dirigida.
Exceso de publicidad masiva hubo siempre digamos y si es cierto lo novedoso de éste cuento iue la capacitación y eso se traslada más enPublicidad
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Formulación
lirombcrg

términos de lo que hav que hacer ahora, que todo el mundo pretende hacer ahora acciones que nosotros va un poco burlándonos
llamábamos lúdico-pedagógicas. feo fue un logro v también corre el nesgo de agotarse, no estoy seguro que uno pueda localizar la
comunicación en los dos, no hay un corteen si de la comunicación en los dos lados, no era la por la menos la idea de la contratación de la
agencia de publicidad el convertir el asunto en publicidad masiva sino de simplificar el tema administrativo v sí había que hacer
comunicación directa cambien podía hacerse, como se hace cambien en la publicidad comercial, también hay promotoras y promotores v
cosas y todo eso existe. Creo que durante los ires anos hubo un exceso también de publicidad masiva que vo recortaría en los provectos que
siguen, un bombardeo tremendo en tocio caso en todos los procesos.

Canales locales
Formulación
iíromberg

En ese entonces temamos mucha urgencia de conseguir el canal de TV para poder trabaiar las acciones desde el punto de vista pedagógico,
pues el canal apareció también en diciembre y apareció mal, vo no estoy muy seguro si puede uno pensar en convertir el canal en un
divulgador de ¡a idea cuando tiene una audiencia tan baja.

Publicidad
Formulación
Muñoz

Yo sigo pensando dos cosas, aue la misma dinámica de la ciudad exigió un upo de comunicación y si hubo recepción pero era nuestro
análisis poraue vo sostengo que cuando uno está promoviendo un proceso cree que todo el mundo lo puede saber. Yo preguntaba quien
estaba viendo las cosas que se publicaban, nunca lo supe y yo no entiendo los ratmg y no se cómo se lee. No sé si es aue si esa misma
tensionalidad de cumplir con el éxito, le da a uno como ese fúing de hacerlos bien o equivocarme. Yo no tenia unos elementos que me
permitieran saber si esa era la iorma indicada. La agencia notuc una idea mía sino una idea de tiromberg. Yo no sabía nada de
comunicación v lo que aprendí lo aprendí en el programa y yo no quena meterme porque esa costumbre colombiana de querer saber de
todo v dar cátedra sobre todo no me gusta, vo sov muv respetuosa de los saberes de la otra gente, entonces habían cosas que técnicamente
yo no manejo entonces yo no puedo decir que desde la comunicación habían cosas que yo sé si tuvieron éxito o no.

MMC
Formulación
Cubillos

Básicamente te cuento desde mi perspectiva porque vo empecé a ser la icie de prensa de Antanas en el periódico Ei Tiempo en la sección de
educación I... I Guando él me llamo pues vo si sentí como un divorcio completo entre lo que vo estaba haciendo v meterme a una icíatura
de prensa que se maneta tradicionalmentc. Pero él lo que me dijo; mire es que aquí están esos trábalos, lo Que Quiero es no una jeiatura de
prensa tradicional, vo lo aue omero es que me cambie e introduzca el cuento de educación también' i... | prácticamente lo que buscábamos
nosotros en ese momento era algo que ios comumeadores hicieran como un mecanismo además de iniormar, de íormar, que era por
eiemplo, te dov detalles. Antanas no ouiso nunca que se dijera quien to hizo sino que se hizo v cómo hizo, &sí?, el quién que es lo tradicional
perdía AQUÍ importancia, tauién hacía?, co«e era el alcalde?, no. Se hizo esto, sirve para esto y vea al fondo a la derecha. Entonces nuestro
trabajo reflejado en los comunicados, reñeiado en la política tal, donde lo importante no es la inauguración I...I Ni tampoco proteger la
imagen del Alcaide sino enfrentar los errores !...j era como la transparencia total deí proceso, se cometió un error aqní, paso esto,
entonces es esa la verdad del asunto ¡...J tal vez en cuanto al formato de las administraciones pasadas la elaboración de discursos y ese tipo
de cosas, ¡avorecra mucho que él con su trayectoria de docente, es un orador Que pe rice lamente se puede parar a un auditorio v hablar sin
casi haber leído un discurso aue ni siquiera había escrito, como ocurría en casos anteriores, vo también prescindí de eso, no tuve que
escribirle discursos, entonces a mi me íacilitó mucho.

MMC
Formulación
(Cubillos

Pues mira el trabaio con los periodistas va había sido muv intenso particularmente sobre el problema de la imagen de la ciudad v la iorma
como la presentaban los medios, con Gabriel también habíamos trabajado muy duro en cambiar tas oficinas de prensa del Ilistnto que eran
como agencias de publicidad del funcionario de turno. Con esos provectos se iacilito el trabajo conjunto que va habíamos emprendido v el
hecho de ouc contamos con expertos en las dos áreas, asi Que las decisiones de comunicación las tomamos en conjunto. Yo tema una labor
que llamábamos 'Venta de información' que consistía en llamar al periodista Que traba¡aba sobre el tema que íbamos a comunicar v le
vendíamos la iníormación, eso se hizo cada semana para la publicación de artículos ¡argos en los diarios sobre las gestiones de la Alcaldía.
Asi que esa venta de información estuvo al servicio de esos dos proyectos y permitieron su cobertura

Imagen de Hicimos un trabaio sobre el 20 colegio del distrito, distribuido por el territorio de la capital sobre la imagen de la ciudad que tienen los
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jóvenes v iue notable, el primer rasgo que vo vi clarísimo es que ia insiitucionalizaciOn de la imagen produce rechazo en el proceso cultural,
incorporar ia ciudad ai tema escolar, se vuelve como educación sexual o de ecología, de la paz. de frases hechas ¿Viste los dibujos que salen
en los periódicos que mandan los niños de colegio? Dibujan c! picachú, el picachú quiere la paz, dibujan a batman, baiman quiere la paz v
entonces satisfacen su gusto por dibuiar ci personaje que bs atrae v a la vc« cumplen con el colegio, pero cumplir con el colegio es una
iormaiidñá, es Ja paz, poner cualquier otra cosa da lo mismo y meter Ja ciudad en esc contexto es dañar la posibilidad, tirarse la posible
relación educadora, bueno, tenemos un montón de cosas en la investigación. Otro es el problema con los medios de comunicación v la
imagen de paz y la imagen de paz que presentan de la ciudad, la ciudad es oeligrosa, sucia, atracan, roban, violan, los buses son horribles,
las calles están rotas, bueno, es una imagen decepcionante y es tan gracioso que una periodista de El Tiempo nos pidió una entrevista
cuando hubo un encuentro de Ciudades Educadoras, vengan y chariamos v Se llevamos la nota, listo, vamos. Y lo primero que le diurnos es
los medios de comunicación crean esa distancia con la ciudad porque la muestran agresiva ahora ¿Sabes cómo se llamó la nota en el
Tiempo?; 'Bachilleres aterrorizados por Bogotá'. Yo me imagino, deben ser ios pobres policías bachilleres, pobrecitos, con un bolillo hasta
las doce de la noche, ahí metidos en la Caracas. No! éramos nosotros, nuestra investigación, nuestros chicos ouc trabajamos talleres de
relato urbano, hubo de todo, hubo encuentros violentos, encuentros pasionales, de todo, pero sólo miraron las cosas terribles, otro rciato
era un encuentro sexual alucinante en un parque, ése no les intereso, sólo las tragedias, esa iuc la investigación.

Ahí hubo también discusiones, de hecho discusiones dentro del equipo de comunicad o res, gente que decía vo no puedo hacer
comunicación adecuada porque no tengo una agencia de publicidad atrás de mi apoyándome mi creatividad, -Yo particularmente nunca
estuve muv afanado, creo Que de hecho nosotros terminamos montando una agencia de publicidad intormal, en el sentido de lo que las
agencias pueden aquí darle a uno que es una creatividad muv, muv limitada por el cliente, de hecho uno muchas veces descubría que se
sentaba con una agencia de publicidad, le explicaba todo el problema, le planteaba todo, le decía y al otro día la agencia presentaba una
formal i zación, un ordenamiento de todo lo que uno había dicho. Entonces uno decía, vo no vov a terminar pagándole a una agencia para
que me pase en computador mis palabras. Entonces armamos un equipo de disenadores gráficos, se contrataba cuando había necesidad de
cosas de video y cosas de sonido, se contrataba gente. Y entonces en ese sentido lo publicitario entendido como cuñas, avisos, televisión,
muy poca televisión se hizo en el momento en que nosotros estamos allí no existen canales sólo para ia ciudad v los canales son todos
nacionales, entonces los costos son particularmente tuertes; pero se hicieron en algunos casos curias para televisión. Prensa, no tanto v se
manejo la prensa más con el criterio de que a pesar de que llega a muy pocos ciudadanos tienen una fuerte capacidad de formación de
opinión en grupos importantes de opinión en Ja ciudad, sobre todo grupos de poder, de incidir en Jos ¿nipos de poder, v muchísima radio
por su capacidad de segmentación de público. Casos en que yo recuerdo que iue útil esto, creo que el más importante de todos: la
emergencia del agua; cuando la ciudad se ve abocada a una falla en el suministro de agua por un accidente geológico v hay Que generar en
tiempos muv cortos una inmensa movilización de todo el mundo, a decirle a todo el mundo: tiene que estar dispuesto a ahorrar, en ese caso
creo que se utilizo y se utilizó de manera iucric, incluso televisión; poco convencional digamos en términos de creatividad, se trato de ser
lo menos iormal en términos de creatividad, o sea muv agresivos en la creatividad v iuc creo que el caso donde mgjor y míis evidente fue que
no se podía esperar otro tipo de comunicación. ¿Aquí qué había?, había un problema a resolver básicamente informativo, hacerle sentir a la
gente c! tamaño del riesgo, hacerle senur a la gente ia posibilidad v la necesidad que tema cic ser responsable con su comportamiento v
comunicarle a la gente una decisión que iuc muv dura para ia adminisiración que era los técnicos del acueducto dicen que la única
solución sena es el racionamiento, racionamiento desde ci acueducto, cerrando allá para ouc no llegara suministro a muchas partes en un
horario determinado v la contrapropuesta de la administración a esos técnicos, diría uno, desde ia cultura la contrapropuesta es si el
problema es que no debemos gastar tantos metros cúbicos de agua aí día, digámosle a (a geme que no ios gaste, con riesgos pues muv
calculados, digamos, habiendo reservas, habiendo opciones, esa es una de las campanas que vo veía que lúe más exitosa decir tenemos
tantos días para producir el efecto v si no io logramos hav que aceptar la otra propuesta. Se lanzó la campana, se hizo, se apoyo mucho, eso
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si, no tanto al principio pero después se sostuvo mucho en encuestas casi semanales v a veces diarias de opinión para saber como recibía In
gente ía comunicación, qué creía, oue no creía, qué resultados, que electos tema en tos comportamientos; ese es un caso claro. En otros
casos masivos de pagar publicidad, se hacia publicidad limitada para los sepumazos, por cgcmplo, pero no era una cosa asi muv importante
y yo no recuerdo.

Publicidad
Reglas para
convivir
Evaluación
Gómez

Otro caso donde creo que no iuncionO es en el caso de los semilleros de convivencia, los semilleros de convivencia tuvieron un apoyo iucrtc
de comunicación publicitaria, página completa en el periódico pagada para cada seminario de convivencia con textos, con todo, con muv
buen diseno, digamos, desde el punto de vista de textos de comunicación, diseno gráfico bonico, incluso una campana con nombres
bonitos, yo no recuerdo ahora esos textos tenían un nombre, Camacho seguramente se acordará de eso meior, pero vo diría no iuncionO,
tpor que no funcionó?, porque el provecto en si mismo no tenia la tuerza, el impacto del provecto desde su diseno técnico no era lo
su ti cien temen ce grande, entonces un semillero de convivencia se publicaba una página completa del diario oue vale, cuacro veces más caro
que se puede hacer para reunir en el mcior de los casos 200, 300, digamos 500, creo que 1000 personas no ser reunieron nunca, pero
supongamos que se reunieron 1000 personas en un semillero de convivencia, era desproporcionada la inversión en una cosa que nadie mas
iba a leer porque, pero e¡ problema venia, este es el tema de mi pelea con Paul, él dice: usted nunca reconoce que desde la comunicación
hubo fallas, yo digo, sí hubo fallas, pero las fallas en comunicación tienen que ver con que si la persona Que diseno el provecto de semilleros
no tiene una propuesta que realmente sea atractiva no puede comunicar nada, entonces ia propuesta del semillero se suponía Que eran
problemas senos, trascendeniales para la ciudad v nunca lograron ser de ese tamaño. De pronto ia comunicación pudo haber sido más
creativa en ayudar a proponer otros problemas pero realmente en la parte ya de hacer comunicación para lo que había tue un fracaso.

Radio
Publicidad
Formulación
Gómez

En esc caso los criienos si iueron absolutamente iradieionaics de agencia de medios, de lo que la agencia de publicidad le indica a uno con
el raúng, con lo mas tradicional del mundo, que vo quiero llegarle a jóvenes de estrato .1, 4, esos jóvenes oven lal emisora, aue vo quiero
llegarle a amas de casa, las amas de casa oyen tales programas, en ese sentido la publicidad y los rating estuvieron bien, en el caso del la
emergencia del agua ilustra una situación donde aprendimos a leer los rating con otros oíos, gracias a lo que las encuestas de opinión nos
daban ¿Quiénes ahorran agua en estrato seis? Pues no nos diriíamos a las señoras de clase alta en estrato seis, en ia emisora de estrato seis,
dirijámonos a las señoras de estrato uno que son empleadas de esas señoras en la emisora de estrato uno, cosas de esas, son las QUC
funcionan. Por eiemplo, en el caso de seleccionar aunque ilustre un poco suigeneris el último año se hizo un programa de televisión, media
hora semanal para tratar casos, con producción toda por cuenta nuestra v el horario en que se escogió para ubicar ese programa íuc
distinto a lo que indicaba iodo el mundo, todo el mundo íe decía a uno: escoia triple A, escoja Prime time, v uno no tiene plata ni ganas de
prime time porque resulta que la gcnie oue uno quiere que vea ci programa lo ve en un horario mucho más barato a las diez y media de ia
noche. Segmentar público en radio se hizo desde lo mas «adicional y lo otro es que, por eiemplo, es que si hav que aprender a leer el rating
con algunas preguntas distintas de tas que se hace el publicista usual, muy elementales pero que no se ia hacen los publicistas, en el caso
del programa de televisión que estaba mencionando que se llama DC cuenta, nosotros no queríamos llegarle a todo el mundo en el distrito,
no queríamos llegarle con todo lo oue uno respetara a las amas de casa, pero no me interesaban las amas de casa y descubrimos mirando
un día los rating de sintonía de IBOPfi que el rating baja hacia las nueve v media de la noche, baia, el canal 9 v 10, llega a su límite baio y
entre 10 v 11 tiene un repunte pequeño, entonces, por ejemplo, ia pregunta a IBOPE que era la gente que mide esos rating es por que esc
repunte, nunca se la había preguntado nadie, esa trama a nadie le interesa, total los espacios de televisión ahí son baratos y la respuesta es
ese repunte se debe a un montón de gente [oven que estudia v trabaia v entonces salen a las nueve y media, diez de la noche de clases,
llegan a su casa, prenden ei televisor, se comen un plato de comida mientras descansan, antes de ponerse a estudiar otra vez o acostarse a
dormir, listo, a mi me interesa esa gente. Total, muv barato ei espacio, no lo regalan, entonces era leer con eso oíos, pero no es mas, ahí no
hay nada diferente.

Prensa Se decidieron, primero que todo quitándose de la cabeza ct problema puramente moral, no etico sino moral de que como el Espacio publica
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crónica roía sensacional i sta. es un periódico amariliisia por excelencia y vicias empelota, entonces Que ahí no se puede pautar. Pero se
pauta en El Espacio porque uno, es el único periódico de Colombia v uno de los poauisimos del mundo Que circula lauto que puede
sostenerse sin Dublicidad, entonces hav un mvei de circulación alta; segundo, nene un nivel de lecturabilidad, una tasa de lectura altísima,
mientras el promedio casi mundial es de 3, 4 personas por periódico, El Espacio tiene mediciones de 10 v hasta 11 lectores por ejemplar v
lo leen, lo consumen, digamos de una manera total; no tanto lo leen, lo consumen en el sentido mas extenso de la palabra, mucho gremio
de conductores y es importantísimo allí, tiene productos específicos para los conductores, tiene un crucigrama de esos gigantes, especial
para ese grupo de gente y gente del sector popular, entonces ese es un criterio importante, io Que no hacían ni El Tiempo, ni El
Espectador; y se pautó tratando de acomodarse al lenguaje propio, no al mensaie amarillista pero si a un lenguaje sencillo, yo no recordaría
en este momento, ahí son específicos, pero si se pautó acomodándose al perfil del lector del periódico, que no es usual tampoco
Hubiera sido más difícil sin la taneta, se podría haber dicho: cuando usted esté de acuerdo, pero imagínese todo lo que uno tiene que decir,
cuantas veces v cuántos avisos para una cosa que es una exhortación. Fíjese que hav «n elemento de comunicación complejo, una cosa es
una exhortadói]; cuando usted vea a su vecino hacer aigo bueno mdíqueie con el dedo hacia arriba, cuando lo vea hacer algo malo indíquele
con ei dedo hacia abaio, todas esas instrucciones para algo que vo no hubiera tenido la iniciativa, por mi cuenta de ser el primero en sacar
la mano con el dedo, hubiera sido un íracaso, en cambio la taneta simplemente invitaba, la gente la sacaba, la gente incluso no la sacaba m
por amarillo, ni por rojo, ni por blanco, simplemente sacaba la tarjeta, a veces en que amenazaban con ella asi para sacársela al otro para
decirle todo pero no le decían y eso era importante, sí la taneta yo creo que si es importante.
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Nos ayudó a entender v en ese sentido se intentó trabajar con las oíicinas de prensa de las distintas entidades del distnto para entender que
nacer frec uress no es andar ¡agarteíincfoie a los medios un favoroito vsra QUC nos saaueti una coltimmta de cinco centímetros, sino
proponer cosas q_ue realmente sean noticia. ______ ___
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Hicimos vanas cosas, una iue. entre otras cosas desde el pnncipio proponer cuando lanzamos los megos ciudadanos, de hecho la primera
idea que se lanzó asi v desatortuñadamente no pegó mucho, hicimos una rueda de prensa aue va iue suigenens; iue una rueda de prensa
donde se invito a los medios diciendolcs empezamos a tal hora v terminamos a tal hora la hora, diciéndole que el funcionario iba a llegar
puntual, cosa que aquí no es usual, aquí el funcionario cita la rueda de prensa a tas 8, los periodistas llegan a las nueve, porque saben que el
funcionario aparece a las 10 u 11, iue además prever horas v se manció, eso se manció muy iucrte, tal vez ia iete de prensa deí alcalde no lo
perciba muy iuerte porque digamos aue era como parte del diseno Que ella va encontró, ella llegó como dos o tres meses después de que se
arranco, va encontró' como ese diseno de ruedas de prensa pensadas a la hora que es, se tal manera que los medios puedan cerrar
oportunamente, pensadas con el impacto que debían tener, esa primera rueda de prensa oue hicimos en e! Planetano iue buenísima, a las 9
de la mañana, por decir algo, v a las nueve de la mañana estaba hablando Paul liromberg solo para un periodista que había, claro, se diseñó
de tai manera aue lo que estaba diciendo pudiera después recogerse v volverse a armar, pero los periodistas si tuvieron ia sensación de que
había una nueva administración, sena, que quena tener con ellos una relación de amabilidad v ni de lamboneria, ni de con tro litación,
simplemente de claridad v diciendoics, vamos a dar la uiionnación que ustedes necesiten, de la manera en aue ustedes ia necesiten, pero
vamos también a pedirles a ustedes que nos colaboren. Eso rué ya novedoso.
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Yo creo que las cosas aue en realidad tuvieron impacto las tuvieron porque eran realmente noticia, el caso de seguridad y convivencia
electivamente es un caso muv conflietivo poraue siendo un tema vital para la ciudad, muv importante donde incluso creo que se hicieron
propuestas muv interesantes, no lograban ser propuestas masivas, si vo mwera que repensar ese problema hov, me plantearla provectos
mucho más descentralizados, provectos mucho más chiquitos, pero también eran provectos aue no llegan a los medios, en ese caso, es que
uno dice, esos provectos no son para maneiar a punta de írec press, esos provectos necesitan inversión en publicidad, esos provectos
necesitan inversión en comunicación masiva por otros canales, de pronto por ahí de pronto logran hacerse. Pero claro, poner un mimo en
una esquina era suficiente para que se llenara de prensa, reunir un semillero de convivencia con 500 personas, no. Eso era un poco, parte
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Desde 1.1 administración creo que se pusieron en la agenda de los medios los provectos que tenían rcnlmcnic un impacto grande v ios temns
que se pusieron eran definitivamente importantes, los que teman importancia en ci sentido de que logramos, se logre realmente cambiar
la sensación de desarraigo con ta ciudad, la sensación de desapego con la ciudad, los medios empezaron a plantearse como medios de la
ciudad, el Espectador estuvo incluso, estaba entrando en una quiebra tuerte, se planteó muchas veces el provecto de ser el periódico
únicamente local de la cuidad, ahora de hecho es un periódico local, entiendo cinc sólo circula en Bogotá v si circula en otras ciudades,
tiene un número absolutamente iniimo v aun asi sigue siendo un periódico con primera página nacional en lugar de tener una primera
página de Bogotá; eso en prensa. En televisión, yo recuerdo por cicmpto que en televisión en la medida en que nosotros teníamos
planteamiento de comunicación hacia la ciudad pensando en imagen, la televisión acudía a nosotros a mostrar esa imagen, los septimazos
eran neos en imágenes, entonces la televisión llegaba. Bogotá Coqueta, el lanzamiento de Bogotá coqueta iuc lo suficientemente lúdico,
caballeros de la cebra, 500, 1000. no sé cuantos, 5000 taxis parqueados, no, eso es una exageración, un montón de taxis parqueados en la
plaza de Bolívar, todos los taxistas comprometiéndote a hacer lo ouo teman prometido, (RISAS), pero con una cebra colgada del cspcio. por
eiemplo, era elementos visuales que ayudan a que los medios hagan comunicación de esas cosas sin aue uno tenga aue hacer sólo
publicidad. Lo sonoro igual, buenos íinglcs, buena calidad, vo creo aue en general, como en el caso de los eventos aí parque, vo creo que eí
caso de los eventos al parauc era buena calidad que permitía que ios medios pudieran hacer su trabajo bien pensado, incluso en eso que no
es propiamente, para mi, la logística que no es propiamente comunicación, entre comillas no es comunicación pero sin ella no hav
comunicación posible, un evento que no empieza a la hora en punto y no termina a la hora en punto no es programablc por ningún medio,
vo hago televisión y a mi me garantizan aue el evento empieza a las 7 v 30 v termina a las 8, vo puedo prever una transmisión en directo,
pero si nadie me garantiza eso vo no me llevo equipos para allá a que se me vayan a perder, entonces creo que todo eso tue generando una
relación, muv invisible v muy poco perceptible, pero que uno sabe que generó una relación de confianza de los medios, confianza en que
por ejemplo nosotros no utilizábamos indebidamente el medio para hacernos propaganda politiquera, eso también creo que lúe el tono, el
tono de la comunicación era seno, nunca había comunicación para hacerle imagen al alcalde, sólo imagen al alcalde, no. Era comunicación
para la ciudad, entonces eso también generaba en los medios una tranquilidad de no ser utilizados, sobre todo en un periodo en el que
veníamos iuertemente, del terronsmo de los n arco trali can tes donde los medios íueron utilizados por todos los contendientes, Estado v no
Estado, narco traficantes, todos eran utilizados para hacerse propaganda, nosotros llegamos con una propuesta en ese sentido muv
claramente honesta, abierta y juego limpio, juego abierto, eso creo qu c ayudó a colocar la ciudad en ios medios.
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Es una persona que tiene una capacidad de comunicación muy especial, no porque sea el gran orador, no porque sea, siempre esté
haciendo payasadas, incluso aveces uno se aterra que en intervenciones que eran manifiestamente pesadas con una lengua y una jerga muv
fuerce, eso sobre todo ai principio, había algo de expectativa, la confianza en ese periodo de una imagen muv limpia, digamos aue eso se
rompió muv tuerte con la renuncia extemporánea de él, pero en ese periodo él tenia una imagen de alguien que no tenia intenciones de
mas allá de, o segundas intenciones era algo que ayudaba mucho. El problema de construir la agenda creo que hizo parte de dos cosas, uno
de muchas incapacidades, desconocimientos y falta de experiencia de nosotros para construirle una agenda a su tamaño v de adelantarnos a
eso, falta de experiencia de él, o incluso desespero muy propio de académico por aprovechar un chispazo en un momento para hacer algo,
yo con el tiempo íuí aprendiendo a valorar las intuiciones de él, pero empieza también uno a descubrir que son intuiciones, a mi me costó
mucho trabaio eso, porque si se pudiera planificar, uno prefiere alguien mas lineal, alguien mas predecible, alguien tan impredecible como
que lanza una Navidad Zanahoria sin anunciarle a nadie es muv tuerte, pero después uno aprende que esas intuiciones había que pararle
boias a tiempo y tomarlas, creo que iuc el caso de Bogotá coqueta. Bogotá coqueta él la lanza v no sabe que es tampoco, incluso cuando le
pedimos aue es Bogotá coqueta, Bogotá coqueta es una ciudad atractiva v competitiva que son dos lemas digamos, generales de todas las
ciudades, como de mercadeo de ciudad, las ciudades deben ser atractivas y competitivas, eso era mucho mas que comunicación, hacer una
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ciudad competitiva es el problema, eso no es sólo comunicación ni es problema comunicativo únicamente, r>ero con todo eso cuando
nosotros logramos como entrar cu alguna sintonía... un ejemplo que sé, muv difícil de manejar pero aue no tiene hechos traumáticos es ia
campaña de vacunación, ét lanza una campana de vacunación contra la violencia, fe pasa como en muchas otras propuestas de él flue va
variando sobre el camino el obietivo es contra ia violencia, no, es contra el maltrato de los niños, es por la convivencia, pero eso nosotros
logramos como moiuarlo v aportar un elemento clave cíe esa campana que tuc el dispositivo escénico de la vacunación v ¡a generación de
una imagen iuertc, de una imagen gráfica iucrte, no nos metimos mucho más en eso, no se involucro, probablemente cuando hables con
Constanza Cubillos ella no recuerde eso como cultura ciudadana, para ella esa iue labor de lele de prensa, pero ahí estaba cultura
ciudadana a con un sello, con un sello diciendo esto tiene muy buena organización de esos sitios, de hecho, cuando eso se volvió como algo
rutinario de la Secretaria de salud, eso se tue al piso del todo, porque va no tenia esa fastuosidad, Ja tercera jornada ya no tenia caso, ia
tercera jornada tue un iracáso, no iue un iracaso porque no alcanzo nunca a tener una expectativa muy grande, pero no tuvo impacto.
Entonces creo que iue un también un aprendizaie mutuo, muy difícil pero Iue un aprendizaje mutuo.

Se emprendieron eiercicios de capacitación de los periodistas en entender tos problemas de Ja ciudad, eso se hizo en la última etapa, vo no
sé qué tanto impacto tuvo eso, pero tue bueno, por lo menos los periodistas tenían un acceso a los iimcionanos, por eiemplo, de esa'
manera. Un iuncionano viene v les dicta una charla v usted está ahí no para hacer una noticia sino para enterarse de como se deciden las
cosas adui, o incluso casos en Que se Jes dictó un curso específico, entiendan esto, el periodista en buena medida también iue público
nuestro, entendiendo, nosotros tenemos que capacitar al periodista para que el periodista entienda y pueda comunicar.
el comunicado de prensa tue una cosa que nosotros, digamos que tuvo muy poca importancia, oue es lo más usual en las oüdnas de prensa
porque había mas como el envío de información abundante algo que, n mi no me gusta mucho el término que se presta para confusiones,
pero la oficina de prensa de la alcaldía llamaba ¡a venta de la información, más por el sentido de busco al periodista específico QUC creo que
se puede interesar en este tema v me stento con él v le vendo el tema, oiga, encarrétese con esto, ayúdenos a meter este cuento v eso dio
muv buenos resultados porque había para cada tema alguien que se interesa
Ahí hay un problema de cultura institucional, digamos que en buena medida y creo que eso no es solo nuestro, creo ese es un problema
general de la administración pública en todas partes, pero en nuestro caso en particular, uno: porque la tradición ha sido invertir en
comunicación de manera inadecuada, invertir grandes cantidades con resultados muy pequeños, allí se tendría uno que retomar, incluso
desde casos específicos ia caracterización que se hace de campanas de cambio social cu los años 50 v del fracaso de esas campanas v ¡as
propuestas que hacen los resultados para corregir esos evidentes iracasos Que tiene mucho que ver con grandes inversiones y tratar de
promover desde la exhortación comunicativa, es decir: haga esto, sea esto, piense esto, a través de los medios, v las campanas, muchas
campanas siguen siendo eso, hay una razón para tener dudas con esa inversión. Segunda razón; mucha parte de esa inversión se destina de
manera indebida a generar imagen adecuada para el político que esta al frente de ia administración, de hecho el papel, y eso lo digo en un
documento por ahí en un documento de ias oficinas de prensa, el cíe iundamental del de ias oiicinas no es mantener la imagen del
funcionario de turno, por eso io primero que un iuncionano cambia cuando llega es el ¡cíe de prensa, porque lleva a su icie de prensa, para
que haga con dineros públicos la imagen privada, entonces también aljr eso genera resistencia. Tercero, voraue la oierta comunicativa no
es adecuada a ias necesidades y yo creo que los oue hicimos comunicación de cultura ciudadana podríamos reclamar un acierto en cuanto a
cambio de dimensión de la comunicación, reclamarlo porque es tan difícil, que aún esta nueva versión de la administración de Antanas
\iieKe a desconocer QUC ¡a comunicación pueda hacer algo, vuelven a plantear que el problema es trec-press, QUC no van a invertir en
publicidad v cuando dicen no vamos a invertir en publicidad es no vamos a invertir en comunicación porque tienen la idea de que eso es
inútil, pordue cieñen idea de que la comunicación sólo sirve para informar y no tienen mucha idea de los que es generar opinión pública,
pero muchísimo menos de lo que es generar imagen de ciudad, no tienen eso en mente, piensan que la imagen de ciudad es algo
automático, oue se da como resultado de esa, y yo ahí pensaría, sin ser yo muy conocedor, pero creo que desde todas esas íconas aue fa
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ciencia política propone, en la administración de la ciudad, que son muy racionalistas o muv iluonaistas, piensan que ¡a buena
adniimsiración genera Dueña imagen, como s< eso tuera c¡ producto de «na discusión libre, espontanea, iodo esto <jue dice Habermas de (as
condiciones de la discusión racional. Entonces en una discusión, los ciudadanos debatimos entre nosotros, evaluamos la administración a
partir de la administración decidimos nuestra idea política, eso no es cierto, los ciudadanos no tenemos condición de debatir en
condiciones de igualdad con la administración, entonces, una comunicación directa desde la administración, una comunicación honesta,
con intenciones claras, pero no se entiende, y yo creo que ahí sí hay un problema de, ese es un problema serio que tendemos a aventárselo a
los políticos, pero creo aue la culpa es del comunicador, los comunicadorcs no tenemos todavía capacidad de demostrar con proyectos
como cl que fue el de cultura ciudadana Ja importancia <¡e la comunicación.
BJ proveció o el programa de caballeros üc la cebra no ti'^o piíbíicidad e¡i esc sentido, mejor dicho jio hubo televisión, n<? tuvo, si hubo
prensa v hubo radio era para informar a los usuarios o para invitar a los usuarios o a los taxistas aue se unieran al provecto, no para decirle
a las personas que compraran o dijeran o hicieran, se encargó, fue auioevatuativo, autocontrol... autoevaiuador, había una fase interésame
ahí que era: yo cnuendo v si vO lo entiendo lo hago respetar lo hago entender.
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Había un ejercicio de prensa, la nota para entonar era un documento muv cono, usuaimente cada tema tenia un documento que era mucho
mas grande y naíjfa un ejercicio de iree-press con la oficina de prensa donde se le enviaba a iodo c! mundo la nota para entonar, el
documento técnico. Ah, bueno. Había cuñas de radio también.

Este provecto en particular tenia 1500 millones de pesos oara comunicación, entonces se hicieron diversos intentos de contratar una
agencia para montar todo lo masivo, sm embargo nunca luc aprobado, eso íueron tres o cuatro veces que se hiao eí intento y nunca recibió
aprobación porque la agencia aue al final funcionó con cultura ciudadana se contrató, esto es del ano 96, creo que ia agencia entro a
funcionar en el 97 porque en ese momento hay una discusión bien grande sobre si era necesaria la agencia, meior dicho sobre si era
necesario !o masivo., cuando te mencioné anieri orine me e! sobredimensionarmenio del asunto, recuerdo bien alguna de las entregas del
provecto a Paul Bromberg entonces encargado del Instituto, donde básicamente el planteaba si el (-¡orcicio no se podía hacer con
comunicación directa, con ios mimos, con los, ah, bueno, cambien se consideraban muchos de estos ejercicios que fueron recurrentes en ia
comunicación de cultura ciudadana, los cantantes en tos buses, todo eso iba incorporado, pero la única manera de que la ciudad se
montara en el cuento era meterle una campana muy grande, v creo aue, incluso era una campana absorbente desde euitura ciudadaflaT uno
podría, la discusión era: v bueno, como combinamos esta campaña con la campana del medio ambiente, con Ja campana de no sé Que,
había, cada campo de acción quería hacer sus propias campañas v todo el mundo quería nacerías masivas v en esa discusión, en eso que yo
calificaría como una pugna interna por definir quién era más poderoso y quién era más comunicativo v quién era mas exitoso, nunca hubo
una decisión de decir, bueno va pa esa v le vamos a tirar a aue, creo que fue la decisión que se iue cocinando al final, al final de todo cl
ejercicio, donde se dice que el eie es convivencia y va pa'esa pa' convivencia, se llego, a mi ju icio,, bastan te tarde a esa decisión.

Pues creo aue para posicionar cualquier tema en esta ciudad se requiere de campañas masivas, estamos hablando de 7 millones de
habitan ees, estamos Hablando de una ciudad en donde cada locüíidad es una ciudad intermedia vsi tu Quieres sintonizara la gente en eso,
nenes que hacer campana masiva, no basia sólo la campaña masiva, pero si tu quieres aue en fos contuntos, en Jos barrios, fa gente se
reúna a mirar las reglas tti nenes que contarle a todo cl mundo que nav eso v "luego poderle hacer ¡a oierta de decir, listo, ustedes quieren
hacerlo cenemos las metodologías, tenemos la gente aue los apoya, su propuesta va a ser recogida, v¡i a ser estudiada, ííiesc eme hablamos
de ¡os parques, v líjese que estuvimos un mes hablando de los paraues v esto iue !o que salió de ahí, se le devuelve, r,cómo le devuelves tu
eso a ¡a gente desde lo masivo?, yo creo que sincérame me habia una escasa comprensión de para que servia la comunicación en lo masivo

inversión
publicidad
Evaluación
0 a macho



ÍTEM

MMC
Reglas para
convivir
Formulación
C amacho

MMC
Formación de
Rormadorcs de
Ciudad
formulación
C a macho

Publicidad
Reglas para
convivir
Evaluación
(.amacho

AFIRMACIÓN
en el nivel directivo, y todo, como a los vietitos, todo les parecía carísimo, iodo les parecía carísimo y yo lo Que siento es que estas personas
que estaban en el nivel directivo, cal vez exceptuando a Gabriel, ninguna había estado nunca en campanas de comunicación de nivel masivo,
entonces veían con mucha desconüanza el eiercicio y seguramente no supimos argumentarlo, aunque sienio aue tampoco había muchos
espacios para nacer un eicrcicio de argumentación de la cosa, y a eso se suma, que en los inicios de la alcaldía, con lo que costaban diez
mimos habían logrado un exuo total, un éxiio total donde se mgab.i la imagen de Ancanas como figura pública con un reconocimicnco muv
grande mas ia novedad de esta alcaldía, más todos los periodistas iuncionando, entonces vos pomas, por decirte, 50 mimos en l.i 19 en dos
cruces v lograste todo, pues eso iue el comun. Y era un comportamiento de una simplicidad total, eso creo que no se podía extrapolar a
todo, pero había la conhanza de que de pronto si, sin embargo esto que mucho más denso, mucho más largo y mucho más complicado,
creo que no podía iiincionar asi, v ahí oreo que no había mavor cosa que hacer.

Específico con periodistas no se hizo semillero, los periodistas fueron invitados y algunos semilleros obviamente resultaban más, con un
mavor atractivo; recuerdo el de prostitución que resultaba interesante para los periodistas dentro de una lógica del free-press yes aue a los
periodistas hav aue tenerlos en la calle, en el ambiente donde ocurran cosas interesantes ellos lo cubren solitos. En general, Antanas
sentado en la mesa con la presidenta de la asociación de prostitutas de la ciudad v con ei de ios recicladores y de la gente del cartucho,
pues en general los periodistas iban y cubnan, y hubo creo que en general ea los semilleros distritales hubo una cobertura decorosa del
asunto aue pues a medida que se iue pasando el tiempo de la alcaldía tue decreciendo porque hubo un boom muy grande que exigía mucho
comunicativamente y que, al cual se le puede atribuir en buena medida los logros de cultura ciudadana en algún momento, pero luego iue
decreciendo, en !a medida en que ya en el décimo semillero al periodista, iba y pasaba la misma carreta, la misma metodología, algunos de
temas no tan atractivos para ellos, entonces ahí quedó el asunto.

Había un aspecto que resultaba interesante o atractivo para la prensa, que eran unos conversa torios que se hacían con unos policías en c!
cuento de formación, entonces por decir algo se llevaba los parches v las pandillas, se iban los pelados allá a hablar de su relación, iban
también ia gente relacionada con la prostitución, iban algunos expertos de esos que no tienen relación con la policía normalmente a
echarles carreta, entonces se canjeaba que en una posible estrategia para darle visibilidad al provecto, esos puntos resultaban interesantes
poroue elprovecto en sus inicios básicamente era como las graduaciones en el Jorge Etiéccr Gatean v tal, pero no pasaba de ahí, entonces
era darle un poco de visibilidad, hacerle un cubrimiento en video, desde el asunto para poder darle a los periodistas alguna mirada al
interior del curso porque lodo sucedía muy adentro. Y la idea era que la gente supiera en que estaban ios policías para que pudiera evaluar
ios cambios positivos porque es que los cambios se referían a auc vos te hieran a requisar lo hicieran de una manera correcta, teniendo en
cuenta toda la técnica de la requisa, que no vayan a quebrar al policía, pero a la vez todo el respeto a vos como ciudadano, que en ese
momento máximo era el sospechoso de algo, no eres un delincuente para que te traten de una manera abrupta, pero para que la gente
pudiera percibir que allí había cambios se requería que la gente supiera que se estaba trabajando, creo que esc era el eicrcicio v se buscaba
un poco que en ias campanas institucionales de la policía se empezara a hablar un poco de esc proceso que realmente no se trabajó mucho,
las campanas institucionales de la policía por televisión, canales nacionales, y trabajaban las giobalidades, era ci momento de ¿como es?,
estamos cambiando v hacemos amigos, una carreta asi auc era el momento de Serrano, que arranco con una reíerencia muy interesante de
la policía, pero el cicrcicio propio de Bogotá no se conocía mucho.

Quedaban cuatro meses de alcaldía; que querían hacer el eiercicio de difundir masivamente la carta de civilidad, y en esos momentos va
dirigía el Instituto Norma Constanza, Paul era el alcalde y yo entre a esa reunión v digamos que la, había una versión de ia carta de civilidad
lista, un documento, digamos ci documento jurídico, un documento gordo, unas 200 páginas que terna, se había hecho el eicrcicio, una de
las características de esa carta de civilidad era no sólo poner las regias sino incluir dentro de la misma carta como los argumentos de una
cierta mirada pedagógica de por auc cada grupo de reglas, esa era como ia parte A, v la parte lí era la de los procedimientos auc hasta
donde entiendo porque mi saber jurídico es mínimo, lograba como organizar los procedimientos en ci código de policía actual que sigue
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vigente v están muv despelotados, se pisan las mangueras v tai, esia era una propuesta como de darle cierto orden v cierta agilidad a los
procedimientos, entonces estaba ese papel que había sido el resultado un poco de los semilleros distritales, de los semilleros autónomos; vo
tengo mis dudas sobre qué tanto las propuestas de la gente lograron incidir, yo siento que el juicio de los expertos iue muv importante allí
v en la medida en que las propuestas de la gente no, uno, no tueron demasiadas v dos, al no haberse hecho el ejercicio comunicativo ese,
creo que se había perdido casi por entero la posibilidad de decir: nosotros hicimos eso, que era lo que tenia que garantizar ia
comunicación; puede que la mayoría de las propuestas no sirvieran demasiado, o que !a mayoría de las propuestas lucran obvias, como te
digo ahí nadie se podía inventar pues una, es un campo en el que no hav mucho oue inventar, pero lo importante era que la gente hubiese
participado masivamente. Yo no se. creo que no tengo c! dato, tal vez hubo 25.000 tarietas diligenciadas por tas personas, tapetas de
reglas, no se eso que tanto haya aiectado el texto iinal, había una comisión de expertos que hizo un ciercicio interesante a mi juicio de
organizaría [,..J había una decisión grande de "lanzar eso. había un problema, no había sido aprobada por el Conceio Distrital ni tenia ¡a
menor posibilidad de ser aprobada por el Ce-necio Distrital. En esc momento el alcaide iba de salida, el ("oncejo había tenido pugnas con ci
nlcítldc durante iodo el tiempo y no había ambiente para aprobarlo, siempre se iugó hasta última hora con que de pronto por io del Concejo
siempre aplazó ta sesión para discutirla y aprobarla, no había ia menor voluntad política ya, eso para mi era un inconveniente grandísimo cu
términos de comunicación porque vamos a lanzar una propuesta, algo que no tenia como el respaldo de que Juera electivamente ta cana do
convivencia para la ciudad, sino es una propuesta de la carta de convivencia para la ciudad, en algún momento mi opinión íue, no vale la
pena este eiercicio, no vale ¡a pena porque digamos es muv atacable hacer una inversión tuerte en una propuesta que no tiene respaldo, sin
embargo el acuerdo de ese grapo en donde va la situación, no sé si esto sean infidencias, pero la situación ahí era realmente de
agotamiento, digamos que el proceso de agotamiento de Cultura Ciudadana cuando vo me íui va era notorio, ahí cuando volví ya era, va
alcanzaba niveles patéticos, la gente va estaba todo el mundo mamado dei asunto, entonces se aprobó eso, vo diie, bueno, ustedes me
autonzan, vo hago. Y entonces ahí el eiercicio lúe, aprovechar el contrato que en ese momento ya había agencia, entonces uno podía hacer,
entonces se aiustó, necesito reierencias para la carta de civilidad, entonces los de Sa agencia hacían una propuesta, iue bastante
complicado, yo creo que terminé haciendo todos los cortos de televisión, de radio v tal, porque los de la agencia también estaban saturados
va de hacer cosas, entonces va no daban mucho pie con bola, y se hicieron cunas de televisión, se hizo radio, para la carta de civilidad y
sobre todo se planteo que la carta de civilidad debía ser algo asi como ci directorio teleíómco, en cada hogar una carta, en cada hogar una
carta que me parecía muv bonito, si queremos que la gente alguna vez si quiera la consulte, la única manera es que la tenga en la casa,
pero nodo ese mamotreto!, entonces hicimos una versión light de ia carta, entonces ponían un follciico pequeño, donde se recogía la
primera parte, se le Quitaba todo el tema sancionatono, se dciaba solamente el tema de las propuestas de las reglas v se hizo una impresión
de un millón cuatrocientos.

MMC
Reglas para
convivir
Evaluación
C a macho

Bueno, íbamos en la historia de la carta de civilidad, eso obviamente generó reacciones, hubo, digamos el Tiempo titulaba: "Se hundió la
carta de civilidad", acierto?, porque en el debate que se esperaba que de pronto ¡a aprobaran, e ice t iva mente, ni siquiera la discutieron pero
entonces nosotros, vo lugabacon va, que creo que era la ven tai a v creo que ahí sentí que tenia la razón, el Tiempo titulaba: "Hoy se hundió
la carta de civilidad", vo podía mañana sacar un artículo, un aviso de pagina entera en el Tiempo donde dice: "se hunde en la carta de
civilidad en los buzones, en las rendijas de las puertas, en no se que, cha, cha", porque la estábamos distribuyendo, que era realmente la
posibilidad de hacer comunicación sobre la jugada, de un día para otro, impactar, sacar reierencia en radio, sacar referencia en televisión,
obviamente con, yo juzgaría completamente a destiempo y a partir de un producto débil en la medida en que no había sido aprobada.
Bn este momento hav como mayores recursos comunicativos en la ciudad, de unitiva mente batan costos, en esa época pautar en la
televisión era prohibitivo v ademas trataba uno pautando unas vainas que las vieran en la Guaüira, tciertoV, y pagando para que las vieran
en la Guajira para algo que interesaba prioritariamente aquí aunque e! hecho de que lo vieran en la Guajira redondeo en que si tu te fijas en
los pian.es de gobierno de los alcaldes que lo hicieron después de Antanas, en muchísimos estaba el tema de cultura ciudadana, es decir

Publicidad
Televisión
I .ogros
C amacho
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tiene impactos nacionales muv importantes, entonces ese es un ejercicio que hav que rescatar. Creo que en lo teórico, por ahí en algún
articulo Martin Barbero señala el punto de empezar a trabajar la cultura por que era de lo culto, por que era del folclor y el cuento, creo
que ahí en esa perspectiva es un asunto ae seguir trabajando, hav un espacio ganado grandísimo que la administración Peñaíosa
desaprovechó por completo con ct cuento de Misión Bogotá aue ahora continúa, cno cierto?, que (e t>a¡ó por completo e¡ perfil aunatic
trato de hacer lo mismo, yo tuve por ahí algunos coqueteos con eso, algunos contratos inclusive, pero era hacer lo mismo con un perfil
bajinco, baiitico, baiitico. Creo que si se hubiese podido continuar en e! pian ántenor los logros hubieran sido grandes.
Fue más bien pobre eí cubrimiento que tuvimos. Yo realmente recuerdo que si tueron los medios un día no fueron más, cuando íue el
alcaide porque ei alcalde por sus propias características y por ser el mismo un personaje público, atractivo, aue vende pues el mismo
convoca mas que el mismo proceso. Yo creo auc ahí nos faltó perspicacia y hacer un trabaio mas seno con medios. Nos centramos
demasiado en io operativo, tue un trabaio denso, complejo, con muy poco recurso humano para ser ejecutado, yo no tenia un equipo que
me ayudara en cuestiones operativas, o sea había gente para hacer cosas pero no había gente en coordinación a mi me tocaba coordinar en
lo macro v en lo micro.
Eso no tiene mediciones, sin embargo yo creo que el hecho de aue los vendedores ambulantes hubieran visto que todo (o <me iba a ocurrir
en el 20 de mlio tenia una repercusión Distrital eso sirvió como elemento de presión para generar un mayor compromiso por parte de ellos.
Siento que de pronto la ciudad no se percato mucho del asunto, pero el provecto en sí le apostaba a que transformando u ordenando las
acciones de las ventas ambulantes v de circulación, podía propiciar que la gente tomando como punto de partida ese proceso, tomara ia
actitud frente a su comportamiento y cambiara sus actitudes trente a ese espacio que era ia calle 27.
Sí, digamos a! principio et principal argumento de él era que le íbamos a poner más trabaio v que de pronto le íbamos a cambiar su libreto v
sobre todo que bien aue mal como venia iuncionando eso a la iglesia le servia porque ía gente no sólo iba a rezarle al Divino Niño sino iba a
llevar mercados para ios pobres v estaban los pobres allí, los mendigos. La gente iba a lavar sus culpas llevando un mercado y también se
comía su buen plato de fritanga y encontraba los cordones para ios tenis de los niños. Es un espacio süper multifucional en esc sentido,
donde como dije lo sagrado se imita con ¡o proiano permanentcmcncc. Entonces esas dinámrcas anteriores le iuncionabnn ai cura v le
íbamos a cambiar "la película y le íbamos a cambiar algo de lo que él era dueño. El era eí dueño de la imagen del Divino Niño. Esa iuc una
negociación difícii al comienzo, creo vo no tanto porque él se hubiera visto amenazado por el uso de la imagen del Divino Niño sino porque
de pronto desconfió un poco del uso que ie fuéramos a dar. No nos íbamos a aprovechar de la imagen, realmente de pronto en el fondo es
que su moral cristiana pensaba que una imagen sagrada podía ser manoseada, pero el argumento se desbarata fácilmente cuando nosotros
le decimos que si nosotros hacemos esto a el le va mejor v ademas le hicimos ver que mucha gente no viene al 20 de julio por el desorden. Y
si garantizamos este orden v le damos ia iniormación a !a ciuciad de que este lugar esta organizada, usted (el cura) puede tener más gente y
puede garantizar que en sus misas de 12 no tenga que espantar a los mendigos y no tiene que sacar como Jesús a los mercaderes del atrio
de ia iglesia v finalmente la ciudad es de todos, usted tiene responsabilidad en esto v estamos todos del mismo lado, somos del mismo
equipo, usted no tiene aue hacer gran cosa, fo único que usted tiene QUC n.icer gran cosa es decir auc si para que usemos la imagen deí
Divino Niño y contar a los feligreses lo que esta ocurriendo.

Yo creo aue es poraue las personas que trabaian en comunicación se han encargado de generar un imaginario en el cual la comunicación se
limita a piezas o a campanas costosísimas y generan gastos onerosos dentro de las instituciones que la iinal no tienen torma de medir si
esas inversiones dieron resultados o no. Cuando se piensan acciones de comunicación, [os encargados dicen vamos a hacer ci video, ia
propaganda, etc. la comunicación no es hacer el producto la comunicación es pensar un proceso en el cual tu utilizas los productos para
fines determinados, la comunicación no te va a solucionar los problemas, ia comunicación siempre y cuando se tenga claro cuál es el
problema que se va a solucionar contribuye a resolverlo. Pero existe el imaginario de que cuando hay problemas se hace una campana
institucional: "la Alcaldía cumple y !c botan millones de pesos a! cslogan y resulta que la Alcaldía no cumple, entonces Ía comunicación
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sirve para mostrar resultados mínimos porque la gente no es boba.

A4.3.10. Comunicación Directa
ÍTEM AFIRMACIÓN
GratiiLcaciOn
Interacción
Visibilidad
Caballeros de la
Cebra
!-ogros
Mockus

Programas como Caballeros de la cebra que están muy Icios de la lúdica, aunque tienen elementos plásticos, estéticos incorporados (...) lo
estimo mucho porque fue el primer programa basado cu la antidenuncia, !o aue hov en día vo llamo el sapo zanahonó uno, el que se atreve
a comunicar QUC otra persona ha hecho bien las cosas I...J para mí la primera reunión de 150 taxistas seleccionados por buenos, Dor
ciudadanos amigos, que íue una cosa muv rápida, esa primera reunión la recuerdo como cambiándome totalmente el imaginario sobre el
taxista, demostrándome en la practica taxistas ¿rente a los cuales uno se siente moralmente pequeño. Esa excelencia moral de ese grupo de
taxistas, resolvía de entrada el tema de si es posible o no que el taxista sea un suieto humano óptimo. Eso me enseñó mucho v ahí había el
elemento de como en muchas de las acciones, como cierta ingenuidad nuestra de decir; vamos a cambiar los protocolos básicos, el taxista
va a saludar siempre cuando se sube, pero aún esas cosas incidieron (...] Entonces es un circulo muv curioso porque es el reconocimiento a
la calidad humana de parte de los taxistas, como pieza clave de un proceso educativo reconocido por algunos de ellos como un proceso
pedagógico externo, hav estrategias de visibilización del buen comportamiento que están muv cerca, con matices pues, del elemento
esencial del arte.

Reglas para
convivir
Regias
Evaluación
Mockus

Cuando usted cada 15 días reúne un grupo de ciudadanos distintos, de expertos v los pone a discutir sobre una norma de convivencia
específica, cada 15 días distinta, usted no logra la misma visibilidad ni la misma transparencia porque está de algún modo apuntándole
como a muchas cosas con el mismo nivel de importancia. Los Semilleros de convivencia íueron muv atractivos como lo dice usted en su
interior, cada uno producía a veces algo muv intenso muv bonito, pero no se acumulaba en parte porque primaba una lógica de preparar un
texto iinal de código de civilidad, pues que además se iugaba aunque iuera un preámbulo o una reflexión mucho más filosófica terminaba
jugándose en el puro terreno de! derecho. Entonces hacíamos como un proceso de preparación de legislación sin las prácticas propias ni
parlamentarismo democrático cosas asi v también, sin un puente suficientemente claro entre el cambio cultural v las teorías de cambio
cultural v la escritura de reglas. Eran muchas reglas las que estaban en luego, en el fondo cuando al taxista se le decía saludémonos
pasajero y taxista, llevemos al pasaiero (a) donde pida y cobrémosle lo que marca el taxímetro, pues esas tres o cuatro reglas eran íáciles de
comprender, suficientemente deseables. Los semilleros de convivencia eran embriones de vida democrática, tratando reglas difícil, reglas
donde hav intereses contrapuestos v a mi uiicio aunque estaban bien estructurados, había un ordenamiento del tiempo, etc. N'o era
explícita la lógica democrática o técnica que podría llevar al consenso, es decir los dos eiemplos son muv distintos porque en el caso del
taxista lo que se proponía era altamente defendible ante todos v deseable, pues en el tema de que nos cobren lo iusto si había un tema de
intereses iucrte envuelto, pero ahí además nos apovamos muv bien en taxistas que cumplían con el comportamiento, es decir se sembraba
no partir de los transgresores sino a partir de los que mejor cumplían la norma.

Reglas
Sanción moral
formulación
Brombcrg

NTo cabe duda también que la novedad del Programa era un trabaio de comunicación directa y una íocalización de los ¡actores mismos en
cada conílicto que nosotros encontrábamos para que ellos se convirtieran en mecanismos importantes de regulación, esa es quina la otra
parte, por ejemplo, lev, moral y cultura teman que ver en regulación cultural v regulación cultural que quería que decir más allá de ia
introspección, de mis valores éticos y todo lo que.significa que vo tengo que comportarme bien conmigo mismo, sino no duermo o más allá
de ia presencia de ¡a policía que me sanciona si cometo una fnlta. ci hecho de que haya un ciudadano fluc me mire, que me censure, O
también, que me mire, que me apruebe. Esc era un tema central en el proceso que es nuevo comparado coa lo que se hizo en otros lados.

Canales locales
Evaluación

Xo hav canales, entonces e! resultado también depende mucho de como vo me pueda comunicar v usted puede comunicarse, vo creo que a
pesar de que Hernando Gómez Serrano sacó 5000 votos, no más toda en ia ciudad, la inmensa mayoría <ic ciudadanos saben que él fue
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lirombcrg candidato poraue el sistema de comunicación es el de tos medios masivos. El sistema de comunicación para las democracias locales no

pueden ser el de los medios masivos, entonces &cuái es? termina siendo el ir a los supermercados como lugar de contacto que tiene muv
poco impacto de comunicación, entonces a pesar de aue vo digo Que íiov descentralizaría un poco mas el programa existe todavía el
problema de ia apropiación local, desde la perspectiva del conocimiento de los ciudadanos de las pequeñas comunidades para oue sepan
que el provecto está en marcha v siempre maneiar el colectivo tenga muchos resultados o no, lo más importante para producir el cambio en
una sociedad es lograr crear la ilusión de que se está cambiando.

Funcionarios
Legitimidad
institucional
l̂ Ogros
Muñoz

Con los funcionarios con relación a que hubo uu sentido de pensar a reconocer que su trabaio es válido, que no es un trabaio rutinario de
llenar el formulario X sino que tiene un sentido civil, un sentido ciudadano v eso también enriquece la vida del funcionario. Programas
como de 'Cada tuncionano un alcalde' hizo que ellos valoraran más su trabajo v también humanamente. Yo creo que esto lo vi en el IDCT
con gente que al principio los llamaban los vaauianos que eran los oue podían detener los procesos, pero después la gente se gratificó
mucho cen un nuevo trato, un respeto hacia su trabajo. No sólo en el Instituto sino también en otras entidades, el trato en ventanillas
cambió v meioró. Se adecuaron tos espacios arquitectónicos para que los ciudadanos se sientan meior recibidos. En esos procesos hav un
relativo exitó, pensándolo al nivel de la comunicación en el terreno mismo de la relación en las ventanillas de esa relación de IÓS ciudadanos
con el Estado, se pudo haber pensado un trabajo mas interdisciplinano. Bsa comunicación no la puede pensar una sola disciplina.

Comunicación
pública urbana
Evaluación
Muñoz

Pero vo creo que un tema importante en comunicación es que cuando uno esta adentro cree que todo se sabe aiuera porque uno está en los
procesos v sabe lo que se hace. Pero una ciudad tan compleía, tan grande, tan sobre comunicada v mas en ese momento oue había tanta
contaminación visual es difícil que los ciudadanos se enteren de ios procesos que está emprendiendo el Estado, creo que allí cabe una
evaluación de costo beneficio no en términos demasiado economistas sino de saber iniormarle a la ciudadanía io que implica el costó de
comunicarse eiicientemente. Yo todavía me pregunto aue es una comunicación ericientc. Saber a quién finalmente llegó la iníormación. Si
la comunicación convoca a los públicos a los eventos o si es al revés que la gente busca lo aue le interesa y por eso va poraue si es así la
labor de tomento esta perdida. Entonces me sigo preguntando si ei problema del arte como el de la educación es generar marginalidad, asi
uno no quiera está generando de nuevo marginalidad. Porque en la medida en que la comunicación no puede llegar a esos sectores a los
que se quiere acercar a procesos artísticos o pedagógicos, entonces se llaga al aue esta interesado nos busca v el aue esta interesado no es
el que necesita la íormación del Estado. Son procesos que la sociedad permanentemente esta reproduciendo. Esa es la contradicción que
tiene el funcionario que eiecuta y es demostrar éxito en un periodo temporal Corto y para mostrar resultados tiene aue trabaiar con la
gente que le va a permitir demostrar ese éxito, de alguna manera asi no sea perversa la cosa. Mientras se busquen resultados de largo plazo
no va a poder demostrar el producto de su gestión pero si va construyendo sociedad de una manera mas sistemática, esa es una
tensionalidad aue existe en nuestros procesos de gobierno y aue la comunicación se puede estar observando. La ejecución es muv rápida,

instrumentos de evaluación por ejemplo yo no sé si realmente puedan estar demostrando un impacto real.

Bueno, hav un caso que todo el mundo podrá sacarlo como cí cicmpio que es el de la calle SO, en ei caso de meiorar ei tránsito... vo he
revisado ese caso mucho, entre otras, porque me genero muchos problemas incluso personales con l'aul Bromberg, vo Sigo pensando que
hicimos una publicidad electiva pero que las Ciras partes v en esc caso vería uno como una estrategia de comunicación sola, iuncionando
sola 110 resuelve un problema; tuvimos unas situaciones que después uno vio que estaban mal planeadas desde otra perspectiva. El 11)L" que
es el responsable del espacio público v de las vías nos dicen no construyan nada, no hagan ninguna adecuación física póraue dentro de seis
meses se convierte en una vía asi, asa. Y esos seis meses en realidad fueron cuatro anos, cuatro anos después apenas están terminando,
toda^a, cuáles cuatro anos, casi seis, siete anos después apenas csian terminando una vía que uno si podía haber hecho; entonces eso no
funcionó, tránsito no respondió de una manera adecuada, entonces esc es un caso en que la publicidad, se gastó mucha plata, 350 millones
de pesos v realmente, bueno, no todos en publicidad, todos en comunicación, pero 110 todos en publicidad y realmente uno diría, después,
con los anos, yo no volvería a hacer "la publicidad que hicimos, me habría concentrado más en lo que hicimos intcrpcrsonaj, en los

Publicidad
Calle SO
¡.ogros
Avaluación
Gómez
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cuenteros, los buses, me habría concentrado más en el traí>a|O con grupos de población mas específicos, pero creo auc es un caso en el aue
no luncionó bien, más allá de que hubiera Habido, que haya razones no necesariamente cargabies a la comunicación.

Publicidad
Comunicación
pública urbana
¡.ogros
Gómez

Había vanas cosas en ese tipo de comunicación, uno, auc en una ciudad que no estaba acostumbrada a una comunicación calleicra, bonita
v atractiva, eso debía tener un alto impacto, primero aue todo. Hubo ademas algunas cosas que yo no se si la gente las percibe, lo percibe
de una manera no muv consciente pero lo percibe, v es aue cs.'is piezas se ponían en unas condiciones perfectamente distintas a las del
sector comercial y nosotros teníamos piezas en ia calle durante un tiempo limitado v se auitauan, se seleccionaban ademas muy bien. NTo
fue tampoco ¡a publicidad tradicional, es decir, la ciudad tiene un numero de vallas publicitarias, limitados ademas, se usaron
relativamente poco esas vallas, incluso hubo una, Asomedios que es la agremiación donde están asociados, entre otros ios valleros, nos
oireció veinte vallas, se usaron pero ellos lo hacen más como una íorma de lobby para que uno ios autorice despues mas vallas, en la medida
en auc eso no iunciono entonces ellos no volvieron a otrecer, eso no produjo mucho impacto. Pero estas otras piezas disenadas, pensadas v
desarrolladas teman la característica de ser ubicadas en sitios muy hábilmente escogidos v ser muv baratas, por lo menos vo mencionaría,
para el segundo cumpleaños de Bogotá que nosotros tuvimos auc celebrar que tuc donde además se malició la imagen de Bogotá Coqueta,
el caso de los ringletes que son estas hélices amarillas y roias con los colores de la ciudad vo recordaría ahí un dato asi como preciso, 800
postes en una ciudad que debe tener no sé cuántas esquinas tiene en Bogotá, ese dato está en algún lado, se utilizaron 800 postes v el
reauisito era un despliegue logístico muv tuerte, se instalan todas en una noche de tal manera que un día aparezca ia ciudad engalanada
con estos adornos y se quitan todas en una noche de tai manera aue al gente sepa que hubo y deió de haber. Allí el impacto de estas piezas
visualmente es muv fuerte, los afiches también de Bogotá Coqueta también tuvieron un despliegue similar, nunca, vo después me vine a
enterar por la disenadora, se contrató una diseñadora llena de premios internacionales en ese tipo de carteles, ¿Marta Qué?, es vecina mía,
después me enteré aue ella que ha vivido de hacer carteles toda su vida, Marta Granados, nosotros hicimos 20.000 afiches que ademas se
imprimieron a 13 tintas aue además es una vaina reieloca porque el diseño v uno cuando ve la impresión a cuatro tintas se da cuenta que
no es lo mismo aue a 13 tintas, pero se hicieron 20.000 afiches, ella despues me contó en algún momento que era la vez que más cantidad
de afiches se habían tirado de una producción de ella; normalmente tiran 2000 afiches, 3000 atienes, 20.000 atienes puestos en toda la
ciudad, pero no solamente regalados v distribuidos en todas las esquinas, sino pegados en las vitrinas de los locales comerciales, pegados en
sitios estratégicos de la ciudad, generaron una imagen de la.ciudad, entonces lo que demuestra eso, ahora todas con una altísima calidad
visual en una ciudad en que se ve muchísima publicidad de muv baia calidad usual, eso generaba un impacto muv tuerte y había además de
eso como un rescate del uso del espacio público pero de una manera responsable, lo aue no estoy seguro que la gente haya percibido del
todo. En este momento, por decir algo, la Candelaria, el centro histórico está lleno de pequeñas vallas metálicas puestas provisionalmente
para resolver un problema de obra pública que tres anos, un ano, dos anos después no las han auitado, ahí siguen las señales de desvio
donde no hay desvio, señales de vía cerrada donde va no esta cerrada poraue va pasó la obra y esas señales siguen ahí, eso genera una
imagen en el ciudadano que yo creo que percibe ci descuido, y otra muy evidente: aparecían y desaparecían.

Pues esos circuitos se pensaron, se estudiaron, creo que hubiera podido hacerse algo más sistemático de estudio, nos basamos en el
conocimiento que temamos como ciudadanos de la ciudad, lo recogimos en buena medida y reconocimos además, y en esto si iue lo
novedoso, reconocimos cienos entornos nuevos en la ciudad, casos muy concretos: ios centros comerciales. Mientras la mayoría de las
vallas están puestas en ios techos que simplemente tienen espacio para ponerías o los carteles están puestos en fas paredes, donde como no
se ha construido nada allí en una pared, pegan los carteles, nosotros usábamos relativamente poco de eso v mas sitios como centros
comerciales, alrededores de lugares específicos, entonces en esc sentido vo creo que lo aue se hizo iue un reconocimiento de las nuevas
realidades de la ciudad v un buen reconocimiento de lo que ci ciudadano aprecia en una ciudad como estas, vo creo que los centros
comerciales está la gente más iucrte, recuerdo la distribución no solamente para poner este tipo de comunicación visual, distribución de
plantas con flores previo al cumpleaños de Bogotá, quince mil plantas regaladas en los centros comerciales en un iin de semana, todas a
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cambio de que el ciudadano que recibía el obsequio le expresara un piropo a Bogotá, todos podíamos haber hecho simplemente el piropo,
podíamos haber hecho una campana grandísima v muchos más piropos, micrófono en mano v cámara, ccheie un piropo a Bogotá, dígale un
piropo a Bogotá, pero no, la gente sentía un intercambio con ia ciudad que nunca había tenido, yo recibo una plañía con una flor que
puede valer S2.000 en el comercio, pero si vo nunca la compro, pero me la dan a cambio de aue eche un piropo, empiezo a generar un
piropo con ganas, con el sentido de pertenencia social y recibo de la ciudad una cosa bonita aue es mi planta con una llor, pero eso eran
sitios de gran aglomeración, yo creo que se reconocía eso.

Circuitos de
comunicación
Formulación
Gómez

Igual en la calle 80 hicimos comunicación de ese tipo en ios sitios donde se reúnen ios conductores de buses, llevarles un trovero a que íes
anime un rato, un poquito eí descanso, en ios tinteaderos de los taxistas se hizo comunicación, no recuerdo ahora que otros siiios, pero en
sitios generales de aglomeración natural de la gente, aprovechar esos sitios para comunicar ha sido como uno de ios aciertos.

Circuitos de
comunicación
Formulación
Gómez

Creo que hubo dos lormas de definir esos contextos v esos espacios de trabaio, uno, hubo reuniones inmensas, intensas v largas y complejas
reuniones donde se discuna y discutía con cada uno de los campos, se miraban opciones v había lo aue es usual en estos casos, un requisito
de acciones rápidas con electos relativamente asegurados, eiectos positivos más o menos asegurados, era un criterio y problemas que
pudiéramos realmente resolver, ese lúe otro cnteno, es decir, donde todas las cosas que había que hacer pudieran realmente manejarse.

Circuitos de
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Caballeros de la
cebra
Formulación
Gómez

En comunicación contaba bastante creo, creo que las discusiones eran muy claras, Que nosotros desde comunicación planteábamos, no
puedo hacerle comunicación electiva a ese provecto, ese provecto no tiene un mensaje claro, ese provecto no tiene capacidad de impactar,
cosas de esas que eran muy intuitivas para uno pero que apoyaban también una decisión v algunas otras cosas eran, digamos, que hubo en
algunos casos por lo menos hubo situaciones coyunturales que nos llevaron a manejar eso. Tal vez uno de esos casos es el de los taxis,
caballeros de la cebra nene un origen un poco covuntural, por supuesto que el taxi no es el problema mas seno de ia ciudad, sin embargo
uno después entendió que había mucho de imagen de la ciudad allí metido, de todas maneras son 60.000 taxis, tenían un impacto tuerte.
Pero mas allá ese provecto se genera a partir de una discusión aue anualmente era complieada, que era el alza de tariías de los taxis,
siempre ha habido problemas por eso, paros de taxistas, un lorceieo muy espantoso entre administración, taxistas v dueños de empresas,
chantaies v en últimas todo el negocio chiquito y poco claro de respaldos políticos a un lado v ai otro v todos los negocios. Cuando se inicia
esa discusión el alcalde plantea tarifas a cambio de calidad en ei servicio v eso transíorma por completo la discusión, tarifas a cambio de
calidad en el servicio sígniíica, señores cultura ciudadana a aué pueden hacer para ayudar en esto. Eso iue muy covuntural, eso es un caso
por eiemplo en donde no se presentó ese caos que se presentaba en otros, el alcalde no nos lanzó un provecto, no tuvo miedo nunca, por
eso cultura la lanzó, lo aue llamó fue a decir, «me podemos hacer con los taxistas desde cultura ciudadana?, v se originó la propuesta de
Caballeros de la Cebra, que poco a poco uno va perdiendo de vista aue estaba originada en él, pero eso mareó un cambio total en la ciudad,
hasta ahora cada año, el pasado, antepasado sino estoy mal, son los taxistas los aue piden no tener aumento en las tariias porque dicen, la
situación económica esta muy mala, el nivel de servicio está muy bajito v tenemos mucha desocupación, no nos vavan a subir tarifas aue
nos triegan y eso es novedoso, pero porque ya se entabló un diálogo.

Un público vo diría que noíue muv trabajado pero que en algunos tiempos pudo tener un nivel de importancia muy grande, el público
interno, no sé si tenga sentido, pero los mismos iuncionanos en muchos casos había que motivarlos a que respondieran para aue ia olerta
comunicativa tuviera a veces realidad, un caso de esos es ei de la policía, cuando vo entreno policías, les dicto curso de cultura ciudadana,
estov intentando que el comportamiento del policía responda a ia oterta que ia ciudad le está haciendo al ciudadano. Cuando vo coio a ¡os
funcionarios del frente administrativo distrital poraue atienden en ventanillas, les dicto curso, los capacito, ios meto en el cuento, los
pongo a diagnosticar, hago, nosotros no fuimos muy participan vos, ia verdad sea dicha, pero hubo casos donde se imponía la necesidad de
una participación, más allá de una intención, más allá de ia intención participativa era aue había que contar con ellos, si usted no pone a
ios funcionarios de ventanilla a prestar un buen servicio, que oterta puede hacer aiuera de buen servicio, entonces los públicos se definían
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por ahí.
Con los buses no íuncionó, vo creo que el problema tic ios buses v eso se sigue viendo ahorita cuando tenemos transmilemo v todavía no se
liega a acuerdos v eso lo explicó también muv bien c! estudio de YA1CA de los laponeses y es que Bogotá no nene empresas de transporte,
tiene un sistema Que alguien justificaba muv bien, no recuerdo quién tue, alguien justiticaba muv bien como un sistema típicamente
colonia!, es decir el rey, el soberano le entrega a uno una carta para que explote el bien público, para QUC cobre una aduana en un sitio, el
Kstado !e entrega a una persona que dice que es gerente de una empresa de transportes el disiruie de un bien público que son ¡as vías de la
ciudad v reparte esas vías entre diez, quince, veinte gerentes, esa empresa lo que tiene es afiliación de vehículos pero no son como tal, mas
oue afiliadoras de esos vehículos v no tienen autoridad gerencia! sobre esos vehículos, entonces, el que tiene autoridad gerencial sobre ese
vehículo es ei dueño de ese vehículo, que puede ser su conductor o el que te paga al asalariado que maneja el vehículo, ni siquiera al
asalariado, al arrendatario del vehículo que al igual que los taxis no tiene un sistema laboral, tiene un sistema de arrendamiento, usted me
paga tanto al día, usted me paga tanto por pasajero, usted me responde por tanto y mantenimiento. Y la llamada gerencia de la empresa no
tiene ninguna capacidad de control de servicio, ese es ei problema seno.

En los taxis mejora oorque la mitad de los taxis los tiene c! dueño, los maneia su propio dueño v la capacidad de control de la empresa
sobre el taxi aumenta porque el taxi vive de v cada ven es mas importante en una ciudad como Bogotá el servicio de radio telefono, cuando
ia empresa tiene el radio teléfono, la capacidad que no tiene el gerente de bus, v es que cuando usted comete una iniracoión le suspenden
el servicio de radio teiéfono, usted sin radio teléfono no gana lo suficiente para pagar el arrendamiento, entonces ahí hav un control mucho
mas grande.
Creo que lo poquito que lo pudo hacer interesante se hizo en el corredor de la 80, pero con un trabajo muv grande para un resultado, muy,
bueno, no tan peoueno porque el famoso día del ensayo más allá de lo que ocasione eso, por lo menos estuvo toda la buena disposición de
los conductores para hacer los experimentos más locos oue se nos ocurrieron que íue el metro de lana v esas cosas, pero los conductores le
caminaron al asunto, le caminaron, de buena gana, ahí es donde vo no reconozco tantas fallas en ia 80, habíamos logrado nuestra
responsabilidad que era predisponer a la gente, después se hace v deshace en transportes, otra acción en la 80 que es importantísima que la
Secretaria de Transito como imposible que era el cambio de ios corredores de la 92 v 94, las dos vías que entraban a Quiligua, cambio de
sentidos dianos allí que era indispensable para organiza ríos, que ahora entre otras cosas Transmilenio se beneficia de eso y eso se hizo v
nunca nadie, en dos administraciones anteriores se había internado hacer v había habido asonadas de los comerciantes v ahí se hizo, eso
nunca lo cobramos como un éxito de comunicación pero iuc un éxito de comunicación, la gente aceptó que se le cambiaran las vías, que se
racionalizara ei servicio y creo que en el tema de transporte no necesito ahondar mucho.

Caballeros de la cebra, que pertenecía estrictamente en ese momento a los conductores de taxis, detectábamos uno o dos problemas graves
o gruesos, ei primero que siempre temamos roces pasajeros v conductor, o roces porque el conductor tenia una ruta que 61 no concertaba
con el pasaicro, o un roce en el sentido de que si se pagaba lo que marcara, o el conductor era el que decia, vale JÍ2.000, ¡Í3.000, vale
S4.000. Esas fluctuaciones, esos climas, pues uno iba controlando; pero temamos un indicador de las peleas en ese caso había peleas
verbales, es decir se mentaban la madre al entrar o se mentaba la madre al salir, pero había ciertos rocesde entrada con esc servicio, el
roce peor que temamos nosotros y que comprobábamos, era tirar la puerta, tirar la puerta para el habitáculo en esc momento, tener un
habitáculo, por decirle un nombre genérico con que c! conductor tiene su carro, porque «ve dieciocho horas, catorce horas o doce horas en
el; era como mentarle la madre también. Entonces temamos esc roce. En principio se concertó para hacer ese provecto con algunos
taxistas porque estaban interesados v la administración va se había acercado no sólo con algunos taxistas, sino con vanos empresarios tic
taxistas, l'or cicmplo con los unos, los del aeropuerto, esc upo de cosas va se habían concertado. El provecto estaba mirado solamente para
un piloto, para hacer ciertos pilólos, nosotros nos atrevimos a mas, hicimos, variamos y cumplamos con una meta tic tener en esc momento
¡os 55.000 taxis que habían en Bogotá.
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l'ua ve/, comprobado que esc nivel mínimo de agresi\i<í¡id se veía cumplido [...[ los taxistas se podían moler a cursos especi.iliv.ados sobre
relaciones humanas, mecánica, administración v la empresa privada estaba ofreciendo esos cursos. Después de eso también celebramos
muchísimo, hicimos la gran tiesta de conductores v nos atrevimos a hacer como un Record Guineas t que en su momento nos animamos
mucho, pero creo que, aunQuc no quisimos hacerlo, creo QUC es la carrera de observación mas grande en carros que se ha hecho en
Latinoamérica, se inscribieron más de 4.000 taxistas, participaron dos mil y pico de taxistas v todo un día de tiesta con ios taxistas, no hubo
ningún accidente. En ese momento la administración prohibía ei trago como lo está prohibiendo en este momento en el sentido de la hora
zanahoria, íuc difícil controlar eso pero no hubo .ningún ebrio. Comenzamos a las siete de la mañana y terminamos a las diez de la noche
sin ninguna novedad v iue como un cierre impórtame de los talleres de la cebra, en el sentido de que auedó el imaginario de que ios
taxistas eran caballeros.
Plantea la metáfora, en el sentido de grado de comunicación, que quien hace comunicación, no tiene una población X, no ia conoce,
conoce los perfiles. Conocíamos el perfil de los taxistas, conocíamos el perfil de !os usuarios, había una tensión, Bogotá siempre ha habido
por el sentido de tráfico, por la lucha del centavo, poroue estábamos pensando siempre que si me subía a un taxi, el taxi o me robaba o yo
ic robaba ai taxista. Ya había algo que compartíamos y era como esa aspereza, pero eramos extraños desde esa manera.

Comenzamos en diez colegios que esto hace parte de un provecto en el cual estoy yo muy animado, como todos los que estamos hablando,
a pasar a 565 centros educativos, porque uno eran las, como los conceptos, el jaloneo, era, "no sólo en diez, hagámoslo para Bogotá
completo, démonosla, pero, entonces había dos cosas ahí importantes, primero, que en Bogotá en ese momento se presentaba el trabajo
social, o sea ia alfabetización en tres provectos: uno, en supervivir o persuadir hacia una alfabetización auc eran terminar los anos en la
zona ruval y urbana en el sentido de crecimiento, de pesos y medidas con los niños de menores recursos, otro era el prestar servicio en lo
ecológico v ei tercero el tránsito, aprovechábamos este aprovechemos a todas las personas que va están en tránsito y consultemos a los
centros educativos, quienes están en los centros educativos tienen que salir o entrar y llegamos también a eso, una cosa que en su
momento no se veía tan avanzada como ahora, v es, los padres de familia que vienen a traer a sus hijos hacían de patrulleros, llegamos
hasta que los padres mismos tenían que ponerse el chaleco, ponerse la pala y decir parar sin problemas.

Una de las características era que los colegios estuvieran por su carrera o su calle, una vía de alta afluencia en vehículos y eso era que tenia
más de 300, 400 carros pasando en la hora pico de 6 a 7 y de 7 a 8, una población flotante caminando de más de 300 personas o más de
200 personas, entonces había colegios en que si como en muchos colegios en que su bus entra y tiene un sitio amplio al interior del
colegio, había otros que no. Otra circunstancia era pasar las calles, hay muchas calles acá en que las calles o las carreras en el cual hay un
paso largo en el cual no habían puentes peatonales pero si se podía poner cebra, pero esa fue como una escogencia primordial v otra que
posteriormente, después de haberle hecho selección se animaron a que los colegios participaran con 11 v 12, con el grado 11 v décimo
segundo curso, con la participación con patrulleros escolares, entonces esas iucron las dos escogencias.

Fue un provecto relativamente barato para las circunstancias de Bogotá, yo me acuerdo haber firmado un contrato por Í500 millones para
solamente los uniformes, o 500 millones de pesos, no me acuerdo, que sigue siendo muv barato para un provecto social para toda esa
población de 8 millones v con la secretaria de tránsito v transporte se hizo dotación correspondiente ai reparcheo y pintura de ios cruces
escoiares, ahí sí hav más plata, 3000 o 4000 millones de pesos, eso no me correspondía a mi, vo no era técnico en esc sentido, le
correspondía a los técnicos precisamente, no le dov testimonio.
Entonces respecto a esos espacios la estrategia de comunicación en qué trabajo, trabajo en todo, el ejercicio de señalización de ios espacios,
eso implicaba una serie de piecitas vanas, incluía por ejemplo un pequeño video de entrada para ubicar el tema, toda la metodología de
trabajo aue se hizo con, había una ON'G que va no me acuerdo, que fue un poco problemático, pero con ellos se desarrolló el manual,
entonces que el manual estuviese bien impreso, que generara, que básicamente la comunicación ahí era cómo lograr que en un eiercicio de
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dos horas, dos o tres horas la gente se centrara en un tema, lo discutiera grupalmente v luego hiciera eí eiercicto de formular reglas porque
el eiercicio no era opinión, sino eran percepciones v no es íormular unas regias, que tienen unos ciertos pasos técnicamente, ubicar la
situación, proponer el comportamiento deseado, proponer la sanción trente a los comportamientos mdeseados, entonces era una lógica que
la gente tenia QUC aprender a manejar para que realmente el ejercicio tunctonara. ¿Que mas liabía en esa estrategia?, bueno eso eran ios
semilleros que suponía un eiercicio grupal que no todos los ciudadanos estaban dispuestos, ni interesados en hacer, entonces había
también que desarrollar algunos mecanismos para que las personas de manera individual lograran hacer el cuento, había una experiencia
en las ¡ornadas de vacunación de uso de línea telefónica, eso iuc un gallo montar un servicio para que la que telefónicamente la gente
pudiera participar poroue, te digo, la técnica de la norma implicaba hacer un desarrollo donde el cuento era aue ei alcalde contestaba,
proponía una cosa, pero había que dejar espacios v había QUC responder cuatro preguntas v el aparaiico tenia que soltarle una pregunta,
deiar espacio para que ta persona respondiera, soltarle la otra pregunta, eso se desarrolló con la IBM, v nunca se aplicó claro, pero se hizo
el desarrollo v se hizo e! eiercicio de línea 5 con la E.T.B. que también iue otro gallo, nos dieron una línea v una serie Que no habían
instalado, etc., tue como muv interesante poroue nunca se hizo, y lo otro era auc en un formato para colocar en dispensadores en sitios de
confluencia de público que se tuviera e! selííto de adpostal, que se pudiera echar en cuaiQUier buzón, o aue se pudiese enviar por tax a un
sistema de iax de esos grandes con P.B.X. que tuvieran muchas líneas, que pudieran entrar muchos íax, en ese momento el correo
electrónico creo que apenas estaba despegando, entonces no se considero.

MMC
Espacio público
Formulación
Quintero

Se hizo un evento pero no se sabía muv bien Qué hacer, sólo se sabía aue tenia que congregar a mucha gente al tema de ílores,
coordinarnos con la gente de animación sociocultural v con el personaje conflicüvo aue estaba allí, Felipe García, coordinación que iue
imposible. Queríamos que el equipo de lúdica involucrara a la gente, este se inventa una escena donde hay estatuas vivientes, arte basura,
otros personajes, zanqueros, músicos. Se llevaron a colegios aue era nuestro público cautivo, era una inversión muv íueric la aue se hacia,
un evento loco que la gerencia había decidido que se hiciera y ya había adelantado contrataciones para eso, era un evento que no se podía
echar atrás. Lo auc se buscó fue hacer aue el evento saliera ¡o meior posible v conté con tu apoyo para desarrollarlo poraue vo estaba muv
perdido y no sabía que de comunicación incorporar para un evento que realmente no podía convocar mucha gente, Era una siembra masiva
en el Parque Nacional, la idea de los arauitectos al comienzo es que lo hiciéramos en la ronda del Río Bogotá, donde el Río Juan Amarillo
desemboca, pero el tema es aue allá no íbamos a tener ninguna visibilidad. Salvo que lleguen los colegios de la zona no vamos a hacer nada
¿Que impacto va a tener eso? Medios que toman a niños sembrando sin una mayor propuesta. Finalmente se hizo en el Parque Nacional, en
un lugar donde no habían problemas de delorestación, haciendo un evento sobre todo simbólico en donde movilizábamos la a la opinión
sobre !a importancia de embellecer la ciudad v con un pequeño componente ambiental, todo el mundo sembró su árbol, a ia gente que
pasaba se !e regaló su flor. Finalmente el día los eventos artísticos sobre el tema ambiental no se lograron, asi ouc tomamos los grupos que
estaban a la mano, hasta brasileras que no teman nada que ver, un grupo con el asumo.

20 de lulio
Formulación
Quintero

Cada domingo de esc mes melábamos intervención mas o menos a las 10 de la mañana, aparecía la gente de lúdica, con la ianiarna, cosa
auc después vino a dificultar las misma intervención porque el volumen de personas que estaba transitando por ci corredor era tan grande
que encontrarse con estos ludióos resultaba un elemento mas de distracción y de obstaculización. Mientras ios Monjes del Silencio venían
por acá diciendole a todo el mundo que se callara, los otros con trompetas, redoblantes, etc. era bastante comptcio coordinarse con ellos,
finalmente no era posible. Toda la intervención tema que terminar con un pacto de convivencia, un pacto en donde ios vendedores se
comprometían a cumplir con ios cinco comportamientos, un representante de ia ciudadanía también v el Alcalde Mayor y el cura, ponían su
firma. Esto tue una pieza que se sacó a manera de cartel oero finalmente se convirtió en dos que íirmaron por el Alcalde, el cura, el
representante de los vendedores v el represen tan ic de la comunidad. Esto se hace por supuesto en medio de una ceremonia litúrgica. Es
una cosa bastante sui-gencns, pero por un lado.eso nos garantizaba que tuviera !a legitimidad divina v la legitimidad humana porque era ci
mismísimo alcalde el que csiaba firmando eso y era el mismísimo representante de Dios el que también estaba formando eso también y eso
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amarraba a tos ambulantes también, o sea creo que ia estrategia estaba bien pensada y que comenzó a iuncionar muy bien.
20 de julio
Taneta
Evaluación
Quintero

Entonces qué hacíamos en la practica en la intervención por un lado venían los mimos v los zanqueros, de otro venían los montes. Al otro
lado teníamos cubriendo todas las entradas policías repartiendo las tanetas ciudadanas, yo no estaba muv efe acuerdo con se repartieran las
tarjetas ciudadanas porque perdía peso la pieza central que era la postal del Divino Niño, sin embargo teníamos orden del Alcalde v de la
Alcaldía que había que repartir eso, o sea que no podíamos tener al Alcalde Amanas allá sino se habían repartido 100.000 tanctas, en total
se entregaron 400.000, cien mil en cada intervención, eso lúe una cosa ¡oca. Estos pobres muchachos no sabían como entregar el material,
a mi me tocó sacar plata de mi bolsillo para auc compraran bolsas. A mi me colocan los agentes de policía el día de la intervención, no
antes entonces tentamos un centro de acopio donde temamos una persona del equipo que me ayudaba a repartir tanetas. Habían unos
policías que eran de enlace, esos eran los de distribución, habían otros en puntos, pero eso era un desorden, los policías por supuesto ante
la autoridad civil que vo representaba v como la orden era del Comandante obedecían, pero estaban absolutamente cansados, me decían
que la gente no les recibía, Que la botaban al piso. Hubo momentos de contusión bastante tuertes, momentos tle tensión. Sin embargo si
uno fuera a medir como indicador de éxito las piezas repartidas, repartimos la totalidad de las piezas. De las postales 50 mil cada lin de
semana v la tanctas va te diie v la intervención. l.os vendedores organizaron comités a partir de ia intervención, empezaron a cualificar
afgunos comités que ellos teman de vigilancia y ios mismos ambulantes se encargaban de llamar la atención a su manera, a madrazo a
palazo, como luera a los ambulantes que no cumplían la norma. Sabían que se estaban jugando, sabían que si eso no iuncionaba, ahí si
había desalólo. Y por supuesto sobre esa base ellos decidieron negociar. Crearon comités de aseo, tenían uno pero sólo participaban dos
personas que barrían con una escoba vicia y arrumaban todo en una esquina, entonces se organizaron v buscaron el apoyo de Ciudad
Limpia o una de esas empresas de basura y les dieron canecas para que cada puesto tuviera un lugar donde depositar la basura. Qué pasó
después no se sabe, ia gente aplaudió, el Alcalde se iue, yo descansé y no volvimos a saber de que pasó después.

Visibilidad
Formulación
Quintero

Temamos provectos que en general teman que ver con comunicación como coordinaciones con el IDRD que era como aprovechar un evento
deportivo donde veían unos parapenusias muv iamosos, como aprovechar ese escenario para acondicionar la taneta ciudadana y para
posicionar la idea de Bogotá Coqueta. Ese tue un evento que fue relativamente desastroso por la gente de lúdíca. Realmente ei dolor de
cabeza lúe la coordinación, no meior la des - coordinación con ellos, nunca iue posible hacer nada con ellos v la gente casi la causa una
sanción internacional al país en un partido de fútbol.

Taneta
Reglas
20 de tuüo
¡x)gros
Quintero

Yo creo que las piezas arroiaron resultados positivos. La gente quena tener su pieza, su cartel, su postal del Divino Niño. Y esa era nuestra
apuesta, nuestra apuesta era por lo menos con respecto a la postal del Divino Niño que la gente la guardara. Que garantizaba que la gente
no la botara? Que tuviera la imagen del Divino Niño, la gente no bota algo Que es sagrado v ¿Qué garantizaba que la gente cumpliera con
los comportamientos deseados, que ai voltear la postal junto a la oración iban a encontrar sus compromisos. Estaban planteados en
términos de compromisos. En la calle 27 boto la basura en la caneca, camino por el anden, los vendedores cumplen con las normas de su
espacio v le baiámos el volumen al asunto, lisos eran los comportamientos. Por supuesto la gente guardó las postales v los comerciantes
formales estaban muv interesados en que se organizaran las ventas ambulantes porque le estaban quitando su espacio, porque la gente que
tenia su parqueadero no lo podían usar ese día, porque les quitaban ventas, les quitaban clientes. Entonces ese sector muy interesado no
sólo por ia misma intervención sino por tener la pieza, esa pieza garantizaba y mostraba que ellos estaban comprometidos con esc proceso.

A4.3.11. Generación de Espacios de Sociafidad
ÍTEM AFIRMACIÓN
Al parque
Identidad

Pues hay una evaluación muy positiva de Rock al parque y de otros eventos masivos. Esc es un tema que curiosamente tiene antecedentes,
yo recuerdo haber discutido con la agregada cultural de la Embajada de Francia y con Gloria Triana quien había estado en el IDCT en ia
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iTKM
logros
Mockus

Al páreme
Kegias
Logros
Muñoz
Al parque
I .ogros
Pergolis
Imagen de
ciudad
Formulación
Gómez

Circuitos de
comunicación
Identidad
Al oarque
I-ogros

AFIRMACIÓN
administración anterior v la discusión era entre dos teorías conviene promover la cultura en ios ióvenes aunque sea una cultura disunta v
no muy proestableci miento, ciue introduce notas disonantes v la gente puede asociarla con la droga, etc. La discusión era si impulsar eso v
tratar de encausarlo en direcciones mas compatibles con los valores de la sociedad adulta o si conviene represarlo. Lo interesante es que se
había Hecho una exploración en el tema de la ciudad, se había abierto al tema y luego se había enconchado, había retrocedido v con nuestra
llegada v la idea de una recon textual i zación de ios conciertos en el tema de cambio cultural v sobre todo de fortalecí miento de la capacidad
de expresarse c interpretar v la relación entre convivencia V capacidad de expresarse c interpretar, se dio un contexto lavorablc efe abrir un
espacio para hacer conciertos de música popular de los ióvenes, vo quisiera resaltar lo bonito que tue el proceso simultáneo de divulgación
v de cierto grado de aumento de la tolerancia socia! hacia el rap. l,a tolerancia entre los distintos actores en los conciertos de rock v rap.
Kse tal vez lúe un caso extremo en retrospectiva se puede decir que se corrió el nesgo de diluir identidades por querer como mostrar a la
fuerza aue identidades distintas pueden estar en el mismo espacio a! mismo tiempo. Pues eso ouc sirvió para pensar v trabaiar el tema de
¡as barras, pues hav identidades y pertenencias super por debajo de la ciudad que cumplen una ¡unción importante.

El otro ejemplo que vo veo es c! de una juventud que iuc a los eventos muy tranquilamente y eso es un ¡ogro de este gobierno, aun en una
concepción muy implícita, no desarrollada que por ejemplo los eventos de rock y rap ouc son los que posibilitan que ios muchas se expresen
v generen... ir a los eventos sin matarse, para Bromberg, no se si para Mockus, pero para Bromberg eso tue sorprendente

lx> otro iuc que no trabaió sobre la ciudad en si. sino sobre las relaciones con ios espacios de la ciudad, nunca se habló del parque, pero se
habló del rock a! parque, se habló de poesía al parque, de un montón de acontecimientos al paraue.

Yo diría que administrativamente están separados de cultura ciudadana pero tienen eso que decía antes, tienen como el espíritu de cultura
ciudadana, yo los veo como mndamentales en la iormacion de una imagen de ciudad, vo estov muy seguro de que sin Rock al paraue
muchos de ios avances de imagen de ciudad no habrían sido posibles, eso es definitivo. Y por que digo que conceptual mente pueden
ubicarse aun cuando no son, no tienen nada que ver, es decir, nosotros no podemos reclamar aciertos, en términos administrativos no
podemos reclamar aciertos, pero en términos conceptuales si. La subdirección de cultura, la subdireccion de tomento, en su momento,
cuando diseñan estos eventos si cuentan con toda la discusión por parte equipo de cultura ciudadana, del campo original, la primera
discusión, al principio de ésta, hacia parte de las discusiones más grandes del Instituto, v CQUC rescato vo de estos eventos como cultura
ciudadana?, uno: el concepto urbano de los eventos, urbano en el sentido de aue son eventos que se planean adecuados a¡ tamaño de ia
ciudad, por eso es muv claro que mientras líock ai parque tuvo un escenario donde caben 120.000 o vo que se, 100.000 personas. Jazz al
parouc tiene escenario donde caben 10.000 o 15.000; que el problema no es el numero, el problema es que cada uno tiene un público
distinto con estilos de relación intcrpcrsonai distinto, entonces el evento de .lazz al paraue siempre será chiauito, pero sera igualmente
importante al de Rock al paraue. O eventos que no cuaian nunca, que no han logrado cuaiar v que se mantienen sólo por terquedad de
funcionarios como el de Salsa al parque; Salsa al parque siempre ha sido un rracaso, entre otras cosas, se disena en espacios no adecuados,
pero además no hav una propuesta, la salsa va no es una propuesta urbana, la salsa va no tiene propuesta, meior dicho, la salsa no tiene
propuesta. Se diluye desgraciadamente para lo que nos gusta, se diluye. Y por supuesto nunca podrá haber un evento de Bolero al parque,
m de Bambuco al parque, ni de Pasillo ai parque, eso no tiene, no es urbano, el bolero podría ser urbano pero no alcanza.

¿Qué tienen los eventos?, son urbanos, tienen una comunicación iuerte, tienen todo un diseño comunicativo claro, un diseno de imagen del
evento tuerte; tienen una logística v tal vez esc el punto que a mi me parece muv importante, tienen un diseno de! evento logistico que es
impecable, y eso hace aue se solventen los problemas aue eso traía, Bogotá nunca había tenido ios empresarios, mcior dicho, ios
empresarios de espectáculos son un gremio muy nuevo, entonces los poauitos eventos similares a estos eventos, que había habido antes
habían sido un rracaso, creo que el antecedente mas claro era ci de un íamoso concierto de la Sonora Matancera, creo que eso iue como el.
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ÍTEM
Gómez

identidad
(.ogros
Sarmiento

Espacio público
Evaluación
Quintero

Espacio público
Imagen de
ciudad
I .ogros
Quintero

AFIRMACIÓN
V eí de Gnus and Roses. Esos dos eventos donde ia gente esta citada para las ocho de la noche y a las nueve de la noche no han terminado
de instalar sonido, ei de la Sonora que yo jo vi v terminó en una asonada aue devastó los alrededores del Campin, ah, no, la Sonora no, La
Fania, a las doce de la noche cuando logran por nn que el sonido funcione arranca la primera orquesta v revienta el sonido, total, a la una
de la mañana la gente esta tumbando casas, quebrando vidrios, v Rock al parque tiene un diseno impecable, absolutamente impecable, un
diseno que comienza a tal hora, termina a tal hora v la programación dentro de lo que es posible en un evento de esa magnitud se cumple,
es decir, se mantiene, eso es lo primero, lo segundo, v ahí si está la presencia de cultura ciudadana de una manera clara, es ei desarrollo de
Fuerza de Paz, eso es cultura ciudadana, ven la policía, reconocemos el valor déla policía pero reconocemos la incapacidad evidente, en
este momento, por su condición organizacional de prestarle seguridad y prestarle logística a un evento de este tamaño, entonces por
eiemplo allí la presencia de eso hace ouc sea construcción de reglas que más allá de que el equipo de cultura ciudadana'hubiera intervenido
pues en la discusión de cómo se va a maneiar un evento de esa magnitud, mientras ia policía dice no. no es- una locura, es una iocura,
ustedes no nos pueden montar en eso, no es que no los vamos a meter, ustedes están atuera v controlan afuera, esto sí fue del asocio de
normas de generación de regias, cumplimiento de reglas, autoridad legitimada, una autoridad legitimada que era Fuerza de paz, legítima,
ía gente ía reconoce y ra ganando ademas, digamos la primera realización no es tan tuerte vero en ei segundo evento Fuerza de paz es ia
estrella del evento y es la estrella en general de todos ios eventos de cultura ciudadana.

No se puede negar, creo que en Latinoamérica, por eiemplo lo-que puede ser Rock al parque que ha sido un evento tan de importancia
única, ahora Salsa al parque, ahora es una importancia para los salseros, para ía salsa como grupo, que nene Van Van Que en ocho días, es
un grupo de talla, no es cualquier cosa. Si quieres unirte a eso también está Ópera ai parque, bueno, ese género surgió ahí y siguen ahí,
cómo se anima, va de pronto no está el mimo prácticamente está ahí, pero si están las figuras que representan lo plástico, el rock es una
plasticidad. Cuando Jos ióvenes ran a su concierto de rock ya no son mimos, son gente, personas de la escala plástica, va ellos mismos se
visualizan, ya no necesitamos visualizarlos porque están ahí en presencia. La estética de las personas del rock me tascina, es decir, va
cabello pintado de roio, de verde, el tirx» de zapatos, vo no hablo de mimos, pero si encuentro la rciercncia y connotación de un grupo
específico. Cuando vas también a la salsa v la Opera ni se diga, es decir, allí lo pedagógico y lo lúdíco va ha estado visualizado, pero va las
personas son capaces de representarse como grupo v ahí está, me parece que íue lo que se deió porque no puede ser sin íin, es decir, todos
tratando de hacer eso sino lo que habíamos pensado en aigün momento, llegara un momento en que va cada grupo por su especificidad,
por ¡o que quiere se visualiza y se hace un tugar, creo que lo pedagógico tuvo su saldo.

La gerencia, en especial nunca tuvo claro que el asunto era generar apropiación de espacio público, el problema es que estaba pensada por
arquitectos v los arquitectos no tienen tampoco por qué pensar en esto. Finalmente el espacio público son ladrillos y cemento, entonces
siguiendo con ia pregunta de cómo eran tas relaciones, el asunto era ese, los arquitectos pensaban en intervención física y cuando pensaban
en meiorarmenio de condiciones de convenc ía pensaban en ver bonita la ciudad y que ese era el principio sobre el cual la gente podía
meiorar sus relaciones. En el fondo tenían algo de razón pero un discurso bastante sesgado a los asuntos arquitectónicos, entonces ante ia
faita de provectos que iueran comunicables, ios eventos de comunicación eran de muy bajo perfil.
Mira vo creo que hubo mayor electividad en intervenciones de comunicación desde el campo de imagen de ciudad para transformar las
condiciones o los comportamientos en espacio público que las intervenciones que se hicieron en la gerencia de espacio público. Estoy
pensando exactamente en el Scptuñazo, es una íorma distinta de relacionarse con el espacio público, espacio público para todos, para el
dislrute, para escuchar, con cienos comportamientos, no alcohol, etc. Más que cualomer otra acción que hubiéramos hecho en espacio
público, porque la gerencia se centró en este proceso pero el 20 de uilio es una excepción a los provectos que manció la gerencia. Sin ia
negociación la sola coinuntcación no hubiera generado gran cosa.
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A4.0.12. Programa de Cultura Ciudadana / IDCT
ITE.M AFIRMACIÓN
Formulación
Muñoz

Bromberg (...| tuvo una actitud bastante displicente con relación al IDCT, el quería Cultura Ciudadana. En la primera semana que yo llegué
cuando entré a PianeacLón le diie que todo se tenia que unir que el Plan do Desarrollo vo no puedo separar v entonces cuando me
pregunten por el IDCT.tengo que saber que pasa, plancación se tema que convertir en el punto de unión entre cultura ciudadana y el resto.
En las discusiones con Bromberg y con Espinel se hablaba de que muchas cosas que pasaban en el 1DCT se reiacionaDan con Cultura
Ciudadana ya después hubo un argumento más sólido para que cultura ciudadana pudiera apoyar algunos procesos que hacia el IDCT.

institucionaliza
cion
Cultura
Ciudadana (2)
Evaluación
i-ondono

Respecto a lo que tú decías se diseñaba la estrategia de comunicación para producir, para inducir ese cambio de comportamiento v las
otras entidades no respondían (...] hay un replan te a miento cu el papel del Instituto en el sentido en que no es eí dueño de cultura
ciudadana, sino oue hace un trabaío de liderazgo I...I la armazón de cultura ciudadana con sus limitaciones v defectos ha sido sobre la base
de tener en cuenta las iniciativas de todas las entidades, que eso es importante. El punto de partida es que las 27 entidades que están
involucradas directamente en cultura ciudadana han participado desde el comienzo en la formulación {...) cuando usted tiene que pasar un
planteamiento a iormular un programa v luego provectos o pe raciona les, es muv difícil si el Instituto no puede sustituir artificia i mente la
capacidad de determinación de las entidades, porque de lo contrario vamos a equivocarnos v nos va a pasar lo mismo que antes, usted
puede decir v decir y no, ia gente no responde porque no sabe ni siquiera que es, m está entre sus prioridades de ejecución, entonces vo
apreció el cambio que ha Habido en cuanto que tas 27 entidades va participaron, se han hecho sesiones de trabaio con todos los jefes de
PianeacLón para bajarle el concepto a provectos, todavía hay muchas inconsistencias v iragilidades que son el producto de cincuenta manos
elaborando el obietivo, íormuiando el provecto, pero vo si tengo cierta confianza en oue ese provecto va esta menos disperso, ha permitido
involucrar, comprometer a la gente con los programas de cultura ciudadana, este seria un cambio.

institucionaliza
ción
Cultura
Ciudadana (2)
Evaluación
Ixmdono

El segundo cambio que hay tiene que ver también, una discusión, que desde mi opinión, tiene que ver con el Instituto en su conjunto, es
decir, en la pasada administración de Amanas, por supuesto la dinámica, la novedad de cultura ciudadana arrasó casi con el Instituto, o
había dos Institutos, ei de cultura ciudadana y ei observatorio v todo eso, pero el peso iundamental estaba puesto ahí, v todo el resto de io
hacia el Instituto que para mi si es muv importante y yo creo que para Pata tema mucho menos importancia, todo el soporte institucional a
la actividad cultural normal, artística, eso se subordino, quedó muy delimitado írente al esfuerzo que había que hacer en cultura ciudadana,
en este caso estamos logrando un equilibrio entre.las dos cosas, que haya una coordinación v un liderazgo iuerte en cultura ciudadana a
través del observatorio que lo volvimos a reconstruir v en segundo lugar que haya una articulación de hechos contundentes de las
actividades iuturas, en términos del tiempo, es más eso tiene que ver con realidades del funcionar bien la institución, en términos de
tiempo el 95% de las energías, a mi inclusive me las demanda el otro instituto, el instituto normal ¿no?, entonces uno no puede decir
simplemente, bueno, yo esto deio a un lado o lo delego enteramente porque vo por lo menos tengo una concepción de ias instituciones en
Que sentido, una institución tiene oue tener una flexibilidad para adaptarla a orientaciones de ios nuevos gobiernos, pero no puedo coger
una institución y moldearla cada ires anos enteramente para que responda exclusivamente a las prioridades de un pian de desarrollo.

Institucionaliza
cion
imagen de
Mockus
Evaluación
Vi vi escás

'¿\ Instituto Distrital de Cultura v Turismo, mira, ese es mi argumento fundamental v es donde creo que queda claro las limitaciones de
Amanas para comprender el fenómeno, vo creo que al Instituto Distrital de Cultura v Turismo le hacían falta no digo 24 mil millones de
pesos, es decir, eso es cortísimo. Eso son cuánto, 2 mil millones de pesos al mes, cuánto será por bogotano, entonces digamos que son,
cuánto que íue que dijimos. 2 mil millones, mira es que esto es muv fácil, esta lúe la cosa con la cual vo le hice la crítica a Plinio Apulevo
Mendoza, que Plimo decía que se estaban gastando un montón de plata, v resultó auc eso no daba más de Sl-350 por persona, por mes.
Entonces es de esa naturaleza, entonces le hace falta esta plata v le hacia falta muchísima más plata. Pero si tú consideras que el elemento
íundamentai de tu estrategia se centra en la cultura y ubicas dentro de la cultura del estado un sitio adecuado para ese asunto, tú no tienes
que darle solamente más plata, tú tienes que cambiarle de status y ubicarla en un status, status que sea correspondiente con ia relevancia



ÍTEM AFIRMACIÓN
política que ¡es estás dando a la temática...
(—¿O sea que hubiera sido fácil convertir el Instituto en una Secretaría?)
Desde luego, era absolutamente natural, meior dicho, cualquier cosa menos que eso era desconocer el asunto v eso es lo aue vo critico v
Amanas nunca se dio esa posibilidad, por muchas razones, una de ellas fundamental es que ahí si hubiera sido de verdad una cosa política v
hubiera sido la iornia de responderle a "la gente, mire ustedes diieron que una irausíormación, vamos a transformar el listado, venga vamos
pa'cso, Dero el tipo lo que hace y ahí es donde empieza el regreso v el desconocimiento del proceso que venia adelantando la ciudad, v es
que el tipo actuó como cualquier otro alcalde, entonces dice, a mi me interesa es el problema de la cultura, vo le dov toda ia plata y yo lo
maneio asi, v no lo convierto en un objetivo político de la ciudadanía, entonces hay otros alcaldes que han dicho, no lo importante es hacer
empanadas, o carreteras, o hospitales.

Ciudadanía
activa
Evalu ación
Vinescas

[,..| es un problema de construir ciudadanía v que el estado se ponga, es decir el aparato del estado se ponga al servicio de la construcción,
no solamente de ciudadanías porque tiene que hacer muchas cosas, pero que si tú me estás hablando de cultura ciudadana, pues la ubiques
en esas perspectivas, no solamente darle mas plata a un instituto, había que cambiarle status, transiormar el instituto, darle una relevancia
V ejercer el gobierno que es el poder político de la ciudad, para ubicarlo en el campo donde se toman las decisiones, es la mesa de gobierno,
no lo hizo Antanas, es decir, ¡amas se fo propuso. ____

institucionaliza
ción
Tapeta
Logros
Cióme/

Y lo otro es que esa tarjeta terminó convertida en símbolo, terminó convertida en una forma de decir vo esiov metido en este cuento,
cargar la tarjeta aquí no se usara para nada, era decir vo estoy metida en este cuento. Hay un antecedente de esa tarjeta que vo conocí
cuando se estaba apenas desarrollando en AT&T, en AT&T dentro de las oficinas la gente la usaba, no sé si eso general de la firma en todo
el mundo o íue aquí, la gente aquí usaba una tarjeta amarilla para en reuniones criticar a los otros de una manera amable, entonces eso
tampoco es un invento nuestro, lo que si es un invento iue convertirlo en una pieza masiva, se repartió de todas maneras, lo que no supimos
entender era que no había necesidad de que hubiera 7 millones de taneias, lo que no supimos entender era que no había necesidad de que
hubieran megos específicos v muy complejos de generar, porque la tarjeta con la mano tenia un símbolo va asimilado v rápidamente
desarrollable con la gente. _____

institucionaliza
ción
Evaluación
Gómez

Meioí'dicho de ese engendro Que terminamos hablando de cujtura ciudadana que debía haber sido, por plan de desarrollo de cultura
ciudadana era una cosa transversal, pero termina convertido en una institución v creo que comunicación aporta elementos muy
importantes para institucionalizarlo; nosotros le creamos identidad a cultura ciudadana, yo sov funcionario de cultura ciudadana, yo como
jeie de comunicación entro a todas partes del distrito v en todas partes todo el mundo me para bolas porque sov iuncionano de cultura
ciudadana, porque tengo plata para invertir en comunicación desde cultura ciudadana.
Yo creo que es compleio en el sentido de que nosotros temamos el reto de educar v cómo le entrábamos a la educación sin la generación de
determinados hábitos, yo creo que desde mi parte no hubo un trabajo en esc sentido pero creo que lo que hacíamos eran acciones de
comunicación para educar, nuestros mcnsaies estaban destinados a generar transformación de hábitos v en ese sentido temamos que
educar. Yo tema que diseñar el operativo, no teníamos muchos escenarios dónde conceptuaüzar porque además los oficios estaban bien
distribuidos, los que pensaban eran Gómez v Espinel, incluso líromberg y por supuesto el alcalde Mockus. Ellos eran los que tenían la teoría
que nos baiaba como rodadero v ahí teníamos nosotros que diseñar y e.ccutar, pero diseñar sobre esos planteamientos teóricos que muchas
veces para nosotros eran confusos, no eran claros o teníamos que adivinarlos o inventarlos desde nuestra experiencia, habían unos que
teman mayores posibilidades de inventar y gente como Gamacho que había trabajado directamente en campañas de este upo, educativas.
Mi experiencia venia más de procesos sociales entonces vovenia con otros ritmos v finalmente mi teoria venia más desde construcción de
smetos sociales que desde io educativo como tai. Entonces lo que vo hacia era decir vo tengo este objetivo, tengo que transiormar estos
hábitos y voy a buscar la íorma desde la comunicación para lograrlos. En ese sentido el medio que yo utilizaba era el mismo mensaje.

Evaluación
Quintero
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A4.3.13. Propuestas para Cultura Ciudadana
ÍTEM AFIRMACIÓN
identidad
Mockus

Mi sueno de hov en día es aue suna algo similar (a los eventos al parque) en el terreno de lo productivo Que las cadenas productivas sean
visibles aue la pertenencia a cadenas productivas pueda sensibilizarse v fortalecerse por esa vía, que los distintos eslabones de una misma
cadena productiva se reconozcan entre si v ouc hava una solidaridad intermedia si se quiere entre la solidaridad de ciudad y la solidaridaci
de la unidad productiva o familiar. Ifav mucha necesidad de aumentar esa solidaridaci, algo de descentralización local con respecto a esa
solidaridad se logra pero creo que para el desarrollo económico de la ciudad seria muv útil digamos como tortalecer la identidad de las
cadenas productivas.

(átltura
ciudadana (2)
Reglas
Mockus

Un giro es hacia cultura democrática vo creo que la adhesión a normas debe ser más alta cuando la norma es democrática raen te
construida, eso a la luz de una investigación que hice sobre jóvenes desde la Universidad Nacional, eso no es asi en ese momento. La gente
cree que las normas colombianas, los jóvenes creen que son sobre democráticas, que son mas democráticas de lo deseable v obviamente el
hecho de aue tengan raices democráticas no les coniierc autoridad, ese es un cambio. El otro es tener mucho más ciara la conexión entre
cultura ciudadana, justicia social y productividad, digamos el cumplimiento de normas por eicmplo con relación a subsidios es un
determinante del éxito de un programa social y del mismo modo muchas de las metodologías de competitividad en el fondo son
metodologías de cambio cultural con grupos relativamente pequeños aue buscan básicamente hábitos, patrones de comunicación v
patrones de reacción mas compatibles con un resultado colectivo. Veo que lo de cultura ciudadana incuba productividad yjusticia social v
que eso se puede asumir explícitamente, invitamos a iormar mejores ciudadanos porque los meiores ciudadanos serán más solídanos y
capaces de hacer fluir ios recursos hacia los ciudadanos mas necesitados, ciudadanos mas capaces de cooperar para aumentar la
productividad colectiva. '

Canales locales
Brombcrg

Tal vez la parte más importante en la modificación del provecto cultura ciudadana es descentralizarla, es conseguir que las autoridades
locales, alcaldes locales v miembros de las i unías administradoras locales se casen con él, sé cacen con un programa y poder captar de esa
manera las características locales, sin embargo la comunicación local, no la comunicación Distrital es el reto más grande de una ciudad, es
imposible. He venido descubriendo que en la democracia de masas son las limitaciones de las formas de comunicación las que establecen
las tormas posibles de democracia. 1.a llamada democracia local es totalmente clientelista porque las lormas de comunicación local no
pueden ser más que por contacto v !os presupuestos proponen es e! intercambio de iavores entre el candidato v el elector, no se puede de
otra manera, vo no pude conseguir decirle a una porción importante de ciudadanos habitantes de Teusaquillo que vo estaba de candidato,
no pude hacerlo.

Canales locales
Muñoz

Ahora que Mockus volvió a ganar me reuní con él para contarle mi visión sobre cómo se podría darle continuidad al proceso, haciendo
éniasis en ios canales de comunicación v retroalimentación entre los ciudadanos v el gobierno, esos son canales que no se han analizado.
Fíjate que a! comienzo se hacían esas reuniones de todo el gabinete con la localidad, uno sabe que hay no esta toda la localidad pero que no
se han a na [izado se deben analizar.
Retrospectivamente pienso que es un programa que no debe depender de una entidad solamente, ese iue un descalabro a todo nivel
institucional, humano, creo que no merece esa segunda oportunidad asi, creo aue la oportunidad puede perderse porque exige una
capacidad de coordinación inmensa con la otras entidades v un respaldo absoluto de parte del alcalde. Entonces es un programa que debe
depender directamente del alcalde, el alcalde debe saber cómo. Pienso que en cada entidad debe haber gente de cultura ciudadana
desarrollando lo aue esa entidad hace dentro de lo que es el concepto y pues que sea una entidad que tenga capacidad de gasto.
Administrativamente vo lo pensaría asi, no sólo dándole la responsabilidad al Instituto porciuc creció mucho con nuestra administración,
cine tuc bueno porauc estaba esquelético v cultura ciudadana iue dándole como una presencia que va nadie puede negar y que requiere
mucho esfuerzo para continuar desarrollándolo bien. Creo que íortaleccria mucho c! Observatorio y me preocuparía por la iabor académica

Institucionaliza
ción
Observatorio
Muñoz
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ITRM AFIRMACIÓN
Que aÜí se realiza, en el sentido de que no puede ser sólo recaudación de encuestas o de sólo percepciones ciudadanas sino que también se
reQuiere análisis, ahora uno puede pensar si es un análisis dirigido o no pero uno ouccic pensar meior eOmo se van a desarrollar ias cosas.
Yo creo que se necesita reiorzarlo pero no con los gurús que nunca tienen tiempo para dedicarle, pero si con unos grupos de análisis que
puedan desarrollar esos análisis sociales que son tan necesarios para todos nosotros v crearía en planeación que tiene un papel central en
eso una sene de estadísticas muy ciaras de la cultura, va habiéndola comprendido en unas dimensiones más amplias, yo creo que la ciudad
necesita urgentemente como una visión.

institucionaliza
ción
Cultura
Ciudadana (2)
Londono

Hav ahora una dimensión que yo diría mucho mas peso en el planteamiento del Alcalde, ahí hav una discusión con Paul, por eiemplo, un
peso mayor en ei planteamiento de Amanas sobre el acatamiento de normas en cinco casos básicos |...¡ tendría convivencia, tránsito,
tributación, urbanismo v ambiente, esta definido un campo de intervención en lo que respecta a difusión v acatamiento voluntario de
normas.

Políticas
culturales
Cultura
Ciudadana (2)
Londono

Hav unas políticas que orientan, que no es la mecánica de si llego su iuncionamiento, sino son políticas más globales v en particular yo dina
dos políticas del plan de desarrollo:
Primero, dirigir buena parte de la inversión v la programación cultural hacia recursos no incorporados de la cultura urbana, que no son
pocos, es decir, Bogotá tiene una población muy grande de antiguos, nuevos asentamientos, tiene unas dinámicas migratorias continuas
que producen una población muy grande que muy lentamente se incorpora a los códigos estándares, entonces uno no puede pensar cultura
ciudadana que es un concepto muy pensado para una mentalidad urbana, sin tener en cuenta que en términos porcentuales ios gruoos no
urbanos de la ciudad son grandes. Es decir el hecho de que la gente viva en la ciudad no quiere decir que sea urbana, que tenga mentalidad
urbana y que se porte como tai, entonces que uno aplique cultura ciudadana independientemente de esa, dos sectores fuertes que hav en la
ciudad, un sector muy rezagado porque ademas ni la intracsiruciura, ni el sistema educativo, nada favorece a incorporarlos I.,.] Entonces la
incorporación de la gente a ese concepto de ciudad v de cultura ciudadana requiere no solamente ensenarle a que pase ia cebra etc., sino es
un problema de orden cultural, es decir, el fomento, es como diablos uno va inculcando mentalidad urbana I...1 Otras son poblaciones mas
dispuestas at cambio cultural como quienes llegan urbanizaciones nuevas v tiene ¡_...| una población estrenando un espacio físico, amoblado
adecuadamente, una vivienda nueva, en tin, o sea que por muchas circunstancias se hace muy propicio que desde el comienzo la comunidad
acuerde unas regias del juego, establezca formas de control. [...] La segunda política es la que llamamos de concentración de la oierta
cultural y fortalecimiento de la cultura popular, estas son básicamente direccionar los recursos v el tipo de programación I... | porque la
oterta cultural de Bogotá esta concentrada en 6 localidades. 14 localidades no están incorporadas al sistema cultural de la ciudad, ai
circuito cultural,

Imagen de
ciudad
Cultura
Ciudadana (2)
Ixmdono

Mira hav un planteamiento de Pan i !o tenemos muv en cuenta, es la conexión entre ct barrio, el vecindario, la localidad v la ciudad, ese es el
gran reto. Ahora en ese sentido, no hay una línea de elaboración, no hay un descenso de esa idea a como se materializa en productos
precisos, en esa relación yo pienso que los eventos de comunicación lucgau un papel importante, sin duda, es un momento de
convergencia, mciuve desplazamiento de la gente especialmente y permite que la gente este no solamente sepa que está en ci parque, sino
que coníluven muchos sectores de diferentes puntos de la ciudad y se encuentran en un mismo espacio v adopten una norma de
comportamiento común, como la que requieren. Hav Otra idea que tenemos, cuando hablamos de deseo nec ni ración cultural eso no es
solamente ir v llevar eventos a las localidades, sino, primero fortalecer la autonomía cultural de la localidad 1...J potenciar la dinámica
cultural de las localidades. Usted me destapa lo que pasó con los eventos al parque, pues que salieron 400 bandas, falta saberla, que aflore,
darle condiciones para que aflore y ionalcccr esa iniciativa cultural que está latente v a su ve?,, obviamente a mi me parecería tremendo, yo
tengo una concepción sociológica de la ciudad v se que la ventaia de una ciudad no es solamente el territorio inmediato en el que se vive o
se trabaja, y uno sabe que el circuito urbano de la gente en Bogotá es muy estrecho, entonces se trata de ampliar la circulación para
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ANEXO 4. Información recabada en ios diarios

DIARIO EL TIEMPO

Cuadro S. Artículos revisados Diario El Tiempo
ARTICULO

¿Y oara que sirve lugar?
f.i.nmü ciudadano que tarieia merece usted?
KAAB imprimirá las cañetas
Mañana arrancan las tapetas
Emitirán tarictas para ios peatones
A reeducara Bogotá!

Las ranetas de Mockus casi siempre son adorno
Tanetas decoran, pero no educan 08
Tarictas ciudadanas, a Ecuador
Aguinaldo para los rockeros
Taxistas le jugaran a la cultura ciudadana
Consultan a taxistas y pasaieros
En busca de la cultura ciudadana en los taxis
Ancanas, Maje a! interior del símbolo
Ciudades sm ciudadanos

Kii 'zanahorio1 para taxistas
Caballeros de armadura amarilla
l̂ os Caballeros de la Cebra en carrera de observación
(Jarrera para los taxistas caballeros
Otorgaron premios a 14 'Caballeros de la Cebra'
Bogotá, una ciudad para enamorar
Esta tarde cierran la Séptima
Programación de cumpleaños
Seducidos por una ciudad feliz
liov. ia carrera 7 será para peatones
Exposición de rock al parque v rap a la lona
Diáfogo musical del rock yeí rap
Scpttmazo para niños esta carde
'Scptimazo . un habito cachaco
rX 'amo cambiar comportamientos de ciudadanos?1

I.ÍI caile mas cociucta (foconoctcia)

FECHA
12-03-1995
16-03-1995
17-03-1995
05-05-1995 ~\
05-06-1995
15-07-1995

08-06-1995
08-08-1995
29-12-1995
20-12-1995
14-02-1996
25-03-1996
17-04-1996
17-04-1996
02-06-1996

20-06-1996
11-07-1996
19-07-1996
23-07-1996
01-08-1996
06-08-1996
21-08-1996
06-08-1996
08-08-1996
26-09-1996
05-09-1996
(2-10-1996
31-10-1996
01-11-1996
10-12-1996

SECCIÓN
Bogotá
Bogotá
Bogotá (Mirada a Bogotá)
Primera Página
Bogotá
LECTURAS
DOMINICALES
INFORMACIÓN GENERAL
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
LECTURAS
DOMINICALES
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
liogoca
Bogotá
INFORMACIÓN* GENERAL
Bogotá
INFORMACIÓN í'.iíXERAL
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1D-2D
2E
IA
IV
5

IA
2G
ID
ID
3F
3F
3 0
Í-3F
4-5

2E

L2D
1E
1C
3F
ID
1C
3C
11)
11)
4F
4F
51)
!0A
21)
6A

AUTOR

Manuel Espinel Vallcio

EFE

Ornar Rincón
Alvaro Camacho
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ARTICULO
¿Bogotá Coqueta? ¡Sí!
Que caracterizo a Mockus
«Saisii cubana en el 'íiepumazo'
l'n 'Scptimazo' Heno de sabor
i lov Habrá fiesta para mamas en.la carrera 7
Lio por el nombre de Rock ai Parque
459 anos con gran iicsta ciudadana
Mascarada en ci centro bogotano
lil patrimonio urbano será el protagonista dei Scptimazo
La Sépuma revivió en una noche
lx>s Caballeros de la Cebra saltan de nuevo
El Alcalde Mayor que no quiso serlo
Paul Bromberg, a responder por publicidad

FECHA
28-01-1997
OCi-04-1997
24-04-1997
26-04-1997
15-05-1997
24-05-1997
29-07-1997
07-08-1997
04-09-1997
07-09-1997
07-11-1997
23-12-1997
.10-12-1997

SECCIÓN
OPINIÓN
Bogotá
Bogo «i
Bogotá
Bogotá
Hogota
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

PAG.
5A
2íi
11)
2E
5D
3E
11)
ID
ID
1G
3D
1-3D
7B

AUTOR
Francisco Santos

FIórez, Hernández v Perea.

DIARIO EL ESPECTADOR

Cuadro 9. Artículos revisados Diario El Espectador
ARTÍCULO

1996, el ano de la ciudad coqueta
Meta, educar a los taxistas
Taxistas apoyan la convivencia
Carrera a la convivencia
"Cultura Ciudadana con poco resultado"
Mi parquecito roekero
Carrera de la cordialidad.
Soluciones para meiorar la relación taxista - usuario
Caballeros de la cebra
El rock ya llego al parque
Rock enloqueció al paraue
i"! rap también salta al parque
Abrebocas para el rap
Ki 'sepUmazo' regresa para los caminantes nocturnos
La cara coqueta de Bogotá
Caballeros rayados para Bogotá
Cebras, especie en vía de extinción .
Premian a caballeros del volante
Se caminan últimos pasos del Sepumazo
Rap cubierto de corta

FECHA
02-01-1996
07-02-1996
27-03-1996
28-03-1996
14-03-1996
13-04-1996
15-04-1996
15-04-1996
22-05-1996
19-05-1996
21-05-1996
15-06-1996
21-06-1996
26-06-1996
02-07-1996
11-07-1996
14-07-1996
15-07-1996
19-07-1996
20-07-1996

SECCIÓN
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
La Guia
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Primera plana / Btá M.
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
La Guia
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1F
2F
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1F
1F
3F
1F
1F
1P

AUTOR
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ARTICULO
Taxistas en su propia carrera
1.a virgen y los laxistas
Raperos de \ncUa a la calle
Se prepara ¡a iiesta del seis de agosto en Bogotá
Premios a 'Caballeros de la Cebra'
Bogotá en época de Gaio Xegro
L'n cu mol canos coqueto
Todo un piropo de cuidad
l'n scpiimazo a iodo dar
LA coqueta etim picanera se usté de tiesta
A cada paso ai£o nuevo en !a Séptima
Bogoiá, en su fiesta, quiso ser más coqueta
Huellas del septimazo en ia Calle Real
Cultura Ciudadana e inteligencia colectiva
Volver a nombrar a Bogotá
Hacer riel centro un lugar coqueto
Hov, Septimazo de amor y amistad
Pasillo de los encantos
La Séptima también se disirazó para HaHoween
La ie, santa y coqueta
La noche iluminada de Carmen Elisa
liabrá rumba para la calle más 'coqueta'
Juegos Coquetos
Juegos zana lio nos de iin de ano
Un 'fondo blanco' de diversión v civismo
Lo bueno y to malo de su provecto, según Mockus
Vengo a decirle adiós a los muchachos
La era Mockus: una gestión para evaluar
El domingo es para los taxistas
lx>s nuevos caballeros empezaron a rodar
l.a palabra canta en otro Septimazo
Hov, cierres por el Septima^o
Jueves de Septimazo y Lunada
Por culpa del Septimazo
fil rock, ííe vuelta ai parque
Cuairo días para rockear en el parque
La rolita rockera (fotonoticia)
Klsas cebras que no caminas
Fiesta única para Hogota
Bogóla liene seis días de fiesta
Dismto Capital cumple 459 anos con icsieios millonarios
Cronología histórica bogotana
Carnaval en las cailes con motivo de los 459

FECHA
20-07-1996
21-07.1996
22-07-1996
26-07-1996
27-07-1996
04-08-1996
04-08-1996
04-08-1996
06-08-1996
OÓ-OS-1996
07-08-1996
07-08-1996
08-08-1996
11-08-1996
18-08-1996
08-09-1996
26-09-1996
27-09-1996
01-11-1996
06-12-1996
09-12-1996
10-12-1996
26-12-1996
27-12-1996
28-12-1997
22-03-1997
22-03-1997
06-04-1997
18-04-1997
21-04-1997
22-04-1997
24-04-1997
25-04:1997
16-05-1997
25-05-1907
30-05-1997
31-05-1997
12-07-1997
25-07-1997
01-08-1997
04-08-1997
06-08-1997
06-08-1997

SECCIÓN
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Bogotá Metrópoli tana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Primera Piaña
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Bogotá Metrópoli tana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá M ei ropo Ü tana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogoiá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Primera plana
Bogotá Motropoütana
Bogotá Metropolitana
Cultura / Espectáculos
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
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2F
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2F
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IE
IE
IE
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3E
11A
6A
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10F
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1F
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Edgar Humberto Cárdenas
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Luis Fernando Ospina Vanegas
Fcnncr Ortiz Rodríguez

Juan Carlos Salgado Jaramillo
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ARTICULO
Comparsas saludan a Bogotá
Las 459 razones de amor por la capital
Kl Sepuinazo fue un lormidable andenazo
lx>s niños invadieron la capital con sus distraces y sonrisas
Convenio de laxistas caballeros
Bromberg y su tránsito imunsta
Noche de velas v taróles
Fantasía en el último Scptimazo del ano
Prográmese con ia Navidad Zanahoria
Rap & Rock en concierto navideño
Balance de una gestión urbana
El mayor logro: la venia de la ERIi
l'lan Formar Ciudad no alcanzo a pasar con 6,0
Premio a la calle más bonita
A Bogotá le sirvió la ley zanahoria
i.os éxitos y los iracasos de la administración

FECHA
06-08-1997
07-08-1997
05-09-1997
01-11-1997
06-11-1997
01-12-1997
05-12-1997
ó-12-1997
9-12-1997
18-12-1997
18-12-1997
22-12-1997
23-12-1997
29-12-1997
29-12-1997
30-12-1997

SECCIÓN
Cultura / Espectacuios
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
.Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
Bogotá Metropolitana
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Diego LUIS Martínez

Edgar Cárdenas

Elizabeth Hernández
Edgar H. Cárdenas

Ixxxv


