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Resumen
Objetivo: establecer relaciones entre información

y toma de decisiones en torno a la planificación del de-
sarrollo local, estudiando los usos de información en un
proceso de planeación territorial en un área de Cali, Co-
lombia. Métodos: se realizaron entrevistas semiestruc-
turadas, grupos focales y revisión documental. Se
definieron 19 categorías de estudio mediante análisis de-
ductivo e inductivo. Se realizó análisis horizontal y ver-
tical de la información y se contrastaron fuentes y
métodos. Se indagó sobre actores de las decisiones, ti-
pos de información usada, tipos de uso, flujos y necesi-
dades de información. Resultados: se identificaron
valores subyacentes a la acción de los decisores, basa-
dos en sus percepciones. Se encontró que la información
se considera como objeto que debe controlarse, que da
poder. También se identificaron como determinantes de

uso la información que desconoce necesidades comuni-
tarias, el sentimiento de impotencia de las comunidades,
la desconfianza en el proceso y en el gobierno y la vi-
sión sesgada de la planeación como asignación de dine-
ros. Discusión: es pertinente establecer procesos de
información que valoren, cualifiquen y complementen
conocimientos comunitarios con mejoramiento de infor-
mación institucional; que acerquen las comunidades al
gobierno y a procesos políticos y que contribuyan al em-
poderamiento para una equitativa participación comuni-
taria en las decisiones de la planeación del desarrollo.
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Information for making
decisions in planning
local development

Abstract
Objective: to establish relationships between infor-

mation and decision making in planning local develop-
ment, in Cali, Colombia, studying the information usage
in a process of territorial planning. Methods: informa-
tion was collected through semistructured interviews,
focal groups, and document review. Nineteen study cat-
egories were defined through deductive and inductive
analysis. Methods and sources were contrasted and com-
pared via horizontal and vertical analysis. A quest was
accomplished about the actors and their decisions and
about the type of information they used as well as the
needs of information, its flows and its usage. Results:
values underlying the actors’ decisions were identified
and pointed out as values based on their perceptions.
Information is conceived as a means that should be con-
trolled. It was observed that equal participation is ex-
pressed as a value but not carried out in practice. Among
the determinants of usage the following were identified:
information that neglects community needs, a feeling of
impotence in the communities, mistrust on the process
and on the government, and a reduced vision of plan-
ning as if it merely were as money assignment. Dis-
cussion: it is mandatory to establish processes of
information that value, qualify, and complement com-
munity knowledge with an improvement of the institu-
tional knowledge, bringing together communities and
government in a political process aiming to empower-
ment towards a balanced participation in development
related decisions.

Decision making, participative planning, public infor-
mation, regional development
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Introducción
El orden informativo existente impide la real com-

prensión entre los pueblos, porque la información es
utilizada como otro instrumento de dominación.

JUAN SOMAVÍA

El apoyo de información es determinante para
el empoderamiento de comunidades, permitir que
transformen sus condiciones de vida y que asuman
el control de su bienestar y desarrollo.1, 2 Milio2 afir-
ma que la información representa la diferencia en-
tre una comunidad activa y participativa y una pa-
siva y manipulada. Hay estudios que muestran la
relevancia de no ignorar las percepciones sociales
sobre las necesidades, las formas de uso y los be-
neficios de tener información y de no acelerar la
inversión local en este sector solo como resultado
de observar el conspicuo papel de la información
en países industrializados. Se han descrito amplias
brechas entre países del norte y países en desarro-
llo del sur en relación con los usos de información
para el desarrollo, como también un limitado cono-
cimiento del impacto entre inversión en informa-
ción y el alcance de metas específicas de desarrollo
en estos países.3, 4 Sin embargo, se hallaron pocos
estudios en la literatura consultada que exploraran
la relación entre información, la toma de decisio-
nes y el empoderamiento comunitario orientado al
desarrollo.5, 6

Este trabajo buscó identificar relaciones entre
usos de información y procesos de toma de deci-
siones, así como factores contribuyentes a este uso
alrededor de la planificación del desarrollo local,
en un territorio de la ciudad de Cali, Colombia. Para
ello, se realizó un estudio descriptivo apoyado en
una combinación de teorías sobre información, toma
de decisiones y planificación del desarrollo7, 8, 9, 10,

11, 12 y el uso de técnicas cualitativas para la reco-
lección y análisis de la información.

El uso se entendió como las posibilidades de
asumir un comportamiento regular, adoptado efec-
tivamente en la práctica.13 La planificación territo-
rial se observó como un escenario de comunica-
ción entre gobierno y ciudadanía y de participación
comunitaria en torno a las decisiones sobre política
en el territorio.14 La información se concibió como
diferentes discursos o estímulos —susceptibles de

ser trasmitidos— que pueden ayudar a reducir in-
certidumbre y a transformar estructuras de conoci-
miento, y cuya valoración y sentido social determi-
nan formas de organización y configuración de la
sociedad y de relaciones entre actores sociales.15

Métodos
Este es un estudio descriptivo que utilizó entre-

vistas semiestructuradas, grupos focales y revisión
documental entre noviembre de 2001 y diciembre
de 2002, apoyado en los resultados de un explora-
torio inicial. Se diseñaron y aplicaron guías para
entrevistas y grupos focales, protocolos de salida
de campo y fichas de observación.

Mediante bola de nieve se identificaron 35 in-
formantes que cumplían con los criterios de inclu-
sión —pertinencia, señalamiento como potencial
informante clave, participación en mínimo 50% de
las reuniones del comité de planificación en el pe-
riodo de estudio, vivienda en la comuna en el mis-
mo periodo, representación de algún grupo partici-
pante y aceptación—. Especial atención se dio a la
revisión permanente de la información para identi-
ficar la saturación. Finalmente se entrevistaron 25
informantes: 17 de comunidad, cuatro del gobier-
no y cuatro de la universidad.

El reconocimiento como actor con grado de in-
fluencia en las decisiones se adicionó como crite-
rio de selección de informantes para los grupos
focales. Casos marginales surgidos mediante entre-
vistas se incluyeron también en los grupos; con es-
tos se buscó profundizar en los hallazgos prelimi-
nares sobre determinantes de uso de la información
en las decisiones. Se conformaron dos grupos con
comunidad, con 12 informantes. Se grabaron en-
trevistas y grupos focales en audio, transcritas, que
se exportaron al programa Ethnograph® v.5.07 y
se codificaron manual y electrónicamente para su
recuperación y análisis de acuerdo con las cate-
gorías.

Se adaptó una ficha resumen de documentos
para sintetizar la información de la revisión docu-
mental, de las cuales se obtuvieron 37 y se realizó
una categorización deductiva e inductiva. Surgie-
ron 19 categorías de estudio —cinco principales y
14 subcategorías— de este proceso: actores claves,
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tipos de información, tipologías de uso de la infor-
mación, flujos de información y necesidades de in-
formación.

Se contrastaron fuentes y métodos y se realizó
análisis horizontal y vertical de la información. Em-
pleando Ethnograph, se establecieron listas de
conteo, lo que mostró frecuencias de repetición de
respuestas a un tema o categoría. Se identificaron
patrones de respuesta y relaciones entre categorías,
analizando causas y explicaciones. Se hicieron con-
troles cruzados durante las entrevistas y entre los
entrevistados para comparar versiones. Se revisó
permanentemente la evidencia que sustentara los
hallazgos, identificando alusiones claves, es decir,
sentencias de los informantes dotadas con un senti-
do y que reflejaran percepciones y valores sobre un
determinado aspecto de estudio. Empleando resú-
menes escritos sencillos y carteleras, los resultados
del estudio fueron devueltos y discutidos con los
tomadores de decisión comunitarios. También se
entregó un resumen que fue debatido en reuniones
con funcionarios gubernamentales.

Resultados
Se obtuvieron 1.323 alusiones relacionadas con

las categorías de estudio. La mayoría de las alusio-
nes señala como importante la información en las
decisiones y que estas deben ser resultado del con-
senso de los agentes del desarrollo; sin embargo, lo
anterior no está determinando prácticas de uso de
información en ese sentido. Se hallaron también di-
versas limitantes especialmente relacionadas con el
ejercicio coercitivo del poder.

La visión de los actores sobre la planificación
fue uno de los principales determinantes del uso de
información para tomar decisiones. Los decisores
comunitarios ven la planificación solo como un pro-
ceso para asignar recursos económicos y que se rea-
liza sin una “visión de territorio” (86% de 95 alu-
siones relacionadas).

Se percibió un monopolio de información no solo
por parte de las instituciones gubernamentales, sino
entre los mismos actores comunitarios (86% de 78
alusiones); se menciona que “el que más saliva tiene
más hojaldra come… ahí la información la tienen
unos, y la utiliza el que tenga más sentido de con-

vencimiento con los otros” [C14E10CA Lines 439-
442]

Los entrevistados describen dos tipos de infor-
mación en las decisiones: información institucional,
proveniente de instancias principalmente guberna-
mentales, e información referencial, surgida de la
experiencia personal, el conocimiento y la percep-
ción de los individuos y grupos. La mayoría consi-
dera que la planeación del desarrollo se basa prin-
cipalmente en información referencial.

Se identificaron dos principales tipos de uso de
la información. De 178 alusiones que sustentan esta
categoría, 46% indicó el uso de la información como
instrumento para presionar una determinada acción
de otros —como el caso del uso de la información
financiera— y 35%, el uso de la información como
recurso para respaldar y mantener liderazgos gene-
ralmente impuestos, por parte de determinados
actores.

Los entrevistados no identificaron flujos claros
de información o procesos sistémicos de produc-
ción, procesamiento, distribución y uso de la misma
en los que las comunidades participen activamen-
te. Los hallazgos en torno a esta categoría mues-
tran que los mecanismos de difusión determinan,
con mayor frecuencia, el uso de información en la
planificación local, frente a otros determinantes que
aparecieron como relevantes en las entrevistas, tales
como la credibilidad en torno a las posibles fuen-
tes. Se consideraron necesarios e importantes los
mecanismos disponibles para la difusión de infor-
mación en el contexto local —carteleras, sala in-
formativa comunitaria, periódico comunitario—
pero están manejados de modo inapropiado. Se re-
saltó la necesidad de fortalecer procesos más inter-
personales de comunicación en conjugación con
procesos mediáticos, a fin de reducir el impacto de
factores como la baja alfabetización y la poca edu-
cación en consumo de medios, como limitantes de
uso de información.

Se puede enunciar una serie de obstáculos que
actúan como determinantes de uso de información
por parte de los decisores comunitarios: falta de
gobernabilidad en las decisiones y de credibilidad
en el proceso; deficiente formación e información
de los actores en torno al objetivo y a su papel en la
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planificación; barreras de comprensión y acceso
físico a información; información institucional dis-
ponible fragmentada e incoherente; poca intención
y actitud de búsqueda de información por parte de
las comunidades, de la mano con una falta de cul-
tura de uso de información; y falta de sentido de
pertenencia de algunos actores por el territorio.

Aspectos mencionados por los entrevistados y
que podrían fortalecer un uso más adecuado de la
información en la planificación territorial se refie-
ren a: contar con un espacio que aglutine informa-
ción de fácil acceso sobre el territorio; diseñar
estrategias de comunicación efectivas entre comu-
nidades e instancias gubernamentales para produ-
cir conjuntamente y obtener información actuali-
zada y oportuna para las actividades comunitarias;
desarrollar estrategias que incluyan en mayor me-
dida a la comunidad en las decisiones sobre la in-
formación que se proveerá y para que las entidades
gubernamentales usen y contrasten la información
de origen comunitario con la que ellos manejan;
emplear personas de la zona en el levantamiento de
datos del territorio; establecer un continuo proceso
de cualificación para la participación y la gestión;
y finalmente, desarrollar mayores habilidades de los
facilitadores de la planificación para fortalecer y
promover la participación equitativa de todos los
actores en las decisiones.

Conclusiones y discusión
Este estudio permitió identificar una serie de fac-

tores determinantes del uso de información en las
decisiones, que aporta pistas claves para orientar
estudios posteriores que profundicen en una mayor
comprensión de la relación entre información, toma
de decisiones y empoderamiento.

Los hallazgos muestran que, en el contexto de
estudio, la información se usa como un objeto que
debe controlarse porque da poder, lo que redunda
en exclusiones, monopolios e inequidades en la par-
ticipación y acceso a decisiones. Se identifica que
las relaciones entre información y toma de decisio-
nes están mediadas principalmente por dos tipos de
determinantes: un primer tipo que es producto de
los procesos de producción, flujos y distribución
de información que se generan en el territorio local;

y el segundo, que está relacionado con condiciones
estructurales del territorio, derivadas de la cultura,
formación y valores de las comunidades frente a
los procesos participativos y de decisiones.

Si se ve la planificación local como el espacio
de comunicación entre gobierno y comunidades, en
ella deben confluir equitativamente y en relación
dialógica las visiones, sentidos e intereses de am-
bos actores frente al proceso. Eso implica que, en
términos de usos y necesidades de información para
tomar decisiones, se requiera diseñar formas
creativas de complementar ambos tipos de infor-
mación. Se expresa la necesidad de que la informa-
ción del propio contexto cobre sentido para los
tomadores de decisión comunitarios; por tanto, un
afán y una necesidad por su participación en su
construcción.

En relación con los usos de información, este
estudio ofrece una mirada pragmática y de cons-
trucción de sentido y de valores, en contraste con
otros estudios que los abordan generalmente desde
una perspectiva “matemática”, que reproduce el
modelo de información ya agotado, centrado en la
producción, transmisión y recepción de datos.

Los principales hallazgos muestran que aunque
hay conciencia sobre la importancia de la informa-
ción para que la comunidad participe equitativamen-
te en la toma de decisiones, esto no se observa en la
práctica. La información se ve como objeto que debe
controlarse, que da poder a unos pocos actores para
imponer su posición e influir en decisiones, espe-
cialmente información relacionada con recursos fi-
nancieros.

Información institucional que no responde a ne-
cesidades comunitarias, inapropiados mecanismos
de difusión, pocas posibilidades de acceso y débil
sentimiento de autoeficacia individual16 aparecen
entre los principales determinantes de uso de infor-
mación en las decisiones de la planificación del de-
sarrollo. Limitado sentido de identidad y pertenen-
cia con el territorio, débiles lazos de confianza y
cohesión entre los grupos sociales y una sesgada
visión de la planificación como toma de decisiones
económicas explican también los usos descritos, a
la luz de los hallazgos de este estudio. De acuerdo
con los trabajos de Britz, Blignaut y Ponelis,17 lo
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anterior muestra que la planificación del desarrollo
se está basando en información pobre. También
porque la información se usa como instrumento de
exclusión, por la falta de apreciación del papel de
la información y por la deficiente “alfabetización”
del público para su uso.

Richeri18 afirma que la necesidad y la habilidad
de seleccionar y escoger información están estre-
chamente ligadas a las oportunidades que las con-
diciones individuales y sociales ofrecen para que
esta información pueda ser utilizada, valorada y
aplicada. En este estudio se observó que para mu-
chos individuos, el problema radica no solo en de-
ficientes condiciones sociales, sino en la falta de
experiencia que condiciona su actitud para utilizar
la información obtenida de su contexto, encontrar-
le sentido y transformar sus estructuras de conoci-
miento, de tal manera que se incrementen las pro-
babilidades de la información se use en las
decisiones. Estos aspectos han sido también consi-
derados claves en los principios de la teoría de
sense–making de Dervin.8

Por otro lado, el interés por acceder y fortalecer
la capacidad para entender, juzgar, discernir y usar
información del propio contexto para actuar es tam-
bién un indicador de grados de empoderamiento
comunitario.19,20 El proceso de planificación local
podría convertirse en un sensor de este indicador
en la comuna y contribuir a orientar las acciones de
proyectos u organismos que trabajen en ese campo.

Si bien existe un grado de acuerdo sobre el va-
lor de la información, e incluso se escribe mucho
sobre su importancia para el desarrollo “ya que se
entiende que la mejor decisión es una decisión in-
formada”, la provisión de información útil para el
desarrollo de sectores menos favorecidos no suele
ser tomada en cuenta como actividad fundamental
en nuestros países. Esto podría superarse si las ins-
tituciones del nivel central y local se preparan más
adecuadamente para atender las necesidades de in-
formación de las comunidades, adaptando sus es-
tructuras y procesos.

Se hace relevante la realización de estudios que
profundicen en comparaciones que evidencien im-
pacto real de la información en el logro de las metas
de la planeación del desarrollo, en construir proce-

sos de información y comunicación que acerquen
la planificación a las necesidades de las comunida-
des, y las comunidades al gobierno, y en ayudar a
construir argumentos desde nuestro contexto que
demuestren contundentemente que buenas decisio-
nes son basadas en buena información.
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