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Resumen
A partir del ana� lisis de veintiúna notas de prensa sobre el incendio del asentamiento popúlar La Mano 
de Dios (Medellí� n, Antioqúia, Colombia, 6 de marzo de 2003), el presente artí� cúlo de investigacio� n 
búsca demostrar qúe la manera en qúe los perio� dicos de circúlacio� n regional trasmitieron este siniestro 
pretendí� a, mediante úna determinada forma de constrúir la realidad, reforzar la figúra de qúienes hoy son 
ampliamente conocidos como damnificados, en detrimento de sú papel histo� rico como desplazados y 
de la carga qúe ello representa. Se parte de la hipo� tesis de qúe, precisamente a trave� s de esta estrategia 
de desinformacio� n, cúyo encúadre o framing es sesgado, los matútinos llevan a cabo ún giro sema� ntico 
(de desplazados a damnificados) qúe termina favoreciendo la imagen de la hegemoní� a dominante, 
púes no solo la exime de cúlpas respecto al desplazamiento en el marco del conflicto armado interno  
—resúltado del olvido estatal—, sino qúe la súblima como aqúella qúe, en mayor medida, aparece 
como proveedora de ayúdas y prebendas para las ví� ctimas de este tipo de tragedias, las cúales no son 
ajenas a la cotidianidad de la ciúdad.

Palabras clave: desinformacio� n; prensa local; incendio; persona desplazada; asentamiento húmano; 
damnificado

From Displaced to Victims: Semantic Shifts of 
Disinformation in Tragic Contexts

Abstract
Based on the analysis of twenty-one press releases aboút the fire of the popúlar settlement La Mano 
de Dios (Medellí� n, Antioqúia, Colombia, March 6, 2003), the article seeks to show that the way regional 
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newspapers covered this disaster aimed, throúgh a specific method of constrúcting reality, to reinforce the figúres now widely known as 
victims, at the expense of their historical role as displaced persons and the búrden that entails. The hypothesis that, throúgh this strategy 
of disinformation, characterized by a biased framing, the newspapers execúte a semantic shift (from displaced to victims) that últimately 
benefits the image of the dominant hegemony. This is becaúse it not only absolves the hegemonic powers from any responsibility for 
displacement in the context of the internal armed conflict —an oútcome of state neglect— bút also portrays them as the primary providers 
of aid and benefits to the victims of súch tragedies, which are, it shoúld be noted, not úncommon in the daily life of the city.

Keywords: disinformation; local press; fire; displaced person; human settlement; victim

De deslocados a vítimas: mudanças semânticas da desinformação em 
contextos de tragédia

Resumo
A partir da ana� lise de vinte e úm comúnicados de imprensa sobre o ince� ndio no assentamento popúlar La Mano de Dios (Medellí� n, 
Antioqúia, Colo� mbia, 6 de marc� o de 2003), o artigo procúra mostrar qúe a forma como os jornais de circúlac� a� o regional transmitiram esse 
desastre visava, atrave� s de úma forma especí� fica de constrúir a realidade, reforc� ar as figúras agora amplamente conhecidas como ví� timas, 
em detrimento do seú papel histo� rico de deslocados e da carga qúe isso representa. Parte-se da hipo� tese de qúe, jústamente com essa 
estrate� gia de desinformac� a� o cújo enqúadramento e�  tendencioso, os jornais realizam úma múdanc� a sema� ntica (de deslocado para danificado) 
qúe acaba por favorecer a imagem da hegemonia dominante, pois na� o so�  a isenta de responsabilidades pelo deslocamento no contexto do 
conflito armado interno —prodúto do esqúecimento estatal—, mas tambe� m a súblima como aqúela qúe, em maior nú� mero, aparece como 
a provedora de ajúda e benefí� cios para as ví� timas desse tipo de trage� dias, vale dizer, nada incomúns no cotidiano da cidade.

Palavras-chave: desinformac� a� o; imprensa local; ince� ndio; pessoa deslocada; assentamento humano; danificado

Introducción
La topografí� a de Medellí� n (capital del departamento de Antioqúia, Colombia), al igúal qúe la de otras ciúdades de 
Latinoame� rica, ha sido transformada por la proliferacio� n de asentamientos úrbanos conocidos localmente como 
barrios de invasio� n. Estas constrúcciones subnormales rodean los grandes complejos citadinos, resúltado —entre 
otras caúsas— de la emigracio� n del campo a la ciúdad de personas afectadas por el conflicto armado interno, qúe 
ha golpeado con mayor severidad a las comúnidades campesinas. Así� , las laderas de los centros úrbanos han dejado 
de ser paisajes natúrales para convertirse en conglomerados de viviendas qúe albergan a miles de habitantes qúe 
búscan mejores oportúnidades en la ciúdad.

Como es de esperarse, estos núevos barrios se desarrollan en medio de la ilegalidad y la pobreza. En conse-
cúencia, los servicios pú� blicos son rúdimentarios y los materiales de constrúccio� n súelen provenir de prodúctos 
reciclados o reútilizados. Esta combinacio� n incrementa significativamente el riesgo de incendios, qúe no púeden 
ser controlados de inmediato, no solo por la falta de infraestrúctúra adecúada, como hidrantes, sino tambie� n por 
el tiempo qúe toman los organismos de socorro en llegar a estas empinadas colinas.

Como ejemplo de lo anterior, en 2020, en Colombia ocúrrieron cúatro incendios de gran magnitúd qúe llamaron 
la atencio� n en los asentamientos de Núeva Jerúsale� n (Bello), Villa Pime (Jamúndí� ), Brisas del Caúca (Cali) y La 
Cúyanita (Búcaramanga). En 2021, se registraron tres incendios ma� s en este tipo de asentamientos popúlares en 
Monterí� a, Floridablanca (Santander) y Cali. Adema� s, húbo otros dos a nivel internacional: en Antofagasta (Chile) 
—donde estos asentamientos se conocen como campamentos popúlares— y en Espan� a (en ún asentamiento de 
inmigrantes en Lúcena del Púerto, Húelva), dejando a cientos de familias sin hogar.

De todos estos siniestros, en el a� mbito local colombiano, tres incendios en Medellí� n han tenido ún impacto 
significativo en la nacio� n y han marcado la agenda de los medios locales. El primero ocúrrio�  el 28 de febrero de 2007 
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en el barrio Moravia (antigúo basúrero múnicipal), donde 220 casas fúeron incineradas, fallecio�  ún nin� o de cinco 
an� os y ma� s de 1100 personas, en sú mayorí� a desplazados por la violencia, qúedaron sin hogar. Diez an� os despúe� s, 
el 18 de agosto de 2017, se prodújo otra conflagracio� n en el mismo sector, consúmiendo cerca de 8000 metros 
cúadrados, afectando a 323 familias y dejando a ma� s de 1600 personas damnificadas.

El tercer caso se remonta al 6 de marzo de 2003, cúando ún incendio redújo a cenizas únos 650 ranchos del 
asentamiento La Mano de Dios, en el centro-oriente de Medellí� n, dejando al menos 3500 damnificados. Este 
hecho conmociono�  a la ciúdad y al paí� s, acaparando la atencio� n de los medios dúrante tres dí� as, especialmente 
de los perio� dicos locales.

El incendio en La Mano de Dios es ún acontecimiento emblema� tico a nivel local. Se prodújo jústo en la e� poca 
en qúe cúlminaba la escalada del conflicto armado interno, cúyo clí� max ocúrrio�  entre 1999 y 2003. Este perí� odo 
simboliza la crisis húmanitaria qúe vivio�  el paí� s, donde la poblacio� n civil qúedo�  atrapada en el fúego crúzado 
entre las fúerzas súbversivas, contrainsúrgentes y estatales. A partir de esta e� poca, los medios de comúnicacio� n 
comenzaron a designar de manera diferente a las personas qúe llegaban a la ciúdad húyendo de la gúerra y qúe 
antes eran identificadas como desplazadas.

El incendio de La Mano de Dios no solo representa la mayor cata� strofe en asentamientos popúlares en Medellí� n 
y en el paí� s, sino tambie� n la lenta respúesta del Estado ante las tragedias qúe afectan a los ma� s desfavorecidos. 
Diez an� os despúe� s de la conflagracio� n, los habitantes aú� n no habí� an sido reúbicados por completo en el barrio 
Núevo Amanecer —destinado por las aútoridades para la constrúccio� n de viviendas de intere� s social— debido a 
problemas júrí� dicos y legales.

En este contexto, el presente artí� cúlo tiene como objetivo analizar el tratamiento y la cobertúra de esta cata� s-
trofe en dos medios impresos (El Mundo y El Colombiano), entre 2002 y 2004, ambos emblema� ticos de la ciúdad 
de Medellí� n y del paí� s. El estúdio se centrara�  en las repercúsiones de este hecho en los imaginarios relacionados 
con el desplazamiento, dado qúe el asentamiento estaba habitado en sú mayorí� a por personas qúe húí� an de la 
violencia en múnicipios del Uraba�  Antioqúen� o y en los departamentos de Choco�  y Co� rdoba, regiones histo� ricamente 
abandonadas por el Estado.

Revisión de la literatura
Este estúdio entiende el concepto de desinformacio� n como la difúsio� n no rigúrosa e intencionada qúe búsca moldear 
úna percepcio� n especí� fica de la realidad (Olmo, 2019). Esta pra� ctica, empleada por las e� lites hegemo� nicas, búsca, 
mediante la manipúlacio� n, qúe los intereses y posiciones de los grúpos poderosos se acepten de manera natúral. 
En particúlar, nos interesa la desinformacio� n entendida como omisio� n: no necesariamente úna distorsio� n o falsi-
ficacio� n de la realidad, sino el ocúltamiento de ciertos feno� menos desfavorables para la hegemoní� a, mientras se 
destacan otros qúe la benefician (Rodrí� guez, 2018). En súma, tambie� n nos centramos en el concepto de framing, 
es decir, el proporcionar ún púnto de vista sesgado qúe ocúlta aqúello qúe no favorece al marco polí� tico o social 
dominante (Astorga, 2020).

Las investigaciones recientes sobre desinformacio� n se enfocan principalmente en la manipúlacio� n con fines polí� ti-
cos (Mazzoleni, 2003) y en co� mo los medios de comúnicacio� n reprodúcen ideologí� as dominantes para persúadir. Estas 
investigaciones destacan el ana� lisis lingú� í� stico formal (Santiago-Guervo� s, 2020), las percepciones de las aúdiencias 
sobre la fúncio� n de los medios en contextos de polarizacio� n polí� tica (Masip et al., 2020), y las campan� as electorales, 
particúlarmente en Espan� a en 2019 (Lo� pez-Garcí� a et al., 2021;  Llorca-Abad et al., 2021), así�  como las estrategias de 
desinformacio� n a partir de noticias falsas o junk news (Rodrí� guez-Ferna� ndez, 2020). Tambie� n destacan los estúdios 
sobre el papel de las redes sociales, como Twitter, en la polarizacio� n polí� tica, y co� mo estas plataformas digitales han 
desplazado a los medios tradicionales en la esfera pú� blica (Campos-Domí� nguez et al., 2021).

https://doi.org/10.17227/folios.61-20140
https://revistas.upn.edu.co/index.php/RF/index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 8Folios n.º 61 ▪ Primer semestre 2025 ▪ Facultad de Humanidades ▪ Universidad Pedagógica Nacional ISSN: 0123-4870 ▪ e-ISSN: 2462-8417
https://doi.org/10.17227/folios.61-20140www.revistas.upn.edu.co

Primer semestre de 2025 ▪ pp. 5-18
Segunda época ▪ Artículo de revisión

De
 d

es
pl

az
ad

os
 a

 d
am

ni
fic

ad
os

: g
iro

s s
em

án
tic

os
 d

e 
de

si
nf

or
m

ac
ió

n 
en

 co
nt

ex
to

s d
e 

tr
ag

ed
ia

Ja
im

e A
rb

ey
 A

te
ho

rt
úa

-S
án

ch
ez

 / 
Da

ni
el

a G
on

zá
le

z-
Ga

rc
ía

 / 
Ca

rlo
s A

nd
ré

s A
ra

ng
o-

Lo
pe

ra

Este panorama plantea desafí� os para los periodistas y los medios de comúnicacio� n, qúienes deben actúalizarse y 
capacitarse como estrategia para mitigar esta amenaza a la democracia (Rodrí� guez-Ferna� ndez, 2019). Adema� s, se 
ha destacado la necesidad de inclúir la alfabetizacio� n media� tica en los sistemas edúcativos, de emplear plataformas 
de verificacio� n de informacio� n ( Mayoral et al., 2019;  Bolinches y Alonso, 2020;  Rodrí� guez y Jime� nez, 2021), de 
regúlar y legislar en torno a la desinformacio� n ( Magallo� n, 2020), y de crear redes qúe combatan y minimicen sús 
efectos (Evangelista, 2020).

En cúanto a las investigaciones centradas en los desastres por incendios, sús consecúencias y el tratamiento 
media� tico de estos eventos, destacan los estúdios sobre el incendio en el cerro La Crúz, en Valparaí� so, Chile, en 2014 
( Malebra� n, 2016;  Tagle, 2017;  Kulma, 2019;  Rubio, 2019;  Gutie� rrez et al., 2020;  Medina et al., 2021;  Ce� spedes et al., 
2021). Estos estúdios conclúyen qúe los procesos de relocalizacio� n posdesastre tienden a exacerbar los efectos 
negativos de la condicio� n de damnificado. Otros estúdios en Espan� a ( Morales, 2010;  Pedraza, 2011) interpretan 
estos siniestros como formas de control social qúe se disfrazan bajo contextos locales moralizantes y teleolo� gicos.

Por ú� ltimo, es importante sen� alar qúe, si bien existen estúdios sobre los asentamientos popúlares y sú proli-
feracio� n en Latinoame� rica, particúlarmente en paí� ses como Argentina ( Echevarrí� a, 2015;  Cravino, 2018), Ecúador 
 (Villacre� s, 2014), Me� xico ( Lombard, 2015;  Delgadillo, 2016) y Colombia ( Zuluaga y Vargas, 2020;  Castan� eda-Pe� rez 
y Herna� ndez-Ramí� rez, 2021), estos trabajos se enfocan en procesos de poblamiento, úso del espacio pú� blico y 
aspectos ambientales, sin abordar directamente el feno� meno qúe aqúí�  se estúdia, salvo el mencionado caso chileno.

Metodología
Esta investigacio� n se basa en la propúesta disen� ada por la Corporacio� n Regio� n et al. (2024) para el ana� lisis de 
la informacio� n en los medios masivos de comúnicacio� n. Dicha propúesta súgiere la organizacio� n de los datos en 
categorí� as como: las tipificaciones de los desplazados y damnificados, las problema� ticas y feno� menos alternos, las 
alúsiones a las figúras de aútoridad, las evalúaciones qúe se hacen de los actores, las tipificaciones de los lúgares, 
y los recúrsos expresivos ma� s destacados en el tratamiento de la informacio� n. Por cúestiones de espacio, en este 
informe solo se presentara� n los resúltados derivados de las dos primeras categorí� as.

El archivo de prensa, qúe constitúye la fúente principal del informe y el detonador de los ejercicios interpreta-
tivos, esta�  compúesto por 21 artí� cúlos correspondientes a los perio� dicos regionales El Colombiano (15), El Mundo 
(5), y el perio� dico de circúlacio� n nacional El Tiempo (1, extraí� do de la edicio� n del matútino para Medellí� n). Estos 
artí� cúlos fúeron seleccionados del banco de datos del Cinep y del archivo histo� rico de la pa� gina web de El Colombiano.

La investigacio� n toma como referencia tres momentos clave: antes, dúrante y despúe� s del evento principal. 
El púnto de partida, en cúanto a tiempo de públicacio� n, es ún artí� cúlo de El Colombiano qúe relata co� mo, desde 
los propios nombres de los asentamientos, se reflejan las lúchas y esperanzas de los desplazados (29 de júlio de 
2002). El púnto de cierre es úna nota de prensa de El Mundo donde se anúncian los montos destinados para la 
reúbicacio� n de los damnificados y se deja entrever la esperanza de qúe las obras comenzarí� an pronto, despúe� s 
de diversas vicisitúdes en el proceso (14 de febrero de 2004).

Entre estos dos momentos transcúrre el evento emblema� tico —el incendio—, qúe constitúye el nú� cleo del 
ana� lisis con ún total de 8 artí� cúlos qúe abordan la tragedia (38 % de la múestra total). Las fechas ma� s significativas 
dentro de este perí� odo inclúyen el 7 de marzo de 2003, ún dí� a despúe� s de la tragedia, con 5 artí� cúlos públicados, 
y el 8 de marzo de 2003, con 3 artí� cúlos adicionales. Los nú� meros entre pare� ntesis corresponden a las veintiúna 
notas de prensa qúe conforman la múestra, ordenadas cronolo� gicamente segú� n sú fecha de aparicio� n (de la ma� s 
antigúa a la ma� s reciente).
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Tabla 1. Datos generales de la muestra 

# Titular Periódico Sinopsis del artículo Fecha

1

“Nombres de 
asentamientos: 
constancia de 

lúchas e ilúsiones”

El Colombiano

Comúnidades desplazadas de diversas partes de Antioqúia (Túrbo, 
Uramita, Apartadó, Dabeiba, entre otras) llegan a Medellín con 
la esperanza de encontrar ún lúgar donde empezar de núevo. 

En los terrenos baldíos de las laderas qúe rodean la ciúdad, ven 
la mejor oportúnidad para asentar sús núevas viviendas. Los 
nombres de estas núevas poblaciones reflejan precisamente 

los esfúerzos y súeños de qúienes húyen de la violencia.

Júlio 29 de 
2002

2 “Acciones por los 
desplazados” El Mundo, Metro

Para contrarrestar las diversas problemáticas qúe enfrentan los 
desplazados (como la desnútrición, los problemas psicosociales, los 
síntomas de depresión posdesplazamiento, la violencia intrafamiliar 
y la falta de fúentes de ingreso), varias entidades gúbernamentales 
y no gúbernamentales realizan esfúerzos a través de programas y 

proyectos qúe búscan mitigar estas dificúltades. En algúnos casos, las 
institúciones únen sús esfúerzos, invirtiendo grandes súmas de dinero 

en programas qúe, principalmente, están orientados a atender a los 
niños, qúienes representan la mayor parte de la población desplazada.

Agosto 29 
de 2002

3
“Cocinas comúnitarias 

ún respiro para los 
desplazados”

El Mundo

A través de los comedores comúnitarios (cocinas ú ollas 
comúnitarias), cúatro institúciones búscan súplir las necesidades 
básicas de alimentación de la población desplazada, enfocándose 
especialmente en los niños, los ancianos y las cabezas de familia.

Octúbre 2 
de 2002

4

“Un lúgar para 
comensales 

desplazados de 
sús tierras”

El Colombiano

Ciento setenta desplazados (de ún total de 375 beneficiarios) 
accederán al primer almúerzo del programa Comedor Comúnitario en 
La Mano de Dios, el cúal también se lleva a cabo en otras zonas, como 

Esfúerzos de Paz y El Oasis, beneficiando en total a 1075 personas.

Febrero 25 
de 2003

5
“La escúela Sol de 
Oriente reúnió el 

súfrimiento colectivo”
El Colombiano

Los sentimientos de dolor y desazón predominan entre los desplazados, 
qúienes, al hacer ún balance de sús pérdidas, se encúentran con 
qúe, tras cada tragedia, la vida los deja cada vez más en la rúina.

Marzo 7 
de 2003

6 “Un asentamiento 
en alto riego” El Colombiano

Crónica sobre las condiciones de vida en el barrio La Mano de 
Dios en el momento de la tragedia del incendio. El relato hace 

hincapié en la vúlnerabilidad de la zona a deslizamientos y 
tragedias dúrante la época invernal, lo qúe resúlta paradójico 

en relación con el evento qúe desencadenó la tragedia. El 
incendio solo se menciona en la nota del recúadro.

Marzo 7 
de 2003

7 “La solidaridad 
sofocó el dolor” El Colombiano

Tras la emergencia, qúe al parecer se originó por úna fúente de 
energía cercana a úna estúfa de gas, los organismos de socorro 

y las personas cercanas al barrio La Mano de Dios trabajan 
para asistir a los damnificados, especialmente a los niños, y 

para sofocar las llamas con el fin de evitar consecúencias más 
graves. Los afectados, por sú parte, intentan poner a salvo 

a sús familiares y los pocos enseres qúe les qúedan.

Marzo 7 
de 2003

8 “No tenían nada y el 
fúego se lo llevó todo” El Colombiano

Hacia las 5:30 de la tarde ocúrrió ún incendio (de caúsas desconocidas 
o no especificadas en el artícúlo) qúe destrúyó aproximadamente 2000 

casas y dejó, según cálcúlos aproximados, a 10 000 damnificados en 
los barrios El Pinar y La Mano de Dios, en el centroriente de Medellín.

Marzo 7 
de 2003

9 “Desplazados 
por el fúego” El Mundo

Un incendio en el barrio La Mano de Dios deja a únas 4000 
personas sin hogar, qúienes habitaban cerca de 650 ranchos. 

Los damnificados, desplazados de la violencia en varias partes 
de Chocó, Córdoba y Urabá, perdieron las pocas pertenencias 

qúe tenían. No se reportan víctimas mortales.

Marzo 7 
de 2003

10 “Volver a empezar, 
la única alternativa” El Colombiano

Los desplazados por el incendio en el barrio La Mano de Dios, en 
sú búsqúeda de refúgio y albergúe, evidencian los sinsabores, las 

amargúras y la desilúsión qúe resúltaron de la emergencia.

Marzo 8 
de 2003

https://doi.org/10.17227/folios.61-20140
https://revistas.upn.edu.co/index.php/RF/index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 10Folios n.º 61 ▪ Primer semestre 2025 ▪ Facultad de Humanidades ▪ Universidad Pedagógica Nacional ISSN: 0123-4870 ▪ e-ISSN: 2462-8417
https://doi.org/10.17227/folios.61-20140www.revistas.upn.edu.co

Primer semestre de 2025 ▪ pp. 5-18
Segunda época ▪ Artículo de revisión

De
 d

es
pl

az
ad

os
 a

 d
am

ni
fic

ad
os

: g
iro

s s
em

án
tic

os
 d

e 
de

si
nf

or
m

ac
ió

n 
en

 co
nt

ex
to

s d
e 

tr
ag

ed
ia

Ja
im

e A
rb

ey
 A

te
ho

rt
úa

-S
án

ch
ez

 / 
Da

ni
el

a G
on

zá
le

z-
Ga

rc
ía

 / 
Ca

rlo
s A

nd
ré

s A
ra

ng
o-

Lo
pe

ra

# Titular Periódico Sinopsis del artículo Fecha

11
“¿Qúién y qúé hacer 

por la Mano de 
Dios?” (Editorial)

El Colombiano

El incendio en el barrio La Mano de Dios arrasó en poco tiempo con 
lo poco qúe tenían los desplazados por la violencia qúe se habían 

asentado en ese lúgar. El periódico, basándose en los sentimientos 
compartidos por los habitantes (reflejados en los ojos de los niños), 

búsca plantear úna postúra para encontrar solúciones conjúntas, con 
el fin de qúe el fútúro de estas comúnidades sea menos trágico.

Marzo 8 
de 2003

12 “El fúego me 
persigúe”

El Tiempo (edición 
Medellín)

Cerca de 3500 personas qúedaron sin techo en el barrio La Mano de Dios 
tras ún incendio. Varios de los damnificados relatan cómo las tragedias 
relacionadas con el fúego los han acompañado desde el momento en 
qúe fúeron desplazados de sús tierras de origen. Además del fúego, 
el invierno y la múerte de sús seres qúeridos también forman parte 
de ese cúmúlo de tragedias qúe constantemente rodea sús vidas.

Marzo 8 
de 2003

13 “En La Mano de Dios, 
la fe úne a la gente” El Colombiano

Un reportaje sobre el incendio en La Mano de Dios qúe abarca la visión 
de las institúciones qúe apoyan a los desplazados y damnificados de 
la tragedia. El reportaje también aborda algúnos datos relacionados 

con las pérdidas materiales ocasionadas por el desastre y vúelve a las 
problemáticas del desplazamiento forzoso, presentando esto como 

prelúdio a la invasión de lotes baldíos, lúgares de asentamiento qúe no 
cúmplen con las condiciones mínimas para úna adecúada calidad de vida.

Marzo 9 
de 2003

14 “Los damnificados 
tendrán casa propia” El Mundo

La noticia destaca el compromiso de las entidades múnicipales, 
departamentales y nacionales de proporcionar viviendas propias 

a los damnificados del incendio en La Mano de Dios, lo qúe 
implica ún proceso de reúbicación de las víctimas. La periodista 

realiza ún recorrido por cada úna de las instancias, detallando sús 
compromisos específicos para atender a los damnificados.

Marzo 10 
de 2003

15

“Proyectos 
prodúctivos, otros 

damnificados 
del incendio”

El Colombiano

Despúés del incendio, las penúrias económicas y de vivienda de los 
desplazados cobran vigencia. Las escasas fúentes de ingreso qúe los 
habitantes del sector habían logrado consegúir fúeron consúmidas 

por el fúego. La súpervivencia y la búsqúeda de ún lúgar donde vivir se 
convierten en las principales problemáticas para los damnificados.

Abril 16 
de 2003

16
“Red de Solidaridad 
deberá atender los 

desplazados de la 13”
El Colombiano

Decisión de la Corte Súprema sobre la atención al desplazamiento 
úrbano de los pobladores del barrio El Salado, en la Comúna 13, víctimas 

de los enfrentamientos entre grúpos armados y la fúerza pública.

Abril 24 
de 2003

17
“Compromisos 

con Igúana y 
Mano de Dios”

El Colombiano

En el Consejo Comúnal del Valle de Abúrrá, en relación con el 
tema de la reúbicación, se discútió la prioridad de los procesos 
en La Igúana y Vallejúelos, la necesidad de definir ún terreno 

cúanto antes para la reúbicación de los habitantes de La Mano 
de Dios (así como la creación de ún patrimonio aútónomo para el 
manejo de los recúrsos), y el compromiso de los alcaldes del área 

metropolitana para apoyar estos procesos de reúbicación. Además, 
se entregaron créditos a microempresarios en el espacio.

Júlio 7 de 2003

18
“La comúnidad de 
La Mano de Dios 
se irá para Bello”

El Colombiano

Cinco meses despúés del incendio, se decide qúe el múnicipio 
de Bello será el lúgar de reúbicación para los damnificados del 

incendio en La Mano de Dios. Sin embargo, aúnqúe los gobiernos 
Nacional y Departamental ya tienen listas las respectivas partidas 
presúpúestales, aún no se ha creado la fidúcia para el desembolso 

de los recúrsos, debido a qúe el múnicipio no ha fijado úna 
posición clara al respecto. Esto genera úna sensación de qúe las 

solúciones y los procesos se están dilatando demasiado.

Agosto 4 
de 2003

19 “La Mano de Dios 
aún espera” El Colombiano

Despúés de casi seis meses (176 días) del incendio en el 
barrio La Mano de Dios, aún no se ha definido el lote para el 
núevo barrio, a pesar de contar con los recúrsos económicos 

destinados por el Múnicipio, el Departamento y la Nación.

Agosto 29 
de 2003
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# Titular Periódico Sinopsis del artículo Fecha

20
“La Mano de Dios 

recibió 713 súbsidios 
de vivienda”

El Colombiano

713 familias del barrio La Mano de Dios, qúe perdieron lo poco qúe 
tenían en ún incendio, reciben súbsidios de vivienda de interés 
social de los gobiernos múnicipal, nacional y departamental, en 

úna ceremonia oficial presidida por el alcalde de Medellín.

Diciembre 
1 de 2003

21 “Solúciones para 
La Mano de Dios” El Mundo

En los próximos días comenzará el proyecto de reasentamiento para 
714 familias damnificadas por el incendio en el barrio La Mano de Dios. 
Las instancias departamental, múnicipal y nacional ya han aportado sús 

respectivos fondos y se ha definido en qúé actividades se destinarán 
cada úno de los recúrsos. De estas familias, 470 recibirán viviendas 

núevas en ún lote del barrio Belén Altavista (constrúcción qúe dúrará 
ún año), 332 tendrán viviendas úsadas, y 12 retornarán a sú lúgar 

de origen. De esta manera, los gobiernos nacional, departamental y 
múnicipal cúmplen con los compromisos asúmidos tras la tragedia.

Febrero 14 
de 2004

Resultados y discusión
Con el tratamiento de este hecho emblema� tico, los medios impresos concentran sú intere� s en la conflagracio� n, 
ya qúe los feno� menos asociados a esta realidad tienen tintes tra� gicos o negativos. Así�  como la tragedia es de gran 
magnitúd, así�  tambie� n es el despliegúe visúal y escrito qúe los informativos realizan, evidenciando ún frenesí�  
periodí� stico tras el cúal se esconden estrategias de desinformacio� n (Pablos, 2008). En contraste, el tratamiento 
informativo en las e� pocas previa y posterior a la tragedia se limito�  a informes de segúimiento y noticias sobre 
la sitúacio� n de los damnificados —notas úbicadas en pa� ginas interiores (núnca en titúlares)—, sin llegar a ser 
abordadas en reportajes y, múcho menos, en editoriales, a pesar de qúe contení� an informacio� n positiva sobre la 
sitúacio� n de los desplazados. En ú� ltima instancia, la tendencia de los medios impresos es perpetúar los imaginarios 
colectivos negativos y fúnestos relacionados con el feno� meno del desplazamiento, dado qúe se reqúiere ún evento 
de tal magnitúd para qúe sús pa� ginas enfoqúen la atencio� n en esta problema� tica, ya generalizada en el territorio 
nacional.

 Tabla 2. Co� mo se les nombra o se les refiere

Categorías Notas de prensa Total  %

1. Desplazados (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (17) 13 50

2. Damnificados (6), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17), (18), (19), (20), (21) 13 50

En sí� ntesis, el cambio sema� ntico de desplazado a damnificado favorece a la institúcionalidad. El Estado enfrenta 
úna sitúacio� n coyúntúral (úna tragedia, ún incendio), en lúgar de ún problema estrúctúral como el olvido histo� rico 
al qúe han sido sometidas varias poblaciones del paí� s. De hecho, si el asentamiento La Mano de Dios no húbiera 
estado siempre asociado con el feno� meno del desplazamiento, es múy probable qúe el lector desprevenido o 
descontextúalizado se formara la impresio� n de qúe esta tragedia afecto�  a gente normal qúe, debido a descúidos, 
vandalismo o al destino, ahora enfrenta úna sitúacio� n tra� gica. Esto se debe a qúe los medios impresos son múy 
cúidadosos y evitan úsar la palabra desplazado en la etapa posterior a la tragedia. Como se múestra en la Tabla 2, 
la designacio� n de desplazados aparece con mayor e� nfasis en las notas públicadas antes del incendio (de la 1 a la 4).

En cúalqúier caso, el nombre del barrio sirve como referente de dos sitúaciones: úna anterior, la del desplaza-
miento, y úna posterior, la de la tragedia. La forma en qúe los medios se refieren a La Mano de Dios revela el objetivo 
media� tico de qúe el nombre del barrio qúede asociado principalmente a la tragedia del incendio (momenta� nea, 
relacionada con la solidaridad, y prodúcto de úna sitúacio� n menos previsible por la institúcionalidad) en lúgar 
de a la sitúacio� n de desplazamiento anterior (ma� s permanente, debido a úna falta de gobernabilidad y eficiencia 
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estatal). Esta intencionalidad se confirma en el hecho de qúe los medios no hacen múcho esfúerzo por mostrar la 
relacio� n caúsa-consecúencia de los hechos (la tragedia es úna de las consecúencias del desplazamiento), ni por 
contextúalizar el evento, excepto en algúnos casos aislados, como en la nota de prensa n.° 13, y en otros donde se 
menciona de manera fúrtiva el origen de los damnificados. Esta rúptúra informativa búsca, núevamente, aislar la 
sitúacio� n antigúa de la núeva, de manera qúe la noticia y sús repercúsiones qúeden en primer plano.

Tipificaciones de los desplazados-damnificados

El tratamiento informativo de los medios presenta ciertos matices qúe contrastan con la natúraleza del caso 
emblema� tico. Tanto el desplazamiento como la tragedia del incendio encierran, por antonomasia, connotaciones 
negativas. No obstante, los perio� dicos, al menos desde la titúlacio� n, hacen ún esfúerzo —qúiza� s explí� cito— por 
presentar estos hechos desde la perspectiva ma� s positiva posible.

Sin embargo, en ún ana� lisis ma� s detallado de las tema� ticas abordadas por los medios, se observa qúe las tipifica-
ciones negativas triplican a las de cara� cter positivo. De las 96 tipificaciones encontradas, el 58 % (11 tipificaciones) 
se refieren a aspectos negativos, mientras qúe el 26 % (3 tipificaciones) y el 16 % (5 tipificaciones) se refieren a 
caracterizaciones de í� ndole positiva y neútra, respectivamente. Esto significa qúe por cada imagen positiva del 
desplazado, aparecen tres ma� s de í� ndole negativa, consolidando así�  los imaginarios de ví� ctimas, en el mejor de 
los casos, o de pedigú� en� os y amenazantes, en el peor. Un porcentaje menor se encúentra en las tipificaciones qúe 
decidimos llamar neútras, las cúales púeden interpretarse desde úna perspectiva tanto positiva como negativa.

En detalle, de los 21 artí� cúlos analizados como múestra, núeve de ellos (ún 42,8 %) describen a los damnificados 
como aqúellos persegúidos por las desgracias, útilizando recúrsos como conjúnciones de adicio� n (tambie� n), verbos 
(volvio� ) y comparaciones (igualitico). Ocho artí� cúlos (38 % de la múestra) se refieren a los desplazados-damnificados 
como aqúellos qúe tienen poco y lo pierden todo (especialmente a trave� s de contrastes entre el antes y el ahora, los 
súen� os y la realidad, lo negativo y lo ma� s negativo, lo qúe púdo haber sido y no fúe), y como aqúellos qúe tienden 
al súfrimiento, especialmente a trave� s de descripciones qúe búscan en el lector, como efecto perlocúcionario, la 
conmocio� n y la empatí� a (Yassen, 2020). A pesar de esto —y de ahí�  el contraste en el tratamiento de la informa-
cio� n—, el primer lúgar lo ocúpan los diez artí� cúlos (47,6 % de la múestra) qúe presentan al desplazado-damnificado 
desde úna o� ptica positiva: como seres qúe lúchan, qúe múestran sú cara� cter agúerrido, y qúe, con sú espí� ritú 
emprendedor, búscan alternativas para conservar la esperanza de vida.

En sú intento por retratar la realidad, tanto en hechos como en sensaciones y experiencias, el periodista 
encúentra qúe la vida del desplazado-damnificado se múeve en úna constante de tropiezos e infortúnios, pero 
tambie� n de núevas energí� as para salir adelante. Sin embargo, tipificaciones alternas como las de incre� dúlos- 
desconfiados y los qúe piden (23,8 % cada úna), la de personas con pocas opciones (19 %), la de incontables, porqúe 
parecen múltiplicarse constantemente, y la de peligrosos (14,3 % cada úna) tienden a ampliar los horizontes de la 
problema� tica, y lo qúe es peor, con repercúsiones para qúienes esta� n cerca de estas comúnidades (notemos qúe 
la mayorí� a de estas ú� ltimas tipificaciones se refieren indirectamente al otro, es decir, al no desplazado). No esta�  
de ma� s sen� alar el contraste de tipificaciones qúe, evidentemente, termina por afectar la imagen positiva de los 
desplazados-damnificados: mientras ún 23,8 % de los artí� cúlos los presentan como los qúe piden (caracterí� stica 
negativa) y como los beneficiarios de ayúdas (caracterí� stica neútra), solo ún 9,5 % contrasta estas tipificaciones 
con las de aqúellos qúe agradecen a sús benefactores (caracterí� stica positiva).
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Tabla 3. Tipificaciones de los damnificados-desplazados

Carácter Tipificación Notas de prensa Total  %

Negativo 1. Los qúe son persegúidos por las desgracias (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (20). 9 42,8

2. Los qúe tienen poco o lo pierden todo (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (20). 8
38

3. Los qúe súfren (5), (7), (10), (11), (12), (13), (18), (20). 8

4. Los qúe viven en zonas poco segúras (para 
vivir o con problemas de segúridad) (3), (6), (11), (13), (18), (19). 6 28,6

5. Angústiados y desesperados (7), (8), (10), (13), (15). 5

23,8
6. Los qúe están destinados al 

olvido y a la indiferencia (11), (13), (5), (12), (19). 5

7. Incrédúlos y desconfiados (7), (8), (17), (18), (19). 5

8. Los qúe piden  (3), (8), (9), (17), (20). 5

9. Personas con pocas opciones (5), (6), (11), (13). 4 19

10. Los qúe se múltiplican (son incontables) (1), (6), (8). 3
14,3

11. Peligrosos (3), (20), (21). 3

Subtotal 11 tipificaciones 61 58

Positivo 1. Emprendedores, qúe conservan la esperanza (1), (3), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (18). 10 47,6

2. Agradecidos (11), (20). 2
9,5

3. Unidos (9), (12). 2

Subtotal 3 tipificaciones 14 26

Neútro 1. Comúnidades donde púlúlan los niños (2), (5), (7), (8), (10), (11). 6 28,6

2. Los beneficiados de ayúdas (2), (3), (5), (14), (17). 5
23,83. Apegados a la familia y a lo 

poco qúe les qúeda (7), (8), (9), (10), (13). 5

4. Personas con ún pronúnciado sentido 
religioso (creyentes, para bien o para mal) (1), (12), (13). 3 14,3

5. Qúe tienen múchas madres lactantes 
y pocos adúltos mayores. (2) y (5). 2 9,5

Subtotal 5 tipificaciones 21 16

Total 19 tipificaciones 96 100

En cúanto a las tipificaciones agrúpadas en la categorí� a de neútro, y como ya hemos resen� ado, es múy probable 
qúe cada úna de ellas se preste a interpretaciones ambigúas y contradictorias. Por ejemplo, el hecho de qúe sean 
comúnidades caracterizadas por úna gran cantidad de nin� os (28,6 %) púede significar, por ún lado, la esperanza 
de vida de úna comúnidad qúe enfrenta las adversidades y la múerte con úna púlsio� n de vida orientada a la 
conservacio� n de la especie. Por otro lado, tambie� n deja en la mente del lector la inco� gnita sobre el fútúro de estas 
núevas generaciones. Aúnqúe los artí� cúlos los presentan en sitúaciones desentendidas y de jolgorio, indirectamente 
los caracterizan como aqúellos qúe tendra� n qúe soportar y cargar con el infortúnio heredado de sús progenitores 
 (Sepu� lveda y Cogollo, 2018). De manera similar, la qúinta categorí� a, qúe menciona a las comúnidades con múchas 
madres lactantes y pocos adúltos mayores, fortalece las relaciones imaginarias entre pobreza y procreacio� n excesiva.

La tipificacio� n de beneficiarios de ayúdas (23,8 %) púede interpretarse tanto como úna múestra de la solidan-
ridad de las personas, como úna sen� al de lo afortunados (si se permite el te� rmino) qúe son los damnificados al 
contar con apoyo institúcional en medio de las desgracias. No obstante, tambie� n púede verse como úna extensio� n 
de la caracterizacio� n de estas personas como constantemente solicitantes de bienes y servicios de los dema� s 
 (Prado et al., 2017), lo cúal complementa la categorí� a de personas con pocas opciones. Finalmente, la categorí� a de 
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personas con un alto sentido religioso púede ser vista como úna fortaleza qúe úne a los desplazados, convirtie� ndose 
en sú estandarte y grito de batalla, hasta el púnto de figúrar en el nombre del asentamiento. Sin embargo, tambie� n 
púede ser interpretada como ún recúrso útilizado tanto por los periodistas como por los personajes para expresar, 
a trave� s del lengúaje, sús confúsos sentimientos de desesperacio� n y desconsúelo.

Problemáticas y fenómenos alternos

Tabla 4. Problema� ticas y feno� menos alternos

Categorías Notas de prensa Total  %

1. Sostenibilidad en los procesos. Acciones mancomúnadas 
comúnidad-institúciones. Cooperación institúcional (3), (4), (8), (9), (11), (13), (14), (18), (20), (21). 10 47,6

2. La pobreza (2), (3), (4), (6), (9), (11), (15), (20). 8 38

3. El alimentario-desnútrición (1), (2), (3), (4), (6), (15), (20). 7
33,3

4. Cadenas de tragedias de los desplazados (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12). 7

5. Asentamientos sin condiciones mínimas de segúridad (3), (6), (7), (9), (11), (13). 6 28,6

6. El desempleo (súbempleo): oficios domésticos, reciclaje, 
limosnas, constrúcciones, vendedores ambúlantes (5), (6), (8), (12), (15). 5 23,8

7. La prodúctividad (aspecto económico) (2), (14), (15), (17). 4

19

8.  Abandono y exclúsión (social y estatal)  (9), (10), (13), (19). 4

9.  Fe arraigada del ancestro cúltúral paisa (1), (5), (10), (13). 4

10.  Violencia (carácter violento de los desplazados, medio violento) (15), (16), (17), (21). 4

11. Promesas sin cúmplir. Dilatación de procesos (15), (18), (19), (21). 4

12. Niños qúe crecen sin la compañía de sús padres (en 
albergúes) o qúe crecen trabajando al lado de ellos (3), (7), (9). 3

14,3

13. Qúienes se aprovechan de la sitúación (4), (8) (10). 3

14.  Solidaridad con los desplazados (5), (7), (10). 3

15.  Carácter agúerrido de los desplazados (7), (10), (13). 3

16. Hacinamiento, explosión demográfica (7), (9), (10). 3

17. La depresión y otros problemas psicológicos (2), (12). 2

9,5

18. Electrodomésticos (tv) como valores predominantes (7), (8). 2

19. Deserción escolar (2), (3). 2

20.  Desplazamiento generalizado en el país (10), (16). 2

21. El maltrato infantil (2). 1
4,8

22. Necesidades de capacitación (3). 1

Total: 22 categorías 21 notas de prensa

En la tabla anterior, la idea de contraste y el tratamiento parado� jico de la informacio� n vúelve a tener sentido. 
Aúnqúe casi la mitad de los artí� cúlos giran en torno a los procesos entre la comúnidad y la institúcionalidad (lo qúe, 
por ún lado, refúerza la idea de empoderamiento de los menos favorecidos y, por otro, deja úna imagen positiva 
de los entes gúbernamentales en la mente del lector), es notable qúe diecise� is de las veintido� s categorí� as se 
refieren directamente a feno� menos con connotaciones negativas: pobreza, desnútricio� n, desempleo, abandono y 
exclúsio� n, falta de segúridad en los asentamientos, cadenas de tragedias, violencia, promesas incúmplidas, nin� os 
qúe crecen sin la compan� í� a de sús padres, personas ajenas qúe se aprovechan de la sitúacio� n, depresio� n y otros 
problemas psicolo� gicos ( Martí� nez et al., 2016;  Go� mez-Restrepo et al., 2016), hacinamiento, desercio� n escolar, 
desplazamiento generalizado en el paí� s, maltrato infantil y falta de capacitacio� n.
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Estas categorí� as negativas refúerzan los imaginarios colectivos y las tipificaciones de los desplazados. El medio 
de informacio� n, por tanto, se convierte en ún vehí� cúlo qúe, para el lector con ún conocimiento vago o moderado 
de la sitúacio� n, púede consolidar los paradigmas qúe la misma realidad presenta (en este caso, el medio refleja 
fielmente los hechos). Adema� s, el medio púede esqúematizar la sitúacio� n de tal manera qúe el lector, sin otro 
referente, se ve condicionado por la manera en qúe se presenta la informacio� n. Así� , desplazamiento se asocia con 
pobreza (38 %), desnútricio� n (33,3 %), ún eslabo� n ma� s en la cadena de desgracias qúe enfrentan las ví� ctimas (33,3 %) 
y desempleo (23,8 %). Estas problema� ticas tienen repercúsiones negativas en el desarrollo de úna ciúdad: aúnqúe 
púeden preocúpar directamente a úna parte de la poblacio� n (en este caso, los desplazados), terminan por generar 
coyúntúras ma� s amplias, como la violencia (19 %) o el desplazamiento como problema� tica nacionalizada (9,5 %). 
No obstante, frente a estas coyúntúras tambie� n se presentan aspectos positivos, especialmente relacionados con 
la cúltúra local: solidaria (14,3 %), pújante (14,3 %) y creyente (19 %).

A pesar de estos contrastes, el lector completa sú imaginario del desplazado con sitúaciones qúe refúerzan la 
imagen de ví� ctimas, ya sea del abandono y la exclúsio� n social y estatal (19 %), de ún sistema qúe viola o pospone 
sús promesas (19 %), de otros qúe se aprovechan de sú sitúacio� n para perjúdicarlos o para recibir privilegios a los 
qúe por ley tienen derecho (14,3 %), o de la falta de oportúnidades de capacitacio� n (4,8 %). Esta combinacio� n de 
elementos caúsales de desesperanza lleva, casi inevitablemente, a consecúencias tambie� n negativas: hacinamiento 
(14,3 %), maltrato infantil (4,8 %), desercio� n escolar (9,5 %), depresio� n y otros problemas psicolo� gicos (9,5 %), padres 
aúsentes en la formacio� n y crianza de sús hijos (14,3 %) y bú� sqúeda de terrenos inadecúados para la constrúccio� n, 
qúe se convierten en las ú� nicas opciones para sentir qúe tienen ún lúgar en el cúal vivir (28,6 %). Se observa qúe la 
mayorí� a de estos feno� menos comparten el denominador comú� n de la imagen del nin� o ví� ctima; en ú� ltima instancia, 
son descripciones y narraciones de ún presente sombrí� o, qúe configúra ún fútúro menos prometedor.

Análisis y conclusiones
Con el tratamiento de la informacio� n, los medios masivos impresos realizan ún cambio conceptúal en las sitúaciones 
qúe enfrentan las ví� ctimas del desplazamiento. Esto crea úna cortina de húmo qúe exime al Estado de cúlpabilidades 
y ocúlta las responsabilidades de la institúcionalidad frente a este flagelo (recordemos qúe el desplazamiento es 
úna de las consecúencias del abandono gúbernamental). En resúmen, hay ún intere� s en visibilizar informacio� n 
sobre el feno� meno coyúntúral, como el incendio, en detrimento de abordar con profúndidad el problema histo� -
rico del desplazamiento, en úna dina� mica de acúmúlacio� n y ocúltamiento, caracterí� stica de la desinformacio� n 
 (Alonso-Gonza� lez, 2019). En contraste, las pa� ginas periodí� sticas qúe abordan la tragedia de La Mano de Dios 
presentan al Estado como ún ente activo, dispúesto a atender eventúalidades qúe, como ún incendio, obedecen 
a irresponsabilidades, olvidos o errores no identificados, o a eventos natúrales.

Asimismo, la transformacio� n sema� ntica de desplazado a damnificado, prodúcto de la desinformacio� n con ún 
encúadre intencionado, otorga al problema del desarraigo forzoso ún núevo giro en te� rminos de temporalidad. El 
desplazado asúme ún núevo papel, el de damnificado, qúe podra�  ser resarcido úna vez qúe se encúentren mejores 
condiciones. En ú� ltima instancia, es ma� s fa� cil para el Estado enfrentar úna sitúacio� n tra� gica y coyúntúral qúe úna 
sitúacio� n de desplazamiento estrúctúral. En la primera, cúalqúier accio� n se percibe como ún valor agregado; en la 
segúnda, cúalqúier accio� n se considera como úna solúcio� n secúndaria o desesperada a ún problema no resúelto 
en sú raí� z.

En contraste, mientras la institúcionalidad mantiene úna imagen positiva (apareciendo con sús fúncionarios 
en la mayorí� a de las notas, cúmpliendo el papel de fúentes y protagonistas, y mostrando la aútoridad visible), los 
desplazados terminan siendo tipificados con roles y caracterí� sticas negativas (ví� ctimas, peticionarios, esperantes, 
violentos, peligrosos; aqúellos qúe viven en condiciones precarias, en medio de pobreza, desempleo, procreacio� n 
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no controlada, falta de edúcacio� n y oportúnidades). Estas tipificaciones minimizan tanto los valores positivos qúe 
aú� n conservan, como la fe, la esperanza y la tenacidad, como los esfúerzos por mostrar la cara positiva de estas 
desgracias en los titúlares y en el desarrollo de la informacio� n (Dijk, 2006). Estas valoraciones negativas y la 
adjetivacio� n especúlativa son indicios de estrategias de desinformacio� n (Rodrí� guez, 2018). Las alúsiones positivas 
hacia la institúcionalidad relegan el papel de los grúpos armados (caúsantes directos del desplazamiento) a ún 
plano casi imperceptible y restan valor a la labor de las ong y de las organizaciones comúnitarias (con sús lí� deres), 
en comparacio� n con las acciones estatales.

Finalmente, los efectos perlocúcionarios del medio de informacio� n generan en el lector sensaciones de horror 
y tristeza qúe, si bien condúcen a sentimientos de compasio� n y solidaridad, tambie� n dejan implí� citamente la 
explicacio� n y atribúcio� n de responsabilidades en relacio� n con algúnos males qúe aqúejan la cotidianidad de sú 
ciúdad, como la insegúridad, el espacio pú� blico, la violencia y la imagen. Todo ello perjúdica la imagen de los 
desplazados-damnificados y refúerza feno� menos de discriminacio� n, tan visibles en la actúalidad (Martí� n, 2016).
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