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RESUMEN 

E l presente trabajo de investigacion se desarrollo a partir de la siguiente 

pregunta: ^como intervienen los noticieros radiales en la participacion ciudadana 

en el Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga? Tomamos como 

variable interviniente el proceso de descentralizacion que constituye una forma 

de organization democratica de la sociedad contemporanea. 

En este sentido, la presente investigacion tuvo como objeto de estudio "el rol de 

los noticieros radiales en el proceso de participacion ciudadana". Asimismo, se 

identificaron distintas formas de participacion que se difunden a traves de 

medios de comunicacion radial; tambien, se definieron algunas particularidades 

o estilos con los que la prensa local aborda el citado problema. Finalmente, nos 

aproximamos a establecer cierta incidencia polftica de las autoridades publicas 

en la difusion de temas vinculados a la participacion ciudadana, temas que se 

relacionan con un "Estado unitario y descentralizado al servicio del ciudadano" 

con una "vision de evaluation", "rendition de cuentas y de transparencia" 

L a investigation fue de nivel basico, de profundidad descriptiva y de caracter 

cualitativo. En consecuencia, se obtuvo como resultados que los noticieros 

radiales no contribuyen de manera significativa en el proceso de participacion 

ciudadana debido a distintos factores sociales, polfticos e ideologicos, a los que 

se suma la escasa difusion de parte de los medios de comunicacion local, 

espetificamente las emisoras radiales. 



INTRODUCTION 

E l conjunto de medios de comunicacion como es la radio se caracterizan por 

cambiar nuestras formas de producir, consumir, gestionar, informar, pensar y 

particularmente por su capacidad mediatica; asimismo carecen de un fin 

determinado, a su vez tienen el gran poder de transformar la cultura a partir de la 

presencia cotidiana en nuestra sociedad. Los medios de comunicacion tienen 

mayor presencia en las ciudades donde hay encuentro de diversas culturas que 

se van homogenizando desde el poder de los medios de comunicacion; sin 

embargo, estas han descuidado su rol protagonico de informacion, education, 

orientation y promotion de la cultura ciudadana, contrariamente su afan es de 

tipo mercantilista, partidaria y comercial, en la actualidad se puede observar 

programas dirigidos a ciertos intereses de servicio publico con gran contenido 

vacio y meramente entretenido. 

L a democracia participativa constituye un modelo de gobierno, donde la 

sociedad civil tiene deberes y derechos, constituye un modelo de organization 

politica, expresion de la descentralizacion, que permite la intervention 

organizada de los diversos sectores de la poblacion en la toma de decisiones y/o 

asuntos publicos. Son aspectos fundamentales de la descentralizacion y 

regionalizacion que comprende el regimen del Estado Peruano de la ultima 

decada, que se rige por los principios de desarrollo integral, armonico y 

sostenible mediante la transferencia de competencias y funciones en beneficio 

de la poblacion, siendo eje fundamental la institucionalizacion de los espacios 

de participation ciudadana como aspecto esencial del referido proceso. 



En consecuencia, se estudio los procesos de participacion ciudadana en los 

noticieros de la radio local de Ayacucho, debido a que los medios de 

comunicacion como la radio despenan un rol en la sociedad a partir de su 

naturaleza. L a presente investigation se desarrollo debido al escaso valor de los 

espacios democraticos y por el limitado conocimiento de los principios de 

ciudadania en la poblacion, el cual repercute en el ejercicio ciudadano de la 

gestion publica; de un Estado Unitario y Descentralizado que se expresa en un 

sistema de gobierno democratico abierto segun lo establecen las leyes. 

L a democracia participativa implica desarrollar todas las posibilidades de 

intervention ciudadana de manera participativa y concertada, en los espacios 

donde se diseftan, definen, planifican, deliberan y hacen la gestion publica, 

donde los medios de comunicacion radial deben hacer el papel de difundir de 

manera efectiva que convoque a todos los actores sociales y organizaciones 

sociales de base. 

En ese sentido, se estudio el rol de los noticieros radiales en el proceso de 

participacion ciudadana, se especifico la difusion de los espacios y mecanismos 

de participacion ciudadana asi como se definio que formatos o segmentos se 

desarrollan en los programas de noticia, con que frecuencia se desarrollan los 

noticieros orientado a la formation y education de los principios de ciudadania 

desde la voluntad de los medios de comunicacion, autoridades y la sociedad 

civil. 

A traves de la presente investigation, se conocio que los medios de 

comunicacion como los noticieros de la radio local no contribuyen de manera 

significativa en la difusion de participacion ciudadania, que se expresa en la 



fragil participacion politica de la sociedad civil; asi como el desinteres de las 

autoridades en propiciar la participacion como parte de la gestion publica 

deflnida de un Estado al servicio del ciudadano. 

E l contexto sociocultural de la sociedad Ayacuchana no favorecen el 

involucramiento de los/as personas orientado hacia una construction comun del 

desarrollo a partir de los intereses y posiciones de cada actor social y de las 

organizaciones que intervienen en la action participativa y esto de por si se 

convierte como un hecho politico participativo dentro de un modelo de relation 

Estado y Sociedad Civi l , enmarcado en una cultura politica de actitudes, valores 

y normas que orientan a la democratization. 

Para comprender, analizar e interpretar nos propusimos el siguiente objetivo 

general: "Estudiar el rol de los noticieros radiales en el marco del proceso de 

participacion ciudadana en el distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga 

2015" Especificar como difunden los periodistas radiales el proceso de 

participacion ciudadana en el Distrito de Ayacucho y como objetivos espetificos 

identificar que formas de participacion ciudadana se ha venido desarrollando en 

los programas de noticia de la radio en el Distrito de Ayacucho, definir que 

formatos o segmentos desarrollan en los programas de noticia de la radio para 

informar sobre la participacion ciudadana en Ayacucho, precisar con que 

frecuencia las autoridades por competencia difunden a traves de los noticieros 

radiales el tema de participacion ciudadana en Ayacucho 

Esperamos que el resultado de esta investigation contribuya al conocimiento, 

analisis e interpretacion respecto a la participacion ciudadana en el distrito de 

Ayacucho; del mismo modo invitamos a las instituciones publicas y privadas, 



funcionarios de la gestion publica de gobiemos locales, medios de comunicacion 

radial u otros conozcan los escenarios del rol que cumplen los medios de 

comunicacion radial en la difusion y promotion de participacion ciudadana y del 

desarrollo. 

E l presente trabajo de tesis se divide en 03 capitulos: En el Primer Capitulo, 

resume el marco teorico en relation a la conceptualization de los diferentes tipos 

de medios de comunicacion social y la democracia participativa en un contexto 

sociocultural; en el Segundo Capitulo, se desarrolla la problematizacion y diseno 

metodologico, los objetivos de investigacion, hipotesis, las variables e 

indicadores y diseno metodologico; en el Tercer y ultimo Capitulo, se 

desarrollan rol de los noticieros en la participacion ciudadana, la participacion 

ciudadana, los gobiemos locales y la agenda publica, distintos espacios y 

mecanismos de participacion ciudadana, analisis y discusion de la investigacion 

propuestas. 



CAPITULO I 

CORPUS T E O R I C O 

2. COMUNICACION Y CULTURA APROXIMACIONES TE6RICAS 

1.2. Teoria de Medios de Comunicacion 

L a teoria de mediation planteada por Martin Barbero es un referente fundamental 

para estudiar labor de los medios de comunicacion en la participacion ciudadana, 

especificamente el rol de los noticieros de la radio local. E l autor en referencia 

desarrollo estudios sobre la manipulacion de los medios de comunicacion y la 

transformation de la cultura hegemonica en America Latina'. 

E l estudio de la manipulacion de los medios en los receptores, fue necesario para 

analizar la funcion de los medios de comunicaci6n en la sociedad moderna. Para tal 

fin, primero analice la historia de la transformation de los medios en el contexto 

social, que factores determinaron las transformaciones culturales. Cabe aclarar, que 

las trasformaciones culturales no solo se dieron con los medios de comunicacion, sino 

por otras necesidades, prueba de ello, es el aristocratico y populismo. 

1. La idea de una "sociedad de masas" es bastante mas vieja de lo que suelen contar los manuales para 
estudiosos de la comunicacion. Obstinados en hacer de la tecnologia la causa necesaria y suficiente 
dela nueva sociedad - y por supuesto de la nueva cultura, la mayoria de esos manuales coloca el 
surgimiento de la teoria de la sociedad de masas entre los afios 30- 40. MARTIN BARBERO, Jesus. 
(1987). De los Medios a la Mediacion. Comunicacion, culturay hegemonia. Bogota. Gustavo Gili. pg. 
31. 
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Los medios de comunicacion desde su aparicion han jugado un papel importante en la 

transformation de la cultura de varias decadas, segun refiere Martin Barbero a traves 

del analisis que desarrollo "De los medios a las mediaciones sociales2. 

En ese sentido, Barbero define las nociones de pueblo, clase y masa, de como se 

complejizan estas categorias en la sociedad de masas, las categorias referidas han 

creado alteraciones en los Estados modernos desde la presencia de medios 

comunicacion. Para entender estas categorfa de forma precisa, cito a Tocqueville 

quien precisa a la masa como un aspecto unificado y seguro, califica a la masa como 

ignorante sin moderation que sacrifica permanentemente la libertad, de este modo se 

democratizo la masas extendiendose en mayor amplitud, con el pretexto de igualdad y 

finalmente ha sido subordinada; esta action Ueva a la degradation de la sociedad en 

el tiempo. Asi pues, la masa se denomina como un movimiento que afecta a la 

estructura de la sociedad denominada "mediocridad colectiva" que se dedica a 

manejar cultural y polfticamente el rumbo de la sociedad.3 En resumen la masa es un 

termino definido para entender los efectos de la masificacion en la sociedad. 

l.Cfr. Las masas se encuentran ahora dentro: disolviendo el tejido de las relaciones de poder, 
erosionando la cultura, desintegrando el viejo orden. MARTIN BARBERO, Jesus. (1987). De los 
Medios a la Mediation. Comunicacion, cultura y hegemoma. Bogota. Gustavo Gili. pg. 32 
3. Cfr. Conviene precisar que Tocqueville es plenamente consciente de que el proceso democratico es 
imparable, sobre lo cual se expresa en los siguientes terminos: "El gradual desarrollo de la igualdad 
[...] es universal, duradero, se sustrae a diario al poder del hombre; todos los acontecimientos, lo 
mismo que todos los hombres, favorecen su desarrollo. MARTIN BARBERO, Jesus. (1987). De los 
Medios a la Mediation. Comunicacion, cultura y hegemonia. Primer volumen. Bogota. Gustavo Gili. 
pg. 31-43. 
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Por otra parte, Gustavo Le Bon define, que no puede haber civilization industrial sin 

multitudes, que constituyen el "alma colectiva" representada por masas, un 

fenomeno psicologico en el que varias personas por muy diferentes que sean, tienen 

algo en comun el "alma colectiva. 

L a historia del origen de la masificacion mediatica es necesario referir para el estudio 

del rol en la transformation cultural de la sociedad. E l origen radica desde comienzos 

de los anos veinte, por medio de la publicidad y persuasion, afios despues, los medios 

de comunicacion se incrementaron por la creation novedosa e inversion de medios 

como la prensa, comic y el cine extendiendose a mas espacios 

Por esa razon, Martin Barbero explica que la radio y el cine contribuyeron elementos 

unificadores para las sociedades latinoamericanas y conformaron la idea moderna de 

nacion, desde el surgimiento de los medios de comunicacion masiva. En resumen los 

medios de comunicacion jugaron un papel importante en las guerras mundiales y la 

trasformacion cultural 

Que consistio en el emisor dominador transmite information a receptores dominados, 

sin el menor indicio de seduction ni resistencia; la estructura del mensaje no 

atraviesan conflictos ni contradicciones, ni mucho menos las luchas. Para los medios 

de comunicacion las ciudades son consideradas espacios multiculturales, donde los 

medios tienen mayor presencia, asi como la globalizacion, localizacion e industrias 

culturales; que actuan bajo determinados interes de la hegemonia segun Martin 

12 



Barbero; en consecuencia los medios representan parte de la cotidianidad de las 

sociedades modernas 

Desde entonces, la cultura contemporanea ya no puede desarrollarse sin los publicos 

masivos, ni la notion de pueblo puede estar ajena a la masificacion social, ni la 

cultura de elite, ni lo popular. Todas estas clases, se han incorporado al mercado de 

la comunicacion industrializada; los medios de comunicacion ni el caracter mercantil 

de la hegemom'a ya pueden estar lejanos en el mundo de la globalization. En 

definitiva, para Martin Barbero la revolution tecnologica ha originado 

transformaciones transversales en el ambiente comunicativo marcado por la 

hegemom'a, reconfigurando las relaciones de los medios con otros, ello implica que el 

diseno de las politicas de comunicacion ahora ya no son pensables como meras 

"politicas de medios" sino representan polfticas culturales sobre el "sistema 

comunicativo" 

La revolution tecnologica que vivimos no afecta solo por separado a cada uno de los 

medios, sino que esta produciendo transformaciones transversales que se evidencian 

en la emergencia de un ecosistema comunicativo marcado por la hegemom'a de la 

experiencia audiovisual sobre la tipografica y la reintegracion de la imagen al campo 

de la production de conocimientos. Ello esta incidiendo tanto sobre el sentido y el 

alcance de lo que entendemos por comunicar como sobre la particular reubicacion de 

cada medio en ese ecosistema, reconfigurando las relaciones de unos medios con 

otros, que implica en el diseno de las politicas de comunicacion ahora ya no 

13 



pensables como meras "polfticas de medios", sino a pensar como polfticas culturales 

sobre el "sistema comunicativo".4 

La manipulacion de los medios de comunicacion y transformation cultural han 

hecho que la participacion polftica de los ciudadanos y ciudadanas en los espacios 

publicos sea fragil, este hecho me motivo a una reflexion sobre los conceptos de 

ciudadania y cultura polftica en los medios de comunicacion. Los medios se han 

democratizado para un fin politico y no mas para educacion, ni mucho menos para 

crear conciencia ciudadania. 

1.2.1. Medios de Comunicacion y Mediaciones 

Desde luego, Martin Barbero estudio la comunicacion en el campo de la cultura, a 

partir de la sociologies, antropologa y la semiotica define que los medios de 

comunicacion representa una mediacion a los interes de la hegemonia. L a 

comunicacion es una cuestion de mediaciones mas que "medios", cuestion de 

cultura, se reconoce a la comunicacion desde otro lado, desde la reception, de las 

resistencias, que tienen lugar en la apropiacion de uso 5 . Para el autor los medios 

de comunicacion son medios y no un fin, que se utiliza para una determinada 

4. MARTIN BARBERO, Jesus.(2004). "Medios y culturas en el espacio latinoamericano". Revista 
Cultural. Bogota. Numero 05, Pg. 15. Consulta: 15 de mayo 2015 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric05a01.htm 
5. Cfr. De ahi que el eje del debate se desplace de los medios a las mediaciones, esto es, a las 
articulaciones entre practicas de comunicacion y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades 
y la pluralidad de matrices culturales. MARTIN BARBERO, Jesus. (1987). De los Medios a la 
Mediacion. Comunicacion, culturay hegemonia. Primer volumen. Bogota, Gustavo Gili. pg. 203. 

14 
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condition, que se caracteriza en la manipulation a los receptores sumisos, que no 

tienen la capacidad de respuesta inmediata. 

Asimismo, menciona que los efectos de la comunicacion en los receptores son cada 

vez mayores, quienes desde algun tiempo reciben el mensaje y van transformando su 

cultura abriendo nuevas oportunidades a la tramposa logica de la homogeneizacion 

capitalistas. 

En resumen, la mediation tecnologica y mercantil representa a la hegemom'a 

comunicacional del mercado, la comunicacion como un instrumento de la hegemom'a, 

que determina las condiciones comunicacionales desde los interes del mercado de la 

sociedad, la comunicacion convertida en el mas eficaz motor del desenganche e 

insertion de las culturas, etnicas, nationales, locales en el tiempo y espacio del 

mercado y las tecnologias globales. 

Por esa razon, el termino hegemonia es utilizado desde muy antiguo; los griegos, 

muchos anos antes de Cristo, manejan el termino hegemom'a que significaba 

conduction o direction de otros, poderio y la preponderancia para gobernar un grupo 

o sociedad; el termino se utilizo en la teoria de la guerra y con las teorias del conflicto 

en las relaciones sociales como la fuerza ejercida por los poderosos sobre los 

subordinados, la sumision politica en lugar del consenso cultural. 

Asimismo, la hegemom'a es un termino definido por Antonio Gramsci, que ejerce 

supremaci'a mediante el dominio sobre los grupos antagonistas, a traves de la coercion 

de aparatos propios de la "sociedad politica". Pero tambien ejerce mediante la 
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hegemoma que se articula y dirige a los grupos sociales aliados o neutrales, a traves 

de los aparatos hegemonicos de la sociedad c iv i l 6 . 

En tal sentido, los medios cada vez mas cobran mayor agilidad, protagonismo y 

dinamicidad con la revolucion tecnologica, sin importar las distancias, lo que suceda 

en cualquier lugar, puede tener consecuencias en cualquier otro lugar del mundo, 

segun la "Globalization en clave cultural: una Mirada Latinoamericana" de Martin 

Barbero7. Cabe reiterar una vez mas, las transformaciones de los medios de 

comunicacion en America Latina estan jugando un papel cada vez mas importantes, y 

no solo en los medios sino en la conception hegemonica en la ciudad y donde los 

medios tienen mayor ocupacion. 

En tal sentido, los medios de comunicacion representan instrumento del mercado 

global, convirtiendose en un aspecto de trasformacion y degradation cultural desde el 

enfoque de masas en la vida cotidiana del hombre de la ciudad. 

Los medios de comunicacion han cobrado mayor importantes en los ultimos anos, no 

por la genialidad, sino por los formatos que vienen utilizando de acuerdo a la 

modernidad con los modos de narrar, imaginar basados en el disfrute y el gusto de 

la mayoria del sector popular, que se identifican con los programas de television 

6. Cfr. Las practicas hegemonicas, para Gramsci, citado por Martin Barbero, tienen por objeto la 
formacidn del conformismo cultural en las masas: una serie de actitudes, de comportamientos, de 
valores y de pensamientos que permiten a una clase ejercer su supremacia y articular, para los fines de 
su dominio, los intereses y las culturas de otros grupos sociales. MARTIN BARBERO, Jesus. (1987). 
De los Medios a la Mediation. Comunicacion, cultura y hegemoma. Primer volumen. Bogota, 
Gustavo Gili. pg. 105 - 156. 
7. MARTTN BARBERO, Jesus. (2002). 2001 Efectos Globalismo y Pluralismo: La globalization en 
clave cultural": una mirada latinoamericana. Guadalajara: Departamentos de Estudios 
Socioculturales ITESO. 
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radio y cine. Para Martin Barbero los medios representan a la industria cultural, 

creando procesos de cambio en la mayoria de la sociedad de America Latina, que es 

profundamente diversa en cuanto se refiere a la cutura, que se caracteriza en distintos 

modos de expresion de lenguaje (diversidad de mundo cultural) 

En ese sentido, la cultura se analisa desde dos modos, la primera consiste, desde la 

antropologia que plantea que la cultura es la presentacion de todas las expresiones, 

pero desde la sociologia la cultura son expresiones determinados actividades 

especificas.Tanto la cultura primitiva como la cultuma moderna estan viviendo un 

proceso acelerado de cambio estructural de indusrializacion, que consiste en la 

producion cultural de las comunidades para insertaro al mundo de productos al 

mundo de la globalizacion del mercado. 

Significa que, cada vez, los medios de comunicacion ofrecen mayor segmentation de 

programacion especializada dirigida al publico, tomando en cuenta las necesidades 

del publico y lograr homogenizar a las masas para los interes de la economia 

mundial. Por otra parte, tanto la cultura primitiva como la moderna ya no pueden 

pensar de forma independiente, fuera del proceso estructural por Martin Barbero.8 

8 Cfr. El fenomeno de la globalizacion tambien esta creando la multiplicidad de memorias, no solo 
legadas al territorio sino memorias locales. MARTIN BARBERO, Jesus. (2002). 2007 Efectos 
Globalismo y Pluralismo: La globalizacion en clave cultural. Guadalajara: Departamentos de Estudios 
Socioculturales ITESO. pg. 18. 

17 



E l fenomeno de la transformation cultura de los ultimos viente anos ha ido 

creceindo de forma acelerada, que hace que la insdutria cultural sea una inmensa 

maqinaria de production simbolica, ligado a cierto publicos, es lo hace la prensa con 

su lectores en funcion de la segmentation de publicos. 

L a television hace lo mismo con sus audiencias, incluso la radio desde mas antes que 

la television, como medio barato con especializacion dirigida al publico, en este 

contexto, la mquinaria de la industrialization no puede funcionar de forma aislada, 

su principal preocupacion en la estandarizacion, la innovacion debido al interes de la 

globalization. Es por ello, que la tecnologia toca al ciudadano de modo transversal, 

atravesando todas las actividades, tanto labores y familiares, estudio y juegos, todo 

ello pasando por intermediation tecnologica que atraviesa. 

Por ultimo, la tecnologia ya no puede ser pensada desde terminos de aparato, sino 

desde los terminos de lenguaje, escrituras, de creation y production de conocimiento. 

Pero todavfa hay sectores de la sociedad que ponen frente a esta realidad, un divorcio 

entre el mundo educativo y mundo de las comunicaciones mediaticas (lucha entre el 

libro y el mundo audiovisual a de la informatica), donde lo educativo no se ha 

profiindizado en el mundo de las mediaciones, mas que el entretenimiento y la 

utilidad. Se ha dejado de lado educacion en los medios de comunicacion, por ello hay 

un escaso abordaje de los derechos sociales del hombre en los medios de 

comunicacion. 

18 



Por esa parte, las culturas estan cambiando cada vez mas, sobretodo la campesina 

esta en proceso de interacion en la cultura de la nation y del mundo global; las 

culturas tradicionales sobrevieron hasta los anos 50 debido a su escasa exposici al 

proceso de modemizacion. Pero esta modemizacion esta dejando a un lado la 

educacion el reconocomeinto de la ciudadania, la polftica, la economia, mas que se 

abocado al procesos de comunicacion con otras naciones y otras culturas del 

mundo a traves de los medios. 

Los medios de comunicacion de forma gradual se han intensificado y como 

consecuencia en America Latina, muchas culturas estan desaperiendo, y poco 

importa para cultura moderna conserva las tradiciones, en este contexto se presenta 

los actores politicos que se tienen que sujetar a los intereses de macro global, porque 

sus opiniones poco importa en este mundo de masas, se expHca por el propio autor 

en la siguentes lineas. 

"Para los actores culturales tambien es una ventaja, debido a que encuentran a fuerza 

para enfrentar a los modos nacionales validos en gran medida del intercambio y la 

interaction con las culturas del mundo que responden al proceso de globalization. La 

cultura nacional esta sufriendo una crisis muy fuerte, nada teorico, nuestro que esa 

crisis, es la crisis en su capacidad de toma de decisiones, los estado nacionales cada 

vez son mas pequenas para la decisiones grandes que se toman a nivel macro como el 
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banco mundial o la union europea"9. Bajo estas condiciones el estado se hace mas 

pequeno, sin opinion o decision propia 

1.2.2. Medios de Comunicacion yLogicade Mercado 

Los medios de comunicacion se configuran principalmente por el interes del mercado 

global basado en la "Revolution Tecnologica" y "Globalizacion". Mas aiin a partir 

de los anos 80, en que el numero de emisoras de television se multiplicaron 

principalmente en paises de America Latina, sobretodo, en Brasil se dotaron de 

satellites propios, la radio y la television abrieron enlaces mundiales via satelite, se 

implantaron mayores redes de fibra optica, antenas parabolicas, television por cable, 

se establecieron canales regionales de television. Siendo una de las pocas industrias 

que se desarrollo en America Latina. 

Los anos ochenta fue el punto de partida de cambios para los medios, se despegaron 

nuevas tecnologias de agentes del imperialismo, pasan a ser considerados 

protagonistas de los nuevos procesos de transnacionalizacion. La tecnologia, el 

imperialismo y la transnacionalizacion dieron cambios de lenguaje a traves de 

medios, dando inicio de movimientos economicos, politicos y culturales en 

profundidad. 

Todos los procesos referidos en lineas anteriores se realizo siguiendo el movimiento 

del mercado, sin apenas la intervention del Estado, donde el Estado deja de lado su 

9. MARTIN BARBERO, Jesus. (2002). 2001 Efectos Globalismo y Pluralismo: La globalizacion en 
clave cultural. Guadalajara: Departamentos de Estudios Socioculturales ITESO. 
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autonomia y su defensa de la colectividad nacional como sujeto politico y se 

convierte en gerente de intereses privados transnacionales, por esa razon, las nuevas 

tecnologi'as de comunicacion constituyeron un conector estructurante de la 

redefinition y remodelacion del Estado. 1 0 

Segun Martin Barbero los medios se hallan ligada en gran medida la conversion de 

empresas industriales, en la politica de modemizacion y apertura neoliberal de la 

economia, y la presion que ejercen las transformaciones tecnologicas hacia 

la desregulacion del funcionamiento empresarial de los medios. Los medios han 

tenido mayor acogida precisamente en la revolucion de la tecnologia y el mercado de 

los afios ochenta, la radio fue un instrumento de la modemizacion tecnologica por su 

forma flexible de costos. 

L a tecnologia tambien posibilito una gran diversification de emisoras de una 

misma cadena, dedicadas por entero a segmentos precisos de audiencia, no solo 

por generos noticias, musica, sino por segmentos de edad y de gustos; de otra 

parte, la conexion satelital hace posible la instantaneidad de la noticia desde 

cualquier parte del mundo, lo que conducira a modelos de programacion mas 

ductiles, por modulos armables en los que cabe una gran diversidad de subgeneros 

y en los que son facilmente insertables las noticias en vivo. Apoyada en el primer 

tipo de flexibilidad se va a generar tambien una segunda generation de emisoras 

locales y comunitarias a traves de las cuales movimientos sociales barriales o 

10. MARTIN BARBERO, Jesus. (2004). "Medios y culturas en el espacio latinoamericano". Revista 
Cultural. Bogota. Numero 05, pg. 15. Consulta: 15 de mayo 2015 
http://vww.oei.es/pensariberoamerica/ric05a01.htm 
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locales y ONGs encuentran en la radio la posibilidad de un nuevo tipo de espacio 

publico: ya no para ser representados sino reconocidos desde sus propios lenguajes 

y relatos. " u 

En conclusion, desde la comunicacion y la cultura se distingue que los medios de 

comunicacion tienen de sumision y complicidad con las logicas del mercado, esas 

logicas imponen de superficialidad deformation de la cultura procesos de 

comunicacion masiva, esten dinamizados basicamente por la logica mercantil, todo 

esto se desarrolla en la ciudad donde se halla multiculturalidad consecuencia de la 

migration del campo a la ciudad. 

Desde entonces, los medios de comunicacion masiva juegan un rol en la vida 

cotidiana de la mayoria de la gente que vive en la ciudad, la manera en que esos 

procesos que inciden en la cultura cotidiana de la mayoria de la gente, en sus 

imaginarios, en sus expectativas de vida, en sus modelos de comportamiento, en sus 

modelos sobre lo moderno y lo atrasado, lo bello y lo feo, lo interesante y lo aburrido 

y el papel mediador que los procesos de comunicacion masiva ejercen hoy entre 

matrices y memorias. 

11 MARTIN BARBERO, Jesus. (2004) "Medios y culturas en el espacio latinoamericano". Pensar 
Iberoamericam. Bogota. Numero05. Consulta: 15 de mayo 2015 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric05a01 .htm 
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1.2.3. Los Medios como Actores Sociales 

Los medios de comunicacion en nuestras sociedades ha cambiado profundamente y 

en diversos sentidos: tanto en la relation con el poder politico, con las logicas del 

mercado. Los cambios nos han llevado de una sociedad tradicional a la moderna, 

transformada y plural, pasando por las sociedades que han configurado el populismo, 

desarrollismo y el neoliberalismo. 

Asi, los medios cumplieron una funcion de configuraron del populismos en 

latinoamericana, respondio al proyecto politico de constituir estos paises en naciones 

modernas mediante la creation de una cultura y una identidad nacionales. Los medios 

especialmente la radio, se convirtieron en voceros de interpelacion que desde el 

Estado converti'a a las masas en pueblo y al pueblo en nacion. L a radio en todos, y el 

cine en algunos paises como Mexico, Brasil, Argentina hicieron la mediacion entre 

las culturas rurales tradicionales con la nueva cultura urbana de la sociedad de masas, 

introduciendo en esta elementos de la oralidad y la expresividad de aquellas, y 

posibilitandoles hacer el paso de la racionalidad expresivo, simbolica a la 

racionalidad informativo instrumental que organiza la modernidad. 

Los medios de comunicacion son uno de los poderosos agentes de devaluacion, se 

configura en una manera mas explicita en la perception de los jovenes, es la 

emergencia de culturas que, como en el caso de las musicales y audiovisuales, 

rebasan la adscripcion territorial por la conformation de "comunidades 
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hermeneuticas" dificilmente comprensibles desde lo nacional. De una manera 

peculiar, los medios en America Latina movilizan hoy una profunda compenetracion 

complicidad y complejidad de relaciones entre la oralidad que perdura como 

experiencia cultural primaria de las mayorias. 

L a revolucion tecnologica que vivimos no afecta solo por separado a cada uno de los 

medios sino que esta produciendo transformaciones transversales que se evidencian 

en la emergencia de un ecosistema comunicativo marcado por la hegemonia de la 

experiencia audiovisual sobre la tipografica y la reintegracion de la imagen al campo 

de la production de conocimientos. Ello esti incidiendo tanto sobre el sentido y el 

alcance de lo que entendemos por comuniear como sobre la particular reubicacion de 

cada medio en ese ecosistema reconfigurando las relaciones de unos medios con 

otros, que implica en el diseno de las politicas de comunicacion ahora ya no 

pensables como meras "politicas de medios" sino a pensar como politicas culturales 

sobre el "sistema comunicativo".12 

En el piano politico la identidad de los medios ha cambiado profundamente, los 

medios estan pasando de meros intermediaries de las formaciones politicas con la 

sociedad a mediadores en la constitution del sentido. Transmisores de information de 

doctrina y consignas, los medios han empezado a actuar en la polftica aunque en ello 

12. MARTIN BARBERO, Jesus. (2004). "Medios y cultures en el espacio latinoamericano". Pensar 
Iberoamericam. Bogota. Numero 05. Consulta: 15 de mayo 2015 
http://www.oei .es/pensariberoamerica/ric05a01 .htm 
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se disfracen tambien otras intenciones e intereses, como fiscalizadores de la action 

del gobierno y de la corruption en las distintas instituciones del Estado, actuan 

tambien al estimular y apoyar la presencia de candidatos independientes o civicos y al 

facilitar la interlocution entre Estado y organizaciones de la sociedad civil. 

Por esa parte, los medios buscan a su manera responder a las nuevas demandas 

sociales de nuevas figuras de lo politico. Mediante esas nuevas actuaciones busca 

intereses de sus aliados tradicionales para abrirse a la interlocution con 

organizaciones nacionales y locales de tipo cfvico. De otro lado, las nuevas tensiones 

estrategicas fuerzan a los medios a cambiar, se ubican entre su predominante caracter 

comercial, el reordenamiento de sus relaciones con el Estado y el surgimiento de 

nuevas figuras y expresiones de la libertad. Los medios buscan independencia y las 

condiciones que crean los procesos de globalization. 

1.2.3.1. Cultura y Comunicacion 

E l mapa cultural de miles de comunidades era hace pocos anos homogeneos, 

fuertemente homogeneos pero aislados, dispersas, casi incomunicadas entre si y 

muy debilmente vinculadas a la nation. Hoy el mapa es otro, en America Latina se 

vive un desplazamiento del peso poblacional del campo a la ciudad que no es 

meramente cuantitativo. 

Esto es formada por una densa multiculturalidad que es heterogeneidad de formas 

de vivir y de pensar, de estructuras del sentir y de narrar, pero muy fuertemente 

comunicada, al menos en el sentido de la exposition de cada cultura a todas las 
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demas. Se trata de una multiculturalidad que desafia nuestras nociones de cultura y 

de nation, los marcos de referenda y comprension forjados sobre la base de 

identidades m'tidas, de arraigos fuertes y deslindes claros. 

Algo parecido nos pasa con la dicotomia entre lo rural y lo urbano, pues lo urbano 

era lo contrario de lo rural. Hoy esa dicotomia se esta viendo disuelta no solo en el 

discurso del analisis sino en la experiencia social misma por los procesos de 

desterritorializacion e hibridaciones que ella atraviesa. Lo urbano no se identifica 

ya hoy unicamente con lo que atane a la ciudad. 

Las culturas mas fuertemente locales atraviesan cambios que afectan a los modos 

de experimentar la pertenencia al territorio y las formas de vivir la identidad. Se 

trata de los mismos movimientos que desplazan las antiguas fronteras entre lo 

tradicional, moderno, popular, masivo, local y global. Esos cambios y 

movimientos resultan hoy cruciales para comprender como sobreviven, se 

deshacen y recrean las comunidades tradicionales, las nacionales y las urbanas. 

1.2.3.2. La Configuration de la Identidad en los Medios 

E l concepto de identidad se remite en el sentimiento de identidad, que convergen los 

conceptos de identificacion y sentimiento, reconocimiento de un lugar. Brunner en su 

ensayo "Un espejo trizado" habla sobre la cultura y polfticas culturales, aborda el 

problema de la identidad a partir de un paralelo entre el desarrollo de la identidad 

personal y colectiva. Para Lacan en el desarrollo infantil, la fase del espejo 

representaria el acceso a una imagen de si mismo que operaria como la identificacion. 
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Lacan senala para el sujeto individual, analogamente en el caso de los pueblos, su 

comprension historica y por ende su identidad, no son ofrecidas sino de manera 

incompleta, como ideologias quebradas, yuxtapuestas, entrecortadas, en la imagen de 

un espejo trizado por la action de su propia y presente cultura. 

1.2.3.3. Cultura una Sociedad Mediatizada 

L a cultura en un sentido clasico es normalmente referirse a los valores, que 

comparten los miembros de un grupo, a las normas que acatan y a los bienes 

materiales que producen. Sin embargo, el concepto de cultura es posible su abordaje 

desde tres perspectivas de analisis, en primer lugar, la cultura desde una perspectiva 

antropologica, la cual tiene un contenido fundamentalmente cognoscitivo, en el 

supuesto que la cultura sea una representation de modelos de comportamiento basada 

en elementos heredados que influyen en todas las percepciones individuales. 

L a cultura expresaria asi la sensibilidad de una nacion o de un grupo etnico tal como 

se ha construido y desarrollado a traves del proceso historico; desde una perspectiva 

psicosociologica es posible ampliar esta conception antropologica. En este caso, lo 

fundamental no seria plantear el problema cognoscitivo de la cultura, sino explicar la 

articulation que existe entre la perception, los conocimientos y las representaciones 

cognoscitivas y los comportamientos. 

Finalmente, la sociocultural desde su perspectiva le interesa identificar los procesos 

mediante los cuales un segmento, un grupo social o toda una sociedad se reconoce en 

unos productos simbolicos, adopta unos valores concretos y realiza unas actitudes y 
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comportamientos especificos. Es desde esta ultima perspectiva, la cultura se 

caracterizaria por organizarse en un sistema de production de realidades simbolicas 

que son transmitidas o comunicadas a los publicos o consumidores de bienes 

simbolicos. 

1.2.4. Medios de Comunicacion Control Social 

TocqueviUe desde la sociologi'a entiende a la multitud como la clave para construir la 

democracia moderna, aunque no se dejan de ver los problemas que conlleva una 

sacralizacion de las ideas por la cantidad de personas que las siguen. En segundo 

lugar, desde la psicologia con base en las ideas de Gustave Le Bon y Sigmund Freud. 

En ultimo lugar, la metafisica de la concepcion de la masa proveniente de los factores 

culturales que envuelven a los individuos en la sociedad y se realiza una critica al 

establecimiento hegemonico que produjo la occidentalizacion de las reflexiones. 

E n ultimo lugar, la metafisica de la concepci6n de la masa, revisando los 

pensamientos de Ortega y Gasset y de Oswald Spengler, quienes perciben el 

cambio como proveniente de los factores culturales que envuelven a los 

individuos en la sociedad y se realiza una critica al establecimiento 

hegemonico que produjo la occidentalizacion de las reflexiones.13 

1 3 . MARTIN BARBERO, Jesus. (2004). "Medios y culturas en el espacio latinoamericano". Pensar 
Iberoamerican&. Bogota. Numero05. Consulta: 15 de mayo 2015 
http://www.oei .es/pensariberoamerica/ric05a01 .htm 
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1.2.4.1. Medios de Comunicacion y Democracia 

Las relaciones comunicacion y polftica en un mapa cruzado por tres ejes: la 

reconstruction de lo publico, la constitution de los medios y las imagenes en espacio 

de reconocimiento social, y las nuevas formas de existencia y ejercicio de la 

ciudadam'a. La disolucion de la polftica sino la reconfiguracion de las mediaciones 

que constituyen sus modos de interpelacion entre el mundo educativo y mundo de las 

comunicaciones mediaticas (lucha entre el libro y el mundo audiovisual a de la 

informatica), donde lo educativo no se ha profundizado en el mundo de las 

mediaciones, mas que el entretenimiento y la utilidad. Se ha dejado de lado education 

en los medios de comunicacion, por ello hay un escaso abordaje de los derechos 

sociales del hombre en los medios de comunicacion de los sujetos y de representation 

de los vinculos que cohesionan la sociedad. 

L a comunicacion y la cultura constituyen un campo primordial de batalla, el 

estrategico escenario que le exige a la polftica recuperar su dimension simbolica, su 

capacidad de representar el vinculo entre los ciudadanos, el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad para enfrentar la erosion del orden colectivo. Barbero 

explica medios de comunicacion configuration la democracia, basadas e ideas de 

libertad sustentadas en el dinero y pensamiento que se promueven en la cultura de 

masas. 
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1.2.5. Masificacion de Medios en los Anos Setenta 

America Latina tiene una peculiar y pionera experiencia en materia de lucha por la 

democracia y la integration comunicativa de la region. Se trata sin embargo de una 

bien contradictoria experiencia. Denigradas por los regimenes dictatoriales que 

gobernaban mas de la mitad de los paises en los anos 70 y 80, frustradas muy pronto 

en aquellos otros paises que las acogieron, las politicas de comunicacion iniciadas en 

los 70 en America Latina expresan los ideales y los limites de la democracia 

comunicativa de nuestros paises. 

En America Latina en los anos 70 dio fuerza y contenido a la lucha por la 

democracia comunicativa ha sido la contradiccion entre el proyecto de articular la 

libertad de expresion al fortalecimiento de la esfera publica a la defensa de los 

derechos ciudadanos y un si sterna de medios que desde sus comienzos estuvo casi 

enteramente controlado por intereses privados. Pero esa contradiccion estuvo a su vez 

cargada de la opacidad que entrana en nuestros paises la identification y confusion de 

lo publico con lo estatal y gubernamental. Asi, mientras las politicas nacionales de 

comunicacion apuntaban, en el pensamiento de los investigadores y analistas criticos, 

a la reformulation del modelo politico y economico de los medios para garantizar los 

derechos de las mayorias, los gobiemos significaban esas propuestas en terminos de 

ampliation de su propia presencia en el espacio mass mediatico. Sin embargo, el 

ingreso de las nuevas tecnologias de la information y comunicacion y la revolucion 

electronica a lo largo del globo, ha generado cambios sustanciales en la clase popular, 

comenzando a introducirlas en su vida cotidiana, convirtiendose arma util para 

homogeneizar. 
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En primer lugar, con la radio como eje de creation de la vida diaria de los obreros y 

emigrantes en Chile por Munizaga y Gutierrez, la transformation en los generos y 

productos de las radiodifusoras locales, las populares urbanas y las andinas -

provincianas en Peru por Rosa Alfaro y el relato criminalista de Gil Gomez en Brasil; 

de este modo los medios ingresado a la vida cotidiana de la poblacion en las ciudades 

de modo progreso, hoy forma parte de la cotidianidad de la sociedad. 

Martin Barbero senala que no es posible solo pensar como la cultura de masas, sino 

que hay que entender que la cultura ahi promovida tambien es un espacio estrategico 

de lucha de clases, en otras palabras, ver a los medios no solo por su logica comercial 

sino como parte de la transformation social. Por esa razon, los medios de 

comunicacion desde su aparicion determinaron factores de cambio cultural basados 

en el entretenimiento gracias al apoyo en la segmentation del publico con el objetivo 

de la homogenizacion de la cultura. 

En esos anos se produce un acelerado proceso de modemizacion por medio del cual 

el campo de las comunicaciones se autonomiza y se complejiza enormemente. Se 

producen tambien significativas transformaciones de los sistemas de comunicacion 

existentes hasta ese entonces. Entre ellas se puede mencionar la masificacion de los 

medios mas tradicionales. E l concepto de mediacion es utilizado para abordar el 

transito de las culturas populares a las culturas de masas, experimentado por las 

sociedades latinoamericanas a principios del siglo X X , y que tuvo como marco 
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institucional la formation de los actuates Estados-Nacion. Desde una perspectiva 

cultural, las mediaciones abordan el fenomeno de la comunicacion de masas como 

una arena de negotiation entre distintos integrantes de las sociedades, en particular, 

Estado, burguesia, comunidades rurales y las nacientes masas urbanas. 

1.2.8. Mediaciones como Interaction Social 

L a vision del registro estetico de la cultura como espacio de lucha y de negotiation 

entre grupos y sectores de la sociedad tiene apoyo importante en la division de la 

sociedad en clases sociales, las cuales se conforman en relation a los medios de 

production, las clases basicas son la burguesia y el proletariado, los primeros 

poseedores de los medios de production y los segundos solo poseen su fuerza de 

trabajo que venden a los burgueses y reciben a cambio un salario o sueldo. Esta 

vision de la sociedad surge en el siglo XLX y se encuentra anclada en las sociedades 

industriales europeas, los burgueses son industriales y los proletarios son obreros en 

las fabricas europeas. A las clases sociales basicas se agregaron a los campesinos y 

clases medias y, posteriormente, se penso mas que en clases sociales en grupos o 

sectores que se construyen en base a niveles de vida como ingreso, nivel educativo, 

profesiones, etcetera. 

1.2.8.1.Comunicaci6n Democratica 

A partir de los anos 60 surge un nuevo enfoque sistemico, que sera basico considerar 

en el presente trabajo en principio para comprender e interpretar el rol de la radio en 

la sociedad de nuestros tiempos; el pionero de esta teoria fue Antonio Pasquali quien 
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en 1963 publica su obra comunicacion y cultura de masas, en la cual sustenta la 

alienation cultural; este movimiento fue el origen para la ciencia social de la critica; 

asi mismo Raul Rivadeneira sostiene que ningun factor es absolutamente 

determinante, sino que la comunicacion es un complejo fenomeno en el cual cada 

variable interviene de forma particular, no se puede establecer parametros definitivos, 

todo depende de la concurrencia cualitativa, en relacion a las variables de tiempo y 

espacio, esta corriente es un instrumentos adecuados para interpretar la realidad, 

permite interrelacionar y establecer lazos de interdependencia de procesos sociales, 

politicos, economicos, ecologicos, entre otros. 

1.2.9. L a Radio 

La primera tentativa de radiocomunicacion fue realizada por el aleman Heinrich 

Hertz en 1887, quien desarrollo experimentos de ondas electromagneticas, quien 

logro la primera transmision sin hilos, por ello la denomination de ondas hertzianas. 

E l frances Branly en 1890 tambien contribuye con su experimento de ondas radiadas 

al proceso de la evolution. Los descubrimientos cientificos y tecnicos fueron 

desarrollandose, en la inmensa necesidad de solucionar los problemas de 

comunicacion que fueran lo suficientemente practico y rapido que recurran largas 

distancias y respondieran a las necesidades politicas, economicas y militares de la 

epoca14 segun el analisis de Kaplum, Mario. "Production de Programas de Radio" 

L a radio es un medio auditivo basado en la comunicacion oral, las condiciones de 

reception son mas intimas e individuates, que le otorgan un poder de sugestion; por 

1 4 KAPLUM, Mario. (1999). Production de Programas de radio. Quito: Quispus. pg. 20 
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la capacidad de inmediatez y agilidad. En la actualidad, con el auge de la tecnologia, 

la radio sigue siendo uno de los medios masivos mas importantes, por la rapidez y 

brevedad en transmitir los acontecimientos. L a radio posee una temporalidad, un 

codigo comunicativo y un lenguaje propio, es el medio mas asequible para todos los 

publicos. 

Mario Kaplun ha sido uno de los mas grandes comunicadores y educadores que 

hemos tenido en America Latina. Todos sus trabajos y reflexiones han circulado por 

el continente formando parte de la historia de este campo, marcandolo, aportando a la 

construction de su identidad. En la actualidad vivimos una especie de dictadura de la 

imagen, donde los medios audiovisuales cines, television, Internet y telefonia celular 

tienen un mayor grado de receptividad y, por ende, de influencia en la gente que los 

consume a diario. Sin embargo, el medio que utiliza solamente el sentido auditivo, la 

Radio, sigue presente en la cotidianeidad de las sociedades. 

L a radio supervive por su naturaleza, en este sentido, juega un papel preponderante 

como radiofonico que tiene poder de llegar a miles de personas a la vez y penetrar 

en la intimidad de los hogares y, con la ventaja, de tener muy bajos costos.15 

1.2.9.1. Rol de la Radio 

La radiodifusion tiene la capacidad de generar imagenes mentales en los oyentes, a 

traves de los recursos que utiliza, ademas, la radio en comparacion con la prensa 

15. KAPLUN, Mario. (1978). "La naturaleza del medio". Entrevistas La voz de Especialistas en 
Parte del Aire. Buenos Aires, 05, pg. 1 -19. Consulta. 18 de mayo 2015 
http://entrevistaspartedelaire.blogspot.com/2009/05/guia-de-lectura-kaplun-mario-la.html 
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escrita y la televisiva, es barata y tecnicamente sencilla; tiene la virtud de llegar a un 

publico inmensamente amplio por ser gratuito, los mensajes son faciles de entender, 

es compatible con otras actividades, es un medio exclusivamente sonoro, no es 

necesario saber leer y escribir, solo escuchar, no limita a las personas con 

discapacitadas. Desde sus origenes se caracterizo para un sector popular. 

Los medios de comunicacion tanto en el ambito nacional y local ejercen poder de 

influencia en la opinion del publico, convirtiendose en medios de persuasion. E l 

interes politico, economico no ha permitido que los medios cumplan con su rol 

formadora y orientadora hacia a la democracia, haciendo que la participacion 

ciudadana en America Latina 1 6 

Para Marisol Castaneda, los medios durante el fujimorismo se caracterizaron por la 

manipulation de escenarios mediaticos17. La persuasion fue un elemento poderoso, 

que tiene dos interpretaciones contrapuestas, algunos consideran una tecnica de 

engano, otros estiman que es un arte dirigido a convencer masas. 

Yanes Mesa, Rafael cita a Platon y explica que la persuasion es un medio para 

convencer a las multitudes "quien la domine, podra tener control de las masas" se 

trata de una habilidad para el engano, un buen gobernante no necesita argumentar 

16. TRELLES CRUZ, Martin Eduardo. (2006). "Medios de comunicacion y gobernabilidad. 
Escenarios de interdependencia en la comunicacion politica". Unirevista, numero 03, pg. 1-9. 
Consulta: 20 de mayo 2015 
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
nstant&rlz=lClTSNS__esPE508PE525&ion=l&espv=2&ie=UTF-8 
17. CASTANEDA, Marisol. (2013). Comunicacion, Politicay Cultura. Lima: El Ateneo, pg. 1- 8 
Consulta 29 de mayo20015. 
https://www.google.com.pe/search?q=La+naturaleza+del+medio&rlz=lClTSNS_esPE508PE525&oq 
=La+-naturaleza+del+medio&aqs=chrome.69i57&sourceid=chrome& 
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falsedades, solo la utiliza quien quiere distorsionar la realidad y lograr algun 

beneficio. Mientras Aristoteles considero que la persuasion es un recurso para 

comunicar convicciones y hacerlo de forma honesta, por ejemplo, un texto de opinion 

periodi'stico siempre tiene un fondo persuasivo, cuando ocurre un exceso se considera 

manipulation.18 

1.2.9.2. Periodismo Civico. 

La information no es lo mismo que la comunicacion, es un conjunto de datos acerca 

de algun suceso, hecho, fenomeno o situation que permiten al individuo utilizar los 

datos de su ambiente y estructurarlos para transmitirlos por un medio, el emisor 

influye en el estado mental del receptor aportando nueva information, es preciso 

mencionar que la transmision de la information a traves de un medio no se 

proporciona la retroalimentacion 

E l ejercio periodi'stico no esta ajeno a la realidad referida, el periodismo como 

profesion surge a partir de la evolucion comercial, desde sus origenes utilizo la 

information para transformar en noticia y para venderlo a la sociedad. E l ejercicio 

periodi'stico en la actualidad se fundamenta en la libertad de expresion y servicio a la 

comunidad basados en el principio de la verdad, objetividad y la imparcialidad, en el 

campo practico es todo lo opuesto a los principios de la profesion. 

18. YANES MESA, Rafael. (2003). "Generos de la comunicacion polftica. Apuntes para la eficacia del 
mensaje persuasivo en el periodismo" Dialnet. Lima, numero 16. pg. 41- 46. Buscado: 29 de junio 
20015. 
ttps://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero37/copoliti.html 
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1.2.9.3. Comunicacion y Participacion 

Mario Kaplun refiere una comunicacion orientado al desarrollo a traves del dialogo y 

conceso, donde los hombres de la sociedad deben ser actores protagonistas en la 

construction de una sociedad democratica, Para dar oportunidad a los sectores 

populares para escuchados, propone una comunicacion altemativa de caracter 

democratico para establecer una comunicacion dialogica y horizontal. Asi mismo, el 

autor reconoce que los medios de comunicacion tal como hoy funcionan de manera 

negativa, no aportan al desarrollo, ni mucho menos ayudan en el proceso de 

ciudadania 

A este nuevo enfoque Marisol Castano contribuye desde la comunicacion polftica, 

afirma que las acciones publicas se consideran beneficio y interes de todos; esta 

afirmacion supone construir un espacio de convivencia socio polftica, no se lograra 

este objetivo, si los ciudadanos no se identifican parte de un lugar, si lo publico aun 

debil, la democracia es debil.19 

Mientras la propuesta de Rosa Maria Alfaro dice que la fragmentation social existe, 

sin embargo, la globalization otorga validez a las parcelas, pues a la par se crean las 

grandes empresas y redes institucionales que entrecruzan el mundo a partir de una 

mercantilizacion extrema de la vida, los ambitos intermedios nacionales tienden a 

19. CASTANEDA, Marisol. (2013). Comunicacion, Poltiicay Cultura. Lima: El Ateneo 
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perder forma y sentido, el tejido social se debilita y con el sus instituciones politicas. 

Lo ciudadano paradojicamente tambien se localiza, pero dentro de una figura 

secularizada de la vida politica de los paises y el mundo, acercandose mas a la idea 

del ciudadano territorial, ubicado en las clases medias y populares. 

L a politica tal como hoy se encuentra en una severa crisis de fe institucionalidad, de 

escasa construction paradigmatica. Pero el poder de unos sobre otros se mantiene y 

su creciente fuerza se ha enmarafiado, con diferentes formas de organization y 

sentido. Se trata de cambiar el punto de partida para construir nuevos enfoques y 

propuestas en los que el ciudadano tenga otro peso y lugar como poder social. 2 0 

Los medios son importantes para situarnos y entender nuestra realidad politica, para 

tomar decisiones y gestar opinion, a promover procesos de construction de culturas 

politicas, la asociacion entre ciudad y mundo que construyen sus noticias, analisis e 

imagenes. Hablar de politicas comunicacionales siempre ha sido una tarea poco 

motivadora, especialmente cuando el enfoque se detiene a diagnosticar lo que esta 

ocurriendo en el ambito de los gobiernos y los sistemas sociales para Rosa Maria 

Alfaro. 

IQ.Cfr. Los medios entretejen las identidades ciudadanas relacionadas con las territoriales, las politicas 
y las subjetividades colectivas que las ciudades producen y reproducen extendiendose en medios y en 
el propio corazon de la vida cotidiana CASTANEDA, Marisol. (2013). Comunicacion, Politico y 
Cultura. Lima: El Ateneo Consulta 24 de mayo 2015 
https://www.google.com.pe/search?q=La+naturaleza+del+medio&rlz=lClTSNS_esPE508PE525&oq 
=La+naturaleza+del+medio&aqs=chrome.69i57&sourceid=chrome& 
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1.2.7.4. Responsabilidad Politica de Medios 

La experiencia del ciudadano cotidiano sobre la gran ciudad cuando sale de su 

localidad, se situa en ese lugar del pasaje y la aventura, deja su condition de ser 

vecino para convertirse en viajero de la misma cuando transita por ella ya sea para 

trabajar ir de compras o de paseo y diversion. Si bien la localidad donde se vive y a la 

cual pertenece esta en el barrio y el distrito y desde alii se conectan con la metropoli, 

su condition ciudadana se redefine, especialmente en los ultimos tiempos de tanta 

violencia, restringiendo la posibilidad de ejercer comunicaciones de ida y vuelta. Si 

bien deja sus huellas comunicativas en la ciudad, los mundos subjetivos son 

atravesadas por el miedo, en muchas ciudades latinoamericanas, fenomeno que hoy se 

entiende hacia las ciudades pequenas y los barrios de diferente sectores sociales, 

segun Rosa Mara Alfaro 2 1 

La democratization en Latinoamerica en las ultimas dos decadas configura un 

escenario de aprendizajes ciudadanos. Ante una cultura pragmatica y clientelista 

predominante en otras epocas, podemos comprobar que se manifiestan indicios de 

formation de una cultura politica mas abierta a la valorization democratica, segun 

grupos y sectores y las experiencias de Estado que convoquen desde los gobernantes 

21.Cfr. La ciudad se convierte por momentos en un escenario sin una dramaturgia central, cuyos 
conflictos explotan en un lado y otro, donde sus personajes no quieren ser protagonistas centrales sino 
actores de un momenta, reafirman el anonimato, esquivan su participacion en cualquier evento 
«noticioso» comprometedor. ALFARO, Rosa Maria. (2002). "Politizar la Ciudad desde 
Comunicaciones Ciudadanas". Didlogos de la Comunicacion, Lima, numero 74, pg.1-17. Consulta: 
Fecha. Buscado 29 de junio 2015 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U4TOQAud_r0J:www.dialogosfelafacs.net/w 
p-content/uploads/2012/01/74-revista-dialogos-politizar-la-ciudad-desde-comunicaciones-
ciudadanas.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=pe ALFARO, Rosa 
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de turno. Mas aun cuando el gobiemo autoritario esta casi siempre vinculado a la 

corruption. 

1.2. DMOCRACIA PARTICIPATIVA 

1.2.1. Origen de la Democracia Segun Robert Dahl 

Para Robert Dahl en su obra titulada " L a democracia una guia para los ciudadanos" 

define que el inicio de la democracia radica en Grecia y Roma clasica, 500 anos a.C. 

Se establecieron los primeros sistemas de gobiemos que permitieron la participacion 

popular de ciudadanos. En Atenas Grecia existieron ciudades estados que utilizaron 

el termino democracia (demos, pueblo, y cracia, gobiemo). Su nucleo principal fue la 

asamblea donde participaban todos los ciudadanos. 

Los origenes etimologicos del termino democracia insinuan ciertos problemas 

urgentes que trascienden en mucho las cuestiones semanticas. Si ha de establecerse 

un gobierno del pueblo o por el pueblo -un gobierno "popular", desde el principio 

deben considerarse por lo menos cinco preguntas claves, y casi con seguridad se 

plantearan dos mas si la democracia continua existiendo durante un periodo 

prolongado22 

Mientras los Romanos crearon un sistema con el nombre de republica, en latin, 

signified cosa o asunto y publicus publico; referido una republica era la cosa que 

perteneci'a al pueblo, el derecho de participacion en el gobierno de la republica estaba 

22 DAHL, Robert. (1915). "La poliarquia". El Tiempo, numero 09, pg.l 1 -55 

40 



restringido en sus comienzos a los patricios o aristocratas luego se extendio el 

derecho a participar a todos. Los gobiernos con diferentes grados de democracia 

comenzaron a extenderse, llegaron a existir al menos en la mitad de los paises del 

mundo, sin embargo se caracterizaron por ser fragil y debil en la mayoria de los 

paises. En la segunda mitad del siglo X X todas las altemativas a la democracia 

desaparecieron o se transformaron, una muestra de esto son los regi'menes como el 

comunismo, fascismo, nazismo, finalmente a traves de largas lucha se impone la 

democracia en paises de America Latina en afios 50 y 60. 

Segun Robert Dahl uno de los cambios mas extraordinarios en toda la historia es el 

sorprendente aumento de numero de sistemas democraticos en todo el mundo durante 

el siglo X X . En 1900 existian sistemas politicos democraticos en solo seis paises, y 

en todos salvo en uno, Nueva Zelanda, el sufragio estaba restringido a los varones. 

En el ano 1930 el numero de paises democraticos se habia incrementado a veintiuno, 

aunque en Belgica, Francia y Suiza las mujeres estaban aiin excluidas. Hacia mitad de 

siglo, los paises democraticos sumaban veinticinco, varios de los cuales terminarian 

convirtiendose en dictaduras. Para fin de siglo, de ciento noventa paises en el mundo, 

mas de setenta eran democracias e incluian a casi la mitad de la poblacion mundial. 

Para Robert Dahl los paises democraticos mas viejos poseen economias 

predominantemente de mercado, producen niveles de ingresos altos, representado en 

el Producto Bruto Interno (PBI) como Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Irlanda, y 



Estados Unidos. Los pai'ses con democracias mas viejas tambien sobresalen por sus 

indicadores relativos a la calidad de vida. 

Las democraticas referidas son modelo de gobierno en otros pai'ses que desarrollaron 

principios basicos y sus ciudadanos respetan la institutional democratica mientras 

tanto, los pai'ses democraticos mas recientes como el caso de America Latina, la 

institucionalidad es fragil en su presencia, solo en el caso de Chile y Uruguay son 

excepciones, porque ambos pai'ses experimentaron muchos anos de democracia antes 

de que comenzara un intervalo de dictadura. 

L a democracias mas recientes como el caso de Israel, Corea del Sur, Taiwan tienen 

economias avanzadas y altos niveles de ingreso personal, mientras que en otras la 

mayor parte de la gente es desesperadamente pobre y carece de lo basico 

indispensable para una vida decente. Las viejas democracias poseen algunas ventajas 

excepcionales, como prosperos paises en los cuales las instituciones politicas 

democraticas han sido bien establecidas, la igualdad politica, considerado como un 

ideal, continua planteando un serio desafio, y creo que continuara haciendolo.23 

Para Robert Dahl las instituciones democraticas son relativamente nuevas o fragiles, 

existen mayores crisis ocasionales, parecen ser inevitables en la vida de todo pais. 

Aun paises con democracias maduras enfrentan conflictos severos: guerras, 

depresiones economicas, desempleo a gran escala, terrorismo y otros desafios. Pero 

nunca, o casi nunca, han dado paso a regi'menes autoritarios, es probable que ocurran 

en paises que tropiezan con grandes crisis y tensiones sociales 

23 DAHL, Robert. (1915). "La poliarquia". El Tiempo, Bogota, numero 09, pg.11-55 
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1.2.1.1. Democracia Real 

La democracia real que define Dahl es demasiado muy exigente para la practica, 

inalcanzable en el mundo real. Para alcanzar igualdad polftica en un estado, tanto 

como pueda ser posible bajo las imperfectas condiciones del mundo real, ciertas 

instituciones polfticas reales aunque no signifique esto ideales serian requeridas para 

gobemar el Estado. En medio de las imperfecciones del mundo real, estas 

instituciones reales serian necesarias, pero sin duda estarian lejos de ser suficientes 

para alcanzar el ideal. 

Ademas, las instituciones democraticas en el mundo moderno a diferencia de los 

gobiernos de ciudades estado griego y las republicas medievales de Italia, tendrian 

que ser apropiadas para gobernar un estado que abarcase un gran territorio, tan 

extenso como, por ejemplo, Estados Unidos. Las instituciones deberian garantizar el 

ejercicio de una democracia representativa antes que el de 

una democracia directa como la que conocieran las ciudades estado griegas o las 

pequefias republicas. No hay necesidad de describir las instituciones polfticas basicas 

de gobierno representativo en una democracia moderna, pero en este punto deberia 

ser obvia que tal como en el ideal, tambien en la practica real la existencia de una 

democracia. 

Es obvio, que la democracia tanto en su concepcion ideal como en su materialization 

en una serie real de instituciones polfticas, es necesariamente un sistema de derechos, 
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libertades, y oportunidades. Estas son requeridas no meramente por definition, para 

que un sistema democratico de gobiemo exista en el mundo real. Si consideramos 

estos derechos polfticos libertades y oportunidades como fundamentales en algun 

sentido, luego en la teoria y en la practica la democracia no esta en conflicto con la 

libertad. Por el contrario, las instituciones democraticas son necesarias para la 

existencia de algunos de nuestros derechos y oportunidades mas fundamentales. Si 

estas instituciones democraticas, incluyendo los derechos, libertades y oportunidades 

que ellas personifican, no existen en un pais, luego en esa misma medida ese pais no 

es democratico. 

En conclusion, la democracia es entendida como un ideal, (juicios de valor o 

morales) juicios empiricos. E l sistema democratico, a diferencia de otras altemativas, 

produce consecuencias deseables, evita la tiram'a, impide el gobiemo de autocrata, 

garantiza derechos esenciales, derechos polfticos, libertad personal, libertad de 

expresion, promueve el desarrollo humano, promueve y busca la paz entre otros. 

1.2.1.2. Condiciones para la Democracia 

E l gobiemo democratico se fundamenta en el principio de igualdad intrinseca "que 

busca el bien de cada ser humano de forma intrinseca, al igual para cualquier otro" 2 4 . 

Por eso es importante la participacion y por promover la inclusion ciudadana 

mediante la education civica. 

24. DAHL, Robert. (2000) "La Democracia: Una Guia para los Ciudadanos" Revista de 
Humanidades, Monterey, numero 09, pg. 01-05 .Consulta: 29 de marzo 2015 
www.redayc.org/pdf7384/384oo916.pdf. 
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Sin embargo, el ideal de la democracia desde el punto de vista de la igual siempre 

creara conflictos, debido a la economia de mercado, que genera automaticamente 

desigualdades significativas en la distribution de recursos de todo tipo, y estos 

recursos son rapidamente convertibles en recursos politicos que pueden ser utilizados 

para la adquisicion de influencia sobre el gobierno. En consecuencia, los dos 

sistemas, economico y politico que permanecen en tension perpetua. 

1.2.2. Democracia en America Latina Segun O'Donnell 

Guillermo Alberto O'Donnell a traves sus primeras investigaciones sobre el Estado 

burocratico autoritario ha desarrollado la "Democracia, Agencia y Estado" que se 

basa en una critica a las democracias25. Que sirvan para la construction de mejores 

practicas democraticas en America Latina desde la institucionalidad. 

O'Donnell comenzo a profundizar los estudios sobre la democracia, sus presupuestos, 

componentes y mecanismos internos. 2 6 E l propio autor plantea de forma clara y 

precisa, que estamos lejos de una implantacion plena de la ciudadania en todas 

ciudades contemporaneas. Desde dos pilares claves, el ciudadano, en tanto portador 

de derechos y obiigaciones, debe ocupar en democracia un rol protagonico en la 

01 
escena social y politica. En ese caso aun falta desarrollar una cultura ciudadana en 

25. O'DONNELL, Guillermo (2006) "Sobre los tipos y calidades de democracia" Pagina 12. numero 
21, pg. 12- 27. Consulta: 09 de abril 2015 
www.paginal2.com.ar/ diario/Dialogos/21-336632-2006-02-27-ht m. 
26 . O'DONNELL, Guillermo. (2004). La democracia en America latina: Hacia una Democracia de 
Ciudadanos y Ciudadanos. Primer volumen. Buenos Aires. Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo, pg. 149 - 180. Consulta 28 de marzo 2015 
www. cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/5/243.pdf 
27. O'DONNELL, Guillermo. (1994) "Democracia Delegativa". Journal of Demcracy Espanol, 
numero 05. pg. 12. Consulta: 23 de marzo 2015 
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la mayoria de paises de America Latina que a su vez tienen un regimen democratico 

reciente. A las ciudadanas y ciudadanos nos corresponde desarrollar y potenciar, el 

hecho de ser titulares de agencia nos habilita a luchar por derechos, la agenda de 

derechos por los que las sociedades luchan varia permanentemente. 

Siendo, la democracia un horizonte abierto que implica dos cosas: gran frustration, 

ya que no todos los derechos se realizan efectivamente en el presente, pero tambien 

esperanza, en la medida en que siempre sera posible luchar por esos derechos. Segun 

la historia la evolucion de los derechos y sus particularidades sociales, siempre ha 

existido la tendencia de lucha por los derechos. 

1.2.2.1 Contextos para la Democracia 

E l voto femenino campesino fueron conquistas que costaron muchisimo, siempre 

aparecen nuevas cuestiones basadas en los derechos; como el derecho a votar, a no 

sufrir violencia domestica, etcetera. Este componente moral no siempre es percibido 

por las teorias politicas y sin embargo, esta en el centro de las democracias aun en los 

periodos en lo que uno mira alrededor y dice: aca no pasa nada. Todas estas 

demandas de incorporation politica, de participacion, de derechos, fueron demandas 

profundamente morales, siempre tuvieron un contenido moral importantisimo. 2 8 

wvvw.uaq.mix/contraloriasocial/diplomado/bibliografia-rnodulos/odonnel.pdf. 
28. O'DONNELL, Guillermo. (2004). La democracia en America latina: Hacia una Democracia de 
Ciudadanas y Ciudadanos. Primer volumen. Buenos Aires. Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo, pg. 149 - 180. Consulta 28 de marzo 2015 
www. cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf5/243.pdf 
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E l ejercicio de la democracia en un Estado debe haber cinco condiciones 

fundamentales como: elecciones libres, sufragio universal, participacion plena, 

libertades civiles, gobernantes electos tienen poder efectivo para gobemar e igualdad 

socioeconomica y alto niveles de participacion en las instancias economicas, sociales 

y polfticas, control en procesos de toma de decision. Pilares claves para la 

democracia, basta que uno de estos principios no se cumpla, no se puede hacer 

referencia de una democracia plena en paises o Estado. Por esa razon, Guillermo 

O'Donnell considera un ejemplo claro de las elecciones de 1989 en Brasil. "el aparato 

legal de Brasil no garantiza de manera adecuada los derechos de los derechos 

ciudadanos con la protection justa e igualitaria de sus relaciones sociales e 

economicas. Esto tiene serias implicancias para la democracia a largo plazo. 

Reconoce a Brasil como un regimen un democratico, pero no como un estado 

democratico." 2 9 

Las practicas democraticas en America Latina en su mayoria se caracterizan en la 

democracia representativa, constituidas en patrones institucionalizados que se 

plasman en terminos organizativos, por medio de arreglos pluralistas y 

corporativistas. Pero la mstitucionalidad del Estado aiin no esta definida para la 

practica de una democracia plena, debido a que las instituciones inducen modelos de 

29 . O'DONNELL, Guillermo. (2004). La democracia en America latina: Hacia una Democracia de 
Ciudadanosy Ciudadanos. Primer volumen. Buenos Aires. Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo, pg. 149 - 180. Consulta 28 de marzo 2015 
www. cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdi75/243 .pdf 
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representation, la representation implica el derecho reconocido de hablar en nombre 

de otros relevantes, la capacidad de representation a los otros. 

Para entender la democracia con mayor precision cito la definicion desarrollada por 

Guillermo O'Donnell, por regimen que son patrones, formales e informales y 

explicitos e implicitos, que determinan canales de acceso a las principales posiciones 

de gobiemo, las caracteristicas de los actores que son admitidos y excluidos de tal 

acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo. Mientras tanto, el 

regimen democratico se entiende como el acceso a las principales posiciones de 

gobiemo se logra mediante elecciones institucionalizadas y en el que existen, durante 

elecciones, diversas libertades habitualmente llamadas "politicas," tales como las de 

asociacion, expresion, movimiento y disponibilidad de information no monopolizada 

por el estado o por agentes privados. E l termino, gobiemo entiendo las posiciones en 

la cupula de las instituciones del Estado; el acceso a dichas posiciones se realiza a 

traves del regimen, el cual permite a los funcionarios respectivos tomar y autorizar30 

1.2.2.2. Doble Intension del Poder 

Segun la historia todo gobemante manifesto a su pueblo "yo voy a gobemar para 

ustedes", mientras que con la democracia paso algo diferente, ya no solo "gobiemo 

para ustedes", sino que "tengo que reconocer que el origen de mi autoridad son 

30. O'DONNELL, Guillermo. (2004). La democracia en America latina: Hacia una Democracia de 
Ciudadanos y Ciudadanos. Primer volumen. Buenos Aires. Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo, pg. 149 - 180. Consulta 28 de marzo 2015 
www. cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf75/243.pdf 
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ustedes". En ese punto la ciudadania o el pueblo se convierten simbolicamente en el 

Estado. Entonces desde esta afirmacion "el Estado es nuestro", porque los que 

mandan, los que deciden, reciben su poder de nosotros y no de Dios o de una dinastia. 

Esto lleva a un grado fuerte de identification del pueblo con el Estado. Sin embargo, 

a pesar de ser todos ciudadanos, no estamos considerados en la partition efectiva que 

se demandan, no solo civiles y comerciales, que formalmente los tienen, sino 

tambien politicos. 

1.2.2.3. Crisis en la Democracia 

La crisis democratica se basa en los social y economica que la mayoria de estos 

gobiemos heredaron de sus predecesores autoritarios refuerza ciertas practicas y 

concepciones acerca del ejercicio adecuado de la autoridad politica, que conducen 

hacia la democracia delegativa o representativa. Por otra parte, la institucionalidad 

democratica aun no es solidad, para que se produzca el desarrollo de la democracia 

plena, las politicas gubemamentales y las estrategias politicas de diversos agentes 

deben incorporar al reconocimiento de un interes compartido de nivel superior. 

Para Guillermo O'Donnell la construcci6n de las instituciones democraticas debe 

sustentarse en la decision de la autoridad, los casos exitosos han mostrado una 

coalition decisiva de Hderes politicos identificados con la problematica de su pais, 

con un amplio respaldo que prestan mucha atencion a la creation y el fortalecimiento 

de las instituciones politicas democraticas. 

49 



En consecuencia, democracia es debil por la fragilidad institucional, de poca 

capacidad de abordar sus respectivas crisis sociales y economicas, la institucionalidad 

de la democratica es esquiva, son instituciones politicas. Que poseen una relacion 

reconocible y directa con los principales aspectos de la politica: la toma de decisiones 

que son obligatorias dentro de un territorio determinado, los canales de acceso a los 

roles de toma de decisiones, y la configuracion de los intereses e identidades. Las 

reglas establecidas por las instituciones influyen sobre las decisiones estrategicas, las 

instituciones, o mas bien las personas que ocupan roles en la toma de decisiones 

dentro de ellas, tampoco no estan identificados con la problematica y el desarrollo de 

la democracia. Las instituciones inducen modelos de representation, la 

representation implica el derecho reconocido de hablar en nombre de otros 

relevantes, la capacidad de representar al pueblo entre comillas. 

1.2.2.4. Democracia Delegativa 

La democracia delegativa se basan en la premisa de quien gane una election 

presidencial tendra el derecho a gobernar como lo considere apropiado, restringido, 

solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo en 

funciones limitado constitucionalmente. En las cuales, "otras instituciones por 

ejemplo, los tribunales de justicia y el poder legislative constituyen estorbos que 

acompanan a las ventajas a nivel nacional e international de ser un presidente 
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democraticamente elegido. L a rendicion de cuentas a dichas instituciones aparece 

como un mero obstaculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente."31 

1.2.2.5. Democracia Representativa 

L a democracia representativa constituye la rendicion de cuentas, en las democracias 

institucionalizadas, la rendicion de cuentas funciona no solo de manera vertical, de 

modo que los funcionarios elegidos sean responsables frente al electorado, sino 

tambien en forma horizontal; a traves de una red de poderes relativamente 

autonomos; es decir, otras instituciones, que pueden cuestionar, y finalmente castigar, 

las formas incorrectas de liberar de responsabilidades a un funcionario determinado. 

La rendicion de cuentas horizontal, caracteristica de la democracia representativa, es 

extremadamente debil. 

L a representacion necesariamente conlleva un elemento de delegacion mediante 

algun procedimiento, una colectividad autoriza a algunos individuos a hablar por ella, 

y finalmente a comprometerla con lo que el representante decida Por lo tanto, la 

representacion y la delegacion no son polos opuestos, no siempre es sencillo realizar 

una distincion nitida entre el tipo de democracia que se organiza en torno a la 

"delegacion representativa" y aquel tipo donde el elemento delegativo ensombrece al 

representative 

3 1 . O'DONNELL, Guillermo. (1994) "Democracia Delegativa". Journal of Demcracy Espahol, 
numero 05. pg. 12. Consulta: 23 de marzo 2015 
www.uaq.mix/contraloriasocial/diplomado/bibliografia-modulos/odonnel.pdf. 
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Por lo tanto, la ciudadam'a se caracteriza por la baja intensidad, ciudadam'a efectiva no 

consiste unicamente en votar sin coaccion; es tambien un modo de relation entre los 

ciudadanos y el Estado, y de los ciudadanos entre si. "En estos y otros sentidos, en 

nuestras democracias sufrimos de lo que he llamado una ciudadam'a trunca o de baja 

9̂ • 

intensidad". L a democracia segun O'Donnell sufre muertes rapidas, sino que 

tambien sufren muertes lentas, como las libertades politicas basicas de la democracia 

polftica han sido abolidas de hecho, no necesariamente de derecho. Empiezan a pasar 

cosas que son casi moleculares, el sistema legal funciona sesgadamente, los jueces 

miran para un solo lado, los actores polfticos y los liderazgos sociales miran para otro 

lado, como si fuera algo que no les atane. Algunas asociaciones son perseguidas y 

reprimidas, la libertad de prensa padece un sistema de censura de hecho, se piensa 

que las proximas elecciones van a ser fraudulentas y ese pequeno pero importante 

espacio de libertades que define a la democracia polftica en lugar de haber sido 

suprimido por un alzamiento militar se fue perdiendo en un proceso mas o menos 

largo. 

La problematica social siempre es mucho mas amplia que la agenda estatal, esta 

ultima solo permite el ingreso de algunas cuestiones, segun el peso de los actores 

sociales para plantear las cuestiones, promoverlas y conseguir que sean incorporadas 

a dicha agenda. La polftica estatal, es un momento de condensation en el cual, todo el 

32. O'DONNELL, Guillermo (1993). "Acerca del Estado en America Latina Contemporanea". 
Academia. edua. Bueno Aires. Consultado 29 de marzo 2015 
www.academia.edu/..7Algunas_reflexiones_sobre 
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proceso social que precede a la adoption de la politica, se concreta en una position 

tomada por alguien que habla en nombre del estado, en ese sentido, hablamos de 

politicas como "nudos" de un proceso social. 

1.2.2.6. Democracia en los anos 80 y 70 

En contraste, en las transiciones de las decadas de los 70 y 80, como reflejo del 

contexto mucho menos favorable en que ocurrieron, la victoria en la primera eleccion 

luego del fin del regimen autoritario garantizaba que el partido ganador seria 

derrotado, o practicamente desapareceria en la proxima eleccion. Esto sucedio en 

Espana, Portugal, Grecia, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Peru, Uruguay, Corea, 

y Filipinas. 

L a mayoria de estos paises heredaron serias dificultades socioeconomicas de los 

diversos regimenes autoritarios precedentes, y fueron gravemente afectados por los 

problemas economicos mundiales de los anos 70 y principios de los 80. Los 

problemas socioeconomicos alcanzaron proporciones de crisis, los problemas 

socioeconomicos alcanzaron proporciones de dificultad y se considero que requerian 

una action decisiva por parte del gobierno. Sin embargo, por mas graves que fueran 

los problemas economicos de la decada de los 70 en el sur de Europa, parecen leves si 

se comparan con los que afectaron a los paises poscomunistas y latinoamericanos 

recien democratizados (con Chile como una excepcion parcial). Una inflacion muy 

elevada, el estancamiento economico, la grave crisis fmanciera del Estado, una 
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enorme deuda publica externa e interna, el aumento de la desigualdad, y un profundo 

deterioro de las politicas y prestaciones sociales son todos aspectos de esta crisis. 

1.2.3. Democracia Participativa 

L a participacion ciudadana son discurso politico y academico contemporaneo de 

America Latina, de actores diversos coinciden aparentemente en el reconocimiento 

de las virtudes de la transferencia de poder de decision a niveles de gobierno mas 

cercanos a la gente, como una condition fundamental para el fortalecimiento de la 

democracia y el desarrollo social. Mas alia de las previsibles dudas sobre las razones 

objetivas de este consenso tan amplio, es de interes explorar las posibilidades 

concretas que la descentralizacion y la implementation de la democracia participativa 

tienen en el terreno de la eficacia, en orden de estructuracion social, la extension de 

una cultura de la tolerancia y el consenso y el fortalecimiento de los nudos sistemicos 

de la vida politica. 

E l presente texto plantea la hipotesis de las urgencias de America Latina en los 

ambitos de la gobernabilidad legitima y el desarrollo humano sostenible, tienen en la 

via de la participacion ciudadana una oportunidad historica con ello se busca un 

espacio democratico y horizontal. De tal manera, la triple dimension de poder local, 

democracia y ciudadania, convergen y multiplican sinergias que se retroalimentan, a 

traves de la extension de la democracia participativa. L a investigacion extiende sus 

hipotesis a los ambitos de la regeneration politica de las estructuras e instituciones 
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estatales, de gobierno y de los partidos politicos, propone como resultante una mayor 

eficacia y legitimidad del Estado. 

La democracia participativa, es un concepto muy impreciso, no la entiendo como 

antagonica, sino como complementaria de la democracia representativa. Requiere de 

una sociedad civil que participa en los procesos de decision que conllevaran 

posteriormente a las decisiones definitivas, lo que supone oportunidades de voz 

propositivas y garantias para el ejercicio de tales oportunidades. L a participacion 

ciudadana tiene como objeto la democratization del espacio publico, y no se limita al 

ambito de las instituciones polfticas sino que se extiende asimismo al campo de la 

sociedad civil; se orienta a fortalecer las capacidades autorganizativas de la sociedad 

y es un medio de socialization de la polftica y de generation de nuevos espacios y 

mecanismos de articulation Estado y sociedad segun Monica Baltodano. 

"Si bien democracia y participacion se nos presentan como concomitantes, es la 

crisis de la democracia la que parece abrir mas ampliamente las oportunidades a la 

participacion, proyectandola como una necesidad cada vez mas, como un imperativo 

para gestionar el complejo propositivo de su formalizacion juridico polftica en la 
11 

institucionalidad democratica". L a estrategia de la Democracia Participativa, este 

paradigma que tiene en Porto Aiegre un referente, esta comenzando a jugar en la 

izquierda latinoamericana una funcion regeneradora de su deficit de action social, del 
3 3 BALTODANO, Monica. (2002). Democratizar la democracia: El desqfio de la Participacion 
Ciudadana. Managua: Graphic Prin. Consulta 14 de abril 2015 
https://memoriasdelaluchasandinista.org/media/others/13.obras.pdf 
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mismo modo que constituye un aporte decisivo en la recuperation de una identidad 

libertaria lesionada por divisiones internas y por la dificultad de situarse en un 

escenario de lucha politica en condiciones adversas. 

La cultura democratica es fruto de un largo y sostenido proceso de aprendizaje en el 

que la educacion sistematica tiene un papel fundamental. La educacion ha sido el 

requisito indispensable de la configuracion de ciudadania, sin la cual no se podrian 

haber construido ni el Estado ni la nacion" Es necesaria Un tipo de educacion para la 

consolidation del sistema democratico; una educacion civica que haga de los espacios 

escolares, comunicacionales, espacios de intercambio y participacion que forme a los 

individuos en los principios y valores de la democracia. En esta direction el educador 

popular Oscar Jara nos recuerda que "es preciso construir otro tipo de poder sobre la 

base de otra logica y de otros valores: un poder asumido como servicio; un poder 

entendido como responsabilidad asignada en relation a la cual hay que rendir 

cuentas; un poder que suponga ejercicio compartido y no atribuciones 

concentradas".34 

E l impulso de una democracia participativa debe contener una pedagogia que centre 

esta idea de poder. Lo que significa darle a la educacion una intencionalidad polftica 

con una dimension transformadora, esto es con una logica superadora de los 

esquemas delegativos y formates de la democracia. Esto ultimo es de gran 

34.Cfr. Realiza una magni'fica investigacion acerca de la institucionalizacion politica y juridica de la 
participacion ciudadana, estudiando el caso de Nicaragua. BALTODANO, Monica. (2002). 
Democratize la democracia: El desqfio de la Participacion Ciudadana. Managua: Graphic Prin. 
Consulta 14 de abril 2015 
https://memoriasdelaluchasandinista.Org/media/others/l 3 .obras.pdf 
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importancia, pues se trata de construir poderes locales no funcionales al sistema y a la 

cultura del poder vigente, sino exactamente alternatives. Una pedagogia de este tipo 

convoca necesariamente a la etica y a la politica, a impulsa el protagonismo de los 

movimientos sociales. 

1.2.3.1. Democracia Participativa en Peru 

L a democracia participativa surge en el Peru del siguiente modo. L a caida del Muro 

de Berlin abrio cambios politicos, como el desmoronamiento del capitalismo, dando 

lugar al surgimiento de estados socialistas y finalmente a la democracia liberal. A 

partir de estos hechos, en 1989 se desarrollo las primeras iniciativas de participacion 

en la gestion del estado en America latina. Anos despues se propalo este modelo de 

gobierno en paises como: Peru, Chile, entre otros. L a participacion ciudadana en 

nuestro pais se encuentra reconocida juridicamente. Sin embrago el ejercicio, existe 

leyes perfectas para la participacion pero, en la practica el ejercicio ciudadano es 

limitada; esto por diversas causas. 

Ma Guadalupe Hinojosa en su trabajo "Democratizando el Presupuesto Publico" 

senala que el Peru no fue ajeno a estos cambios, 1983 tambien se dio la primera 

experiencia de participacion en la Municipalidad de Villa el Salvador promovida por 

el Partido Izquierda Unida siendo una gestion diferente de Co - Gobierno entre la 

Municipalidad y Organizaciones sociales.35 A esta experiencia tambien se sumaron 

35. GUADALUPE HINOJOSA Maria. (2003) Democratizando el presupuesto publico: Presupuesto 
participativo. Lima. 
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los trabajos realizados en Cusco - Lima tambo, Arequipa - Ilo entre otros, que 

marcaron un hito muy importante para la democracia y la descentralizacion para el 

Peru. 

Sin embargo, entre 1980 al 2001 el Peru atraveso por dos periodos de gobiemo muy 

duros, el primero se caracterizo por la crisis economica y conflicto armado, el 

segundo por una crisis polftica que entorpecio el desarrollo del "nuevo" modelo de 

gobiemo. A partir del 2002 se impulso un proceso de descentralizacion del estado que 

busco otorgar poder a los gobiernos locales y regionales, bajo el marco legal: Ley de 

Bases de la Descentralizacion N° 27783, Ley Organica de Gobiernos Regionales N° 

27867 y Ley Organica de Municipalidades N°. 27972 que tuvieron con el objetivo de 

implementar procesos, fmalidades, principios y objetivos de la descentralizacion y 

participacion 

1.2.3.2. La Descentralizacion 

L a descentralizacion en el Peru se da en la segunda mitad de la decada de los ochenta, 

me interrumpida en dos decada, por el golpe de estado que derogara la legislation y 

desconociera autoridad a las unidades territoriales recien creadas; a partir del 2003, el 

territorio estan integrado por 04 unidades: Regiones, departamentos, provincias y 

distritos donde se asigno responsabilidades de administration de recursos publicos, 

asi como promover la participacion vecinal. 

22 GREY FIGUEROA, Carlos Democratizando el Presupuesto Publico. Lima .Grafica 
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Sin embargo, para Jose Carlos Mariategui " L a descentralizacion en el Peru fue una 

vieja promesa pendiente que aparece solo en las campafias politicas y luego el 

central ismo egoista muestra su rostro comprometido. Las formas de descentralizacion 

ensayadas en la historia de la republica han adolecido. Pero, cuando han intentado 

aplicarla, no han sabido ni han podido mo verse fuera de la practica centralista"36. En 

efecto, descentralizacion es una promesa. 

Es la relation dialogante entre las partes que implica una construction comun, a 

partir de intereses y posiciones de cada actor que conlleve a la relation de participar, 

por esa razon, la comunicacion, information, educacion son esenciales para este 

proceso valioso. "...la participaci6n constituye tambien una oportunidad para construir e 

implementar polfticas publicas de consenso, para lo cual se requiere una ciudadania activa 

dispuesta a corresponsabilizarse."37 

E l termino ciudadania tiene su origen en la ciudad, conocido como unidad polftica, 

con el tiempo paso a ser estado, hoy se reconoce como ciudadanos /a respecto a un 
ij» 

estado. E l termino ciudadania como lo publico, espacio de la ciudad, donde la gente 

se junta para intercambiar informaciones y opiniones : En primer lugar, el debate 

ideologico que intenta definir la naturaleza de los "sujetos"; es decir, sujeto -

3 6 MARIATEGUI. Jose Carlos. (1930) Siete Ensayos de interpretacidn de la realidadperuana. Lima: 
Amauta. Consulta: 15 marzo 2014 
https://es.scribd.com/doc/.../7-ENSAYOS-MARIATEGUI-RESUMEN 

38 Cfr. La ciudadania es el conjunto de derechos y responsabilidades que tienen las personas, mujeres 
y hombres, cuyo ejercicio esta garantizado por la constitucion del estado, para constituir una 
comunidad con equilibrio de poder, ademas es la capacidad y posibilidad de opinar, reflexionar, 
evaluar, criticar, decidir, exigir el cumplimiento de responsabilidades que tienen todas las mujeres y 
los hombres para construir un Estado. LAURO, Ana Maria. (2006) "Sociedad civil y participacion en 
politicas publicas". Lima: pg. 45 
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individual y sujetos colectivos. En segundo lugar, el debate teorico que examina el 

contenido de los derechos del ciudadano, entre derechos humanos, civiles, polfticos, 

economico-sociales, colectivos y globales. En tercer lugar, el debate politico 

determina las responsabilidades y compromisos inherentes a la relacion ciudadania 

Estado. 3 9 

1.2.3.3. Ciudadania 

"La definition pionera de ciudadania fue planteada por Thomas Moro Marshall a mediados 

del siglo XX, quien sostuvo que la ciudadania es un status de plena pertinencia de los 

individuos a una sociedad y se confiere a quienes son miembros a pleno derecho a una 

determinada comunidad, en virtud de que disfrutan de derechos a en tres ambitos: civil, 

politico y social."40 .Bajo este concepto, se conocera en la investigacion planteada el 

nivel de identification y pertenencia de ciudadania. 

E l concepto ciudadania es un aspecto que debia integramos a hombres y mujeres en 

forma individual o colectiva con principios fundamentales de participacion y 

compromiso, porque es importante la participacion en los espacios de toma de 

decisiones, en la fiscalizacion, en el control y la ejecucion de acciones del estado, el 

objetivo de la participacion es promover la eficacia en la gestion publica41. Segun Ley 

39. BENIQUE, MARIA Y JUAN GONZALES. (2010). "Las experiencias de presupuestos 
participativos" Consulta 29 de junio 2015 
www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/.../6414/.../BVCI0006221.p. 
40 DRIGOYEN, Marina. (2008) Beneficios y Costos de la Democracia. Lima. Talleres graficos 
CINCO, pg. 9-95. 
41IRIGOYEN, Marina. (2006). Sociedad Civil y Participacion en Politicas Publicas. Lima 
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27806 Ley de Transparencia de Acceso a la Informacion Publica todo tiene 

ciudadano derecho acceder a la informacion publica y la gestion. 4 2 

Desde 1993 se definieron un conjunto de "nuevos espacios" de participacion 

ciudadana. Estos espacios fueron manejados politicamente retrasando el proceso, al 

repecto Remy aclara que los procesos de transition democratica de Valentin 

Paniagua permitieron la consolidation y promulgation de nuevas Leyes de 

Participacion Ciudadana, instituyendo "el Derecho de Participacion y Control 

Ciudadano". Chirinos dice que "debe haber voluntad politica para promover 

participacion politica y capacidad de la sociedad para intervenir en los asuntos 

publicos. Finalmente Irigoyen, sugiere que sin correspondencia real y voluntaria de 

participacion de actores locales para abrir la participacion efectiva no se podra darse 

un proceso adecuado. Por otro lado, debemos tener claro que la participacion 

ciudadana ademas ser parte del desarrollo sostenible, demanda costos de participacion 

que se defmen en costos economicos, familiares y de tiempo que han limitado el 

ejercicio de poblaciones de menos recursos. 

42 CALDERON, Martin. (1998) "Esa Esquiva modernidad, ciudadania y cultura en America Latina y 
el Caribe" Perfiles Latinoamericano, numero 12, pg. 23 
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C A P I T U L O I I 

2.1. PROBLEMATIZACION Y DISENO METODOLOGICO 

L a investigacion se desarroll6 el estudio del rol de los noticieros radiales en el marco 

legal del proceso de participacion ciudadana del distrito de Ayacucho. E l estudio 

consiste en realizar el analisis a los programas de noticia en las empresas de radio de 

caracter comercial. 

En ese sentido, surge la interrogante £,C6mo repercute la escasa difusion en los 

programas de noticieros radiales el tema de participacion ciudadana? £Por que las 

los periodistas de las empresas radiodifusoras locales realizan una precaria difusion 

en relation a los derechos y deberes de participacion ciudadana? £La sociedad civil 

tendra interes en escuchar programas referidos al tema de participacion ciudadana y 

la fiscalizacion a la gestion publica? ^Por que las autoridades desde su competencia 

no han realizado la difusi6n a traves de la radio? 

Pese a las normas establecidas, la participacion ciudadana ha sido de poco interes 

tanto por los representantes del Gobiemo Central, Regional y Local; hasta el 

momento se observado escasos recursos para el fortalecimiento de capacidades 

ciudadanas, una muestra de esta afirmacion es el escaso interes promover espacios de 
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participacion y toma de decision con la participacion de la sociedad organizada . Sin 

embargo los representantes del Estado han hecho poco esfuerzo en propiciar la 

participacion, en ese sentido, la notion ciudadania en Ayacucho es precaria dando 

como resultado una limitada cultura civica Las causas para la escasa participacion, 

radica en la desinformacion, el desconocimiento y el desinteres de los ciudadanos y 

ciudadanas en los espacios de toma de decision y fiscalizacion, como por ejemplo el 

presupuesto participativo, las rendiciones de cuentas, vigilancia ciudadana 

En el distrito de Ayacucho la radio difusion de caracter noticioso tiene mayor acogida 

en la poblacion por tu naturaleza, motivo por el cual ha sido objeto de estudio en el 

rol que despenan en el proceso de ciudadania. L a importancia de la radio como medio 

de difusion, se concentra principalmente por su naturaleza de inmediatez, que otros 

medios no tienen, ademas en la mas barata, este medio permite comunicarse a largas 

distancia siendo mucho mas practice 

Los noticieros radiales de la localidad tienen limitaciones en el cumplimiento de sus 

funciones, por la corta difusion de participacion ciudadana con la profundidad que 

deben ser abordados. Asi mismo, el ejercicio periodistico en lugar de educar y 

difundir la noticia de forma transparente e impartial al servicio a la comunidad; se ha 

caracterizado por la improvisation y la subjetividad en su labor. 

BENIQUE, Ana Maria. (2004) "Marco Legal de la Descentralizacion". Descentralizacidn. Puno, 
numero Ol.pg. pg.1-7 Consulta: 14 de mayo 2015 
www.bvcooperci6n.pe/biblioteca/biststream/123456789/3632/4vci0000244-4.pdf. 
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Una de las dificultades en la transparencia y la objetividad en la labor periodfstica, 

es el interes economico y politico de las empresas que los sostienen un medios de 

comunicacion, obligando al periodista a dar mayor prioridad al interes privado que al 

interes publico. L a columnista de la Revista la Republica, Rocio Silva condira que es 

peligroso dejar la prensa en manos de los duenos de los medios, porque sus 

intereses no son periodisticos sino empresariales 

Para ejercer la participacion ciudadana es fundamental contar con la information y 

conocimiento necesario, como un derecho primordial para ejercer una ciudadania 

responsable, sin embargo el concepto de participacion es poco entendido en su 

naturaleza, esto se refleja en los deficientes niveles de participacion, en los 

presupuestos participativos, como en las rendiciones de cuenta, tambien se percibe en 

cumplimento de funciones del Consejo de Coordination Regional y Local, lo mismo 

ocurre con el Comite de Vigilancia; ante esta realidad los pobladores tambien se han 

convertidoen ciudadanos sumisos. 

La verdad, si no contamos con el conocimiento y la educacion no podremos ejercer 

una ciudadania responsable y consiente en las dediciones que tomemos, lo que 

necesitamos son mayores compromisos para asumir nuestro rol de ciudadanos desde 

las autoridades, medios de comunicacion y los pobladores para con nuestra 

comunidad en bien comun de los miembros de la sociedad. 
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Problema principal de investigacion. 

£C6mo intervienen los noticieros radiales en la participacion ciudadana del Distrito 

de Ayacucho - Provincia de Huamanga 2015? 

Preguntas secundarias 

• ,̂C6mo difunden los periodistas de noticieros radiales el proceso de 

participacion ciudadana en el Distrito de Ayacucho? 

• £Que formas de participacion ciudadana se ha venido desarrollando en los 

programas de noticia de la radio en el Distrito de Ayacucho? 

• «<,Que formatos o segmentos desarroUan en los programas de noticia de la radio 

para informar sobre la participacion ciudadana en Ayacucho? 

• £Por que las autoridades por competencia no difunden a (raves de los 

noticieros radiales el tema de participacion ciudadana en Ayacucho? 

2.2. OBJETIVOS DE L A INVESTIGACION 

Objetivo General 

Estudiar el rol de los noticieros radiales en el proceso de participacion ciudadana en 

el distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga 2015 

Objetivos Especificos 

• Especificar como difunden los periodistas radiales el proceso de participacion 

ciudadana en el Distrito de Ayacucho 
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• Identificar que formas de participacion ciudadana se ha venido desarrollando 

en los programas de noticia de la radio en el Distrito de Ayacucho 

• Definir que formates o segmentos desarrollan en los programas de noticia de 

la radio para informar sobre la participacion ciudadana en Ayacucho 

• Precisar con que frecuencia las autoridades por competencia difunden a 

traves de los noticieros radiales el tema de participacion ciudadana en 

Ayacucho 

2.3. HIP6TESIS 

2.3.1. Hipotesis principal 

Los programas de noticia de la radio local intervienen de manera ineficaz en el 

proceso de participacion ciudadana en el Distrito de Ayacucho - Provincia de 

Huamanga 2015. 

2.3.2. Hipotesis secundarias 

• L a escasa difusion de procesos de participacion ciudadana en los noticieros 

radiales en Ayacucho crea desconocimiento y repercute en el 

involucramiento de los ciudadano y ciudadanas en la gestion publica de 

distrito de Ayacucho 

• La limitada difusion de procesos de participacion ciudadana en los noticieros 

de la radio crea desconocimiento y repercute en el control y fiscalizacion de 

la gestion publica 

• En los noticieros de la radio local hay escasos segmentos que desarrollan los 

temas de participacion ciudadana en distrito de Ayacucho 

66 



• Las autoridades por competencia difunden de forma limitada por los 

noticieros radiales el tema de participacion ciudadana en el distrito de 

Ayacucho 

2.4. V A R I A B L E S E INDICADORES 

2.4.1. Variable independiente 

Rol de los noticieros de la radio local 

Sub variable: Discurso de periodistas en los noticieros radiales sobre participacion 

ciudadana del distrito de Ayacucho 

Indicadores: Responsabilidad del periodista en la noticia 

Indicadores: Educacion y cultura 

2.4.2. Variable dependiente 

Proceso de Participacion Ciudadana 

Sub Variable: Participacion ciudadana, espacios y mecanismos de 

participacion 

Ejercicio eficaz de la participacion ciudadana. 

Sub variable: Vigilancia ciudadana y Ejercicio, rol de autoridades de la 

municipalidad en cuanto a la partition ciudadana 

Indicadores: Presupuesto participativo, rendicion de cuenta y vigilancia ciudadana. 
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2.43 Unidad de Analisis 

1. - Periodistas de los noticieros de la radio en el distrito de Ayacucho 

2. - Autoridades de competencia con la participacion ciudadana 

3. - Representantes de la sociedad civil 

2.5. DISENO METODOLOGICO DE L A INVESTIGACION 

La presente investigacion se categorizo de forma descriptiva, a partir de este caracter los 

objetivos de investigacion estan orientados a estudiar, identificar, precisar el rol de los 

noticieros radiales en los procesos de participacion ciudadana. Ademas se estudia como 

las autoridades y la sociedad civil acuden a los noticieros para desarrollar cultura 

ciudadana. 

2.5.1. Tipo de investigacion 

La investigacion es de nivel basico y de profundidad descriptiva 

2.5.2. Poblacion y muestra 

La poblacion estuvo conformada por periodistas, propietarios de medios de 

comunicacion y especialistas. E l siguiente cuadro explica a detalle la poblacion de 

estudio. De todos ellos se extrajo una muestra no probabilistica orientada por una 

selection estrategica. 
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CUADRO N°.01 POBLACION DE ESTUDIO 

u* NUMERO DE NUMERO DE 
m EMM05A NOTKOEROS PERKXXSTAS 

1 Wari (95.4 FM) 3 8 

2 Atlantis (99.3 FM) 3 4 

3 Armoni'a (98.5 FM) 3 2 

5 El Pueblo (93.3 FM) 2 4 

6 Fantastica 1 4 

7 Santa Ana 3 4 
TOTAL 15 27 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

E l Cuadro N°.01 Poblacion de Estudio se define en el numero de radios de caracter 

comercial del distrito de Ayacucho, que comprende 7 emisoras como se puede 

apreciar en el referido cuadro. 

CUADRO N6.02. POBLACI6N DE AUTORIDADES 

H* 
AUTOJUDADESDE 
n*» awwp^nwnr W P 

ammmok 
NUMERO DE REPRESENTANTES 

1 REGIDORES 11 
2 ALCALDE 1 
3 PLANIFICACION 3 
4 TOTAL 15 

N* OUMMMfc NUMERO DE ORGANtZAOONES 

SOCIEDAD CIVIL 2 
Fuente: Elaboraci6n Propia 

En el Cuadro N°.02 de Poblacion de Autoridades se detallo a los representantes que 

estan vinculados por competencia como el caso de los regidores, alcalde, funcionario 

de la oficina de Planificacion y Presupuestos, todos ellos tienen la responsabilidad 

por competencia promover la participacion ciudadana que formo parte de la 

poblacion seleccionada segun consta en la Ley Organica de Municipalidades en el 

69 



Articulo 112, que establece que la participacion es parte de la gestion publica . Para 

la presente investigacion, la poblacion se define tomando en cuenta la muestra no 

probabilistica, generalmente son seleccionados en funcion a la accesibilidad o a 

criterio personal e intencional del investigador. 

Muestreo por conveniencia es fundamental para la investigacion desarrollada que 

consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la 

muestra. Esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta mas facil 

examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad geografica. 

Asimismo, se empleo la observation a las personas desde su rol como ciudadano, 

escuchandolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo los documentos que 

producen. Desde la investigacion cualitativa se obtuvo un conocimiento directo de la 

vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas 

clasificatorias. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio, ningun aspecto de la vida social es demasiado trivial como para no 

ser estudiado. 4 5 En consecuencia, la unidad de analisis comprendio a los periodistas 

de los programas de noticia de la radio en el distrito de Ayacucho, vale decir. Wari, 

Atlantis, Radio el Pueblo, Armonia, Santa Ana, Quispillaccta, asimismo autoridades 

de competencia con la participacion ciudadana y representantes de la sociedad civil 

como parte del grupo de ciudadanos. 

44. Ley Organica de Municipalidades N° 27972. Afio. 2003 
45. SIERRA BRAVO, R. (1991) Tecnicas de investigacion social. Teoriay ejercicios. pg.205. 
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2.5.3. Unidad de Analisis 

Con la finalidad de delimitar el estudio del rol de la radio local en los procesos de 

participaci6n ciudadana, se seleccion6 como unidad a los periodistas de noticiero radiales 

del distrito de Ayacucho, autoridades, funcionarios y la sociedad civil. 

2.5.4 Metodos de Investigacion 

A partir de la perspectiva cualitativa se utilizo tecnicas, asimismo se contara con el 

analisis bibliografico, antecedentes, asi como entrevistas semi estructurada, 

observation a los personajes, representante de organizaciones civiles, como 

periodistas de noticiero radiales, autoridades por competencia con la participacion 

ciudadana. Se empleara la observation indirecta 

CUADRO N°.04. NUMERO DE PERIODISTA ENTREVISTADOS 

EMI ROSA N o n a E n o HOftA KWOWSTAS CANTtOAO 

Wari 95.4 FM 
Estaci6n Noticiosa 6:00 a 8:00 

am 
Felix Huaman 

Manuel Ventura 
2 

Atlantis 99.3 FM Radio Periddico 6:00-7:30 
am 

Necias Taquiri 1 

Armonia 98.5 
FM 

Noticiero 6:00 - 8:00 
pm 

Vilche Barrio 1 

El Pueblo 93.3 
FM 

Noticiero 12:00 - 2:00 
pm 

Juvenal Quispe 1 

Santa Ana Noticiero 6:00 - 7:00 
am 

Chano Yaranga 1 

Fantastica Noticiero 7:00-8:30 
am 

Francisco 
Cordova 1 

En el Cuadro N°.04. Refiere numero de periodista seleccionados se desarrollo la 

entrevistas semi estructuradas, que se define en 07 periodistas que desarrollan 
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programas de noticia radial. L a entrevista represento la comunicacion interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

2.6.- PROCEDIMIENTO D E INVESTIGACION - TECNICAS 

Para lograr una adecuada aproximacion al objeto de estudio se emplearon entrevista 

semi-estructurada y la observation. Se recogio information se empleo entrevistas 

semi estructurada a los periodistas de los noticieros la radio en ayacuchana, a 

autoridades de competencia con la participacion ciudadana, representantes de la 

sociedad civil. Se trabaja el referido tema debido por su interes para los ciudadanos y 

ciudadanas, desde los principios de la democracia participativa que se plantea como 

un modelo de gobiemo a partir del 2002. Desde entonces, se han dado normas 

legislativas que reconocen espacios y mecanismos de participacion abierta para la 

poblacion reconocidos como ciudadanos de tienen deberes y deberes, es mas se 

dando Leyes para determinar la obligatoriedad de realizar los presupuestos 

participativos, las rendiciones de cuenta a cada Gobiemo Regional y Gobiemo Local, 

con la finalidad de hacer cumplir las leyes dadas por el Estado. 

Sin embargo, la participacion ciudadana ha sido de poco interes tanto para los medios 

de comunicacion, autoridades y poblacion; muchas de los procesos del presupuesto 

participio han sido consideradas como un saiudo a la bandera. En ese sentido, se ha 

considerado hacer un estudio sobre el rol de los medios de comunicacion es especial 

el papel que cumplen o los hombres de prensa, propietarios de la empresas de radio, 
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autoridades y ciudadanos. Este trabajo se plantea a partir de la responsabilidad de los 

medios de comunicacion que desarrollan escasos programas orientados a la educacion 

y la cultura. 

Para tal fin se analiza, antecedentes del proceso de participacion ciudadana en el 

Peru, el rol de los medios de comunicacion social en este proceso que permita 

precisar el objeto de estudio, asi como formular definiciones operativas que sean 

utiles a la investigacion diaria sobre la participacion ciudadana. En cuanto a las 

entrevistas semi estructuradas, se preparo una guia de entrevista (ver Anexo 1) con el 

objetivo de conocer el rol de los periodistas sobre los espacios de participacion 

institucionalizados por ley. 

1. Wari 95.4 FM (Felix Huaman y Manuel Ventura ) 

2. Atlantis 99.3 FM (Necias Takiri ) 

3. E l Pueblo 93.3 FM (Juvenal Quispe) 

4. Quispellacta 1120 (Graciano Machaca) 

5. Santa Ana a (Chano Yaranga) 

6. Fantastica ( Francisco Cordova) 

E l segundo grupo consistio en la selection de grupo de autoridades correspondio 

funcion y pertenecia Alcalde a Municipalidad Provincial de Huamanga, Hugo Aedo 

Mendoza 

Miembro del Consejo de Coordination Local - Regidor y de la sociedad civil se 

considero al entrevista a Andres Solari y Selena salcedo 
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C A P I T U L O I I I 

3. ANALISIS Y DISCUSION DE DATOS 

3.1. Rol delos Noticieros Radiales en el Proceso de Participacion 

Ciudadana 

Los noticieros de la radio en Ayacucho tienen presencia significativa en la poblacion 

debida a su naturaleza, la radio es un medio practico que obtiene mayor audiencia 

por ser un medio economico. Por esa razon, se estudia el rol de los noticieros en el 

marco del ejercicio ciudadano desde su caracter masivo. Como un medio que 

cumple la funcion de informar, desarrollar education y cultura, desarrollo, 

movilizacion polftica y social, entretenimiento, recreation, publicidad y anuncios. 

Para tal fin, periodistas de ocho emisoras del ambito del distrito de Ayacucho fueron 

entrevistados con el proposito de conocer la difusion de la participacion ciudadana en 

los programas de noticia que desarroUan en Ayacucho. Manuel Ventura reportero y 

periodista de la radio Wari en entrevista desarrollada manifesto que realiza la 

difusion de participacion ciudadana de manera prudente, que significa una forma 

limitada de abordar los problemas de ciudadam'a; tambien precisa que asiste a los 

espacios de rendicion de cuenta y presupuestos participativos, su interes en asistir a 

los espacios de toma de decision es significativo y relevante. Las "Rendiciones de 
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Cuenta" representan espacios de transparencia de la gestion publica, donde la 

autoridad de gobierno esta obligada a demostrar y sustentar ante la poblacion, como 

es que se viene ejecutando la inversion del Presupuesto Participativo segun el marco 

normativo. 

Dedico un tiempo prudente, asisto a los presupuestos participativos, a las 
rendiciones de cuenta para luego difundir, del mismo acudo al Consejo de 
Coordination Regional, en ello me doy cuenta que no estan bien organizados 
y no cumple con sus funciones, por ejemplo este ano acudire al presupuesto 
participativos con la finalidad de hacer la difusion, mas o menos dedico 
30 minutos, solo en epocas coyunturales . El Estado no tiene la voluntad de 
promover estos espacios, pero tampoco le interesa hacer porque no les 
conviene (Manuel Ventura .03/05/2015) 

Efectivamente, segun Ventura al Estado no le interesa promover espacios y 

mecanismo de participacion, quiza la razon, radica en la reciente promulgacion de 

leyes organicas de los gobiemos descentralizados en el marco de la reforma 

descentralista aprobado entre el 2002 al 2003. E l otro problema, radica en la 

democracia anclada es un sistema politico fragil y muy escasa capacidad de 

representation y una fuerte de crisis de integration social, marcada por la 

conflictividad, un Estado carente de capacidad de dialogo y articulation. 

Por otra parte, el concepto de "participacion ciudadana" ha sido una cuestion de 

adaptation de modelos de experiencia exitosa, dadas en otros paises y 

municipalidades, como modelo fueron consideradas en nuestro sistema politico y 

regimen de Estado. Es poco asumido por autoridades, medios de comunicacion y la 
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ciudadania. Por esas razones para el gobierno local no ha sido de agenda prioritaria 

el tema de participacion ciudadana a pesar del marco normativo que lo exige. 

Las noticias que se desarrollan en su mayoria no estan orientados al caracter 

educativo, ni mucho menos a la difusion de participacion ciudadana y toma de 

decision, la mayoria de las noticias tienen caracter sensacionalista, para el periodista 

no es de prioridad abordar la problematica de espacios y mecanismos de 

participacion. 

3.1.1. Difusion de Formas de Participacion Ciudadana en los Noticieros de 

la Radio Local 

Los medios de comunicacion comunitaria son aquellos que profundizar en la 

democracia con mas participacion ciudadana, dar voz a quienes no la tienen, y hablar 

de lo que no se habla en los medios, segun Mario Kaplun, los medios comerciales 

tienen poco interes en profundizar la democracia46. Felix Huaman periodista de 

Radio Wari sostiene que difunden temas y formas de participacion ciudadana tres 

veces al ano en el programa de noticia "Estacion Noticiosa". Esto coincide con los 

espacios de participacion, rendition de cuentas y los presupuestos participativos. 

La participacion se desarrolla de forma espontanea a traves de llamadas 
telef6nicas de los distintos temas, tambien referida al tema de participacion 
ciudadana. En cuanto a la difusion desarrollamos tres veces al ano. 

46. Cfr. SABRERA ORTIZ, Soledad Amelia (2002). Radio comunitaria: alternativa de comunicacion 
y desarrollo en el Distrito de San Martin de Porres de Lima Metropolitana. Tesis de Hcenciatura, 
UNMSM, Cfr. KAPLUN, Mario. Production Radial. 1987, Argentina. Pag. 28. 
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E l periodista tiene poco interes en abordar ciudadam'a desde el caracter democratico, no 

lo hacen de forma constante y comprometida. Por la naturaleza de la actividad periodista 

prestan mayor atenci6n a los asuntos no programados "no rutina" que se basa 

principalmente en los acontecimientos, ademas el trabajo de la actividad informativa 

esta determinado por el contexto de la estructura politica, esto segun Miquel Rodrigo 

en su libro Construction de la Noticia. 

Richard de la Cruz regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga senala que en 

los medios de comunicaci6n, ya sea noticieros radiales no ha visto programadas 

estrictamente orientado a desarrollar la participaci6n ciudadana, efectivamente a la fecha 

no se ha registrado ningun programa de radio dirigidoal tema de forma precisa. 

Dentro de los diversos temas que abordan los medios ya sean informativos o 
ya sea destapes, propiamente espacios de participacion en los medios de 
comunicacion como la radio no se han visto. Un tema como la participacion 
ciudadana creo que se debe abordar en los medios, quiza desde la voluntad 
politica de la Mesa de Concertacion y Lucha contra la Pobreza se visto 
alguna iniciativa, despues de ello no visibilizado ningun programa. Al 
respecto falta desarrollar todo una cultura de participacion ciudadam'a, que 
implica las responsabilidades asumidas por los gobernantes, actores polfticos, 
donde las autoridades son los que tienen que generar los espacios de 
participacion real y efectiva para los ciudadanos, por otro lado, el 
involucramiento de la sociedad civil en querer participar y los medios de 
comunicacion tengan que dar a conocer, la agendas de los espacios y 
mecanismos de participacion. Tres componentes fuertes que hay que 
visibilizar para hacer de la participaci6n ciudadana sean efectivas, para poner 
en agenda en escenario publico (Richard de la Cruz, Regidor 04/05/2015) 
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Segun el entrevistado, la Mesa de Concertacion y Lucha contra la Pobreza en algun 

momento se ha hecho el esfuerzo por desarroilar un programa dedicado a difundir la 

participacion; sin embargo por escasos recursos economicas dejaron de transmitir el 

programa. 

A partir del esfuerzo de la Mesa de Concertacion no se ha registrado ningun programa, 

segmento, reportaje dedicado al tema de participacion ciudadana. Ni por los medios de 

comunicacion radial, ni por las autoridades ni por los representantes de la sociedad civil 

En ese sentido el regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga desarrollo un 

analisis congruente. En cierta medida en los medios de comunicacion como la radio y 

noticieros hay ausencia del tema en discusion. En cierta medida esta afirmacion es real, 

en la ciudad de Ayacucho no se cuenta ningun programa en el radio dirigido a desarroilar 

una cultura ciudadana, ya que los medios de comunicacion tienen poder de influir en el 

comportamiento de la cultura, segun las afirmaciones de Martin Barbero "de los Medios 

a las Mediaciones". 

Al respecto falta desarroilar toda una cultura de participacion ciudadana, es acertado en 

sus a precisiones Richard de la Cruz, debido a que la formation de ciudadania tiene 

que partir desde la educacion a partir de la voluntad polftica del Estado, con el 

compromiso de actores politicos. E l Regidor considera necesario que los medios de 

comunicacion aborden como agenda publica la participaci6n ciudadana, con el fin de 

crear toda una cultura de participaci6n donde la autoridad promueva espacios reales y 

efectivos. Para tal fin, es necesario la union de tres actores (autoridad, medios de 
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comunicacion- radio y la sociedad civil) para desarrollar una cultura de ciudadania. Sin 

embargo, los medios de comunicacion desde su origen se han caracterizado por su rol 

mediaticos, contienen fines determinados. 

E l acalde Provincial de Huamanga en entrevistado refirio que los periodistas de los 

noticieros radiales practican su labor de forma subjetiva guiados por noticias 

sensacionalistas que tienen mayor consumo en el publico. 

Los periodistas de la radio no tocan los temas de participacion, al contrario 
van mas por el sensacionalismo tiene mayor venta, mayor consumo en la 
radio, porque no enfocan estos temas de participacion. En su mayoria la 
prensa no educa, ai contrario denigran contra la persona, con sentimiento en 
algunos casos. Los medios como la radio Wari azuzan a la poblacion 
como en el 2004, donde insito a la poblacion a quemar instituciones 
publicas del Estado. La poblacion ayacuchana necesita periodista con una 
mirada distinta, desde la critica constructiva (Hugo Aedo Mendoza, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Huamanga 08/05/2015) 

E l periodismo subjetivo es una condition asumida por los medios que deben hacerse 

responsables de la difusion que desarrollan en sus noticieros, que opina, piensa o cree, 

es parte de un periodismo sano y maduro. La autoridad local indico que los noticieros de 

la radio no educan, no enfocan la participacion ciudadana. E l periodista de los medios de 

comunicacion difunde noticias de caracter sensacionalistas que representa informacion 

polemica, chocante o que llama mucho la atencion, en perjuicio de otros asuntos o de los 

aspectos objetivamente mas importantes de tales asuntos. Los objetivos del 

sensacionalismo son espurios para el periodismo: la obtencion a toda costa de mayor 

repercusi6n (audiencia o tirada), y por tanto mayores beneficios econ6micos, o la 
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manipulation de la opinion publica (con un determinado proposito: empresarial, politico, 

social o ideologico. 

Los medios como la radio se ha caracterizado por el papel mediatico, y no mas por su 

caracter educativo, sus acciones obedecen por la economia desde intereses economicos 

y polfticos de la globalizacion. Por esa raz6n, tanto los medios nacionales y locales no 

se preocupan por la educacidn, ni mucho menos por orientation de ciudadania E l 

principal afan es la venta, la comercializacion acosto del sensacionalismo. Es por ello, 

Felix Huaman revela que la participaci6n ciudadana como noticia no tiene mayor 

relevancia 

La difusion de participaci6n ciudadana no tiene impacto significativo, no 
se difunde; la participacion ciudadana en un tema endeble, fofa se aborda 
muy poco, se hablo en el 2014 sobre los problemas del Presupuesto 
Participativo que no se cumplen los acuerdos y nadie dijo nada. La 
mayoria de los participantes en esos espacios van por obligaci6n, les 
obligan a asistir, hasta hay alcaldes que desconocen los temas al respecto, 
por eso hay serios problemas en la administraci6n publica un claro 
ejemplo es la pesima Gesti6n de Almicar Huancahuari (Felix Huaman. 
07/05/2015) 

Segun el entrevistado, las noticias del proceso de participaci6n ciudadana no tienen 

impacto significativo, este fenomeno pone en riesgo la legitimidad del sistema politico 

actual ya que la mayor parte de los ciudadanos desconocen los principios de ciudadania 

y la democracia. Las causas de la poca participaci6n principalmente radica en la 

desinformacion y el sistema politico democratico no esta solido en sus definition, a 

pesar de una ardua lucha por la democracia y haber sufrido las sangrientas y autoritarias 
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dictaduras durante el siglo X X la humanidad de este siglo relega la actividad politica a 

segundo piano. Debido al escaso valor de la institucionalidad democratica. Esto se 

reflejos los asistente al presupuesto participativo que acuden por compromiso, muchas 

veces son obligados y condicionados por la autoridad, esta realidad me lleva a la 

conclusion de que nuestra participacion esta condicionada de los miembros de la 

sociedad. 

Lo peor que puede sucederle a un gobiemo es que se le pierda la fe que no se diga nada 

de lo que digan y ofrezcan, ya que se han controvertido tanto, que todo lo que ofrezcan y 

digan es como echarlo en un saco roto. Lo mas trascendente es que se ha llegado a 

distorsionar el sistema de gobiemo y todo lo hacen, donde se ha perdido la confianza. 

Los medios de comunicacion aparentan una sumision, sin embargo tienen la complicidad 

logica del mercado, por lo tanto, impone superficialidades de deformation cultural 

(degradaci6n cultural), de modo que los medios de comunicacion conjugan en la vida 

cotidiana de la mayoria de personas, que su vez la mayoria de personas son influenciados 

en la cultura cotidiana. Los medios de comunicacion han cobrado mayor importantes en 

los ultimos anos, no por la genialidad, sino por los formatos que vienen utilizando de 

acuerdo a la modemidad con los modos de narrar, imaginar basados en el disfrute y el 

gusto de la mayoria del sector popular que se identifican con los programas de 

television radio y cine. 

La comunicaci6n y la cultura constituyen un campo primordial de batalla, el estrategico 

escenario que le exige a la politica recuperar su dimension simbolica, su capacidad de 
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representar el vinculo entre los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad para enfrentar la erosion del orden colectivo. 

3.2.. La participacion Ciudadana desde la Responsabilidad del Estado 

3.2.1. Gobierno Local Agenda Publica 

E l proceso de participacion ciudadana es una cuestion que requiere de la voluntad 

polftica por la autoridad. Para considerar el tema como agenda publica. Donde la a 

voluntad politica se debe expresar a voluntad polftica, que consiste a la voluntad de 

todos. Los polfticos deben cenirse a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de 

forma particular y general, manifestada en diversas acciones como el fortalecimiento de 

capacidades. En merito de un modelo de gobierno transparente democratico, con 

caracteristica central del buen gobierno, que busca mejorar el desempeno de la 

administracion publica de servicio, precautelar el buen uso de los recursos e incrementar 

la legitimidad de las instituciones sobre la base de la confianza del ciudadano. 

Bajo este criterio una de las mas complejas tareas de la autoridad es movilizar voluntades, 

intereses y compromisos de los diversos actores politicos, sociales y gubernamentales para 

llegar a consensos de manera participativa, coadyuvando la legitimidad. Sin embargo, los 

gobiernos locales han hecho poco esfuerzo en promover estos espacios, en la realidad se 

observa que los prepuestos participativos y rendicion de cuenta como espacios de toma de 

acuerdos y control ciudadano carecen de valor, los participantes asisten por compromiso y 

obligacion muchas veces son condicionadas los participantes. La autoridad organiza los 

presupuestos participativos s por obligacion, debido a que la ley lo exige para contar con 
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presupuesto de incentivos. Estas afirmaciones se dan desde las investigaciones desarrolladas 

en el campo. 

Efectivamente el desinteres por parte del Estado a traves de sus autoridades se expresa en 

el insuficiente recurso para el desarrollo de capacidades ciudadanas y la democracia desde la 

manifestation de Ventura 

Plan Regional de participacion ciudadana, a la fecha no se tiene un 
presupuesto se requiere un promedio de 600 mil nuevo soles, para 
implementar con talleres de sensibilizacion, aqui hay dos cosas, uno que no 
hay voluntad politica de la autoridad nacional, regional y local tambien esta 
el desinteres de la poblacion, no hay esa identification de la poblacion 
solamente solo nos preocupa exigir derechos y asumir responsabilidades no 
queremos, deber de vigilancia ciudadana. Por ejemplo si la autoridad 
dispone d recursos de que sirve si la poblacion no responde no participa. 
Desde la voluntad politica se puede reeducar a la poblacion, tampoco es 
dificil, pero primero debe partir del interes de la autoridad. (Manuel 
Ventura) 

E l Plan de Participacion Ciudadana como instrumento de gestion es una herramienta que 

permite la implementacion de las diversas acciones en favor de la educacion ciudadania, 

desde de la publication no se implementado ninguna gestion para promover la participacion. 

En este contexto, se percibe escasa voluntad politica, desinteres y resistencia de autoridades 

provinciales y debil vinculacion con electores de la sociedad civil, en resumen hay una 

dependencia de las regiones del gobierno nacional. 

E l Consejo de Coordinaci6n Local, supuestamente representa a la 
poblacion organizada, sin embargo he notado que no estan bien 
organizados, verdaderamente no representa a la poblacion, ni mucho menos 
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se interesa por la problematica de la ciudad, creo que somos buenos 

ciudadanos en epocas electorales, luego nos olvidamos, justamente de eso se 

aprovechan las autoridades. Las autoridades no tienen interes en fortalecer 

los espacios de participacion, si organizan las rendiciones de cuenta, lo 

hacen porque la ley los obliga, mas estan preocupados por la prebendas 

(Manuel Ventura .03/05/2015) 

Los Consejos de Coordmacion Local son organos de coordination y concertacion de los 

gobiernos locales (provinciales y distritales), en los cuales participan los integrantes de los 

concejos municipales en pleno, (alcalde que lo preside y sus regidores) en las provincias 

incluye los alcaldes distritales, entre sus funciones se encuentra la representation a la 

poblaci6n y hacer cumplir leyes y los acuerdos. En la realidad los propios regidores 

desconocen sus funciones ejercen de forma equivocada su representatividad, muchas veces 

se sienten parte del ejecutivo, en el sentido que son defensores de la gestion. Los miembros 

de CCL no se interesan por la gestion de recursos economicos para la implementation del 

fortalecimiento de capacidades de ciudadania, tambien se percibe poco interes en el rol 

fiscalizador. 

En consecuencia, los ciudadanos de Ayacucho en su mayoria no estan definidos como 

ciudadanos, reflejados en una pasividad, que se muestra con una actitud alejada de la 

gestion publica. 

La ciudadana, es pasiva quizas la ciudadana, pero tambien hay que 
entender que la poblacion ha perdido confianza, optimismo, no hay espacios 
donde valga sus denuncias, no hay canales que hagan caso a mi opinion, es 
culpa de Hderes politicos organizaciones politicas, movimientos polfticos 
deberia alimentarse ideologicamente desde la lectura social y politica del 
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acontecer diario y las autoridades debian promover ciertas leyes dicen del 
acceso de la information y promotion de la transparencia y espacios de 
participacion. Cuando el pueblo esta desinformado es mas facil para las 
autoridades a pesar de esa desinformaci6n, mas facil violentar leyes. La 
corruption aprovecha de esta desinformacion (Andres Solari 05/05/2015) 

Para Andres Solari la ciudadam'a tiene un comportamiento pasivo debido diversos 

motivos como la desconfianza en sus representantes. La desconfianza de los 

ciudadanos en sus autoridades es historico en nuestro pais, radica principalmente 

desde los anos 80 y 90, en medio de la crisis flagrante y la violentia vivida por el 

terrorismo que dejo un marca en los ciudadanos de la desconfianza que se refleja en 

el alejamiento, el divorcio en el cumplimiento de sus obligaciones desde la teoria 

de Guillermo O'Donnell 

Lo que llama la atencion es que seguimos siendo una sociedad desconfiada, pese a 

dos decadas de rapido progreso economico y visibles mejoras materiales. L a principal 

falencia de las dos ultimas decadas ha sido que no hemos construido un sistema 

institucional acorde con nuestro progreso economico. Los medios de comunicacion 

son uno de los poderosos agentes de devaluation, se configura en una manera mas 

explicita en la perception de los jovenes, es la emergencia de culturas que, como en 

el caso de las musicales y audiovisuales, rebasan la adscripcion territorial por la 

conformation de "comunidades hermeneuticas" dificilmente comprensibles desde lo 

national 
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E l Congreso, el sfmbolo mas representative de la democracia, recibe una perception 

igualmente deficiente, mas de la mitad de los legisladores han tenido o tienen 

posibles casos en la Comision de Etica, que se reflejan en la debil institutional segun 

a las teorias de Guillermo O'Donnell 

A partir de los afios 90 al 2001 se promovio la creacion de "regiones" despues de 

catorce anos de este nuevo sistema; las regiones reciben ingentes recursos (canon 

mas transferencias para educacion y salud), de todos estos recursos no se han 

orientado para el fortalecimiento de la democracia participativa Esto se manifiesta 

en la frustration en la poblacion, que estamos muy lejos de haber llegado a un 

sistema eficiente. Para llegar a la confianza entre la sociedad y el Estado 

necesitamos una administracion publica con firme institucionalidad y conciencia 

ciudadana definida desde un modo cultural que parta de la educacion es todos los 

espacios segun Rosa Maria Alfaro. 

E l Peru ha mejorado mucho en los ultimos 20 anos. E l Producto Bruto Interno se ha 

cuadriplicado, la pobreza ha bajado a la mitad. Es hora de aprovechar esta bonanza 

para hacer verdaderos cambios, no solo en el Estado sino tambien en las actitudes en 

la sociedad, a partir de la voluntad polftica de sus representantes. Los espacios de 

participacion requieren el respaldo de sus representantes, donde las opiniones, 

demandas sean consideradas. Por esos motivos los ciudadanos no se sienten 

motivos a participar en los espacios de toma de acuerdos poco transparente de la 

gestion publica. 
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En la practica ocurre lo contrario no se brindan informacion oportuna ni clara, son 

poco transparentes, esta condicion pone en desventaja a los participantes, no cuenta 

con la informacion ni el conocimiento haciendo nula su presencia en la rendiciones, 

muchos de los participantes se siente utilizados. Los boletines de informacion de 

gastos presupuestales son muy tecnicos poco comprendidos, requiere un lenguaje 

mas claro y compresible segun a los manifesto el periodista en ejercicio Chano Yagan 

de Radio Santa Ana. 

En las rendiciones de cuenta la autoridad que organiza estos espacios no 
brinda la informacion oportuna, el mismo dia del evento te entrega la 
informacion, con esa informacion el ciudadano no puede participar de forma 
correcta, se entiende que es un proceso, que la informacion de los gastos 
presupuestales creo que deben brindar de forma adelantada y menos tecnico 
y asi poder de manera seria, el ciudadano no conoce lo que se va exponer, 
no puede preguntar previamente, creo que la informacion deberian cursa a 
los representantes de juntas vecinales, agentes participantes. (Chano 
Yarahanga 04/05/2015) 

Los organizares del proceso de rendicion de cuentas, proveedores de la informacion, 

los Regidores estan en la obligation de aprobar la ordenanza que regula el proceso de 

rendicion social de cuentas, canalizar propuestas y fiscalizar el cumplimiento de las 

normas, cosa que no cumple en tan solo en la convocatoria real y efectiva de la 

poblacion. A traves de las rendiciones de cuenta se garantizan la transparencia y 

credibilidad del proceso, los Hderes locales, entre los que se encuentran miembros de 

la sociedad civil ante el Consejo de Coordination Local, delegados vecinales, 

Comites de Vigilancia Ciudadana y representantes de las organizaciones sociales, 
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tienen la responsabilidad de recibir, escuchar y analizar la informacion sobre la 

gestion de la municipal idad que se les proporciona en el proceso de rendicion social 

de cuentas. 

Sin embargo hay intentos por desarroilar el fortalecimiento de capacidades que se 

encuentran en proceso, por esa razon se tiene como propuesta proyectos 

fundamentales para la atencion del tema. 

Para este caso hay un presupuesto de 400 mil nuevo soles para toda la 
provincia, para algunas actividades, pero tambien se tiene un proyecto de 
inversion publica sobre participacion ciudadana por encima de 7 millones de 
soles que esta en espera para su financiamiento por parte del Estado. La 
Final la participacion ciudadana termina siendo como un elemento 
decorativo ante en Estado, y muchas gobemantes muchas veces siente que 
estos espacios son espacios donde te jvoy ser cuestionado! De las cosas 
que hago en la gestion publica, y no es tanto asi. Mas bien la participacion 
ciudadana es un espacio de encuentro y concertacion sociedad civil, la 
autoridad, actores politicos, al respecto hay mucho trabajo por desarroilar, 
para que se convierta en una prioridad debe haber voluntad polftica, para so 
tendriamos que cambiar de cultura ( Richar de la Cruz 07/05/2015) 

Segun el analisis del regidor los espacios democraticos se han convertido en elementos 

decorativos para el Estado desde el caracter nacional, regional y local que se refleja en 

la realidad, elemento decorativo en el modo de adornar. Muchos gobemantes no se 

siente en la capacidad de dialogo con los ciudadanos, de algtin modo la autoridad 

tambien siente miedo a la fiscalizacion, al cuestionamiento de la sociedad civil. Los 

gobiernos con diferentes grados de democracia comenzaron a extenderse, llegaron a 

90 



existir al menos en la mi tad de los paises del mundo, como en el Peru. Sin embargo se 

caracterizaron por ser fragil y d^bil en la mayoria de los paises, que implicaron a las 

regiones como Ayacucho como distrito. Para Robert Dahl los paises democraticos mas 

viejos poseen economi'as predominantemente de mercado, producen niveles de ingresos 

altos, representado en el Producto Bruto Interno (PBI) como Nueva Zelanda, Noruega, 

Islandia, Irlanda, y Estados Unidos. 

La institucionalidad democratica en los paises recientes como el caso del Peru es 

fragil en su presencia, las viejas democracias poseen algunas ventajas excepcionales, 

como prosperos paises en los cuales las instituciones politicas democraticas han sido 

bien establecidas, la igualdad politica, considerado como un ideal, continua 

planteando un serio desaflo, y creo que continuara haciendolo. 

Los presupuesto de participacion como espacios de toma de acuerdos no se 
respetan, muchos alcaldes no tienen interes de asistir, el alcalde provincial 
asisten solo para inaugurar muchas, no se respetan estos espacios. No hay 
respeto a los miembros del CCL, en el peor de los casos ni el gerente asiste 
a estos espacios manda a un representante de menor jerarquia, el comite de 
vigilancia tampoco asiste, en os gobierno locales no pasa lo mismo. Habia 
participaci6n no se respeta, los alcalde no respeta las decisiones de su 
poblacion. Por otro lado, los dirigentes de organizaciones como el Vaso de 
Leche ha formado parte de la campafia de Hugo Aedo y que tiene que 
participar, el sistema esta corrompido, el tema es mas delicado (Manuel 
Ventura07 /5072015 ) 

Los miembros del C C L no tienen voluntad politica por hacer que los espacios 

como los presupuestos participativo y las rendiciones de cuenta sean espacios de 

encuentro entre la autoridad y la poblacion, ni mucho menos sean fortalecidas, son 
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pocos los gobiernos que han trabajado en el fortalecimiento de capacidades de 

ciudadam'a. Las autoridades organizan eventos de rendicion de cuenta porque la ley 

los obliga, en el peor de los casos, obligaron a los beneficios del Programa 

"Pension 65" y "Club de Madres" a asistir con la finalidad de enganar y aparentar 

a buena convocatoria. De esta manera, las autoridad vienen dando poco valor a 

reconocimiento legal, tal como indica Chano Yaranga de Radio Santa Anta. 

La corruption aprovecha de esta desinformacion (La ciudadana, es pasiva 
quizas la ciudadana, pero tambien hay que entender que la poblacion ha 
perdido confianza, optimismo, no hay espacios donde valga sus denuncias, 
no hay canales que hagan caso a mi opinion, es culpa de h'deres polfticos 
organizations politicas, movimientos polfticos deberfa alimentarse 
ideologicamente desde la lectura social y polftica del acontecer diario y las 
autoridades debfan promover ciertas leyes dicen del acceso de la 
information y promoci6n de la transparencia y espacios de participacion 
(Andres Solari) 

L a corruption es toda accion ilicita o ilegftima, encubierta y deliberada de servicios 

publicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, realizada via 

cualquier medio o cuota de poder en espacios normativo institucionalizados y 

estructurados, afectando a intereses publicos de sujetos colectivos. La Agenda 

Publica se utiliza para referirse al conjunto de situaciones problematicas que 

requieren de un debate publico e intervenciones activas, por parte de las autoridades 

publicas legftimas, a fin de encontrar solucion. De esta manera, la Agenda Publica se 

encarga de suministrar information acerca de los temas prioritarios de la realidad, 

considerando la participacion de diversas fuentes de information (Gobiemo, sociedad 
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civil y medios de comunicacion). La misma esta compuesta por tres subproductos. 

L a Agenda Publica, los temas son variados pero adquieren relevancia cuando se 

convierten en asuntos, que es cuando los medios de comunicacion los posicionan en 

un lugar particular en el debate y dialogo social. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que las situaciones "informadas" estan fuertemente influenciadas por las 

ideologias y estilos del medio que comunica. 

Por lo tanto, el genero informativo establece los temas de la Agenda Publica asi como 

tambien su valoracion, y permite mediante la informacion, dirigir el proceso de 

busqueda de soluciones. No obstante, no debemos olvidar que la toma de 

resoluciones depende en ultima instancia de los distintos organos de gobierno. 

Por su parte, los medios de comunicacion se encargan no solo de comunicar lo 

emergente sino tambien de intervenir en el sentido que aquello que emerge adquiere 

para los miembros de una sociedad. E l ejercicio de la democracia en un Estado debe 

haber cinco condiciones fundamentales como: elecciones libres, sufragio universal, 

participacion plena, libertades civiles, gobemantes electos tienen poder efectivo para 

gobemar e igualdad socioeconomica y alto niveles de participacion en las instancias 

economicas, sociales y politicas, control en procesos de toma de decision. 
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3.2.2. Espacios Democraticos 

3.2.2.1. Presupuestos Participativos 

E l proceso de Presupuesto Participativo se define como un mecanismo de asignacion 

equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos publicos, que 

fortalece las relaciones entre Estado y sociedad civil, a traves de la participacion de 

esta en el proceso de programacion del presupuesto, el cual se desarrolla en armonia 

con los PDC de los gobiernos descentralizados y la fiscalizacion de la gestion" 

Por su parte, la Ley de Bases de la Descentralizacion establece que los gobiernos 

regionales y locales deben incorporar a los presupuestos participativos como 

instrumentos de gestion publica. En ese sentido la Ley Marco del Presupuesto 

Participativo, Ley N° 28056, y su reglamento indican que "los gobiernos regionales y 

locales estan encargados de convocar a las organizaciones sociales a participar del 

presupuesto y que ellos deben disponer las medidas para identificar y acreditar a los 

agentes participantes. Ademas, el MEF publica instructivos anuales que rigen el 

proceso de presupuesto participativo. Por otro lado, se define que los CCR y C C L se 

deben encargar de coordinar la programacion del presupuesto participativo, con el 

apoyo del equipo tecnico conformado en el gobierno regional o local" (18). 4.4 

Consulta Previa.- L a implementation de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indigenas u Originarios Ley N° 29785 demandara de la administracion 

publica en conjunto, un nutrido, clave e imprescindible grupo de actuaciones, muchas 

de las cuales permaneceran en su fuero interno y otras (las que mas importan) 
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requeriran de una interaction con los administrados, en el marco de las normas 

ordinarias y generates que rigen los procedimientos administrativos 

3.2.2.2. Rendition de Cuentas 

L a Constitucion Politica de 1993 establece, en su Articulo 31° que todos los 

ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos publicos y demandar la 

rendicion de cuentas. Es asi como, la rendicion de cuentas es "el derecho a interpelar 

a las autoridades respecto a la ejecucion presupuestal y uso de recursos propios. 

Procede contra autoridades que pueden ser removidas o revocadas" Adicionalmente, 

la demanda de rendicion de cuentas tambien se encuentra estipulada en la Ley de los 

Derechos de Participacion y Control Ciudadano. 

L a crisis democratica se basa en los social y economica que la mayoria de estos 

gobiernos heredaron de sus predecesores autoritarios refuerza ciertas practicas y 

concepciones acerca del ejercicio adecuado de la autoridad politica, que conducen 

hacia la democracia delegativa o representativa. Por otra parte, la institucionalidad 

democratica aun no es solidad, para que se produzca el desarrollo de la democracia 

plena, las politicas gubemamentales y las estrategias politicas de diversos agentes 

deben incorporar al reconocimiento de un interes compartido de nivel superior 

Para Guillermo O'Donnell la construction de las instituciones democraticas debe 

sustentarse en la decision de la autoridad, los casos exitosos han mostrado una 

coalition decisiva de Hderes polfticos identificados con la problematica de su pais, 
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con un amplio respaldo que prestan mucha atencion a la creation y el fortalecimiento 

de las instituciones politicas democraticas. 

3.3. Ejercicio Eficaz de Participacion Ciudadana 

L a participacion ciudadana representa el derecho a intervenir en asuntos de interes 

colectivo, participando de manera personal en diferentes organizations, rendicion 

de cuentas, revocatoria de autoridades, controlando y vigilando la gestion e 

inversion publica. Muchas de las formas de participacion surgieron por iniciativa 

de la poblacion, luego fueron reglamentadas por la ley, como las mesas de 

concertacion. 

Los mecanismos de participacion ciudadana se establecen en nuestra legislacion a 

traves de la Constitucion de 1993 y a traves de la Ley de los Derechos de 

Participacion y Control Ciudadano, Ley N° 26300. Que establece que los ciudadanos 

tienen derecho a participar en los asuntos publicos mediante referendum, iniciativa 

legislativa, remocion o revocation de autoridades y demanda de rendicion de cuentas. 

No todos entienden en que consiste la participaci6n, de ese lado hay una 
enorme deficiencia, sobre todo por la autoridad que no se preocupa por la 
educacion de estos temas. No se tiene informacion, de acuerdo al avance 
tecnologico se bera aprovechar para difundir y educar sobre la cultura 
ciudadana, las sesiones de consejo sean transmitidos de forma gratuita y 
no hay repuesta, debe ser asumidos por todos, el presupuesto participativo 
no se respeta. (Chano Yaranga 08/05/2015) 
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Vimos que la participacion ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o 

mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su 

conjunto, pueden tomar parte de las decisiones publicas. 

Es una Forma donde todos tenemos un deber en cuanto cuidar, es un 
derecho de cuidar, proteger nuestros recursos economicos amparados por 
la ley . Todos debemos ponemos de acuerdo y disponer los recursos de los 
ciudadano, priorizando segiin nuestra necesidad, para eso en el presupuesto 
participativo, a travel del SNIP se dan los proyectos (Chano Yaranga 
04/05/2015) 

Participacion ciudadana es un derecho de los/las ciudadanos/as a intervenir individual y 

colectivamente, de forma protagonica en los asuntos de interes publico, en la toma de 

decisiones , en la planificacion, ejecucion y evaluation de planes, programas, proyectos, 

asi como el control social y la exigibilidad de la rendicion de cuentas, fortaleciendo el 

poder ciudadano. E l control social, es el derecho que tienen los y las ciudadanas a vigilar 

y controlar el buen manejo de los recursos publicos orientados a satisfacer sus 

necesidades asi como el desempeno de las politicas, programas y proyectos y la actuation 

de sus representantes publicos. 

Por lo tanto, la ciudadam'a se caracteriza por la baja intensidad, ciudadam'a efectiva no 

consiste unicamente en votar sin coaccion; es tambien un modo de relaci6n entre los 

ciudadanos y el Estado, y de los ciudadanos entre si. "En estos y otros sentidos, en 

nuestras democracias sufrimos de lo que he llamado una ciudadam'a tmnca o de baja 

intensidad" 
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Es el ejercicio cuidado es un derecho, elegimos a la autoridad en una 
contienda renida, los ciudadanos de forma desorganizada de forma 
individual no podria hacer ejercicio de sus derechos, consecuentemente 
aprovechan estos medios, ciudadania es darse cuenta de obligaciones y 
derechos ( Necias Taquiri, 05 /05 2015 ) 

Corresponde a la sociedad civil la vigilancia a los Gobiernos Regionales y Locales, 

respecto del cumplimiento de los acuerdos y resultados del Proceso Participativo. 

La democracia segiin O'Donnell sufre muertes rapidas, sino que tambien sufren 

muertes lentas, como las libertades politicas basicas de la democracia polftica han 

sido abolidas de hecho, no necesariamente de derecho. Empiezan a pasar cosas que 

son casi moleculares, el sistema legal funciona sesgadamente, los jueces miran para 

un solo lado, los actores polfticos y los liderazgos sociales miran para otro lado, como 

si fuera algo que no les atafie. 

De tal manera, la triple dimension de poder local, democracia y ciudadania, convergen y 

multiplican sinergias que se retroalimentan, a traves de la extension de la democracia 

participativa. La investigacion extiende sus hip6tesis a los ambitos de la regeneracion polftica 

de las estructuras e instituciones estatales, de gobierno y de los partidos polfticos, propone 

como resultante una mayor eficacia y legitimidad del Estado. 

3.4. Ejercicio Eficaz 

E l ejercio ciudadano se expresa en la capacidad de vigilancia social, polftica y 

economica, los Comites de Vigilancia y Control tienen la facultad de realizar la denuncia 
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correspondiente ante instancias como la Contraloria General de la Republica, el 

Ministerio Publico o el Congreso de la Republica. 

E l Comite de Vigilancia y Control difunde el reporte que ha elaborado senalando los 

logros e identificando dificultades, realizando las siguientes actividades. Difundir el 

reporte a traves de los medios de comunicacion que sean accesiblcEl incumplimiento por 

parte del concejo regional de los acuerdos del proceso participativo no esta penado por la 

ley. Sin embargo, el no hacerlo constituye una falta al mandate por el cual fueron 

elegidos y puede ser motivo de una sancion politica por parte de los ciudadanos. La 

vigilancia se ubica en el fortalecimiento y el estimulo de las practicas ciudadanas, la 

voluntad de rectification y la prevention de los problemas, buscando construir una nueva 

cultura de horizontalidad 

La participacion activamente pero no por obligation sino por compromiso, 
una persona primero tiene que entender por que te dicen ciudadano? en 
otros paises como Venezuela no te dicen poblador , te dicen ciudadano, 
^Que significa ser ciudadano? iQue significa tener derecho y deber? No 
tenemos que ejercer ciudadania no por obligation sino por principio 
(Manuel Ventura 03/05/2015) 

La vigilancia ciudadana del presupuesto participativo comprende principalmente dos 

momentos durante los cuales el Comite de Vigilancia y Control hace un seguimiento y 

recoge informacion. Cada uno tiene un objetivo distinto. La vigilancia de las decisiones 

del proceso participativo: En este momento buscamos responder a la siguiente pregunta. 

Planteamos la vigilancia de este momento del proceso debido a lo susceptible de 

modificaciones que puede ser el Presupuesto Participativo antes de su ejecucion. 
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De tal manera, la triple dimension de poder local, democracia y ciudadam'a, 

convergen y multiplican sinergias que se retroalimentan, a traves de la extension de la 

democracia participativa. La investigacion extiende sus hipotesis a los ambitos de la 

regeneration politica de las estructuras e instituciones estatales, de gobiemo y de los 

partidos politicos, propone como resultante una mayor eficacia y legitimidad del 

Estado. L a cultura democratica es fruto de un largo y sostenido proceso de 

aprendizaje en el que la educacion sistematica tiene un papel fundamental. L a 

educacion ha sido el requisito indispensable de la configuracion de ciudadam'a, sin la 

cual no se podrian haber construido ni el Estado ni la nation" Es necesaria Un tipo 

de educacion para la consolidation del sistema democratico; una educacion civica 

que haga de los espacios escolares, comunicacionales, espacios de intercambio y 

participacion que forme a los individuos en los principios y valores de la democracia 

Manrique "sustenta que desde 1993 se definieron un conjunto de "nuevos espacios" 

de participacion ciudadana. Estos espacios fueron manejados poh'ticamente 

retrasando el proceso, al repecto Remy aclara que los procesos de transition 

democratica de Valentin Paniagua permitieron la consolidation y promulgation de 

nuevas Leyes de Participacion Ciudadana, instituyendo "el Derecho de Participacion 

y Control Ciudadano" Chirinos dice que "debe haber voluntad politica para 

promover participacion politica y capacidad de la sociedad para intervenir en los 

asuntos 
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3.5. Discusion 

Segun las conclusiones de Martin Barbero los medios de comunicacion se han 

democratizado a traves de la masificacion, que estan presentes en la vida cotidiana de 

hombres, en ese sentido han logrado tener la capacidad de trasformar culturas en las 

sociedades. En este contexto la radio es un medio de comunicacion que tiene 

elementos unificadores para las sociedades modernas desde su naturaleza y agilidad, 

en consecuencia se estudio como intervienen los noticieros radiales en la 

participacion ciudadana del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga 2015. La 

radio durante algun tiempo contribuyo la concentration de sociedades 

latinoamericanas y conformaron la idea de nacion moderna. 

Los medios de comunicacion como la radio cuentan con la presencia de emisores 

dominadores que transmite informacion a receptores dominados, sin el menor 

indicio de seduction ni resistencia; la estructura del mensaje no atravesaban los 

conflictos ni las contradicciones y mucho menos las luchas. Para los medios de 

comunicacion las ciudades son espacios multiculturales, donde tienen mayor 

presencia, asi como la globalizacion, localizacion e industrialization bajo las 

condiciones del interes de la hegemonia - grupos de poder. 

L a manipulation de los medios de comunicacion y la transformation cultural han 

hecho que la participacion politica de los ciudadanos y ciudadanas en los espacios 

publicos sea fragil, este hecho me motivo a una reflexion sobre los conceptos de 
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ciudadania y cultura politica en los medios de comunicacion; los medios se han 

democratizado para un fin politico y no mas para contribuir en la educacion, ni 

mucho menos para crear conciencia ciudadania. 

Debido a que los efectos de la comunicacion en los receptores son cada vez mayores 

y su presencia crece cada dia; el hombre no puede vivir aislado de los medios de 

comunicacion por mas cultura aislada sea. En ese sentido, los medios de 

comunicacion como la radio van cobrado mayor importancia en los ultimos anos, 

debido a que van reciben el mensaje y van transformando su cultura abriendo nuevas 

oportunidades a la tramposa logica de la homogeneizacion capitalists. 

Finalmente los medios de comunicacion en nuestras sociedades ha cambiado 

profundamente y en diversos sentidos: tanto en la relation con el poder politico, con 

las logicas del mercado. Los cambios nos han llevado de una sociedad tradicional a 

la moderna, transformada y plural, pasando por las sociedades que han configurado 

el populismo, desarrollismo y el neoliberalismo con una crisis de valores. 

L a democracia participativa es otro de los temas en estudio, para el cual se 

considero a Robert Dhl y Guillermo O'Donnell, principalmente la democracia es un 

modelo de gobierno del Peru. En paises de America Latina la mstitucionalidad es 

fragil en su presencia, solo en el caso de Chile y Uruguay son excepciones, porque 

ambos paises experimentaron muchos afios de democracia antes de que comenzara un 

intervalo de dictadura. La crisis democratica se basa en los social y economica que la 
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mayoria de estos gobiernos heredaron de sus predecesores autoritarios refuerza 

ciertas practicas y concepciones acerca del ejercicio adecuado de la autoridad 

politica, que conducen hacia la democracia delegativa o representativa. 

La institucionalidad democratica aun no es solida para dar condiciones a la 

democracia plena, las politicas gubemamentales y las estrategias politicas de diversos 

agentes deben incorporar el reconocimiento de un interes compartido de nivel 

superior, esta condition con esta afirmada en nuestro pais y por ende en Ayacucho 

como distrito, Huamanga como provincia y Ayacucho como region. 

Estos problemas han hecho que la democracia sea debil por la fragilidad institutional, 

de poca capacidad de abordar sus respectivas crisis sociales y economicas, la 

institucionalidad de la democratica es esquiva, son instituciones politicas, que 

requieren la atencion y el respeto de sus ciudadanos y autoridades, los espacios de 

participacion ciudadana como el Presupuesto Participativo y Rendicion de Cuentas. 

En este contexto la democracia participativa, es un concepto muy impreciso poco 

entendido, pero al mismo tiempo antagonico, requiere de una sociedad civil que 

participa en los procesos de decision que conllevaran posteriormente a las decisiones 

definitivas, lo que supone oportunidades de voz propositivas y garantias para el 

ejercicio de tales oportunidades. La participacion ciudadana tiene como objeto la 

democratization del espacio publico, promover el respeto de la institucionalidad, no 

se limita al ambito de las instituciones politicas sino que se extiende asimismo al 
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campo de la sociedad civil; se orienta a fortalecer las capacidades autorganizativas de 

la sociedad y es un medio de socializacion de la politica y de generacion de nuevos 

espacios y mecanismos de articulacion 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

1. Los programas de noticias de la radio local intervienen de manera ineficaz en el 

proceso de participacion ciudadana, debido a que no inciden en la educacion de la 

cultura ciudadana a pesar de su naturaleza mediatica, que tienen la capacidad de 

transformar la cultura desde la presencia cotidiana en la sociedad. En consecuencia 

se refleja la desinformacion, desconocimiento de los principios de cultura ciudadana 

en la poblacion de Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga que conlleva al 

fragil ejercicio ciudadano. 

2. La escasa difusion de los procesos de participacion ciudadana en los noticieros 

radiales en Ayacucho determina una fragmentada participacion ciudadana y el poco 

valor de los espacios democraticos que se resumen en la debilidad institucional de un 

sistema de gobierno democratico. 

3. En los noticieros de la radio local hay ausencia de segmentos dirigidos a promover 

la participacion ciudadana, tambien hay ausencia absoluta de programas dedicas a 

desarrollar cultura ciudadana, que expresa en la ausencia de la democracia 

participativa en la agenda periodistica y agenda pubica. 

4. Escasa voluntad politica en el fortalecimiento de la democracia participativa 

(participacion ciudadana) por las autoridades del gobierno local, que se refleja en la 
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ausencia de difusion del tema en los medios de comunicacion como los noticieros 

de la radio en Ayacucho 

5. Escasa practica de marco normativo sobre la democracia participativa, 

descentralizacion y regionalizacion, pese a las responsabilidades transferidas por el 

goberno central de promover la participacion en un Estado Unitario y 

Descentralizado con vision de un Estado al servicio del ciudadano a travel de 

politicas publicas definidas democratica y participativamente 
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ENTREVISTA A PERIODISTAS 

1. - DATOS GENERALES: 
Nombres y apellidos: Necias Taquire. 
Programa: Radio Periodico .Horario 6-8 a.m. Emisora. Atlantis 
Grado de Instruction: Docente en la UNSCH 

II.- NOTICIEROS RADIALES EN EL PROCESO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

1 cQue formas de participacion ciudadana ha desarrollado en su programa de 
Noticia Radial? 

En principio hay que partir, que la radio de todos los medios de comunicacion es el mas 
rapido eficaz, el que llega a mayor ambito de sociedad, la participacion se da desde 
distintos modos. Hay participacion directa, variada, ademas posibilita conocer los 
pensamientos de la poblacion a partir de la participacion a lo que plantea la poblacion 

2. &En tu programa difundes sobre el Presupuesto Participativo? 
cRendicion de Cuenta? £Sobre Vigilancia Ciudadana? 
El presupuesto participativo lo desarrollan en las instituciones publicas, se hace fuera 
de la radio, nuestra participacion es indirecta, en ese caso nosotros criticamos que el 
proceso no es tan democratico, hay un lista de oradores, en segundo lugar indican a 
traves de los medios que los acuerdos de los presupuesto participativos casinucase 
cumplen, es solo un cumplimiento de un acto protocolar, claro por otro lado 
nosotros podemos acceder a las autoridades y exigi que cumpla, pero es relativo, las 
autoridades son reacias a abordar el tema de ciudadania. Para cumplir con un 
exigencia local, puedan ir se hace un cuadro muy bonito, pero al final, las autoridad 
son los ejecutivos que le dan vuelta al asunto, un poco burlandose, algunos vecinos, 
ciudadania ahora esta aprendiendo a protestar 

3. iQue razones te motiva a desarrollar noticias sobre participacion ciudadana? 
Ordenado, Iniciativa o Publicidad 
Nosotros difundimos el tema de participacion ciudadana desde un punto de vista de 
servicios. 

II. PARTICIPACI6N CIUDADANA 
1 dQue es Participacion Ciudadana? 

Es el ejercicio de un derecho, elegimos a la autoridad en una contienda renida, los 
ciudadanos de forma organizada de forma individual no podria hacer ejercicio de sus 
derechos, consecuentemente aprovechan estos medios, ciudadania es darse cuenta de 
obiigaciones y derechos Al jefe de peligro, alcalde, gobierno regional, han un suerte de 
comite local, ello deberian dar cuenta, pero lamentablemente no dan cuenta, los 
comites lamentablemente su sesion no son vinculantes, legalmente, los ejecutivos 
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tQuienes son tus fuentes de informacidn en cuanto a la participacion ciudadana? 
Las autoridades y funcionarios 

2. - dSabes que presupuesto orientan para promover la participacion ciudadana? 
En poco el presupuesto, sin presupuesto no se puede hacer nada, justamente la 

justificaciones de algunas comisiones, en ese sentido que no hay presupuesto y no 
cumplen con su funciones 

£Es necesaria la inversion para estos temas? 
Es Fundamental invertir porque la vigilancia hace que las autoridades no se excedan en 
sus funciones y hay que aprovechar el sistema democratico que tenemos en las 
instituciones para ejercer ciudadama 

3. tHas tenido problemas en cuanto al acceso a la informacidn sobre participacion 
ciudadana? 
Particularmente no he tendi problemas en ese tema, creo que algunos periodistas que 
trabajan de forma poco serio e informal si han tenido. 

4. tQue impacto tienen las noticias sobre Participacidn Ciudadana en la poblacion? 
Las noticias de participacion si tienen impacto, los medios de comunicacion 
constituyen el cuarto poder, que representan una cuestidn de presion mediatica ejercida 
adecuadamente representa una positiva 

iEn que se casos ha hecho presion mediatica en su programa sobre el tema? 
Siempre va ser insuficiente, por el horario, la actividad del oyente, habria que ser 
campanas, con estilos, para publicos objetivos distintos, en diferentes horarios incluso el 
problema del idioma todo eso contexto hay que tomar cuenta para trabajar el tema de 
participacidn ciudadana 

116 



ENTREVISTA A PER10DISTAS 

1. - DATOS GENERALES: 
Nombres y apellidos: Felix Huaman. 
Programa: Estacion Noticiosa Horario: 12 a 3 pm. Emisora: Radio Wari 
Grado de Instruction: Estudios universitarios 

NOTICIEROS RADIALES EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
1 tQue formas de participacion ciudadana ha desarrollado en su programa de 

Noticia Radial? 
La participacion se desarrolla de forma espontanea a traves de llamadas telefonicas de 
los distintos temas, tambien referida al tema de participacion ciudadana, a traves de 
especialistas en el tema. Los hacemos tres veces al ano, acudimos al consejo de 
coordinacidn regional y local, acudimos a los presupuesto participativos para hacer la 
difusidn, a las rendiciones de cuenta, pero lo que no preocupa, es que esos espacios y los 
mecanismos no estan bien constituidas 

En este tema hay mucha desinformacidn, no se motiva, las autoridades tienen 
limitaciones en cuanto a la informacion a la poblacion, el problema radica en que los 
alcaldes no se forman para hacer un gestion publica transparente, por es por la falta de 
capacidad disponen con autoridad y determinan decisiones sin la participacion de la 
poblacion en su conjunto. Cuando los buscamos para abordar el tema ahi recien hablan, 
mientras tanto el tema de participacidn no es de prioridad para la autoridad. 

2. cEn tu programa difundes sobre el Presupuesto Participativo? tRendicidn de Cuenta? 
cSobre Vigilancia Ciudadana? 
Para difundir, hacemos desde dos modos, a traves de entrevista, box popoli, hay una 
poblacion desinformada, hay una serie de problemas emblematica, nosotros los 
hacemos tres veces al ano. 

3. cQue razones te motiva a desarrollar noticias sobre participacidn ciudadana? 
Ordenado 
Iniciativa 
Publicidad 
El trabajo que hacemos lo desarrollo desde un plan de trabajo que tenemos 
Que tenemos. Mas que responsabilidad es un deber promover la participacion ciudad 
desde la autoridad, que se basa en una cuestidn de principios, deservicio a pesar que los 
establece la ley. Es Justo y necesario orientar un presupuesto para desarrollar una 
cultura de ciudadania en la poblacion, pero eso depende de la voluntad de las 
autoridades. 

II. PARTICIPACION CIUDADANA 

1 tQue es Participacidn Ciudadana? 
Es una forma donde todos tenemos un deber en cuanto cuidar , es un derecho de 

cuidar, proteger nuestros recursos economicos amparados por la ley . Todos debemos 
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ponernos de acuerdo y disponer los recursos de los ciudadano, priorizando segun 
nuestra necesidad, para eso en el presupuesto participativo, a traves del SNIP se dan los 
proyectos 

iQuienes son tus fuentes de informacion en cuanto a la participacion ciudadana? 
El consejo de coordination regional y local 

cSabes que presupuesto orientan para promover la participacion ciudadana? 
El presupuesto para este tema es insuficiente, no hay voluntad 

2 cAlguna oportunidad has entrevistado a los Comite de Vigilancia para conocer su Rol? 
No mucho 

3. cHas tenido problemas en cuanto al acceso a la informacion sobre participacidn 
ciudadana? 
Los temas reservado es solo asuntos de militares y secreto de estado, la informacion de 
la gestidn publica no puede ser secreto pero si hay casos de ocultamiento de 
informacion. 

4. tQue impacto tienen las noticias sobre Participacidn Ciudadana en la poblacion? 
No tiene impacto significative no se difunde, participacion ciudadana en un tema 
endeble, fofa se aborda muy poco, se hablo en el 2014 y nadie dijo nada. La mayon'a 
de los participantes en esos espacios van por obligacion son obligados a ir, hasta hay 
alcaides que desconocen los temas al respecto, por eso hay serios problemas en la 
administracion publica un claro ejemplo es la pesima Gestibn de Almicar Huancahuari. 

Los medios de comunicacion si pueden educar al oyente si lo pueden hacer, pero hay 
que considerar cQue medios? Las voluntades que hay detras de los medios. Por otro lado, 
nosotros somos un medio no somos jueces, creamos opinion. Trabajamos con la razon, 
los medios de informacion estaria creando con una vision distinta, si los medios 
aborden los temas referidos a la cultura de ciudadania 

La prensa debe cumplir al decalogo, como el medico que tiene el compromiso de salvar 
vidas, igual el periodista debe hacer una labor que pueda servir a la sociedad para algo 
positivo, como hombre publico visto por todos. La ciudadano debe saber que es 
ciudadania, tercero esta faltando la cultura de ciudadania de informacion y respeto 
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