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RESUMEN 

La presente tesis se centra en el estudio de los espacios de participacion 

ciudadana (espacios de participacion alternatives, no institucionalizados 

por ley) como escenario de comunicacion. La investigacion busco 

identificar y determinar, que rol y tipos de comunicacion prevalece en los 

espacios de participacion. 

Considerando que la comunicacion es de vital importancia para el 

ejercicio, fortalecimiento y construccion de la ciudadania en los procesos 

participativos. En este sentido, el tema de investigacion es importante 

desde dos puntos de vista. Academicamente estudia un campo 

interesante y muy estudiado, como es la Participacion Ciudadana, pero 

hace enfasis en el campo comunicacional, que es poco estudiado, a 

pesar de su vital importancia en estos temas. 

El estudio fue de caracter descriptivo y el metodo que lo guio fue el 

hermeneutico. S e tuvo como muestra de estudio a la poblacion del pueblo 

joven de Vista Alegre del distrito de Carmen Alto, constituida por 

dirigentes, exdirigentes y vecinos. S e determino que en los espacios de 

participacion no institucionalizados, existe una comunicacion relacional, 

horizontal, de mutuo acuerdo entre los participantes a los espacios. 
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INTRODUCCION 

La participacion ciudadana, a pesar de que la ley peruana establece una 

serie de instancias y normas establecidas, ha sido de poco interes tanto 

por los representantes del gobierno central, regional y local; hasta el 

momento se observa la escases de recursos para el fortalecimiento de 

capacidades ciudadanas, una muestra de esta afirmacion es el poco 

interes para promover espacios de participacion ciudadana y la toma de 

decisiones con la participacion. 

Lo cierto es que los espacios establecidos por ley, no son escenarios de 

dialogo, negotiation de intereses y toma de decisiones entre autoridades 

y ciudadanos. Esto se debe, por un lado, al recelo que tienen muchas 

autoridades ante la idea de dar poder, que es una de las condiciones 

principales para el establecimiento de relaciones horizontales en un 

espacio participativo, donde los ciudadanos dialogan con intereses 

heterogeneos y negocian con sus autoridades para tomar decisiones 

conjuntas. 

Por otro lado, los ciudadanos que si se aventuran a intervenir en los 

asuntos publicos, prefieren crear espacios alternatives (no 

institucionalizados) para canalizar sus demandas, porque son conscientes 

de las limitaciones y trabas de los espacios de participacion 

institucionalizados por ley. 
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Por lo que, la investigation, se interesa por explorar como funcionan estos 

espacios alternatives de participation creados por los vecinos, como una 

muestra del ejercicio de la ciudadania, enfocando como escenarios de 

comunicacion. 

Para identificar el rol y los tipos de comunicacion, la investigation se 

complemento con el analisis de los espacios de comunicacion, las 

estrategias y recursos comunicacionales que usaban los vecinos de 

Carmen Alto con el objetivo de alentar la participacion ciudadana. 

En ese sentido, la presente investigation plantea el estudio de los 

espacios de participacion ciudadana como escenarios de comunicacion, 

para poder identificar el rol y tipo de comunicacion que prevalece en los 

participantes. 

S e toma como referencia la clasificacion acunada por Rosa Maria Alfaro 

(2003), que se fundamenta en el marco teorico, para el tipo de 

comunicacion, que incluye tres tipos: comunicacion difusionista, 

comunicacion propagandistica y comunicacion relacional. Con estas y 

otras categorias comunicacionales se precede a analizar el tipo de 

espacios de participacion antes mencionados, es decir: los espacios 

alternatives de participacion que los vecinos constituyen para canalizar las 

demandas que no han podido satisfacer a traves de las vlas legales 

institucionalizadas. 
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E s asi como surge el problema de investigation <j,Cual es el rol y los tipos 

de comunicacion en los procesos de participacion ciudadana, en el distrito 

de Carmen Alto? 

La tesis esta estructura de cuatro capitulos. En el primer capitulo se 

presenta el problema de investigation, los objetivos y las hipotesis de 

investigation. En el segundo capitulo contiene la revision de la literatura 

con el marco teorico que constituye la base cientifica de la investigation. 

El tercer capitulo, da cuenta de los metodos y tecnicas que se utiiizaron 

para el analisis del objeto de estudio. Y el cuarto capitulo, presenta los 

resultados obtenidos y la interpretacion del trabajo de campo. Por ultimo, 

tenemos las conclusiones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripcion del problema 

La ciudadania consiste en el ejercicio de derechos y deberes dentro de la 

comunidad politica de la que uno se siente parte y sin la cual no puede 

desarrollarse. E s un concepto que tiene multiples dimensiones que 

trascienden lo legal y que se construye en el terreno social y politico, para 

lo que requiere que los ciudadanos desarrollen ciertas capacidades, como 

el poder actuar y decidir libremente, as i como tener la capacidad de 

participar en los asuntos de interes publico y disfrutar de la riqueza que se 

produce al interior de la sociedad. Sinesio Lopez (1997) 

La participacion se entendio como una politica destinada a mejorar la 

calidad de la democracia y restablecer la confianza entre los ciudadanos y 
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las autoridades. De esta manera se establecieron el Acuerdo Nacional 

(AN), los Consejos de Coordination Local (CCL) , la Mesa de 

Concertacion Para la Lucha Contra la Pobreza (MCPLP) y otras 

instancias de participacion. Luego, en el gobierno del Presidente 

Alejandro Toledo se aprobo la nueva Ley Organica de Municipalidades 

(Ley 27972) que institucionalizaba tres espacios de participation a nivel 

local: el Concejo de Coordination Local Distrital, el Concejo Municipal y 

las juntas vecinales. Panfichi (2007: 22-34). 

A pesar de que la ley peruana contempla una serie de instancias y 

procesos participativos (espacios de participacion institucionalizados por 

ley) en la planificacion del desarrollo, muchas veces estos no son 

escenarios de dialogo, negotiation de intereses y toma de decisiones 

entre autoridades y ciudadanos. Por lo que los ciudadanos, prefieren 

crear espacios alternatives de participacion para canalizar sus demandas, 

porque son conscientes de las limitaciones y trabas de los espacios de 

participacion institucionalizados por ley. 

En esta Ifnea, Yusuke Murakami, (2007: 331) destaca que: "La politica 

peruana no puede cambiar drasticamente; ello no sucedera mientras los 

peruanos no se interesen por el proceso de toma de decisiones y por 

fiscalizar al gobierno y a los politicos, y no consideren indispensable su 

participation activa y responsable en dicho proceso. Para esto se requiere 

un proceso de aprendizaje, ensayo y error, de mediano y largo plazo" 
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De esta forma la participacion estrecha la relation entre autoridades y 

ciudadanos, a la vez que empodera a los ciudadanos y les subraya la 

responsabilidad que tienen en la gestion del desarrollo local para que su 

distrito sea un mejor lugar para vivir. 

En este sentido, la comunicacion esta inmersa en toda relation social y en 

los procesos del desarrollo de una sociedad, como tal, la comunicacion y 

los comunicadores hacen posible la participacion ciudadana motivando el 

interes en los espacios de participacion, estimulando a los ciudadanos a 

identificar sus problemas y plantear soluciones a partir del dialogo y la 

negotiation de intereses. 

Por lo que, tanto la comunicacion como la participacion son elementos 

importantes en todo el proceso de desarrollo. De esta forma, la presente 

investigation, plantea el estudio de los espacios alternatives de 

participation ciudadana, no institucionalizados por ley, para poder 

identificar el rol y los tipos de comunicacion que prima en los 

participantes. 

Para efectos de la investigation se tomo como estudio el caso del distrito 

de Carmen Alto, a raiz de problemas no resueltos por las autoridades de 

la Municipalidad; esto promovio a los vecinos la creation de espacios 

alternatives de participacion, por lo que se analizo, estos espacios, que 

los vecinos constituyen para conducir las demandas que no han podido 

satisfacer a traves de las vlas legales institucionalizadas. 
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Las autoridades obstaculizan el ejercicio ciudadano, en tanto vulneran 

una de las condiciones minimas de la ciudadania, que es la igualdad ante 

la ley, independientemente de la clase economica o rol social que uno 

adquiera. Pero la ciudadania incluso va mas alia de las garantfas legales, 

porque uno nace con una serie de derechos y deberes, pero va 

aprendiendo a ser ciudadano en el ejercicio mismo de la convivencia con 

otros, en la comunidad politica a la que pertenece. 

Si no contamos con el conocimiento y la educacion no podemos ejercer 

una ciudadania responsable y consiente en las decisiones que tomamos, 

lo que necesitamos son mayores compromises para asumir nuestro papel 

de ciudadania para el beneficio de la sociedad. 

1.2. Justificacion y relevancia de la investigacion 

La investigacion se justifica porque la comunicacion es de vital 

importancia para el ejercicio, fortalecimiento y construction de la 

ciudadania en los procesos participativos. 

En este sentido, el tema de investigacion es importante desde dos puntos 

de vista. Academicamente estudia un campo interesante y muy estudiado, 

como es la Participacion Ciudadana, pero hace entasis en el campo 

comunicacional, que es poco estudiado, a pesar de su vital importancia 

en estos temas. 

Desde esta perspectiva, los resultados seran utilizados por la ciudadania 

en su conjunto, para valorar e interpretar con buenos argumentos su 
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1.5. Hipotesis y variables 

Hipotesis: 

La comunicacion en los procesos de participacion ciudadana cumple un 

rol facilitador, promoviendo relaciones horizontales para el dialogo, la 

negociacion de intereses y la toma de decisiones compartidas entre 

ciudadanos. 

1.6. Variables e indicadores 

Variable: COMUNICACION 

La comunicacion es la parte importante en la sociedad, como gran 

instrumento de la relacion, hace posible que los grupos funcionen y las 

sociedades vivan armonicamente. 

Bajo este criterio, Fernandez Collado (1994: 75) afirma que "la 

comunicacion hace posible que las personas se organicen, definan sus 

objetivos, ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, 

resuelva problemas y genere cambio". 

De esta definicion podemos extraer que la comunicacion entre ciudadano 

y autoridad se debe mostrar confianza para generar cambios, hacer del 

ciudadano un sujeto social, sensible y mas humano, pero competente 

para las funciones y acciones que le corresponde desarrollar en la 

sociedad. 
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Variable Indicadores 

Comunicacion 

-Tipos de Comunicacion 

- Rol de la Comunicacion 

- Lenguaje 

- Formas de Comunicacion 

- Espacios de Comunicacion 

Variable: PARTICIPACION CIUDADANA 

Mario Constantino citado por Miguel Sanchez (2009: 91) precisa que la 

participacion ciudadana es aquel proceso por el cual los sujetos, a titulo 

individual o colectivo, desarrollan una action tendiente a vincular una 

expectativa o una opinion con los ambitos publico o politico. En el caso 

de que la action se oriente al espacio publico, la participation adquiere 

modalidades de movimiento social es la intervention de los ciudadanos 

en los asuntos que le son de su interes o en donde pueden decidir. 

En este sentido, la participacion ciudadana es asumida como un medio 

de fortalecimiento de la sociedad civil, Miguel Sanchez, recalca que la 

participation ciudadana trae consigo la conformacion de nuevas formas 

de relacionarse, vincularse, entenderse y llegar a acuerdos entre el 

ciudadano individual o colectivo con el gobierno, con el Estado y sus 

instituciones. 
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Variable Indicadores 

Participacion Ciudadana 

- Mecanismos de Participacion 

Ciudadana 

Formas de Participacion 

Ciudadana 

- Estrategias de Participacion 

Ciudadana 

11 



CAPITULO II 

REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

En un trabajo realizado en El Salvador, por Flores Berrios Claudia y Lazo 

Paz Sara (2010), Comunicacion Participativa para el desarrollo: Incidencia 

de la radio Exito en la transformacidn del desarrollo humano y comunitario 

de Tacuba. Universidad de El Salvador, la misma que llega a la 

conclusion: 

Los efectos de la comunicacion participativa en los procesos de desarrollo 

psicosocial de la comunidad, ha permitido la apertura al dialogo entre los 
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sectores de la comunidad, en otras palabras ha servido de mediador en 

los momentos de conflictos entre algunos grupos. Donde, los patrones 

culturales comienzan a cambiar desde la implementacion de la 

comunicacion participativa, estos se han tratado de rescatar y acrecentar 

para no perder los valores, creencias y costumbres de la comunidad, los 

cuales les otorgan su especial particularidad. 

La comunicacion participativa ha concedido el fortalecimiento de las redes 

sociales dentro de la comunidad, fortaleciendo de esta manera los tejidos 

sociales creando un ambiente de confianza y armonia en sus habitantes, 

tambien, brindandoles mejores oportunidades en la incorporacion a las 

diferentes actividades de los sectores que la componen. 

En Colombia, la investigacion realizada por Rodriguez Marion Cindy, 

Penaloza Duran Margarita y Arango Vasquez Maria (2009), Analisis de 

los Procesos de comunicacion y participacion desarrollados por las 

madres comunitarias en el barrio Santa Marta del Municipio de Pamplona, 

Norte de Santander. Realizado en la Universidad de Pamplona, se analiza 

en la primera etapa, los procesos de comunicacion y de participacion no 

son eficientes debido a que se analizaron situaciones donde los mensajes 

se distorsionan, es decir, poco se escuchan y la fluidez verbal es corta en 

sus encuentros, es un nucleo en el que se presenta la necesidad de 

fomentar espacios donde se respete la palabra de cada una de ellas y se 

pueda intercambiar la informacion de una manera clara y concreta. 
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Desde este tipo de problematicas la Comunicacion para el desarrollo debe 

jugar un papel estrategico, que ayude a generar nuevos procesos de 

cambio donde se fortalezcan las relaciones familiares, sociales, culturales, 

entre otras, para que las madres generen espacios participativos en la 

sociedad y puedan ser reconocidas como actoras sociales. 

Finalmente en Mexico, la tesis presentado por Carrera Portugal Alberto 

(2005), Participacion Ciudadana y comunicacion en la gestion de 

desarrollo urbano. Universidad Iberoamericana. 

Concluye que la ciudad como espacio geografico transformado por el ser 

humano es uno de los soportes para la vida en sociedad; alterna 

permanentemente su sentido instrumental-funcional con el simbolo-

expresivo, de ahi que en la implementacion de los proyectos urbanos 

exista siempre de manera implicita una dimension simbolica en la que 

tiene lugar el intercambio de significados y la transmision de information. 

Tambien puede establecerse que la comunicacion como proceso 

vehiculiza los intercambios sociales que ocurren en la ciudad tanto en el 

universo simbolico como en el politico y el economico. 

De esta forma, se genera la action organizada de segmentos de la 

sociedad civil, tienen lugar efectos a nivel de la comunicacion, los cuales 

trascienden al tejido social y transforman las pautas en la relation Estado-

sociedad. 
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2.1.2. Antecedente Nacionales 

Trelles Cabrera Mariela (2010), Participacion Ciudadana de las Mujeres 

de Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, El Agustino y 

Santa Anita; Pontificia Universidad Catolica del Peru, llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. La oleada de democratization en los 80 y, que en los anos 90 fuera la 

democracia la forma polftica hegemonica que se daba en los paises de la 

region influencio en los diferentes gobiernos de America Latina, para la 

implementation de procesos de descentralizacion con un eje transversal 

de participacion ciudadana. Paralelamente en el pais se atravesaba por 

una situation de recuperar la democracia y fueron organizaciones, redes 

y movimientos desde la ciudadania, partidos politicos que movilizaron su 

action para lograr iniciar el proceso de democratization. Iniciandose con 

el gobierno de Valentin Paniagua, que fue seguido por el gobierno de 

Alejandro Toledo el cual propicio diferentes reformas entre ellas la 

descentralizacion con diferentes normas que propendian mecanismos e 

instrumentos de participacion ciudadana. 

Estas condiciones y hechos que se suscitaron favorecieron los procesos 

de participacion ciudadana y con ello la participacion de las mujeres que 

durante muchas decadas habian demostrado capacidad organizativa y de 

funcionamiento para atender problemas sentidos por sus comunidades y 

en este nuevo contexto intervenir en los espacios de dialogo y 

concertacion promovidos principalmente por este marco normativo que es 

un reconocimiento a los hechos y logros de la sociedad civil. 
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metodologicas para la negotiation e interaction con las autoridades y 

otros actores, conocimiento de la normatividad, establecimiento de 

alianzas estrategicas con otros actores para lograr el apoyo a sus 

propuestas, poner en practica valores como la tolerancia, responsabilidad, 

solidaridad y el trabajo en equipo. Todo esto implica una auto-preparacion 

permanente por parte de ellas frente al limitado y muchas veces ausencia 

de programas de capacitacion y formation integral que aborden los 

niveles desde lo personal, social y politico que les permita desenvolverse 

con mayor asertividad, en estos espacios generalmente ocupados por 

varones. 

Del Rosario Espinosa Sayan Maria (2015), La comunicacion en la 

promotion del desarrollo local: Estrategias de comunicacion para 

promover el compromiso de la poblacion del distrito de Mancora con su 

Plan Integral de Desarrollo; Pontificia Universidad Catolica del Peru, 

apuntan por trabajar por el bien comun, la suma de esfuerzos deben ser 

convertidos en un enriquecimiento del trabajo en conjunto. E s muy poca la 

capacidad de estas organizaciones para generar redes sociales y una 

mayor articulation y participation de la sociedad civil. E s por esta razon 

que resulta necesario fomentar el trabajo en equipo y establecer alianzas 

estrategicas entre las distintas organizaciones y actores sociales. 

Existen muy pocas experiencias de coordination entre las diversas 

organizaciones, entre el municipio y organizaciones de programas 

sociales. S e deben realizar acciones que tiendan al fortalecimiento de 

todas estas organizaciones. Contribuir a su reorganization, activarlas, 
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darle mas contenidos de trabajo en beneficio de la poblacion como es el 

caso de la ejecucion del Plan Integral de Desarrollo y asi integrarlos lo 

mas posible en este proyecto. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Licas Conde Loida (2013), la comunicacion participativa en el surgimiento 

y desarrollo de las organizaciones sociales; Universidad Nacional de San 

Cristobal de Huamanga, concluye que la comunicacion no es la mera 

transmision de informacion que modelaron la sociedad de masas nacidos 

como parte de la revolucion industrial y la aparicion de los medios 

masivos. 

La busqueda y localization siempre se facilita cuando se tiene que buscar 

responder a las demandas de necesidades basicas: vivienda, luz, agua, 

desagiie y hasta seguridad ciudadana, se podria decir que nace 

naturalmente. Una vez logrado la atencion a esas necesidades 

desaparece, haciendo que la busqueda de desarrollo se vuelva 

fragmentaria, instrumental y de corto plazo, una propuesta integral de 

desarrollo debe ser la busqueda constante de una mejor calidad de vida, 

por lo que deberia ser integral e inclusive 

Pena Morales Boris (2011) Gobernabilidad Democratica, Participacion 

Ciudadana y Comunicacion en Ayacucho; Universidad Nacional de San 

Cristobal de Huamanga, llega a la siguiente conclusion: 
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- La desintegracion de la sociedad civil de Ayacucho tropieza con serios 

impedimentos para la participacion y vigilancia ciudadana. 

- Las debilitadas organizaciones de la sociedad civil de Ayacucho no 

cuentan con la capacidad de negotiation con los gobiernos de turno. 

- Paca y deficiente participacion cuidada en el gobierno regional y local 

de Ayacucho lo cual permite la toma de decisiones politicas arbitrarias. 

- La falta de transparencia en los actos de gobierno es un factor que 

contribuye a la deslegitimacion de la democracia. Con el afan de ocultar 

actos de corruption. 

2.2. Teorias y enfoques 

2.2.1. La comunicacion desde la perspectiva de Habermas 

Tomaremos como soporte teorico los estudios de Habermas expuestos en 

la accion comunicativa, para la comprension de la comunicacion. 

Abordemos por definir la accion comunicativa, Habermas habla de cuatro 

modelos de accion, entre ellas se encuentra la accion comunicativa. 

Primera accion, el concepto de accion teleologica que hace referencia a la 

teorla filosofia de accion desde la epoca de Aristoteles. 

Segunda accion, el concepto de accion regulada por normas y se refiere 

no al comportamiento del actor como solitario que se toma en su entorno 
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con otros actores, sino como miembro de un grupo social que orienta su 

action por valores comunes. 

Tercera action, el concepto de action dramaturgica no hace referencia ni 

a un actor solitario ni al miembro de un grupo social. E l actor transmite en 

el publico determinadas imagenes o impresion de s i mismo al poner de 

manifiesto lo que desea, es decir su propia subjetividad como una 

manifestation plena. Y por ultimo la action comunicativa que Habermas 

lo plantea como la interaction de sujeto capaces de comunicarse 

linguisticamente y lograr una relation interpersonal bajo la real posibilidad 

de alcanzar el entendimiento. Donde la interaction se facilita gracias al 

lenguaje y la action para que pueda ser posible. 

"Accion comunicativa se refiere a la interaccion de al menos dos sujetos 

capaces de lenguaje y de acci6n que, ya sea con medios verbales o medios 

extra verbales, entablan una relacion interpersonal. Los actores buscan 

entenderse sobre una situacion de accion para poder asi coordinar de comun 

acuerdo sus planes de accion y con ello sus acciones" Habermas (1989: 14). 

Habermas propone un modelo con el cual se puede analizar a la sociedad 

como dos formas de racionalidad que siempre estan en juego de manera 

simultanea, primero desde la conception y entendimiento "del mundo de 

la vida", que es la perspectiva interna, luego de la perspectiva externa o 

del sistema. E l mundo de la vida representa una perspectiva interna como 

el punto de vista de los sujetos que actuan sobre la sociedad, mientras 

que el sistema representa la perspectiva externa, como estructura 
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sistematica, la racionalidad tecnica burocratizada-weberiana, de las 

instituciones. 

Habermas (1989: 203) considera que la sociedad es todo un conglomerado 

de sistemas estructurados y complejos donde el individuo desaparece en 

estos procesos de sistema racional y burocratico. Pero este individuo sostiene 

una primacia en funcion a su capacidad como creador inteligente pero 

sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital. 

Con todo lo planteado por Habermas, afirma que el lenguaje es el puente 

de la comunicacion de los seres vivos, sin el cual seria imposible 

comunicarse. La interaction de sujeto con lenguaje verbal y no verbal de 

manejo comun y con fines, planes u objetivos concordantes es sin duda 

una actividad innata y necesaria. 

Habermas realiza un interesante relation de como interaction los 

elementos de la comunicacion, nos centramos en aplicar conocimientos 

sobre el codificador-emisor, los mensajes, contenidos, la postura que 

toma el decodificador-receptor y todo lo que corresponde a las 

organizaciones ejecutoras de los actos comunicativos. 

En todo proceso comunicativo hay un codificador-emisor con sus 

conocimientos y saberes, un mensaje proveniente del conocimiento "saber" 

del codificador (puede ser real, justo y coherente, verdadero, exitoso, etc); 

ademas uno o varios interlocutores receptores con distintas intensiones, 

percepciones e intereses, "el saber puede ser criticado por no fiable. La 

estrecha relacion que existe entre saber y racionalidad permite sospechar que 
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la racionalidad de una emision o de una manifestation depende de la 

fiabilidad del saber que encarnan". Habermas. (1989: 24) 

Bajo este argumento, Habermas senala, que un oyente puede poner en 

tela de juicio que la afirmacion hecha por la persona A sea verdadera; un 

observador puede poner en duda que la action ejecutada por la persona 

B vaya a tener exito. 

En esta Ifnea, Fernandez (1988) senala, que la comunicacion es la 

primera condition para la existencia, resulta imposible imaginar una 

asociacion de personas, desde una pareja hasta una nacion, que pueda 

subsistir sin comunicacion (.. .), es casi un asunto de supervivencia. 

2.2.2. Recorrido de la participacion ciudadana en el Peru 

2.2.2.1. Historia de la participacion ciudadana en el Peru 

En el Peru el tema de participacion ciudadana ha tenido gran apertura 

tanto por parte del estado como de la sociedad civil, siendo uno de los 

pocos paises que ha desarrollado de manera amplia su marco legal. De 

ahi que sea conveniente hacer un repaso por nuestra historia para 

entender como surge la ola de participacion ciudadana en el Peru. 

En esta linea, el Jurado Nacional de Elecciones (2008), divide en tres 

periodos, la historia de la participacion ciudadana. 

La primera etapa se dio en la decada de los ochenta; J N E (2008:8), 

senala que la participacion ciudadana ha surgido historicamente desde 

"abajo", y en particular desde la poblacion organizada. 
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Con las elecciones democraticas de las autoridades locales a partir de 1983, 

algunos alcaldes vieron que una forma de fortalecer la institucion municipal, 

era involucrando a las organizaciones sociales en los asuntos publicos y en 

las actividades autogestionarias. Con esa vision es que se desarrollan las 

primeras experiencias urbanas en el Agustino, Villa El Salvador e Ho". JNE 

(2008: 8). 

La segunda etapa se ubica en la decada del noventa, Grompone 

(2004) plantea, durante la decada del 90, significo la reinsertion del 

pais en el sistema financiero international y el establecimiento de las 

relaciones de cooperation con organismos multilaterales como el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bajo este 

concepto, el J N E , dice, asumir la implementacion de una agenda 

international donde la participation ciudadana, crece como una pieza 

importante para la gobernabilidad del pals. 

Con el primer gobierno de Alberto Fujimori, se crea la ley No 26300, 

que normativiza los primeros mecanismos de participacion ciudadana, 

como referendums, previecitos y revocatorias. Bajo esta perspectiva, 

Panfichi (2007:29), estaca que los mecanismos de participacion 

impulsados durante el gobierno de Fujimori respondieron mas a las 

presiones de los organismos internacionales que a la propia iniciativa 

del ex-Presidente. De ello se derivaron acciones como el autogoipe 

del 5 de abril de 1992, luego del cual, Fujimori se vio obligado a 

limpiar su imagen y la del pals, por lo que tuvo que negociar con la 

O E A el regreso del Peru a la democracia. 
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Una decision importante en este contexto fue: 

La instalacion del Congreso Constituyente Democratico (CCD). Segun lo 

propuesto por Fujimori el CCD debia redactar la nueva Constitucion y ejercer 

funciones legislativas y de fiscalizacion hasta 1995, afio en el que terminaba 

el mandato de los congresistas electos en 1990. La OEA no solo saludo la 

propuesta sino que exigio que Fujimori se comprometiera a dialogar con las 

fuerzas opositoras o, en caso contrario, impondria una sancion economica al 

Peru (Murakami 2007: 319-321). 

Como parte de las funciones delegadas al CCD, en 1993 se aprobo la 

nueva Constitucion del Peru que incorporaba por primera vez el 

derecho a la participacion ciudadana en el manejo de los recursos 

publicos y enunciaba una serie de mecanismos de democracia directa 

como: el referendum, la iniciativa legislativa, la remocion de las 

autoridades, etc. Al respecto, Murakami, destaca que se realizo una 

convocatoria pubiica a la participacion de los ciudadanos para discutir 

los temas que serian tratados en la nueva Constitucion. Sin embargo 

los temas discutidos no fueron tomados en consideracion y la medida 

fue basicamente una estrategia mediatica de "ilusion participativa". 

En 1994, se aprobo la "ley de derechos de participacion y control ciudadanos" 

(Ley No. 263000) que reforzaba el derecho ciudadano a intervenir, sin 

intermediation de los partidos o de las organizaciones de la sociedad civil, 

aiin en contra de sus representantes, en la iniciativa y aprobacion de leyes y 

otras reformas constitucionales. De esta manera, Fujimori promovio una 

participacion despolitizada y no "perniciosa" de los ciudadanos. Lo cierto es 

que los mecanismos de participacion directa fueron poco usados por la 
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poblacion porque los requisites que demandaban eran muy dificiles de 

cumplir. Asi pues, muchos grupos percibian que se obtenian resultados mas 

sencillos y rapidos mediante relaciones clientelistas y de sometimiento a la 

autoridad del Presidente. Y asi, el "retorno a la democracia" del pais no era 

mas que una ilusibn frente a los ojos internacionales, que contrastaba con el 

autoritarismo politico interno que se vivia durante el gobierno de Fujimori. 

Panfichi (2007: 23-29). 

Siguiendo esta linea, se abrieron diversas oficinas de participacion 

ciudadana, a nivel local, varias ONG's , iglesias y grupos tecnocraticos 

impulsaron el desarrollo de experiencias de participacion en la gestion 

municipal, especfficamente en la creation de planes de desarrollo 

concertado. 

En 1999, un ano antes del derrumbe de la dictadura fujimorista, el 

Instituto de Estudios Peruanos ( IEP) realizo una encuesta national 

sobre los valores democraticos y la participacion ciudadana, por 

encargo de la Oficina de Iniciativas Democraticas de Agencia para el 

Desarrollo International de los Estados Unidos- USAID/Peru. Tanaka 

(2000: 32). 

En este estudio se encontro que: 

• Un 84% de los encuestados muestran interes en los asuntos 

publicos, lo que se asocia a su seguimiento a traves de la television y 

la radio. 
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• La actividad colectiva es una estrategia de los ciudadanos para 

satisfacer las necesidades y procurara resolver problemas. 

• Un 38% de los encuestados son miembros de comunidades 

religiosas, seguidos por un 3 1 % que pertenecen a organizaciones de 

mujeres, un 26% a APAFAs , 25% a organizaciones vecinales, 20% a 

clubes deportivos, y solo un 7% a partidos politicos. 

• Dentro de las principales razones para no participar en una o mas 

organizaciones sociales, el 60% sostuvo que el principal obstaculo es 

la falta de tiempo. Un 16% indico que no existen organizaciones que 

vean los temas de su comunidad y un 7% sostuvo que le disgusta 

como funcionan las organizaciones. Otro 6% cree que no le han dado 

la oportunidad de participar, un 3.9% dice que no entiende lo que 

discuten en las organizaciones, mientras que un 1.8% considera que 

no tiene la educacion necesaria para participar. 

• En cuanto a la institution que perciben con mayor capacidad de 

resolver los problemas de la comunidad, el 44.6% de los encuestados 

dijo que esta era el municipio, seguido por un 15.8% que apoyaba a 

instituciones eclesiales u ONG. Solo un 8% buscaria el apoyo de un 

representante politico y el 1 % el del gobierno central. 

En este escenario, de percepciones democraticas en medio de un 

contexto politico adverso, se descubrio la corrupcion del gobierno de 

Fujimori. En el ano 2000, Montesinos fue capturado y el ex-

Presidente huyo al Japon y envio su renuncia por fax. As i llego la 
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etapa de transicion democratica, que tambien trajo cambios en los 

mecanismos de participacion ciudadana. 

Y la tercera etapa, corresponde al periodo de la transicion de 

democratica, desde fines del ano 2000 en adelante. 

Esta etapa se inicia con el presidente Valentin Paniagua, ya que su politica 

de dialogo con la sociedad civil tuvo como resultado que el nuevo gobierno, 

recogiera las experiencias de concertacion y participacion de los gobiernos 

locales y de esta manera hizo de la participacion ciudadana una politica de 

estado. JNE (2008: 9). 

Debemos de entender tambien que durante el gobierno de transicion, 

la participacion se entendio como una politica destinada a mejorar la 

calidad de la democracia y restablecer la confianza entre los 

ciudadanos y las autoridades. De esta manera se establecieron el 

Acuerdo Nacional (AN), los Consejos de Coordinacion Local (CCL) , la 

Mesa de Concertacion Para la Lucha Contra la Pobreza (MCPLP) y 

otras instancias de participacion. Luego, en el gobierno del Presidente 

Alejandro Toledo se aprobo la nueva Ley Organica de 

Municipalidades (Ley 27972) que institucionalizaba tres espacios de 

participacion a nivel local: el Concejo de Coordinacion Local Distrital, 

el Concejo Municipal y las juntas vecinales (Panfichi 2007: 22-34). 

De lo anterior se puede concluir que, durante ambos gobiernos de 

transicion democratica, el avance en lo que respecta a la participacion 

ciudadana se dio, basicamente, a traves de la institucionalizacion de 
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2.2.2.2. Experiencias de Participacion Ciudadana en el Peru 

Son muchos los estudios de experiencias de participacion ciudadana a 

nivel local, pero casi inexistentes los que relacionan la participacion con la 

comunicacion, mas alia de su valor instrumental de difusion. Pero, cabe 

explorar algunos ejemplos para comprender cuales son los principales 

logros y Kmites de la participacion con la finalidad de pensar como a 

traves de la comunicacion, esta puede potenciar su alcance. 

La experiencia de la Region Huancavelica, se propuso elaborar planes de 

desarrollo participativo y concertados y constituir mas alia de esta propuesta 

concreta, mesas de concertacion donde confluyeran las instituciones 

publicas, el sector privado, los colegios profesionales y las llamadas 

organizaciones sociales de basa, a su vez se planteaba como una instancia 

de presi6n y de negociacion al gobiemo central reclamando mayores fondos, 

para los municipios, desarrollo expansivo de politicas economicas y sociales 

de lucha contra la pobreza unida al rechazo de la privatization de la central 

del Mantaro, Grompone (2004:15). 

L a experiencia de Villa E l Salvador es emblematica y frecuentemente 

citada en el tema del presupuesto participativo. Segun Grompone 

(2004:16). Y a era una practica instaurada en Villa E l Salvador desde el 

ano 2000. Esto fue posible dadas las capacidades de organizacion y 

autogestion que la comunidad habia desarrollado desde su creation, que 

unidas a la determination de los vecinos y el apoyo de las ONGs locales, 

hicieron que el presupuesto participativo se convirtiera en un instrumento 
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de gestion para definir las obras a las que se destinara una parte del 

presupuesto de inversion de la municipalidad. 

Hay otras experiencias de participacion ciudadana, el caso del comite de 

defensa del valle de Lurin, que comprenden los distritos de Lurin, 

Pachacamac y Cieneguilla. 

Algunas autoridades y organizaciones sociales se enfrentan a una ordenanza 

territorial del 2001, que cambia el uso de los terrenos agricolas en el 

santuario de Pachacamac, autoriza obras de infraestructura que crefan 

nuevas organizaciones en zonas protegidas y permitfa vias, malecones y 

edificaciones en la rivera del rio Lurin. El comite de defensa del valle 

comprende un conjunto de asociaciones que agrupan fundamentalmente a 

campesinos y a profesionales, los primeros sensibles a proteger, lo que su 

fuente de ingresos, los segundos preocupados por los problemas de 

contamination y de calidad de vida. En esta linea, el trabajo de las ONG 

puede contribuir a crear instancias de negotiation, fortalecer las capacidades 

de los actores locales y prestar asesoria tecnica. Grompone (2004:31). 

En caso de experiencias de participacion ciudadana en Lima 

Metropolitana de las que se pueden extraer lecciones, como las del 

concurso "Sumando Esfuerzos", convocado por la Red para el Desarrollo 

de las Ciencias Sociales en el Peru bajo el auspicio de la Fundacion Ford. 

En su tercera edicion del 2005 el concurso premio al proyecto "Mejora en 

el saneamiento ambiental de Comas", impulsado por los pobladores de 

cuatro asentamientos humanos del distrito que carecian de agua potable 

y desagiie. 
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condiciones es la necesidad de una organization social, voluntad politica, 

un regimen legal que garantice el ejercicio ciudadano, entre otros. Para 

poder llevar a delante se necesita de ciudadanos informados y 

comprometidos. 

Por otro lado, Arroyo (2005: 51), llega a la conclusion sobre la 

participacion local en nuestro pais. En primer lugar, afirma que las 

empresas son el actor que menos se involucra en este proceso. En 

cuanto a los grupos socioeconomicos, son los jovenes, las mujeres y los 

pobladores muy pobres, quienes menos participan. Asi mismo es mayor 

la participacion de las organizaciones campesinas que la de las 

organizaciones urbano-vecinales o barriales. Finalmente, cabe precisar 

que, en la mayoria de experiencias participativas, los procesos de 

comunicacion son de una misma via, informan pero no promueven el 

dialogo. 

2.2.2.3. Alcances a la Participacion Ciudadana 

Lopez (1997), define al ciudadano, como persona con derechos civiles, 

politicos y sociales que son garantizados por el Estado, y que pertenece a 

una comunidad politica con la cual tiene responsabilidades. E l ciudadano 

hace manifiesto que es el titular legitimo del poder politico, a traves de la 

participacion en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. 

Debemos entender tambien que: 
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La ciudadania consiste en el ejercicio de derechos y deberes dentro de ia 

comunidad politica de la que uno se siente parte y sin la cual no puede 

desarrollarse. Es un concepto que tiene multiples dimensiones que 

trascienden lo legal y que se construye en el terreno social y politico, para lo 

que requiere que los ciudadanos desarrollen ciertas capacidades, como el 

poder actuar y decidir libremente, asi como tener la capacidad de participar 

en los asuntos de interes publico y disfrutar de la riqueza que se produce al 

interior de la sociedad. Lopez (1997:68). 

Bajo esta premisa, empecemos hablando de la participacion ciudadana, el 

concepto es ampliamente utilizado en la actualidad por parte de diversos 

agentes sociales, los partidos politicos, las organizaciones sociales, los 

medios de comunicacion, las instituciones de desarrollo, centres 

educativos e institutes de investigacion. 

En este contexto, Sanchez (2009), senala que "la participacion 

ciudadana o politica como una actividad practica y reflexiva de 

reproduction y transformation de la realidad social, al mismo tiempo 

que desarrolla la identidad colectiva y la capacidad de autogestion del 

actor o sujeto social". 

Por su parte, Merino citado por Sanchez (2009) considera que: 

El participar, "tomar parte", es la pertenencia a una organizacion que reiine a 

mas de una persona, por lo tanto tiene un caracter social. Con esta idea se da 

a entender la necesidad de la organizacidn para que exista la posibilidad de la 

participacion. Es decir, el participar presupone la existencia de la 

organizacion, del medio o grupo social que permite la agrupacion de los que 

tienen algo que compartir, siendo esta la condici6n necesaria para la 
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participacion. Desde esta perspectiva, la participacion ciudadana concibe la 

organization de los ciudadanos que guardan motivos comunes y que se 

organizan para facilitar la consecution de sus objetivos o exigir el respeto de 

sus derechos. 

En este sentido, los movimientos sociales constituyen, en el mundo 

contemporaneo, unas fuerzas claves del cambio social y unas 

instancias aglutinadoras de participacion ciudadana en paises con 

distintos nivel de desarrollo y culturas politicas. 

Para empoderar mas a la ciudadania, se creo el Acuerdo Nacional 

donde los diversos actores (partidos politicos, empresarios, la iglesia, 

los representantes de la sociedad civil, etc.), deliberaron y acordaron 

31 politicas de Estado. A s ! mismo, se instituyeron los Consejos de 

Coordination Regionales ( C C R ) y Locales (CCL) , y la MCLCP, que 

fueron instancias que alentaron la participacion de los ciudadanos en 

la formulation de planes de desarrollo concertado y presupuestos 

participativos. Ademas se aprobo, en el marco de la descentralizacion, 

la ley Organica de Municipalidades (Ley 27972), que alento la 

participacion de los ciudadanos en instancias locales de toma de 

decision (Panfichi 2007: 30-40). 

E s importante senalar que la participacion ciudadana es una de los 

principales factores para poder fortalecer la democracia dentro de la 

sociedad. En esta linea, el congreso de la republica del Peru, la ley de 

descentralizacion, afirma que la participacion ciudadana esta 
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estrechamente vinculada con los procesos de descentralizacion del 

estado. 

Los gobiernos regionales y locales estan obligados a promover la 

participacion ciudadana en la formulation, debate y concertacion de sus 

planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestion pubiica. Para este efecto 

garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la information pubiica, con las 

excepciones que senala la ley, asf como conformacion y funcionamiento de 

espacios y mecanismos de consulta, concertacion, control, evaluation y 

rendition de cuentas. Congreso de la Republica del Peru (2002). 

En este contexto podemos senalar que es importante la 

descentralizacion en los procesos de participacion ciudadana, ya 

que se puede tener espacios como el consejo de Coordination 

regional y Consejo de Coordination Local, Organos Consultivos 

(instituciones Regionales Consejo regionales y consultivos), 

presupuesto participativo y la audiencia pubiica de rendition de 

cuentas. 

2.2.3. Comunicacion participativa como propuesta de cambio 

La ciudadania forma parte de un grupo, sociedad o comunidad, por lo que 

tiene derechos y deberes que ejercer en los asuntos publicos, de esta 

manera, la comunicacion participativa busca alentar al dialogo, 

independientemente de la clase economica o rol social que uno detenta. 

Bajo esta premisa, Carrion y Wollrad (1999:15), afirman: "que la 

comunicacion participativa, es la esfera social en donde los distintos 
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intereses sociales miden, negocian y concretan sus esfuerzos entre si y 

ante el poder". 

Esto quiere decir, que la ciudadania va aprendiendo en el ejercicio mismo 

de la convivencia con otros, en la comunidad politica a la que pertenece. 

Por su parte Puig (2003; 10) explica, que la comunicacion de hoy, no hay, 

felizmente, reglas. La comunicacion surge de las ganas de vivir, de 

aportar, de compartir, de las causas grandes, del compromiso, de la 

diferencia, de la aventura, de la determination, de la singularidad, de los 

sentimientos, de los valores cfvicos, del amor hacia los ciudadanos y la 

ciudad, de la experiencia propia y comun, del talento, del trabajo personal 

y en equipo. 

Aguilar (2006: 151), Un Estado democratico debe ser promotor de una 

ciudadania efectiva y participativa. La participacion, entendida como el 

conjunto de mecanismos, institucionalizados o no, a traves de los cuales los 

ciudadanos inciden o buscan incidir en las decisiones publicas, con la 

expectativa de que aquellas decisiones representen sus beneficios sociales, 

forma parte intrfnseca del ejercicio ciudadano y es una practica dial6gica, 

vincular y comunicacional, con un enorme potencial transformador. 

De acuerdo con Millan (2007: 21). A nivel individual, la participacion 

genera habilidades de gestion, dialogo y negociacion. A nivel social, es 

una estrategia que impulsa a los ciudadanos a involucrarse en los asuntos 

publicos, en el terreno politico de la relation entre sociedad y Estado. 
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Para entender mejor, la comunicacion participativa, Alfaro (2003: 17) 

afirma: 

Que la participacion puede promover cambios a nivel de conocimientos, 

actitudes y practicas, y ahi reside parte de su aporte al desarrollo. En primera 

instancia, porque mejora el proceso de intercambio de informacion al indicar 

los canales y codigos mas adecuados para transmitirla. En segundo lugar, 

dado que la comunicacion siempre necesita a dos o mas personas porque es 

una relacion donde se producen diversos sentidos, esta se constituye como 

promotora del trabajo en equipos interdisciplinarios y estimula la construccion 

conjunta y creativa. 

En este contexto, la comunicacion facilita la relacion entre ciudadanos y 

Estado, asi como de las habilidades comunicativas (escucha, dialogo y la 

negotiation de intereses) que se requieren para tomar decisiones en la 

esfera publica. 

En este sentido la presente tesis tiene el enfoque comunicacional, donde 

se comprende la ciudadania, como el ejercicio relational y dialogico a 

traves del cual los ciudadanos y el Estado, se vinculan y le dan legitimidad 

al poder. En este contexto, donde cobra sentido analizar los espacios de 

participacion alternatives como escenarios de comunicacion, es decir, 

como espacios donde se encuentran e interaction los pr incipals actores, 

como son los ciudadanos, donde negocian sus intereses a traves del 

dialogo y toman decisiones que afectan la vida publica. 

Sin embargo, para Tanaka (2007: 23-24), la comunicacion por s i misma 

no produce desarrollo sino que se complementa con una serie de 
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condiciones socioeconomicas y politicas. Para vivir en una democracia 

participativa se requieren algunas condiciones previas como la reduction 

de las desigualdades, porque en este escenario predominan los grupos 

que prefieren su estabilidad ante lo participativo. Otro reto consiste en 

lograr que las personas pasen de verse y actuar como consumidores, a 

ejercitar sus propias capacidades y disfrutar de ellas, porque esto si 

fomenta un sentimiento de comunidad ya que se realiza en conjunto. 

Lo planteado por Tanaka, confirma que no puede haber democracia si los 

ciudadanos no son incluidos, pero para que ello suceda los mismos 

ciudadanos deben construir el camino. 

(FAO 2006: 16-17), plantea, que la comunicacion participativa puede 

promover cambios a nivel de conocimientos, actitudes y practicas, y ahl 

reside parte de su aporte al desarrollo. En primera instancia, porque 

mejora el proceso de intercambio de informacion al indicar los canales y 

codigos mas adecuados para transmitirla. En segundo lugar, dado que la 

comunicacion siempre necesita a dos o mas personas porque es una 

relacion donde se producen diversos sentidos, esta se constituye como 

promotora del trabajo en equipos interdisciplinarios y estimula la 

construccion conjunta y creativa 

E s asi que, la participacion es un proceso de aprendizaje significativo, que 

parte del reconocimiento de la heterogeneidad de los actores 

involucrados. 
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Bajo esta premisa, el rol de la comunicacion es bastante relevante, en 

tanto que, los procesos comunicativos permiten establecer relaciones 

horizontales entre los participantes, dando espacio para que cada uno de 

ellos aporte con sus experiencias y conocimientos. E s asi como la 

comunicacion aporta a la vision del desarrollo una actitud de apertura 

frente a la diversidad de informaciones, mensajes, codigos y lenguajes 

que intervienen en las interacciones humanas (FAO 2006: 7-8). 

En este sentido, (FAO 2006: 9), tanto la comunicacion como la 

participacion son elementos transversales a todo el proceso de desarrollo 

y, a lo largo de este, se hacen manifiestas a traves de ciertas 

herramientas o dinamicas de trabajo que dejan de priorizar unicamente el 

conocimiento tecnico y buscan aprovechar tambien el conocimiento de la 

experiencia, cultura y conocimiento local. De esta manera, hay 

metodologias especificas de comunicacion participativa, para identificar 

las necesidades de la poblacion, para generar capacidades de 

deliberation y fortalecer los procesos de toma de decisiones y 

empoderando a los actores locales. 

2.2.3.1. Una comunicacion, participe con los ciudadanos 

La comunicacion resulta de la proximidad y participacion de la poblacion, 

en este sentido segun, Alfaro citado por Carrion y Wollrad (1999:17), el 

tipo de relation comunicacional que puede implicar las distintas 

intenciones que un actor establece con otro, depende de su proposito. 

39 



En esa linea, Alfaro propone tres tipos de relaciones comunicacionales: la 

difusionista, que niega al otro como interlocutor y se limita a la transmision 

de information; la propagandistica, que apunta al convencimiento y 

manipulation; y la relacional, que se basa en el dialogo y la negociacion 

de intereses entre distintos actores sociales que se van empoderando en 

el proceso. 

Puig (2003), propone una comunicacion clara, personalizada y sensible, 

que no se limita a informar desde el piano racional, sino que busca 

implicar a los ciudadanos, motivarlos, suscitar su participacion. En este 

sentido, Carrion y Wollrad (1999:70), dice que "la comunicacion es una 

relation social. La ciudad es un escenario de relaciones sociales 

multiples, que define una estructura simbolica compuesta por un conjunto 

de signos que facilitan el establecimiento de contacto entre la sociedad y 

el espacio que la convive". 

La comunicacion siempre es gente con gente. No muestra plazas vacias, 

fachadas de nuevos edificios sin gente. Porque no es una comunicaci6n 

enamorada de la piedra de los edificios ni de las grandes obras, sino que 

tiene como centra al ciudadano que tiene la expectativa una vida y una ciudad 

siempre mejor. Y los percibe como tal: como los protagonistas, coparticipes, 

cnticos, emocionados, diversos. Sabe que hay ciudadanos despectivos de lo 

municipal, los desilusionados, otros indiferentes, los ocasionales y los 

complices. Y se preocupa por conocerlos para dirigirse diferenciadamente a 

ellos, para que la comunicaci6n los movilice y les de un mensaje claro, desde 

el lugar donde ellos perciben lo municipal. Porque dirigir toda la comunicacion 

a todos no comunica a nadie. Puig (2003:30-31). 
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Bajo este marco, Carrion y Wollrad (1999:74) menciona que la poblacion 

para asumir la condition de ciudadania requiere de information y de 

canales de comunicacion para actuar (emisor y receptor) y los municipios 

para legitimarse deben producir informacion (receptor-emisor). 

En este contexto, se requiere una comunicacion municipal que no teme 

relacionarse con los ciudadanos agrupados y organizados. Al contrario, 

debe valorar el hecho de que se hayan agrupado para plantear 

respuestas y soluciones a ciertas necesidades y problemas concretos. 

Porque la vida en la ciudad es, finalmente, una vida compartida entre 

ciudadano-autoridad. 

Frente a toda esta manera de pensar y construir la comunicaci6n municipal, la 

realidad de los municipios: folletos sin gente, con plazas vacias, con fachadas 

de equipamiento sin nadie...La comunicacion municipal esta, todavia, 

enamorada de la piedra: de los edificios, de la urbanization, de las grandes 

obras. Y las presenta magnificas a menudo, como para publicar en revistas 

especializadas. Basta. Ya no mas. Puig (2003: 19). 

Siguiendo esta linea, Carrion y Wollrad concluye que la relacion de 

los habitantes con el gobierno local se deteriora y distancia por que no 

existe canales institucionales de representation y participacion, y 

porque los gobiernos, imponen algunos vicios, la relacion vertical del 

emisor al receptor. 

En contraparte, Carrion y Wollrad argumenta, la posibilidad que 

desde el municipio, como actor publico-estatal, se fortalezcan las 
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relaciones publicas que definen la ciudad, rompiendo con el esquema 

vertical emisor-recepto, construyendo un sentido de pertenencia 

colectivo a partir de la conducta de ciudadania. 

Una nueva manera de entender la comunicacion entre municipio y 

ciudadania. La comunicacion, mas que nunca en este caso, debe de ser 

doble via, es decir, un ir y venir porque las entidades municipales no pueden 

esperar que sea la sociedad civil la que se acerque a presentar quejas o 

demandas. Una politica de comunicacion debe implicar una politica de 

acercamiento entre el municipio y las diversas agrupaciones de la ciudadania. 

Carri6n y Wollrad (1999:93). 

En este sentido, el ciudadano no ejerce su ciudadania en los espacios 

que la ley le permite, sino prefieren crear espacios alternatives para 

canalizar sus demandas, porque son conscientes de las limitaciones y 

trabas de los espacios de participacion institucionalizados por ley. Del 

mismo modo, al relacionarse entre ciudadanos expresan una 

comunicacion relational, es decir, una comunicacion horizontal, como 

manifiesta Alfaro. 

Bajo esta perspectiva, Fernandez (1988: 76) afirma sobre la similitud de 

actividades; 

La gente. Por lo general suele encontrarse atractivos con aquellos con 

quienes comparten puntos de vista similares respecto a lo social, lo politico, 

economico, etc. En cambio cuando hay desacuerdos en las actitudes en 

relacion con aspectos fundamentals de la vida, el otro sera visto como 

menos atractivo. 
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De esta figura extraemos, que los vecinos se agrupan con vecinos, 

esto por una cuestion de identidad y confianza., en esta linea, 

Fernandez habla sobre la similitud y la complementariedad operan 

conjuntamente. 

Si los intereses de dos individuos son similares y ambos llevan una vida 

semejante, se establece entre ellos una especie de relacibn cooperativa. 

Desean hablar acerca de los mismos temas, hacer cosas similares y 

ayudarse mutuamente. Si tienen creencias y valores semejantes, ofreceran 

apoyo social a sus puntos de vista mutuos. Fernandez (1988: 76). 

En este sentido, la ciudadania busca nuevos espacios de 

comunicacion, los alternatives, para relacionarse con sus semejantes, 

a la vez que empodera en expresar libremente sus opiniones sobre 

los problemas de su distrito. 

2.2.3.2. Participacion y organizacion de la ciudadania 

Anteriormente se ha tratado de los procesos comunicativos, que son 

bidireccionales, esto es, que no existe comunicacion si no se 

establece una relation entre dos o mas interlocutores que 

constantemente intercambian e interpretan mensajes, en este sentido 

nos aproximaremos al otro actor, que es la ciudadania organizada. 

En efecto, la ciudadania no es una masa homogenea sino que se 

organiza en movimientos y grupos, segun sus propios intereses y 

agendas, conformando la denominada "sociedad civil". 
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La reduction de la vida politica a la action del voto es coherente con la 

notion de ciudadania como categoria; es decir, con una condition que uno 

adquiere al obtener la mayorfa de edad y que se resume a un conjunto de 

deberes y derechos, dentro de los cuales el voto es uno de los mas 

emblematicos, pero que se ejercita cada cuatro o cinco anos. De ahi que la 

expansion del padron electoral no ha supuesto necesariamente la formation 

de una conciencia de ciudadania, del sentido de pertenencia y 

responsabilidad activa hacia la comunidad de la que se es parte. Quiroga 

(2008:118). 

Al respecto, cabe senalar que sucede algo similar con la relacion que 

los ciudadanos mantienen con las instituciones del Estado: los 

ciudadanos las perciben como burocratas e ineficientes, y sospechan 

que los funcionarios del Estado pueden utilizar lo publico para 

beneficio privado. Remy (2005). 

En este sentido, Quiroga (2008: 47), senala que: 

La ciudadania busca representarse a si misma y crea formas de 

representaci6n mas directas para atender sus demandas, como los 

movimientos vecinales, organizaciones de base, asociaciones civiles sin fines 

de lucro, entre otras. Todas estas formas de representation, en realidad, 

expresan la necesidad ciudadana por participar e intervenir en las decisiones 

sobre la vida publica de manera directa, sin la mediation de un representante 

que resulta distante, velando por la defensa de los propios intereses y 

preocupaciones grupales que con frecuencia se diluyen en la agenda del 

politico electo. Lo cierto es que la ciudadania organizada se sustenta en la 

existencia de expectativas incumplidas por los poli'ticos y los vaci'os de la 

democratization polftica. Es entonces cuando los ciudadanos se proponen 
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auto gestionar el cambio y actuan como sustitutos de los actores politicos 

clasicos 

Sin embargo, Remy, aclara que estas formas de organizacion 

ciudadana pueden ser ligeros y poco efectivas si es que no se 

establecen condiciones para su institucionalizacion tales como: la 

definition de liderazgos, roles y responsabilidades claras entre los 

miembros; la delimitation de objetivos claros; y la existencia de una 

dinamica organizacional lo suficientemente flexible para alcanzarlos 

sin restarle espontaneidad a las acciones de incidencia. 

(Remy 2005: 18). "Estas barreras, aunadas a la escasa y lenta 

efectividad de los mecanismos de participacion institucionalizados por 

ley, dan origen a expresiones de protesta que no consultan ni 

dialogan, mas que s i informa sobre la diversidad de intereses y la 

ausencia de soluciones concertadas". 

En este sentido, podemos senalar, que la ciudadania debe tener una 

relacion sociedad civil-estado, dicha accion requiere un espacio en 

donde el ciudadano se sienta familiarizado. Un espacio para todos, 

que afiance ese sentido de pertenencia que debe sentir el individuo 

para manifestarse, y ejercer sus derechos. 
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2.3. Sistema de conceptos 

2.3.1. Conceptos y definiciones de la Comunicacion 

La comunicacion, es dificil establecer una definition exacta ya que existe 

mucha bibliografia, cada autor podria definirla de forma diferente, 

dependera del enfoque que se le de. 

Para Berlo (1987), la comunicacion es un proceso de interaction entre 

dos o mas sujetos sociales, que tienen una relacion reciproca. Berlo 

(1987:14), define "la comunicacion es un proceso que se trata de un 

fenomeno o acontecimiento que esta en constante cambio a traves del 

tiempo, que actua sobre todos los demas objetos del medio circundante". 

Esta definition nos explica en forma muy simple la importancia de la 

comunicacion y la reciprocidad que tiene en obtener informacion acerca 

de su entorno. 

Berlo (1987) menciona, cuatro factores que aumentan la fidelidad en todo 

tipo de comunicacion: habilidad comunicativa, niveles de conocimiento, 

actitudes y la posicion sociocultural, factor que se encuentra dentro de 

todo individuo que actua como fuente en-codificadora o como receptor de-

cod ificador. 

Para Collado (1988: 31), la comunicacion es la primera condition para la 

existencia. Resulta imposible imaginar una asociacion de personas, desde 

una pareja hasta una nacion, que pueda subsistir sin la comunicacion, es 

tambien un integrante en las pocas relaciones claves que determinan, es casi 

un asunto de supervivencia. 
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Todos estamos influidos por el mundo que nos rodea, pero tambien 

influimos en el, como senala Collado (1988:46): 

La manera en que percibimos nuestro ser (actitudes, conductas, 

concepciones, ideas, etc.) se da, hasta cierto punto, en funcion del 

reconocimiento que nos otorga las personas que nos rodean, si las personas 

nos buscan y nos expresan su simpatia, si responden a nuestras indicaciones 

de manera entusiasta, tenderemos a percibimos de modo mas positivo que si 

nos evitaran. 

En este sentido, las teorias planteadas ayudan a comprender, que la 

comunicacion es un ingrediente principal en la interaction dentro de 

una sociedad, ya que es el espacio donde se desarrolla los seres 

humanos. 

2.3.2. Democracia 

Diaz (2004), define la democracia como una forma de gobierno, de 

organization del Estado, en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participacion directa o 

indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. En sentido 

amplio, democracia es una forma de convivencia social, que los miembros 

son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

La democracia garantiza a sus ciudadanos derechos fundamentales que 

los sistemas no democraticos no otorgan ni pueden otorgar; y asegura a 

sus ciudadanos una gama mas amplia de libertades personales que las 
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demas formas de gobierno. En este sentido, (Rubio: 1998), hace 

referenda a un pais democratico, argumenta que "un sistema politico 

democratico tendria que tener antes que nada, leyes que otorguen 

derechos y obligaciones que serian las "reglas de juego". En una 

democracia debe haber un estado de derecho donde se respete la 

soberania del pueblo y su derecho a tener representantes". 

En esta linea Araujo, et al, (2011: 4), precisa las "reglas de juego" 

democratico, delimitando en cinco reglas. 

La primera regla, Todos los ciudadanos mayores de edad, sea cual sea 

su raza, genero, religion, etc., tienen derecho a participar, en condiciones 

de igualdad, en los procesos de toma de decisiones politicas de su 

comunidad o a elegir representantes que lo hagan en su nombre. 

La segunda regla, La decision de cada ciudadano, plasmada en su voto, 

tiene el mismo valor o peso que la de cualquier otro. E s lo que expresa el 

viejo lema democratico: "un hombre, un voto". Tercera regla, Los 

ciudadanos deben gozar de libertad, no solo para opinar y decidir, 

votando por la opcion que consideren mas conveniente, sino tambien para 

formarse su opinion al respecto, en el marco de una discusion o 

deliberation abierta entre individuos o grupos organizados, como los 

partidos politicos. 

Cuarta regla, Las decisiones politicas y la election de representantes se 

adoptan o realizan por la mayoria numerica de votos. E s lo que exige el 
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llamado principio de la mayoria. Y por ultimo, ninguna decision adoptada 

por mayoria puede vulnerar el derecho de la minoria a convertirse algun 

dia, en condiciones de igualdad, en mayoria. 

Para Carpizo (2009, 10), citado por Araujo, et al. (2011:3), define a la 

democracia, 

como el sistema en el cual los gobernantes son electos periddicamente por 

los electores; el poder se encuentra distribuido entre varios drganos con 

competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos, asi como 

responsabilidades senaladas en la Constitucion con el objeto de asegurar los 

derechos fundamentales que la propia Constitucion reconoce directa o 

indirectamente. 

Lo planteado en este caso por Carpizo, presupone un orden juridico, una 

Constitucion y un Estado de derecho que garanticen las libertades y los 

derechos fundamentales de las personas. De esta forma, propone cinco 

clases: 

Una de caracter formal, que consiste en la celebration de elecciones libres, 

objetivas, equitativas y periodicas; tres de caracter material como son el 

respeto y la protection de los derechos humanos, primordialmente de los de 

caracter civil y politico, el papel que juega la oposicion, y la desconcentraci6n 

del poder y el equilibrio entre los organos. Y una ultima clase de caracter 

social que se refiere a la calidad de vida de los habitantes, tomando en 

cuenta factores como la alimentation, education, protecci6n a la salud, 

trabajo, vivienda y esparcimiento. Carpizo citado por Araujo, et al. (2011:4). 
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Asi podemos decir, que en toda definition de democracia habra que 

considerar la capacidad de los individuos, en el ejercicio de su 

ciudadania, que le otorga la ley, para intervenir en los asuntos 

publicos que se requiera. 

2.3.3. Democracia Participativa y Representativa 

Araujo, et al. (2011:11), senala que "democracia participativa es una 

forma de democracia semi-directa que surge con la aparicion de nuevos 

mecanismos de participacion en los cuales el pueblo adquiere 

protagonismo como el plebiscito, la consulta, el referendum, el cabildo 

abierto, la iniciativa legal y otros modos de participacion". 

En esta linea, Sartori (1994, 74) citado por Araujo, et al. (2011:11) dice 

que participacion "es tomar parte personalmente, un tomar parte activo 

que verdaderamente sea mio, decidido y buscado libremente por mi. Asi , 

no es un 'formar parte inerte' ni un 'estar obligado a formar parte'. 

Participacion es ponerse en movimiento por s i mismo, no ser puesto en 

movimiento por otros (movilizacion)". 

De esta manera, podemos concluir que, la democracia participativa, no se 

trata de un sistema en s i , sino de una modalidad, complemento y 

perfeccionamiento de las formas representativas, que en ultima instancia 

permite afianzar los procesos democraticos. 

Por otro parte, la democracia representativa es adoptada por personas 

elegidas por el pueblo como sus representantes. As i lo manifiesta Max 
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Weber (1981,235 y ss . ) , citado por Araujo, et al. (2011:8) quien entiende 

por representacion, 

La situation objetiva en virtud de la cual la acci6n de determinados miembros 

se imputa al conjunto, que la admite como legitima y obligatoria, reciben por 

adelantado el encargo y la autorizacion de actuar conjuntamente en nombre 

de sus representados y de ligarles por sus decisiones colectivas". De esta 

perspectiva, podemos senalar que la democracia representativa, es cuando 

la decision es adoptada por personas elegidas por el pueblo como sus 

representantes. 

Sobre esta base, Weber elabora una tipologia de las distintas clases de 

representacion: apropiada, estamental, vinculada y libre de intereses. 

La representacion apropiada se configura cuando un dirigente es el dueno 

del derecho de personificar a la comunidad. La representacion estamental 

se presenta cuando se afecta a quienes se encuentran en una misma 

position social, es decir, a los que gozan de similares derechos o 

privilegios estamentales. 

En la representacion vinculada, los representantes son designados (por 

turno, por sorteo o por otros medios) y sus facultades estan limitadas por 

un mandato imperativo. En consecuencia, sus representados tienen el 

derecho de revocar la designation y, en cualquier caso, lo actuado por el 

representante requiere de su expreso asentimiento para ser valido. En la 

representacion libre, el representante, por regla general "elegido", no esta 

ligado a instruccion alguna. La representacion de intereses se refiere a un 
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tipo de corporaciones representativas que comparten una misma 

situation. Profesional, estamental o de clase o tienen una representacion 

profesional. 

Bajo este marco, la democracia participativa o representativa entra en una 

crisis al encontrar contradicciones de s i misma, por no ser una 

democracia directa, ambas desde su propio accionar se contrarrestan y 

no reflejan lo que podemos entender como una democracia plena, 

pareciera que este tipo de sustentos son los que llevan visiblemente a la 

crisis que pueda existir en un estado y en una representacion de 

gobierno. 

Si resaltamos la position de democracia directa, Bobbio (1998), afirma 

que la democracia directa parte de tres condiciones minimas. El primero, 

el gobierno del pueblo a traves de delegados investidos de mandatos 

imperatives y por tanto revocables; el segundo, el gobierno de asamblea, 

es decir el regimen no solo sin representantes irrevocables y fiduciaries, 

sino tambien sin delegados; y por ultimo, el referendum. 

En este sentido Bobbio (1998:69) senala: 

De estas tres formas de democracia directa, la segunda y la tercera no 

pueden por si solas sustituir, y de hecho jamas han sustituido a las diversas 

formas de democracia representativa practicables en un estado democratico 

(...), las diversas formas de democracia participativa jamas han podido 

sustituir y de hecho jamas han sustituido, formas autoritarias del ejercicio del 

poder, como por ejemplo, los propios aparatos burocraticos en todos los 
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estados que si bien se llaman democraticos; y en consecuencia no pueden 

por si misma constituir una verdadera y propia alternativa al estado 

representative; la segunda porque solamente es aplicable en las pequenas 

comunidades, la tercera porque unicamente se aplica en circunstancias 

excepcionales y de especial relevancia. 

Siguiendo con el analisis de democracia representativa, Bobbio, dice 

"que las deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que 

involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por 

quienes forman parte de ello, sino por personas elegidas para este 

fin". 

Bajo este sustento podemos indicar que la representatividad permite 

la delegation del otorgamiento de potestades para actuar en nombre 

de los electores. 

De esta forma se concluye, argumentando que la unica forma de 

poder hacer un ejercicio y derecho de ser parte de las decisiones del 

gobierno, puede ser mediante representation o participacion, 

justamente por todos los elementos que constituye la nueva forma de 

organizacion de las sociedades, que no permiten la democracia 

di recta. 

2.3.4. Gobernabilidad 

Para Sagasti, Patron, Hernandez y Lynch (1999: 17-18), la gobernabilidad se 

refiere al ejercicio eficiente, eficaz y legitimo del poder y la autoridad para el 

logro de objetivos sociales y economicos. La idea de gobernabilidad esta 
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asociada a la notion de eficiencia, en el sentido de alcanzar los objetivos de 

gobierno en forma transparente y sin dispendio de recursos (...) en el sentido 

de que la ciudadania reconoce el derecho de los gobernantes a ejercer el 

poder y la autoridad, y se identifica con las instituciones del Estado. 

Para Carmona (2011) la gobernabilidad, tiene que ver con el tipo de 

liderazgo de los mandatarios, la solvencia de las instituciones, la 

capacidad para atender las demandas de la sociedad y aprovechar 

racionalmente los recursos del Estado. Tambien, con practicas 

administrativas como la rendition de cuentas, la cual, mas alia de un 

ejercicio de responsabilidad, es un mecanismo que propicia la 

comunicacion entre gobernantes y gobernados, porque sirve para 

reconstruir la confianza en la autoridad cuando se cine a los principios 

constitucionales e informa sobre su gestion de manera veraz y oportuna. 

Bajo estas premisas, la gobernabilidad en democracia es una 

responsabilidad compartida, que involucra al ciudadano en tener un papel 

activo y adquiera responsabilidades publicas. 

Por su parte Heredia (2002: 14), menciona que la gobernabilidad es 

"calidad del desempeno gubernamental a traves del tiempo, expresada 

por la capacidad que poseen los actores estrategicos gubernamentales 

para dar respuesta a los desafios que surgen de las relaciones que estos 

mantienen con los demas actores estrategicos que componen un sistema 

politico determinado, siempre y cuando estas relaciones obedezcan a 

formulas estables y mutuamente aceptadas". 
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Para Michael Coppedge, citado por Guevara (sf: 16) la gobernabilidad 

descansa en la armonica relation entre los 'actores estrategicos' de una 

comunidad, o sea entre aquellos que tienen suficiente poder para alterar el 

orden publico, impulsar o detener el desarrollo economico o, en general, 

afectar la marcha de la sociedad, ya sea porque poseen determinantes 

bienes de production, o mueven organizaciones de masas, o tienen influencia 

sobre la maquinaria administrativa del Estado, o manejan armas o poseen la 

capacidad de diseminar con fuerza ideas e informaciones sobre la sociedad. 

De este contexto, la gobernabilidad de un pais, puede ser incluida por 

aquella organizacion o grupo que tenga una importante cuota de 

poder politico, social, economico, militar y cultural 

En este sentido, Guevara, indica que una gobernabilidad democratica 

bien cimentada es fruto del dialogo y el entendimiento antes que de la 

imposition, la manipulation y la coercion, que son los instrumentos 

basicos del orden autoritario. 

Por ende, la gobernabilidad democratica es una construction politica 

compleja y delicada, pues tiene que armonizar intereses contrapuestos que 

se multiplican y expresan por impulso del propio sistema, pero sometiendose 

a reglas esenciales como la observancia de las leyes, el equilibrio de los 

poderes, el respeto a la libertad de expresion, la transparencia, la 

participacion ciudadana, el respeto a las minorias, la vigilancia ciudadana y la 

rendition de cuentas, para citar solo algunos de los principales requisitos que 

definen a una real democracia. Guevara (sf: 16). 
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Situandonos en un contexto nacional, pasaremos a revisar puntualmente 

algunas variables vinculadas a la gobernabilidad registra en el Peru. En 

los anos 80 y 90, el pais sufrio la accion de grupos revolucionarios, que 

por medio del terror, pretendieron instaurar un regimen. 

En este sentido, Guevara senala que la gobernabilidad del pais se vio 

afectada por las expresiones materiales de violencia que se organizan 

desde la sociedad con el objetivo de alterar el poder, perturbar el 

funcionamiento del sistema, desconocer sus normas y en todo caso 

desafiar a la violencia legitima que es atributo y potestad exclusiva del 

Estado. 

De los 90 al 2000 se vivio una fiction de democracia pues existio un 

poder clandestino, autocratico, que nos llevo a estancar el proceso de 

madurez de la gobernabilidad ciudadano. A partir del 2001, se da el inicio 

de una ruta hacia una democracia plena y del proceso reformista de 

descentralizacion y modernization del Estado Peruano. 

En este sentido, podemos concluir senalando, que la ciudadania tiene 

que tomar la compleja tarea de construir una democracia que, sin vulnerar 

los derechos y las libertades de los ciudadanos, pueda dar una solution 

efectiva a los problemas de la sociedad, mantener con firmeza un orden 

justo y asegurar un grado consistente de gobernabilidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Enfoque de Investigacion 

En la investigacion se uso el enfoque cualitativo. 

3.2. Tipo de investigacion 

La presente investigacion por su naturaleza, basica y por su profundidad 

es descriptiva. 

3.3. Diseno de la investigacion 

No experimental transversal 

57 



3.4. Metodos de estudio para la investigacion 

S e uso la metodologfa cualitativa, con preponderancia el metodo 

hermeneutico. 

3.5. Poblacion y muestra 

En la presente investigacion, la poblacion de estudio se definio tomando 

en cuenta la muestra no probabilistica, ya que generalmente son 

seleccionadas en funcion a la accesibilidad o a criterios personales e 

intencionales del investigador. 

La poblacion de estudio estuvo constituida por dos (2) pueblos jovenes 

del distrito de Carmen Alto: 

- Vista Alegre 

- Pokras 

El muestreo por conveniencia es fundamental para la investigacion 

desarrollada, consiste en seleccionar a los individuos que convienen al 

investigador porque le resulta mas facil examinar a estos sujetos, ya sea 

por proximidad geografica. (Sierra Bravo. R (1991) Tecnicas de 

investigacion). 

La muestra de estudio se utilizara el muestreo no probabilistico por 

conveniencia en el pueblo joven de Vista Alegre, del distrito de Carmen 

Alto constituida por: 
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- Dirigentes de los AA.HH, Barrios, Avenidas y Girones 

- Vecinos y exdirigentes. 

Asimismo, se empleo la observacion a las personas en las asambleas, 

escuchandoles hablar, sobre lo que tienen en mente, desde su rol como 

ciudadanos. 

En consecuencia, la unidad de analisis comprende el distrito de Carmen 

Alto, pobladores del pueblo joven de Vista A legre. 

3.6. Tecnicas y tratamiento de datos 

S e uso de la tecnica de la entrevista a profundidad, la observacion 

Participante y los grupos focales. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

A continuacion se presenta los resultados de la investigacion, organizados 

en relation a los objetivos especificos del estudio. Al respecto, para la 

aplicacion de los instrumentos de recoleccion de datos, se planteo realizar 

entrevistas a los encargados de AA.HH, Barrios, Avenidas y Jirones del 

pueblo joven de Vista Alegre, as i como dos grupos focales con dirigentes, 

exdirigentes y vecinos en mention y la observation a una de sus 

sesiones de asambleas de vecinos, esto se cumplio a cabalidad. 

E s importante destacar que inicialmente se contemplo los grupos focales 

a siete dirigentes y a seis vecinos, sin embargo solo se llego a concretar 

los grupos con cuatro dirigentes y cuatro vecinos. 
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4.1. Espacios de participacion ciudadana no institucionalizados por 

ley, como escenario de comunicacion. 

Como se menciona en el marco teorico, la participacion ciudadana es 

una politica destinada a mejorar la calidad de la democracia y restablecer 

la confianza entre los ciudadanos y las autoridades. Sin embargo, la 

participacion es un ejercicio novedoso para el ciudadano, como senala, 

Mateo Huayhua, presidente de vista alegre. 

La participaci6n ciudadana es ser vigilantes en nuestro distrito, es ser un 

vecino activo, preocupado en solucionar las necesidades de nuestro pueblo 

joven (...) nuestra principal funcion es hacer participar a la mayor cantidad de 

poblacion de nuestro pueblo joven de Vista Alegre, y ser un vecino 

responsable y preocupado por mejorar su distrito. 

Lo cierto es que la Ley Organica de Municipalidades tambien establece 

otros mecanismos de participacion que aseguren una permanente 

comunicacion entre la poblacion y las autoridades. 

A partir del 2003 se impulso la institucionalizacion de la participacion 

ciudadana, bajo la premisa de que, el acercar a los ciudadanos a las 

decisiones politicas contribuiria a fortalecer el debil sistema democratico 

del pais, en este sentido, algunos ciudadanos identificaron que era 

posible participar en los asuntos publicos sin ser autoridad, tal como lo 

destaca Jesus Tucno, uno de nuestros entrevistados: 
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Yo tengo mas de 20 anos viviendo en el distrito de Carmen Alto, en estos 

tiempos ha cambiado mucho en todo aspecto (...), anteriormente no tem'amos 

espacios de participacion en nuestro distrito, solo en las elecciones teniamos 

la oportunidad de participar mas. Pero en estos anos, existen espacios de 

participacibn, que sin ser autoridad podemos expresar nuestras 

preocupaciones y necesidades a las autoridades de turno, en este mundo de 

la participacion vecinal (....) ahora tenemos nuestro local propio, porque antes 

son reuniamos en la loza, pero los vecinos que asisten, se sienten como en 

casa porque este local es de todos. 

Tomando la reflexion del marco teorico. Ante la negativa perception que 

se tiene de los espacios de participacion institucionalizados por ley, hay 

problemas que los vecinos optan por resolver de otra manera, con 

estrategias que tienen un caracter participativo. 

Los vecinos se organizan para participar directamente y defender sus 

intereses. Esta es la apuesta de los vecinos de Carmen Alto, constituido 

como un espacio de participacion alternative 

Para Hector Desa, miembro de la junta vecinal de la Urb. Enace, los 

temas de participacion ciudadana en Vista Alegre, a pesar de dichos 

esfuerzos, todavia es limitado el conocimiento de los espacios de 

participacion que tiene la mayoria de vecinos, pero cada vez estan 

tomando conciencia en la importancia que tienen las juntas vecinales, que 

velan por los asuntos concretos del barrio o cuadra. 

Las reuniones vecinales en nuestro espacio de participacion (auditorio de la 

escuela de Enace), se han vuelto importantes; En las reuniones que tenemos 
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resolvemos problemas urgentes de nuestra Urb. Los vecinos nos plantean 

sus problemas y nosotros encaminamos esos problemas frente a nuestras 

autoridades. Pero todavia, hay vecinos que no conocen estos temas de 

participacion vecinal, a la municipalidad no le interesa trabajar en estos 

temas, pero nosotros, impulsamos a nuestros compueblanos a ejercer su voz, 

esa es nuestra funcion. Sentencio, Hector Desa. 

Lo mencionado por nuestra entrevistado, se argumenta en el marco 

teorico, las instituciones encargadas del estado en brindar ejercicios de 

participacion, se diluyeron por el poco interes que prestan en estos temas 

y si los hay demanda de tiempo y trabas burocraticas. En este sentido, se 

crean espacios alternatives, como propone Puig (2003), en estos 

espacios la comunicacion es clara, personalizada y sensible, que no se 

limita a informar desde el piano racional, sino que busca implicar a los 

ciudadanos, motivarlos, suscitar su participacion. 

4.2. Estrategia de convocatoria para participar en los espacios 

Alternatives. 

A pesar de que los espacios institucionalizados por ley y los espacios 

alternatives, tienen distintas caracteristicas y alcances, tal como se hizo 

referencia en el marco teorico, "los movimientos sociales constituyen en el 

mundo contemporaneo, unas fuerzas claves del cambio social y unas 

instancias aglutinadoras de participacion ciudadana en paises con 

distintos niveles de desarrollo y culturas pollticas", Sanchez citado por 

Merino. 
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En este sentido, la motivation que Neva a un vecino a participar en 

alguno de las actividades es que se sienta identificado con su distrito, en 

base a las entrevistas realizadas, se reconoce que los vecinos de Vista 

Alegre acuden a los espacios de participacion no institucionalizados por 

ley, por la cercania del local y principalmente porque el vecino se siente 

identificado con su distrito. Como comento Jesus Tucno. 

Las estrategias que realizamos para la convocatoria a las reuniones que 

convocamos, es a traves de un megafono, que se encuentra ubicado 

estrategicamente en el centra de AA.HH (...) y tambien realizamos 

situaciones casa por casa, mencionando los temas que se tocaran en la 

reunion, de la misma forma nuestro local (casa comunal), se encuentra 

ubicado al costado de la posta, que es accesible y centrico. 

E n lo que respecta a las motivaciones para participar, un aspecto comun 

que interesa al vecino a preocuparse en los asuntos publicos, es el fuerte 

sentido de pertenencia que la mayoria tiene hacia el distrito. Como 

menciono Tucno "Los vecinos que asistes casi siempre son los mismo, 

ellos tienen un sentido de identification y aprecian nuestro distrito". 

E s a identification con el distrito es tal, que la mayoria de los vecinos que 

asisten, en base a las entrevistas son adultos, tienen un promedio de 45 

anos y son tanto hombres como mujeres. La acogida con el publico joven 

es minima. Los entrevistados concuerdan, en senalar, que a los jovenes 

no les interesan los problemas del distrito y mas estan preocupados en 

otros espacios. 
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Los vecinos que asisten a las convocatorias, son siempre los mismos, a 

veces uno que otro vecino nuevo, lo que mas me preocupa es que los 

jovenes no se preocupan por su distrito, casi nunca participan en nuestras 

convocatorias, es algo lamentable, que la juventud este dejando de lado la 

participacion en asuntos publicos (....), eso sino los adultos, tienen un sentido 

de pertenencia por su distrito, estan siempre en alerta, preocupados en los 

problemas. Preciso, Mateo Huayhua (presidente de Vista A legre). 

E n este sentido, involucrarse en un espacio de participacion, sea 

institucionalizado por ley o alternative requiere tiempo y mucha 

motivacion, los vecinos que acuden, dejan de lado otras actividades y, 

optan por acudir a las convocatorias, por lo que, se definen en conjunto 

los objetivos en dicho espacio de participacion, para que todos persigan y 

disfruten de la consecution de sus resultados. Los entrevistados 

concuerdan en que los dias en que se reunen son convenientes y 

estrategicos para que acudan la mayor cantidad de ciudadanos. 

Las reuniones siempre son los domingos, lo realizamos en horas de la 

manana, ya que ese di'a, estan los vecinos en descanso, solo en emergencias 

o problemas primordiales convocamos en dias laborables, yo pienso que es 

accesible, ya que los mismos vecinos proponen ese dia. Sefialo, Maximo 

Bellido (Presidente de la AA.HH. Vista Alegre). 

4.3. Los participantes en los espacios promueven relaciones 

horizontales 

Un espacio democratico participative, se caracteriza por promover 

relaciones horizontales, que legitiman la opinion de todos los ciudadanos 

y hace posible el dialogo y la negociacion. En este sentido, si se entiende 
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que los espacios participativos son espacios de comunicacion, al 

respecto, Mateo Huayta, presidente de Vista Alegre menciona. 

Los vecinos que participan en las reuniones, todos tienen igualdad de 

condiciones, sus opiniones son tornados en cuenta, todos tienen voz y voto 

(...) si algun vecino, opina en quechua o un lenguaje tecnico, nosotros, lo 

recalcamos en un lenguaje claro, sencillo, para que todos entiendan. 

En este sentido, los espacios de participacion en el distrito se promueven 

una relacion horizontal, se da la igualdad de condiciones de todos los 

participantes. En contraparte, Carrion y Wollrad, citado en el marco 

teorico, habla sobre una comunicacion entre el ciudadano y el municipio. 

"La comunicacion debe de ser de doble via, es decir de ir y venir porque 

las entidades municipales no pueden esperar que sea la sociedad civil la 

que se acerque a presentar quejas. Una politica de comunicacion debe 

implicar un acercamiento del municipio a la ciudadania". 

Bajo esta perspectiva, la poblacion de Carmen Alto, no se siente 

identificado con su autoridad, siente que hay una relacion vertical, la 

mayoria de los entrevistados menciono que la municipalidad es un 

espacio de trabas, donde no es facil acceder a un dialogo. 

La gestion del anterior era una epoca donde ingresar a las sesiones de 

consejo o conversar con el alcalde Pauuca, no era facil. Sufrimos muchos 

desplantes y abusos de parte de este alcalde (...) tampoco no se publicaban 

las convocatorias de acuerdo a ley. 
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Ahora es un poco menos, pero cuando asistes a una reunion en la 

municipalidad, tienes que esperar una, dos o un dia para conversar con el 

alcalde (...) en esas reuniones no todos pueden hablar es restringido la 

participacion, por eso que muchos vecinos optan por el distanciamiento. 

(Entrevista a Mateo Huayhua, presidente de Vista Alegre). 

4.4. El tipo de comunicacion que prevalece en los espacios es 

relacional. 

Tomando en consideration los conceptos propuestas por Rosa Maria 

Alfaro, quien propone tres tipos de comunicacion: la difusionista, que 

niega al otro como interlocutor y se limita a la trasmision de information; la 

propagandistica, que apunta al convencimiento y manipulation; y la 

relacional que se base en el dialogo, el entendimiento entre interlocutores 

y la negociacion de intereses. 

Lo que prima en nuestras reuniones es el respeto y confianza, todos son 

escuchados con el mismo interes y atenci6n desde el inicio hasta el final de 

las reuniones, por ejemplo, tenemos una agenda programada, sin embargo 

hay vecinos que dicen tener problemas en su cuadra, sobre delincuencia, 

bares, cantinas...Sin embargo, nosotros se hacemos entender que, lo 

primordial es por ejemplo, solucionar la falta de medicos en el centra de 

salud, claro que despues se tocara el caso del vecino. Y asi se le hace 

entender y al final todos llegamos a un consenso y las reuniones son 

satisfactorias. (Mateo Huayhua, presidente de Vista Alegre). 

En este sentido, Carmen Alto, como espacio alternativo de participacion 

se constituye como un espacio horizontal de dialogo, dando espacio para 

que cada uno de los participantes aporte con sus experiencias y 
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conocimientos. E s as l , como la comunicacion aporta en el entendimiento 

y desarrollo en las interrelaciones humanas. 

4.5. Estrategias y recursos comunicacionales para alentar la 

participacion. 

La estrategia busca logra uno o varios objetivos y permite observar de 

que forma se alcanzaran los objetivos, tal como paso con las propuesta 

emprendida por los dirigentes de Carmen Alto. 

La respuesta de los entrevistados es parecida en cuanto a las estrategias 

para alentar la participacion, coinciden en que, las autoridades de turno, 

no se preocupan por solucionar sus problemas y es por eso que los 

vecinos se sienten motivados en participar en los espacios alternatives. 

Nuestra junta directiva no tiene ningun ingreso economico para poner un 

afiche o banner, solo tenemos la estrategia de convocar por altoparlantes que 

se colocan en lo alto de una casa y si es de suma urgencia la convocatoria lo 

realizamos con una situaci6n casa por casa (....) y tal vez la estrategia mas 

alentadora es que los vecinos son espontaneos, es decir las ideas fluyen y 

son buenas. Opino Maximo Bellido. 

En este sentido la efectividad de los recursos, se identifica al altoparlante 

y a las citaciones como las dos estrategias de comunicacion. 

Juan Tucno, senalo que las marchas en las calles, es una estrategia 

efectiva para alentar a las vecinos a participar y llamar la atencion de toda 

la opinion pubiica. 
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Nosotros en varias oportunidades salimos a marchas por las calles del 

distrito, para pedir soiucionar en la obra que estaba paralizada por mas de 6 

meses, asi salimos en protesta y exigir al alcalde que culmine con la obra, del 

centra de salud de vista alegre. Otra de las marchas tambien se hizo, para 

pedir a la autoridad, la obra de pistas y veredas (....) todas estas marchas 

tuvieron efectos positivos, ahora vemos que estas obras ya estan concluidas, 

pero nos faltas muchas mas problemas por soiucionar. 
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CONCLUSIONES 

1. - E l estudio determino que la comunicacion cumple un rol facilitador en 

los procesos de participacion ciudadana, como tal, la comunicacion hace 

posible la participacion de los ciudadanos motivando el interes en los 

espacios de participacion a partir del dialogo y la negotiation de 

intereses. 

2. - Las caracteristicas de comunicacion en un espacio de participacion 

alternativo como Carmen Alto, es de un tipo relacional, donde se alienta al 

dialogo, independientemente de la clase social que uno tenga, se 

empoderan en el ejercicio de la ciudadania. 

3. - Los recursos y estrategias comunicacionales en los espacios de 

participacion ciudadana, no institucionalizados por ley en el distrito de 

Carmen Alto, se enmarca en la comunicacion alternativa a traves de 

altoparlantes lo cual motiva el contacto interpersonal de los ciudadanos. 

4. - Los resultados de la investigacion apoyan la hipotesis initial que 

sostiene, que en los espacios de participacion alternatives, como el 

distrito de Carmen Alto, predomina las relaciones horizontales, 

promoviendo el dialogo y la opinion de todos los interlocutores al 

ponerlos en igualdad de condiciones. 

5. - La Municipalidad Distrital de Carmen Alto tiene una escasa o lenta 

atencion frente a la ciudadania, en los espacios de participacion 

institucionalizados por ley, que se pierden en lo administrativo, por el 
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contrario, los espacios alternatives de participacion se muestran mas 

receptivos a nuevas ideas, por lo que suscitan de manera mas facil la 

atencion y union de la gente, motivandolos a que participen de las 

decisiones publicas. Entonces, la tarea de la municipalidad distrital en 

este campo, debe ser capaz de despertar el interes por participar y ahi es 

importante plantear una convocatoria creativa, que apele directamente a 

las propias motivaciones de los vecinos a traves de dialogos horizontales 

que les permita una mejor la convivencia entre ciudadanos y autoridades. 
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ANEXOS 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

Problema General General La comunicacion en los Comunicacion Tipo de 

^Cual es el rol y los Investigar el rol y los procesos de participacion Indicadores investigacion 

tipos de comunicacion tipos de comunicacion ciudadana cumple un rol - Tipos de La presente 

en los procesos de en los procesos de facilitador, promoviendo Comunicacion investigacion por su 

participacion participacion relaciones horizontales - Rol de la naturaleza, basica y 

ciudadana, en el ciudadana en el distrito para el dialogo, la Comunicacion por su profundidad es 

distrito de Carmen de Carmen Alto. negociacion de intereses - Lenguaje descriptiva. 

Alto? Especificos y la toma de decisiones -Formas de Metodo 

Problemas - Describir el tipo de compartidas entre Comunicacion El metodo que guiara 

especificos comunicacion que se ciudadanos. -Espacios de la investigacion es la 

<j,Cual es el tipo y rol establece en los comunicacion. hermeneutica 

de comunicacion que espacios de Variable Diseno de 

caracteriza los participacion Participacion investigacion 

espacios de alternatives. Ciudadana Cualitativo 

participacion - Identificar las Indicadores Poblacion de estudio 

alternatives estrategias y recursos Mecanismos de La poblacion de 
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vecinos de Carmen utilizados por los Ciudadana 
- — j — 

por todos los pueblos 

Alto? vecinos de Carmen - Formas de jovenes (Vista Alegre y 

^Cuales son las Alto, con la finalidad de Participacion Pokras) 

estrategias y recursos promover la Ciudadana Muestra 

comunicacionales participacion - Estrategias de Para determinar la 

utilizados por los ciudadana. Participacion muestra de estudio se 

vecinos de Carmen Ciudadana utilizara el muestreo 

Alto, para promover la probabilistico por 

participacion conveniencia en el 

ciudadana? pueblo joven de Vista 

Alegre. 

Instrumentos 

Entrevista. 

Observation 

participante y grupo 

focal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE 

HUAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.F.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

Gufas de entrevista: 

Sobre los espacios de participacion alternatives no institucionalizados por 

ley. Objetivos: Investigar el rol y los tipos de comunicacion que establecen 

los vecinos de Carmen Alto al interior de los espacios de participacion 

alternatives. 

Informacion general 

Nombre del entrevistado: 

Lugar de la entrevista: 

Fecha: Hora de inicio: Hora de fin: 

Preguntas introductorias: 

- <|,Hace cuanto tiempo vive en Carmen Alto? 

- ^Siente que Carmen Alto ha cambiado en este tiempo? 

Desarrollo de la entrevista 

Sobre los espacios de participacion 

1. - <j,Que entiende por participacion ciudadana? 

2. - ^Ud. Fue parte de algun evento o reclamo hacia su autoridad sobre 

alguna necesidad? 

3. - ^Usualmente que temas abordan cuando se reunen en los espacios 

de participacion? 

4. - ^Como es la convocatoria para participar de estos espacios? 
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5. - ^ E s t a estrategia de convocatoria alienta una mayor presencia de 

vecinos o no? 

6. - <[,D6nde se realizan, por lo general, las sesiones de estos espacios de 

participacion? <j,Cree que el lugar es accesible para todos los vecinos del 

distrito? 

Sobre los participantes 

7. - En general, ^cuantas personas suelen participar en estos espacios? 

8. - Estos participantes, ^que edades tienen?, <j,Son mayoritariamente 

hombres o mujeres?, <j,En que zona del distrito viven?, ^Pertenecen a una 

organizacion o movimiento vecinal? 

9. - <j,Todos los participantes tienen voz y voto? 

10. - <j,Cual crees que son las motivaciones que llevan al vecino a 

participar en estos espacios? cuales son los principales problemas y 

dificultades que enfrenta? 

Sobre los temas de discusion 

11. - En estos espacios de participacion, <{,c6mo considera que es el 

lenguaje empleado por los asistentes? (sencillo, confuso, claro, tecnico, 

formal, informal) 

12. - <j,Se llega a un consenso a traves de estos mecanismos de 

participacion? ^Porque? 

Las estrategias y recursos comunicacionales para promover la 

participacion ciudadana 

13. - <j,Recuerda la participacion activa de varios vecinos del distrito en 

rechazo a un problema? 

14 <j,Que balance haria sobre la participacion ciudadana en el distrito? 

81 



Sobre las estrategias y recursos comunicacionales para alentar la 

participacion ciudadana. 

15. - <i,Que estrategia empleo para promover la participacion ciudadana en 

torno a los problemas? 

16. - ^Considera que la estrategia y los recursos fueron efectivos, es 

decir, lograron que mas vecinos participen en los asuntos publicos? ^Por 

que? 
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I. Proyecto de Grupos Focales 

Tema: La comunicacion en los procesos de participacion ciudadana en el 

distrito de Carmen Alto. 

1.1. Problema 

Explorar como funcionan los espacios alternatives de participacion 

creados por los vecinos, tomando como premisa que es un escenarios 

de comunicacion. 

Justificacion del problema 

La investigacion se justifica porque la comunicacion es de vital 

importancia para el ejercicio, fortalecimiento y construccion de la 

ciudadania en los procesos participativos. En este sentido, el tema de 

investigacion es importante desde dos puntos de vista. Academicamente 

estudia un campo interesante y muy estudiado, como es la Participacion 

Ciudadana, pero hace enfasis en el campo comunicacional, que es poco 

estudiado, a pesar de su vital importancia en estos temas. 

Desde esta perspectiva, los resultados seran utilizados por la ciudadania, 

para recomendar con buenos argumentos su implementation para los 

estudiantes de Ciencias Sociales en los espacios de toma de decision 

local, comenzando por el distrito de Carmen Alto. 

1.2. Objetivo de los Grupos Focales 

Identificar los tipos y el rol de la comunicacion en los espacios de 

participacion ciudadana. 

II. Participantes de los grupos focales 

2.1. Selection de los Participantes 
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Para la presente investigacion se hace necesario realizar dos grupos 

focales, uno dirigido a dirigentes del distrito de Carmen Alto, y el segundo 

a los vecinos y ex autoridades. 

2.2. Criterio de Seleccion 

a.- Grupo Focal dirigido a dirigentes 

- Al presidente de cada Barrio, del pueblo joven de Vista Alegre. 

Dirigentes Elegidos para el grupo focal 

N° Nombre Institucion Cargo 

1 Huayhua Jucharo Mateo Vista Alegre Presidente 

2 Tucno Pacotaype Jesus La Florida Presidente 

3 Desa Sandoval Hector Urb. Enace Presidente 

4 Ramirez Vizcarra Lucia Ampliation Vista 

Alegre 

Presidente 

5 Bellido Derda Maximo AA.HH. Vista Alegre Presidente 

6 Medina Cconislla Victor Quicapata Presidente 

7 Duenas Llalli Antonio AA.HH. La Paz Presidente 

8 Leiva Jose Luis Frente defensa Presidente 

b.- Grupo Focal dirigido a vecinos y/o ex autoridades 

Vecinos y/o ex autoridades elegidos para el grupo focal 

N° Nombre 

1 Gutierrez Peralda Herlinda 

2 Mallqui Ventura Fidel 

3 Rivera Vilchez Odilon 

4 Huaman Flores Ulises 
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5 Oscar Barrientos Soto 

6 Cisneros Garamendi Jorge 

7 Aquino Alvarado Humberto 

8 Huaman Ore Pedro 

2.2. Desarrollo de los Grupos Focales 

- Presentation del moderador 

- Presentation del tema 

- Presentation de los participantes 

- Dinamica grupal entre los participantes dirigido por el moderador 

- Inicio de la entrevista 

- Cierre de la sesion 

2.3. Tiempo de duracion del grupo Focal 

Cada grupo focal tendra una duration de 60 a 90 minutos 
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Guia de preguntas para los Grupos Focales 

Guia de preguntas 

La presente guia de entrevista para el grupo focal tiene como objetivo, 

Investigar el rol y los tipos de comunicacion que establecen los vecinos de 

Carmen Alto al interior de los espacios de participacion alternatives. 

Sobre los espacios de participacion 

/l - i,Que entiende por participacion ciudadana? 

2. - ^Ud. Fue parte de algun evento o reclamo hacia su autoridad sobre 

alguna necesidad? 

3. - ^Usualmente que temas abordan cuando se reunen en los espacios 

de participacion? 

4. - ^Cdrno es la convocatoria para participar de estos espacios? 

5. - <j,Esta estrategia de convocatoria alienta una mayor presencia de 

vecinos o no? 

6. - <j,D6nde se realizan, por lo general, las sesiones de estos espacios de 

participacion? ^Cree que el lugar es accesible para todos los vecinos del 

distrito? 

Sobre los participantes 

7. - En general, ^cuantas personas suelen participar en estos espacios? 

8. - Estos participantes, <j,que edades tienen?, <j,Son mayoritariamente 

hombres o mujeres?, <j,En que zona del distrito viven?, ^Pertenecen a una 

organizacion o movimiento vecinal? 

9. - <j,Todos los participantes tienen voz y voto? 
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10. - ^Cual crees que son las motivaciones que llevan al vecino a 

participar en estos espacios? iY cuales son los principales problemas y 

dificultades que enfrenta? 

Sobre los temas de discusion 

11. - En estos espacios de participacion, ^como considera que es el 

lenguaje empleado por los asistentes? (sencillo, confuso, claro, tecnico, 

formal, informal) 

12. - iSe llega a un consenso a traves de estos mecanismos de 

participacion? ^Por que? 

Las estrategias y recursos comunicacionales para promover la 

participacion ciudadana 

13. - ^Recuerda la participacion activa de varios vecinos del distrito en 

rechazo a un problema? 

14 ^Que balance haria sobre la participacion ciudadana en el distrito? 

Sobre las estrategias y recursos comunicacionales para alentar la 

participacion ciudadana. 

15. - ^Que estrategia empleo para promover la participacion ciudadana en 

torno a los problemas? 

16. - ^Considera que la estrategia y los recursos fueron efectivos, es 

decir, lograron que mas vecinos participen en los asuntos publicos? ^Por 

que? 

Sobre la imagen que cada uno de estos actores tiene sobre el otro 

17. - ^Con que palabra se dirigen los vecinos? 

2.4. Recursos Humanos 

- Un moderador del grupo focal 
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- Un asistente del moderador 

2.5. Funci6n del moderador y del asistente 

Moderador 

- Facilitar y moderar el debate 

- Presentation de la sesion 

- Seguir el guion de preguntas preparadas 

Asistente 

- Recepcion e inscripcion de los participantes 

- Toma de notas durante la sesion 

2.6. Recursos Materiales 

- papeles A4 

- Lapiceros 

- Folderes 

- Una grabadora de audio 

Cronograma de Actividades 

N° Actividad Fecha Responsabl 

e 

01 Eleccion del lugar y fecha para el 

desarrollo de las sesiones de los G F 

20 de junio Saul 

Todelano 

02 Ubicacion e invitation a los 

participantes 

20,21,22 de junio Saul 

Todelano 

03 Desarrollo de las sesiones 9 de julio Saul 

Todelano 

04 Transcription de la grabacion 10, 11 , 12 de julio Saul 
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Todelano 

05 Elaboration del informe final de la 

sesion 

13 y 14 de julio Saul 

Todelano 

2.7. Analisis de los datos 

Para el analisis de datos se empleara el metodo hermeneutico, con el fin 

de hacer una profunda interpretacion. 

2.8. Informen Final 

El informe final se elaborara en base a las siguientes categorias: 

Comunicacion y Participation Ciudadana. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE r 

HUAMANGA / 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.F.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

Guias de Observacion: 

Investigacion: "La comunicacion en los procesos de participacion en el distrito 

de Carmen Alto" 

Objetivos: Investigar el rol y los tipos de comunicacion que establecen los 

vecinos de Carmen Alto al interior de los espacios de participacion alternatives. 

Describir como el tipo de comunicacion que establecen los vecinos en estos 

espacios, condiciona la toma de decisiones a favor del distrito. 

Informacion general: 

Espacio observado: 

Lugar: 

(Precisar si es un salon de la municipalidad, una oficina municipal, la casa de 

un vecino, etc). 

Modo de convocatoria: 

(Indicar tiempo de anticipation, soporte o medio) 

Fecha de observacion: Hora de inicio: Hora de fin: 

Participantes: 
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• Cantidad de participantes 

• Caracterizacion: 

Genero, edad, lugar de residencia, pertenencia a una organizacion o 

movimiento vecinal, cargo. 

• Rol en la discusion: 

Observador, tienen voz, tienen voz y voto, tiene voz y no voto. 

• Disposicion en el espacio: 

Disposicion de las sillas, ubicacion de los actores, verificar si esta refuerza las 

jerarquias de poder. 

• La dinamica: 

Tiempos designados para tratar cada tema 

Tiempo total otorgado a los vecinos 

• Tipo de lenguaje empleado por cada actor: 

Formal, tecnico, confuso, informal, sencillo, claro, directo. 

• Tono de las intervenciones de cada actor: 

Informativo, ironico, defensivo, de protesta, propositivo, critico, interrogativo, 

aclaratorio. 

• Puntos de acuerdo y desacuerdo en la discusion: 

• Conclusion de la discusion: 
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F O T O S 

Entrevista con Mateo Huayhua, presidente del Pueblo Joven de Vista Alegre. 

J e s u s Tucno, Presidente del AA.HH. La Florida. 



Reunion convocada porel presidente, Hector Desa, realizada en el centra educativo de Enace. 
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