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Introducción 

La Importancia de la comunicación en la estructura, organización y 
funcionamiento del Comité Vecinal 12053- 1 

El objetivo general que persigue esta investigación consiste en analizar el papel de 

la comunicación en la organización y funcionamiento del Comité Vecinal Hacienda 

de San Juan 12053-1 principalmente en el periodo de 10 meses del supuesto 

último año de dicho Comité. 

Los objetivos particulares son analizar el papel que tienen los Comités 

Vecinales para la nueva forma de organización ciudadana del Distrito Federal. 

Investigar y explicar la importancia comunicativa para la organización, 

funcionamiento y desarrollo del Comité Vecinal de Hacienda de San Juan12053-1. 

Y bajo un enfoque Funclonalista conocer, definir y comprender la integración y 

participación de los individuos del Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 

con los demás Comités de la demarcación territorial, por medio de la 

comunicación. 

La hipótesis que se estableció para este estudio es la siguiente: Los 

Comités Vecinales son una nueva forma de organización que permite a los 

ciudadanos del Distrito Federal comunicar de una forma más directa sus 

problemas y necesidades a sus autoridades delegacionales y locales. La 

Comunicación proactiva dentro del Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 

basada en los distintos públicos del organismo, permite una mejor integración, 

participación y funcionamiento del Comité. 

Esta investigación pretende abordar la nueva forma alternativa de 

organización ciudadana del Distrito Federal para analizar los fenómenos 

comunicativos que trajo consigo la estructura y funcionamiento de los Comités 

Vecinales, en las distintas demarcaciones territoriales. La finalidad de este estudio 
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implica-analizar la existencia de estas organizaciones emergentes, y visualizarlas 

como sistemas abiertos de comunicación que propician la participación ciudadana 

y fungen (como es el estudio de caso que se eligió: Comité Vecinal Hacienda de 

San Juan 12053-1) como vínculos comunicativos para que las autoridades 

correspondientes, respondan a las demandas de la comunidad. Y que a su vez 

son organizaciones que fortalecen la democracia y desarrollan el interés y la 

participación ciudadana por medio de la comunicación y la organización. 

Dentro de la delegación Tlalpan existe un Comité Vecinal que ha 

permanecido desde su origen efectuando diversos proyectos sociales. Este 

Comité Vecinal recibe el nombre de Hacienda de San Juan 12053-1, y para él, la 

comunicación interna ha sido fundamental para su organización y funcionamiento. 

Al ser uno de los pocos Comités Vecinales que sobreviven hoy día, en la 

delegación Tlalpan, es importante conocer y analizar cual ha sido el papel de la 

comunicación para el logro de objetivos de su instancia y su sobrevivencla. 

Las nuevas formas de organización civil en el Distrito Federal, representan 

un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por medio de 

estructuras organizadas para gestar la comunicación y propiciar la relación con las 

autoridades y buscar según las necesidades de los distintos Comités Vecinales 

una solución a los posibles problemas que se susciten. 

Conocer y comprender el papel que juega la comunicación para el 

funcionamiento, estructura y organización del Comité Vecinal Hacienda de San 

Juan 12053-1, permite evaluar la relación que existe entre los integrantes del 

Comité con otros Comités Vecinales para la organización y logro de metas en 

común y la relación del Comité con sus distintos públicos. 

El análisis de la comunicación del Comité Vecinal Hacienda de San Juan 

12053-1, se realizará durante 10 meses del último año de dicho Comité. Este 

lapso de tiempo que comprende del mes de Agosto del 2001 al mes de Mayo del 
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2002, no fue escogido al azar, sino que fue una decisión. evalÜ~·da en función de 

la importancia de la comunicación para esta organización civil, en su último año. 

Su comunicación ya se encuentra definida y tiene su estilo propio, ya que ha sido 

desarrollada a lo largo de dos años, por ello es importante abordar la gestión 

comunicativa en su etapa final y evaluar si los mecanismo comunicativos que 

fueron empleados en un principio por dicho Comité, siguen vigentes y les han 

funcionado para su organización y desarrollo actual. 

Estudiar los objetivos originales que se plantean en la Ley de Participación 

Ciudadana, y verificar si éstos en el plano real se logran, ayudan a comprender y 

analizar Ja importancia de la comunicación en los Comités Vecinales, y en 

específico en el Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053·1, es importante 

estudiar los valores y principios de la Ley de Participación Ciudadana para 

reconocer si los miembros del Comité Vecinal y sus representados los comparten. 

Y analizar si los Instrumentos que establece esta Ley son utilizados de manera 

eficiente para el logro de la comunicación, las Inquietudes y la organización del 

Comité. 

El análisis se efectuará dentro de la delegación Tlalpan, en el Comité 

Vecinal Hacienda de San Juan 12053·1, con la finalidad de conocer la 

comunicación y el tipo de organización que se desarrolla en dicho Comité. 

La investigación para cumplir con los objetivos del proyecto, se efectuará 

elaborando una recopilación de información del Comité Vecinal Hacienda San 

Juan 12053-1 en materia de comunicación a su interior, como la que establece 

dicho organismo con sus distintos públicos. Se procederá con un análisis 

comunicativo más minucioso en el lapso de tiempo que comprende de Agosto del 

2001 hasta Mayo del 2002, el cual se vinculará con las Teorías de las 

Organizaciones, para realizar una apreciación bajo un enfoque Funcionalista que 

permita conocer, definir y comprender la estructura, el funcionamiento, la 

organización y principalmente la comunicación del Comité Vecinal Hacienda de 
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San ·Juan con· todos los públicos qüe· se· ~lncéJ1an en su gestión ; como sus 

vecinos, las lnstiÍ~ciones c~;canas,·I~ delega~IÓ~. ~tras entidades sociales, otros 

Comités Vecinales, Secretarías de Gobierno y más. 

La Delegación Tlalpan cuenta con una superficie territorial de 308.40 km2 

(20.7% de total del D.F.), con 580,776 habitantes de los cuales 48.4% son 

Hombres y 51.6% son Mujeres, tiene un total de 10 Barrios, 137 Colonias, 41 

Fraccionamientos, 8 Pueblos, 40 Unidades Habitacionales, 135 Comités 

Vecinales, 11 Casas de Salud, 4.07 habitantes por domicilio en promedio. El 

9.6.8% de los domicilios cuenta con paredes de tabique, cemento o pledra.1 Esta 

delegación alberga a la Colonia Hacienda de San Juan. 

En la Colonia Hacienda de San Juan, como en otras unidades territoriales, 

el cuatro de julio de 1999 se realizó la votación correspondiente para conformar 

los Comités Vecinales en las 16 delegaciones del Distrito Federal, en lo que 

·corresponde a la Colonia Hacienda de San Juan las votaciones quedaron de la 

siguiente manera: 

• Planilla # 1 con 172 votos. (De un total de 2000 personas votaron 398 

• Planilla # 2 con 133 votos. UN 19% DE LA POBLACIÓN TOTAL) 

• Planilla # 3 con 93 votos. 

La planilla # 1 estaba conformada por los siguientes integrantes: 

t. Profra. Laura Osorio Gutiérrez 

2. Concepción Fernández Martfnez 

3. Notza Cruz Aburto. 

4. Eduardo Montaño Aubert 

5. Dra. M8 Estela Aburto 

1 Datos estadísticos del INEGI (Tlalpan 2000) publicados en el periódico de la delegación Tlalpan fil 
Teporingo el mes de marzo del ano 200 l. 
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6. Carlos Mejía Aldana 

7. Juan Manuel Góníez R. 

El Comité Vecinal con clave 12053-1 de la Unidad Territorial Hacienda de 

San Juan,, se conformó bajo lo especificado en el artículo 92 de la Ley de 

Participación Ciudadana, en donde la integración de los Comités Vecinales se 

· r~alizaré de manera proporcional bajo el principio de cociente natural resto mayor, 

por lo que el comité 12053-1 de la Unidad Territorial Hacienda de San Juan quedó 

de la siguiente manera: 

1. Coordinador del Comité Vecinal: Osorio Gutiérrez Laura. (planilla 1) 

2. Fernández Martínez Concepción (planilla 1) 

3. Cruz Aburto Notza Alejandra (planilla 1) 

4. Lecuona Rivas Rossana (planilla 2) 

5. Murrieta Saldivar Mayo Cuauhtémoc (planilla 2) 

6. Mejía Leal Raymundo (planilla 3) 

7. Chávez García Juan Manuel (planilla 3) 

Desde ese momento hasta ahora se han desarrollado varios programas por 

este Comité, por ejemplo el de seguridad que consiste en coordinarse con el grupo 

de Código Águila para disminuir la inseguridad dentro de la zona; se realizó el 

desalojo de un área verde invadida por un grupo de trabajadores de limpia 

sindicalizados, reforestación de las principales áreas verdes, se coordinan con los 

distintos comités vecinales de la zona y con las empresas vecinas que conforman 

el grupo Huipulco Ayuda Mutua para el buen funcionamiento de las arterias viales 

dada la construcción del Centro Nacional de Rehabilitación y Comunicación 

Humana en apoyo a la población flotante que acude al lugar, quienes en su 

mayoría son personas con capacidades diferentes y ancianos. 

En la actualidad el Comité 12053-1 de la Unidad Territorial Hacienda de 

San Juan cuenta con tan sólo tres integrantes: 
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1. Coordinador del Comité Vecinál: .Osori~ GIJtiérrez Laura: (plánifla 1) 
' ' . . . 

2. Fernández Martfnez Ccinéepclóri (planiHa'1) -
J. Mejía Aldana Carlos (planilla 1 ). · . . . . 

En esta in~~stig~clÓn ·~~ án~ll~arán los procesos comunicativos de un 

organismo civil. Bajo Jr; é~fÓque Í~nclonallsta que aluda a los autores clásicos de 

las Teorías de 1~~6r9a'ni~a:6io~es, se desarrollará un estudio sistemático de los 

estilos dé comtJni~acióri qu~ se generan en el Comité Vecinal Hacienda de San 

Juan 12053-1 /para· analizar que importancia tiene la comunicación para el 

funcloná~ien'ío·,¡~ ~'.structura y la organización de dicho comité. 

· Lo prlme;o que se realizará es comprender la importancia de la nueva 

.forma de organización ciudadana del Distrito Federal, para poder investigar cual 

··.·es la situación actual del Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 en 

materia de gestión comunicativa para el logro de los objetivos generales de los 

Comités ·en el Distrito Federal y el logro de los objetivos particulares del 

organismo. 

El Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 ha sido, según datos 

delegacionales de Tlalpan, uno de los pocos Comités que se ha organizado 

apoyándose de la Ley de Participación Ciudadana, para hacer llegar las 

necesidades de su colonia a la Delegación y para convocar sin politizar, a 

diferentes Comités Vecinales de su demarcación territorial, para realizar en 

conjunto proyectos que sirvan y beneficien a todo la comunidad de esa 

demarcación. 

También la intención de esta investigación es analizar como surge la 

cooperación entre las personas de los diferentes Comités Vecinales para lograr 

objetivos en común, siendo cargos honoríficos con el interés de beneficiar su 

entorno social. 
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"Las organizaciones no funcionan en el vacío. Ellas influyen en sus medios 

y a la vez son af~~t~das p¿r éstos. ·Las organizaciones están en permanente 

Interacción con ot;~~·org'ni~aciones, ( ... ) y con las condiciones generales de la 

sociedad. La~ ~rga°níz~~io~~s pueden ser agentes de cambio o igualmente obstruir 

cambios potenclaimef1te benéficos o nocivos."2 

La·creación de· un sistema de comunicación dentro de una organización 
•- e• .• 

puede ayudar a crear un clima de opinión favorable a los objetivos Institucionales, 

qUe motive a las pe.rsonas que componen dicho organismo a integrar su esfuerzo 

en el logro de ellos: 

"Los programas de comunicación interna no son la panacea, ni una varita 

mágica que desvanece los problemas, sin embargo, si son un decisivo factor de 

integración de los recursos humanos a los objetivos de la organización."3 

La idea de ver a las organizaciones como culturas, donde hay un sistema 

de significado compartido entre los miembros, es un fenómeno relativamente 

reciente. Hasta mediados de la década de los años ochenta, las organizaciones 

eran, en su mayoría, simplemente concebibles como un medio racional mediante 

el cual coordinar y controlar un grupo de gente. 

Las organizaciones tenían valores verticales, departamentos, relaciones de 

autoridad y otras características similares. Pero las organizaciones son mucho 

más que eso, también tienen personalidades, como los individuos. Por ello en esta 

investigación es pertinente aludir a la cultura organizacional del comité para 

conocer las cualidades y características que distinguen al organismo y así con el 

reconocimiento del mismo poder estudiar su comunicación interna y externa. 

2 llALL, Richard 11. Organizncioncs Estructura y Proceso. Editorial Prcnticc/llall lntcmatiomll.p.4 
'HOMS, Quiroga, Ricardo. La Cmnunjcación en la Empresa. Capitulo V, Editorial Iberoamericana.p.145 
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Bajo la necesidad de crear un gobierno autónomo, la forma de organización 

en el Distrito Federal (D.F.). se ha visto modificada desde la aprobación de un Jefe · 

de Gobierno. En diciembre de 1997 llegó al gobierno capitalino una nueva 

administración perteneciente al opositor Partido de la Revolución Democrática 

(PRO), quien tomó poder en el D.F. y en sus delegaciones territoriales, 

proponiendo como uno de sus objetivos un plan de gobierno asentado en la 

participación ciudadana y, para ello en la reorganización de los espacios de 

participación vecinal. 

Las ideas de la participación ciudadana y de la descentralización 

administrativa fueron manifiestas, desde la campaña política del lng. Cuauhtémoc 

Cárdenas en 1997, como la vía privilegiada para enfrentar los problemas urbanos 

en condiciones presupuestales reducidas en prácticamente un 40 % con respecto 

a la última administración del PRI (1994-1997), partido que estuvo en el poder de 

México por más de setenta años. 

El lema "¡Juntos! gobernaremos la ciudad" fue parte del discurso asumido 

por la campaña para el Gobierno del Distrito Federal, la cual trataba de comunicar 

a la ciudadanía que, a diferencia de lo que siempre había acontecido en este país, 

ahora, por fin, el ciudadano común y corriente, y no el ciudadano de influencia ni 

nuestro agente gubernamental, tendría mecanismos eficaces para hacer sentir 

sus inclinaciones, sus demandas y sus desacuerdos. 

A la llegada del PRO al gobierno del Distrito Federal en diciembre de 1997, 

tomando como referentes una serie de ejemplos latinoamericanos, los 

encargados de la participación ciudadana, los representantes de la Asamblea 

Legislativa (un parlamento de la ciudad con funciones acotadas), los partidos 

políticos, las ONG's, profesionales del urbanismo, intelectuales y simples 

habitantes del Distrito Federal, echaron a andar una discusión intensa en torno a 

este tema y fueron derogadas, como primera medida, partes substanciales de la 

Ley de Participación aprobada en junio de 1995. 
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El contexto y el entorno regional como nacional de México, permitieron el 

desarrollo de una propuesta "nueva" de participación. ciudadana a la Asamblea 

Legislativa, promovida por el gobierno cardenlsta ·~· por. el PRO, quienes 

Impulsaron nuevos mecanismos para mejorar Ja p~rticipación de los habitantes del 

Distrito Federal. 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, es aprobada por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 26 de noviembre de 1998, la cual 

süstituye a la norma legal del mismo nombre vigente desde el 19 de junio de 

1995. De este modo el órgano legislativo local adecua la legislación a los cambios 

introducidos en 1997 en otros instrumentos legales como estatuto del Gobierno del 

Distrito Federal. La elaboración de esta nueva Ley fue precedida por una amplia y 

prolongada consulta pública , convocada por la Asamblea Legislativa, en la que 

intervinieron activamente exponentes de los diversos sectores sociales y que 

constituyó en si misma una importante e inédita experiencia de participación 

ciudadana. 

Los Comités Vecinales son un Sistema específico de recursos, orientados a 

la realización de objetivos específicos. En sí pueden ser catalogados, como 

células que activan a la organización y fomentan la descentralización y la 

desjerarquización formal. Para que los Comités Vecinales o bien los subsistemas 

del gran sistema que es el Distrito Federal que a su vez es un subsistema de la 

República Mexicana, puedan interrelacionarse existe una comunicación que 

permite Jos flujos de información del entorno a los distintos subsistemas de 

Comités Vecinales y viceversa. 

La razón de ser de esta nueva forma de organización en especial los 

Comités Vecinales, es estimular por medio de los instrumentos de participación 

ciudadana, la colaboración de los habitantes del Distrito Federal, por medio de 

gestiones civiles que hagan llegar las demandas de los ciudadanos a las 

autoridades correspondientes. Así con la labor de los integrantes de los Comités 
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Vecinales, se busca promover la participación ciudadana y dar séguirniento a las 

iniciativas del Jefe de Gobierno para el beneficio de los ciudadanos y generar la 

cooperación y propuestas de la gente. 

En sí la comunicación que existe dentro y entre los Comités Vecinales 

para poder llegar a cumplir con sus objetivos de participación y representatividad 

ciudadana, es de tipo transversal; que incluye mecanismos de comunicación 

formales e informales. Por ello la importancia de estudiar la gestión comunicativa 

de uno de los Comités Vecinales con más antigüedad y logros de la delegación 

Tlalpan. 

Para la estructura y organización de los Comités Vecinal es necesaria la 

gestión de la comunicación, para que exista un funcionamiento adecuado en 

manera de intercambio de información que permita a los integrantes de los 

Comités reconocer los problemas de su demarcación territorial y convocar a la 

ciudadanía para mejorar su situación y solicitar el apoyo de su delegación. 

La efectividad de la comunicación dentro del Comité Vecinal Hacienda de 

San Juan12053-1 ha sido fundamental para el desarrollo de proyectos ciudadanos 

a lo largo de su existencia, es importante estudiar e investigar si los logros que se 

han obtenido y que se pretenden lograr han sido por la favorable gestión 

comunicativa de sus integrantes, que permite la relación del Comité con otros 

Comités para facilitar la organización y la toma de decisiones para su demarcación 

territorial. 

Para el estudio de la comunicación que se desarrolla en el Comité Vecinal 

Hacienda de San Juan 12053-1, se abordarán las Teorías de las Organizaciones, 

bajo un enfoque clásico y funcionalista. Donde la organización del Comité Vecinal 

será visualizada como sistema desde la postura de conocimiento denominada, por 

Mardones y Ursua en su libro Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, 

como Empírico Analítica. Dicha postura cuenta con ciertas perspectivas teórico 

metodológicas, que a su vez comparten criterios de cientificidad. 
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Estos criterios de cientificidad permiten al investigador tener una visión 

peculiar de los fenómenos sociales, en donde se percibe a la historia de una 

manera lineal, se tiene una idea fuerte de verdad, existe una fe en la ciencia, se 

está convencido de que toda investigación científica guiará a la humanidad hacia 

el progreso gracias al método científico, el cual permite generar conocimiento para 

establecer leyes universales, al igual que se tienen esperanzas en la contribución 

de la ciencia para realizar los grandes valores modernos tales como igualdad, 

libertad, educación y justicia. 

Entre las perspectivas teórico metodológicas derivadas de este tipo de 

ciencias, que se mencionan en el texto Filosofía de las Ciencias Humanas y 

Sociales de Mardones y Ursúa están: el Sensualismo, Organicismo, Empirismo, 

Evolucionismo, Funcionalismo y Positivismo. Cada una de estas perspectivas 

posee una base teórico conceptual, que es una visión del mundo y frente al 

mundo, y un método de trabajo para describir y analizar la evidencia empírica. 

Se aludirá a esta postura de conocimiento porque es la que permitirá 

realizar una investigación de la Importancia de la comunicación para la estructura, 

funcionamiento y organización de un Comité Vecinal, bajo un enfoque clásico de la 

visión de la comunicación que a su vez hará referencia a una de las disciplinas de 

esta postura de conocimiento, clave para el análisis, que es la Comunicación 

Organizacional. 

El Marco Teórico estará sustentado en una concepción de comunicación 

Empírico Analítica, que permitirá hacer alusión al funcionamiento, utilidad y a los 

distintos mecanismos empleados por un organismo civil, para desarrollar el 

proceso comunicativo. Dicho proceso comunicativo es comprendido en esta 

postura de conocimiento, como el desarrollo instrumental de la comunicación, lo 

cual permitirá lograr los fines de la investigación. Se hará referencia a autores 
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clásicos como Davis K. Serlo debido a que emplea conceptos que pueden 

aplicarse para analizar el proceso comunicativo de un Comité Vecinal. , · 

Principalmente se recurrirá para esta investigación a: los 'autores clásicos de 

la disciplina Comunicación Organizacional, ya que en esta,~t:i~~ d~ la disciplina, 

se Incluyen principios de dirección que permiten visualizar la ~()~unicaclón en la 

investigación. La Teoría Clásica de las Organizaciones '~v()lu~íO~ó históricamente 

desde los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, eón el movimiento de la 

"Administración Científica" que describía al hombre cómo un ser racional y 

económico que podía ser motivado en su trabajo. La "Administración Científica" 

sostenía que el hombre trabajaría al máximo de su eficacia cuando se le ofreciese 

la suficiente motivación de dinero (Taylor, 1919, Gantt, 1911, Gilbreth, 1914, 

Emerson, 1913 y Cooke, 1918). 

Dos de los estudiosos más famosos que contribuyeron a la herencia de la 

Escuela Clásica fueron Fayol (1949) y Weber (1947). También son importantes 

las contribuciones de Mooney y Reiley (1931 ), Gulick y Urwick (1937), y Barnaerd 

(1938). En sí la Escuela Clásica tiene un enfoque de la organización formal, con 

una l¡lstructura formal, como un conjunto de órganos, cargos y tareas. Tiene como 

características básicas de la administración a la Industria Humana y a la Ingeniería 

de la Producción. Concibe al hombre como un horno-económico donde el 

comportamiento organizacional del individuo es aislado y reacciona con incentivos 

materiales y salariales, por lo que no existen conflictos perceptibles por la 

existencia de una identidad de intereses que en el mejor de los casos puede dar 

como resultado la máxima eficiencia. 

Aludir a estos autores clásicos significa contemplar una etapa histórica de la 

Comunicación Organizacional, que ayudará a la investigación, por sus 

concepciones formales de las organizaciones y sus aportaciones jerárquicas, para 

dar paso a los conceptos posteriores de sistema y reconocer los cambios 

históricos hasta llegar a la concepción de sistema abierto. 
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También se Incluirán en la investigación conceptos y definiciones de 

organización que pertenecen a la Escuela de los Sistemas Sociales, donde 

predomina una lógica fundamental que radica en que; todas las partes afectan al 

todo; toda acción tiene repercusiones en la organización·. Es·. Importante esta 

perspectiva de la Escuela de los Sistemas Sociales, 'porque permiÚrá contemplar 

al Comité Vecinal como un sistema abierto con libre flujo de mens~Jes. 
;:;•' 

Las contribuciones más Importantes al desarroud Ía~ti;,~e la .teoría de los 

sistemas generales como de la utilización de los slsteri'Ía~ ~~"el estudio de las 

organizaciones son: ven Bertalanffy, 1952, 1956, 1962";"s6~í~l~g, 1956; March y 

Simon, 1958; Haire, 1959, Wiener, 1959; Deuts~h', 1'9s2;'K~,IZ y Kahn, 1966; 

Scott, 1967; Sayles y Chandler, 1971 ; Lawrence y Lo~sch, 1e67. Principalmente 

se aludirá a los estudios realizados por Katz y Kahn (1966) donde se establecen 

ciertos conceptos necesarios para comprender a la organización como un 

sistema social abierto, como lo son; entradas, transformación, salidas, feedback, 

equilibrio e interdependencia. 
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. ~ . -

1.- f>osturade ConoCimie~to Em¡JÍrico ¡\nalílica. 

1.1.- Bases Epistemológicas cíe 1~ f>o'~íJri'cie'c;nocii'nienio. 
::-.->"/.;~~'~:·; ,,'. ·--;. ~-~-.¡' :~; ·.:~--~- -· 

": { -¡ • '•'': •• •• -~:> '.· 
Esta investigación realizlll'á un anáUsi~ cie'ia irnportanciad~ la comunicación para 

la estructura, funcionáml~~to ~ ofb'~~fz~cl_ó~ d~j c6~1té Veéinal Hacienda de San 

Juan 12053-1, bajo un enfoque lrisirumenta'.(que visualizará a la Comunicación 
' . ·. ,.· .. ·-·- ,. \ ···' 

Organizacional como una discipliria'qlle también'púede colaborar en el desarrollo 

de organizaciones sociales/ El páp~I de>'esta discipll~a será fundamental para 

analizar y en dado caso para p~opiciar ~n mejor.tlJnciomÍmiento que permita al 

Comité Vecinal atender las•demandas de su comunidad y al mismo tiempo le 

permita a este organismo conformar parte de la estructura gubernamental 

democrática que hoy exige el país, en donde debe de existir la corresponsabilidad 

del gobierno y las autoridades con el ciudadano. 

Es pertinente para esta investigación, esclarecer la postura de conocimiento 

que sustentará el estudio. Esto con la finalidad de poder elaborar al final.de este 

capítulo una definición de comunicación y de sus diferentes elementos para 

elaborar el análisis comunicativo del Comité Vecinal Hacienda de San Juan 

12053-1. 

Se hará un breve recuento de los antecedentes de la postura de 

conocimiento Empírico Analítica que regirá la investigación. Esta manera de 

pensar y conocer el mundo, tiene una tradición que permite conocer esa 

perspectiva teórico metodológica por la cual se genera conocimiento hasta 

nuestros días. 

Dentro del campo de la Filosofía de las ciencias sociales, a lo largo de la 

historia ha existido un debate sobre el estatuto de cientificidad de las llamadas 

ciencias del espíritu, culturales, humanas o sociales. 
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La aparición de las disciplinas del "espíritu" aconteció en el siglo XIX, en 

ese contexto no se tenía un estudio claro de la sociedad, la vida de los hombres y 

sus múltiples relaciones. Las posibles respuestas dependerían del concepto de 

ciencia que se utilizara como medida. 

"Unos exigían que las nuevas ciencias se acomodaran al paradigma o 

modelo de las ciencias verdaderas, es decir de las físico - naturales y otros 

de(~ndían la autonomía de las nacientes ciencias".4 

Lo. mencionad,o .anteriormente remite a analizar de dónde surgen los 

. criterios de ciéntificidad , d~, las denominadas ciencias Empírico Analíticas; 

as11Tlismo,:~~; n~6~s~rí~.·~~6er un breve recuento de cómo se piensa hoy día el 

método ci~nuli~¿:·~~J~s ~le~cias sociales desde una perspectiva determinada. 

·;.L· 

De~tro. d~'P1~: fnosofía del método científico, existen dos tradiciones 

impc:írtant~~; •í~ IÍ~nl~da Aristotélica y la denominada Galileana. La tradición 
.· ,·. ·. 

Aristotélica o)a Ciencia como explicación teológica, se basa en la observación, 

que bus~~ log~aipor medio de razones de los hechos o fenómenos la explicación 

científica de lds mismos. 

"Aristóteles pensaba la explicación cientiflca como una progresión o camino 

inductivo desde las observaciones hasta los principios generales o principios 

explicativos"5
• 

"Para Aristóteles, todavía existía un segundo momento o etapa en la 

explicación científica; el deductivo. Consistía en deducir enunciado acerca de los 

fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan los principios 

explicativos, Aristóteles exigía una relación causal, para él la causa de un 

fenómeno tiene cuatro aspectos, la causa formal, la causa material, la causa 

4 MAR DONES, y Ursua. Filosofla de las Ciencias 1 lumanas y Sociales. Editorial Fontamara. México D.F. 
1997. P. 15 
' lbldcm.p.17 
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eficiente, y la causa.fináí.• Las· explicaciones Aristotélicas tenían otros rasgos no 

man.tenidos hoy día: ~~ahexplÍ~ácl~n.~s en téi,;,lnos de propiedades, facultades o 

potencias, asoCiad~s á la ese11c1a.ci~;~1gu~~ ~UstanCia."6 
.·'-;, 

En el ~igl~ XII se Introduce~ u~~~p~~~i~fones dentro del método inductivo -

deductivo de Aristóteles, algunos dé J~s a~tore~ que efectuaron esta revisión de lo 

que se llamaría la "ciencia .rrióderiia~ .. ·fueron: R. Grosseteste, Rogar Bacon, 

Guillermo de Occam . y Nicol"as i Ó;A~'t~e~riurt,. entre otros. Ellos fueron quienes 
---- .. •·.;.;:··,r·----r-···- .. -,.._,_ 

atribuyeron una nueva concepción· a· la cienda, esto corno resultado de una serie 

de cambios sociocultUraies y.c~rh'~i'b~~~;ia mi'sma historia de tas ideas . 

. ,1.·_-.. ;-. 

"A la altura dé.1 sigló''XVl,>duranté el Renacimiento tardío y la época del 

barroco, las condicl.ones sociales y culturales estaban maduras para que 

aconteciera el -giro copernlcano- en la ciencia y lo que Ortega y Gasset llama la 

-anábasis de Descartes- o arreglo de cuentas, en la filosofía de uno consigo 

rnlsmo"7
• 

Acontece que se deja de mirar el universo corno un conjunto de sustancias 

con sus propiedades y poderes para verlo corno un flujo de acontecimientos que 

suceden según leyes. La concepción del mundo fruto de la nueva forma de 

mirarlo, que ya es visible en hombres corno Galileo o Bacon, no es tanto 

metafísica y finalista, cuanto funcional y mecanicista. Los nuevos ojos de la 

ciencia moderna buscan el poder y el control de la naturaleza. El control no es ya 

el mundo, sino el individuo; por esta razón su mirada cosifica, reduce a objetos 

para sus necesidades y utilidades a la naturaleza. 

La Tradición Galileana o la ciencia como explicación causal, es el 

surgimiento e institucionalización de la ciencia moderna; la cual se hace por la 

tradición pitagórica-platónica efectuada por los humanistas. "Ellos vierten en el 

6 Passfm. MARDONES y Ursua. Filosona de las Ciencias l-lumanas y Sociales Distribuciones Fontamara, 
S.A. México D.I'. 1997 pp. 255. 
7 fhid. P.18 
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pensamiento occide~tal la concepción o creencia de raíz pitagórlca-platÓnica, que 

se verá fortalecid~ 'por la fe cristiana en el Creador, el libro r~al de la naturaleza 

estaba escrito en lenguaje matemático"8
• 

Galileo será un típico representante de la nueva .mentalidad que cambia las 

expllcacionE!~ físicas cualitativas de Aristóteles por las for~ulaclones matemáticas 

de ~rquíllledes. 

"Junto a los humanistas aparecen unas condiciones sociales engendradas 

por ~I capit~lismo incipiente nacido ya en el siglo XIII; se fortalece una nueva clase 

. social urbana, la burguesía, el gusto por una cultura más secular, los hechos 

concretos y el gusto por el sentido del orden y lo positivo. El gran apóstol de esta 

áctit~d científica de denominar la naturaleza fue F. Bacon. Algunos de los 

. pe~sonajes que. pisan ese umbral de la nueva ciencia son; Copérnico, Galileo, 

junto con Slm~n Stevln y W. Gilbert. "9 

Se co.nsidera como explicación científica de un hecho, aquella que venga 

formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados 

numéricamente. Tales explicaciones tomarán la fórmula de hipótesis causales y el 

valor de nuestras hipótesis causalistas vendrá determinada por el análisis 

experimental. 

A partir del Renacimiento, la Reforma Protestante y el Descubrimiento de 

América, entre otros acontecimientos, se rompe con la forma de pensar 

estructurada en el medievo, la cual consistía básicamente en un pensamiento que 

desde la razón, pretendía construir un fundamento efectivo de la idea teológica. En 

sí, desde el siglo XV pueden ser identificados tres grandes modos de organización 

del conocimiento, donde se encuentra el denominado por Mardones y Ursua como 

Empírico Analítico. 

'lbid. l'.19 
'l'asslm. MARDONES y Ursua. Filosoíln de las Cjcncias llumanas y Socalcs. l'p .. 255 
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Es necesario conocer que existen lógicas epistémlcas o grandes. modos de 

organización del conocimiento generados en la historia y uno de ellos,' el Empírico 

Analítico, se concibe desde Occidente como la forma de estudiar la realidad por 

medio de un proceso de racionalización. Este proceso establece que los 

fenómenos sociales pueden ser abordados por un método científico, ya que desde 

esa época comenzó un esfuerzo por elaborar conceptos, con el uso riguroso de la 

razón bajo una idea de progreso, consecuencia del dominio de la naturaleza por la 

ciencia y técníca. 

El hombre como ser que produce conocimiento se vuelve objeto y sujeto de 

éstudios .. La razón le permite concebirse como individuo, elaborar análisis 

·sustentados en una metodología y desarrollar la organización social (Democracia, 

Liberalismo, Derechos Humanos). El "poder" de la razón Impulsa las artes y la vida 

política, es el Instrumento de la ciencia y del progreso social. 

La Epistemología estudia el conocimiento en tanto evidencia y posibilidad, 

su Interés radica en conocer cómo se construyen y organizan esas formas 

particulares de conocimiento. Una de las formas de generar conocimiento es 

teniendo una perspectiva teórico metodológica frente al objeto de estudio. El breve 

pero representativo contexto que se mencionó anteriormente, plantea una 

concepción de un mundo ordenado y regulado por leyes universales. 

Bajo esa lógica epistémica o forma de organizar el conocimiento se 

construye un pensamiento instrumental y el interés que persigue está dirigido al 

éxito. Esto determina una postura de conocimiento que compara la idea de que el 

conocimiento tiene una utilidad y que pretende comprobar sus hipótesis de trabajo. 

Sus principios fuertes se encuentran en el descubrimiento del método científico 

aplicado a las ciencias naturales. Para las ciencias naturales que se encuentran 

dentro de la postura de conocimiento Empírico Analítica el conocimiento se 

fundamenta en la observación sistemática del objeto de estudio, en la medición y 

examen de las características del fenómeno, en la construcción de leyes que 
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expliquen el acontecer universal y ·e.n la búsqueda de predecir el desarrollo y 

resultado futuro de un evento. 

A continuación se enumerarán los criterios de cientificidad de la postura de 

conocimiento Empírico Analítica, con el propósito de asentar con qué nociones se 

estudian los fenómenos sociales, para poder explicar posteriormente el papel de la 

comunicación y los estudios elaborados para esta disciplina desde ésta 

concepción del mundo. 

"1.- Uso del Método Científico. 

2.- Regularidad. 

3.- Universalidad. 

4.- Verdad ligada a un concepto de ley y orden. 

5.- Visión lineal de la historia. 

6.-Conoclmiento Instrumental. 

7.- Compromiso con el progreso. 

8.- Dominio sobre la naturaleza. 

9.- Principio de la razón y de lo razonable. 

1 O.- Orden Universal que presenta desorden. 

11.- Las leyes universales parten de lo real y son comprobables por el método 

científico. 

12.- Existe un concepto de verdad muy fuerte. 

13.- Causalidad (Causa-Efecto) 

14.- Predicción. 

15.- Demostración de hipótesis con datos que se pueden corroborar. 

16.- La ciencia sirve para mejorar la realidad. 

17.- Esperanza en el progreso."1º 

El hombre fue desafiado a la altura del siglo XVIII, en donde tuvo lugar la 

Revolución Francesa, un acontecimiento que conmovió los cimientos del mundo 
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social.· Ánt~s d. e este acb~tecimient~ la s~ciedad no constituiaíin prob,lema para la 
' . • . ,. , .. ¡ ' 

conciencia .. ''Las:relaciones sociales; la cultura, el pasáé:to y. el porvenir de la 

sociedad, funcion~ba in~~nscientemente, asemefados ~ las,fudrzas elementales 

.. del cosmos(: .. ) d~ esta manera q~edaba expedito ~I ~~friirío'p~ra la aparición de 

las de ricias del tiombr~ y, en particular, .de las quecorÍcierneri ~ la sociedad"11
• 

· "En efecto, las cosas sociales cóbi~n're~licÍ~cÍ sólo a través de los hombres; 
-····-·-~ . "-'" 

son un producto de la actividadhllm~na. Por lo tantó; no parecen ser otra cosa 

que la realización de ideas, Innatas, 6 nb;; qÚ~: 11~;:,a~os en nosotros mismos, no 

parecen ser más que su aplicación ~ l~s ~i~~is~~~ci~c~nstancias que acompañan 

las relaciones de los hombres entre,sr•!,2.: :· · 
, Y' :· 

La filosofía de .la ci~nclk del J~sild~mCJ d~ci~~nónicÓ, está representada 
,··-· -. -'·•·".._,,,.,':,·,c .. • ,• .. ' '• ., 

por A. Comte. y J. Stuart Mil!, esia corrlehte pCÍslliyista sedesllza persiguiendo la 

tradición gameana d~ 1a ciencia.;~!:~ ;cib~ci~ : ~~lite :1~ •:unidad del método para 
. . .• ,,~,- ', ..• ·- - ''~- .• ·' . :J;. ~ 

abordar la investigación científica y aldCÍir a la:.i~téntic~ explicación científica. Este 

método diseñado por Comte y St~~rt<M'.11Í·;·:r~éib~·~1·.ro~b;e de Método Positivo, 

con una explicación causal, para la búsqueda de leyes generales hipotéticas de la 

naturaleza que subsuman los casos o hechos individuales. 

"El Positivismo científico ya pretende hacer ciencia social, histórica y 

económica ( ... ) siguiendo la tipificación ideal de la física matemática, acentuando 

la relevancia de las leyes generales para .. la explicación científica y tratando de 

subsumir bajo el mismo y único método a todo saber con pretensiones 

científicas"13
• 

10 Pass(m. LUMBRERAS, Caslro Jorge. Posturas de Cooocjmjento de la Comunicación. Editorial Papime. 
UNAM FCPyS SUA, México D.F. 2001 p.p. 119-246. 
11 MARDONES y Ursua. filosoíla de las Ciencias Humanas y Sociales. I'. 21 
"(bid. P. 81 
"(bid. P. 22 
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Fue Emilio Durkháim quién ~pifcó el posiÍivlsmo desarrollado por Augusto 

Comte al análisis d~ los hecho~' sociales. Óurkheim, dÓtó a las ciencias sociales 

del rigor y objeti~idad ci~ 1~~ C:i~rí6i~~ ~át~ral~s. , ·•· 

. "La. ci~ncia empiez'~ alÍí c1dnciese esÍablec·EI ia·. actitud.de sospechar sobre 

los datos I~medi~t~ici~ ik';:~~Íl~~ci:sÍrí ~efle~lón crítlc~. metódica y permanente no 
hay cleri;Ia.1fr·/'" ·' ~;;:~;· .}/\ . . 

',."·::..-"':-.· 

El métijéio'.soclolÓgico fue el nombre que recibió .esta forma científica de 

abordarlo sOcial, e~ donde se descartan sistemáticá:~ente las prenociones. Y se 

.establece una línea de pensamiento en donde el individuo no puede vivir en medio 

de las cosas sin forjarse ideas acerca de las mismas, regulando su conducta con 

arreglo a estas últimas. 

La introducción del método empírico y el esfuerzo por objetivar aquello que 

se investiga, trata de evitar este peligro. Se pasa así al estado científico. Tras esta 

regla se halla el esfuerzo de Durkheim por investigar los hechos de la vida social 

según el método de las ciencias positivas. 15" 

Las ciencias empíricas se caracterizan porque emplean los llamados 

métodos Inductivos, lo inductivo se atribuye cuando una inferencia pasa de 

enunciados singulares tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experimentos, a enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías. 

El problema de la inducción puede formularse, en el punto de cómo 

establecer la verdad de lo enunciado universalmente basados en la experiencia, 

como son las hipótesis y los sistemas teóricos de las ciencias empíricas. Por tal 

principio de inducción no puede ser una verdad puramente lógica. 

"lbid. P. 78 
"ibid. r. H6 
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En la medida erí que el científlcÓ juzga crftlcame~Íe,' riiodifica o desecha su 

propia inspfracicm; s~ puede.considerar qúé ~I análl~is rneióéloÍógico emprendido 

en esa .obra es.una especie de reconstrucción racional de los procesos 

inteleciuales correspondientes. 

Los antiguos positivistas estaban dispuestos a admitir únicamente como 

cien.tíficos o legítimos aquellos conceptos, o bien nociones o Ideas, que como ellos 

_decían, derivaban de la experiencia; o sea aquellos conceptos que ellos creían 
> > 

ió_gicamente · reducibles a elementos de la experiencia sensorial, tales como 

-»sensaciones, o datos sensibles, impresiones, percepciones, recuerdos visuales o 

auditÍvos, etc. 

"Los positivistas modernos no son capaces de ver con mayor claridad que 

la clericia no es un sistema de conceptos, sino más bien un sistema de 

'en~nciados elementales de experiencia, a juicios de percepción, proposiciones 

.. ~tómicas; clá.usulas protocolarias ... "16 

Se debe -tener una objetividad científica y una convicción subjetiva. En 

d~rÍde ~o · s~ debe dejar a un lado la función más importante de la lógica 

pur~m~nte deductiva, es donde se construye un órgano de la critica. "La lógica 

· ·--deductiva es la teoría de la validez de razonamiento lógico o de la inferencia 

'lógica. Una condición necesaria y decisiva para Ja validez de una inferencia lógica 

es la siguiente. Si las premisas de un razonamiento son verdaderas, entonces la 

conclusión ha de ser así mismo verdadera"17
• 

El método científico es para las ciencias sociales la manera racional de 

otorgarle el grado de investigación científica a los diferentes estudios de 

fenómenos sociales, y se ha convertido en el principal medio de la postura de 

conocimiento Empírico Analítica, de la cual se derivan distintas perspectivas 

teórico metodológicas, y diferentes disciplinas como: comunicación política, 

mercadotecnia, publicidad y comunicación organizacional. 

16 lbid. P. 94 
17 lbid. P. 109 
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1.2.- Relación· . de • 1a · Postura de Conocimiento con la Investigación en 

Comunicación. 

Los ~utores e~-comúnbición inscritos en diferentes disciplinas y teorías que 

f~rma~part~:d~.'la p6stU,r~ Émpírico Analítica, han subrayado de manera especial 

el pape'iqué ci~s~Ínpeñan los~edÍos de comunicación colectiva en sociedad; esto 

es, qú~'59ih~H:~boci~db'~1·~~a~-~n-de sus funciones; por ese motivo también se 

l~s h~ ll~~~d·~·fuh6i'6Íl~Úi~t~~ y de hecho han elaborado modelos y estudios para ' ,,, .... " ., ""• ' 

expllc¡¡,r el jiapél ~ú~ juegan los medios; sin embargo esto no significa que sus 

investiga~ldhes'se récÍu¿can a identificar funciones nada más. 
' ' • <'"" •• ,· :-!., 

Alg~~~sicl~ las. investigaciones en comunicación, se han centrado en el 

'papei de los- medios, -de ahí que se plantee una corriente funciona lista, entre otras 

• perspedtivas teórico metodológicas que son parte de la postura Empírico Analítica. 

Esta perspectiva responde a un modelo básico: función-conducta-reproducción del 

sistéma-equlllbrlo:satisfacción de necesidades. 

El_ teorema básico funcional establece que un sistema social es un sistema 

real en que las partes desempeñan funciones esenciales para la subsistencia, 

expansión y fortaleciendo del todo; por lo tanto, las partes del todo son 

interdependlentes e integradas. 

El así llamado funcionalismo es una perspectiva teórico metodológica que 

busca explicar el equilibrio social. Postula que la socialización de las necesidades 

Individuales y su integración con la colectividad permite el progreso. 

Paralelamente, una preocupación de esa perspectiva en su análisis sobre los 

medios de comunicación la cual consiste en la construcción de modelos y 

esquemas sobre la realidad, esto es, en materia de sociología general. 

En comunicación, la investigación que en algunas de sus aportaciones es 

de corte funcionalista busca responder el para qué de la existencia de los medios, 
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---· -- . . .. 

y pretende descubrir cuál es el fin o la función de' éstos en s~éiedad. Asimismo, 

representa una visión global sobre los medios de· comunicación de masas. En un 

sentido amplio estas investigaciones tlen~n. ele;ri~~tos ·.propios·- de la vertiente 

funC:ionalista y comparten elementos de otras pérsp~bti~as t~órico metodológicas 

como el sensualismo, el empirismo, el positivismo, ~l,r~c'iC>nálismo, el positivismo 

.lógico y el iusnaturalismo. Por estas razones' es u·g;:•eqüi\loco-señalar que todo 
. ' > _- ···.: ·-· ·,.,; . 

estudio que se fundamenta en el examen sistemático de 1() real sea funcionalista, 

en cámbio se trata de una postura de conocÍmiénio'~'Íip~:d'é ~iencia que hace de 

lo real su material de trabajo. 

Después de las dos guerras mundialés'1os>e~luC!1ossobre la comunicación 

en general y los medios de comunicación i:~1ebti~~ ;~ri-1;~- p~rticular, se centraron 

en objetos de estudio tales como: efecto~.-~~/ipiJ~Ai:J~~olítica, opinión pública y 

políticas . comunicacionales, y posÍerl~;m~~Íe :~~-{~~~~ró un cambio hacia el 

. _análisis de los medios y de la comunicación co~o ~~ciÓn humana singular dentro 

·._·del "escenario social. 

A diferencia de algunas teorías anteriores a la primera y segunda guerra 

mundial como la Teoría de los Efectos, Teoría de la Psicosociología Conductual y 

Teoría de la Aguja Hipodérmica, entre otras, los estudios de fines de los años 

cincuenta y los años sesenta cambian de interrogante, la pregunta de fondo ya no 

es sobre los efectos de los medios, sino sobre las funciones desempeñadas por 

las comunicaciones de masas en la sociedad. 

La corriente sociológica que centró su atención en este momento de la 

historia en las funciones de los medios, dejó de lado las ideas generadas por el 

modelo de la Aguja Hipodérmica y por la Teoria Conductista estímulo-respuesta, y 

dio entrada al estudio de la acción social de los medios, es decir, dentro de una 

concepción en que el sistema social aparece como un organismo diferenciado en 

sus partes, donde cada una desempeña una función especifica con respecto a la 

integración y mantenimiento del "todo", las funciones de las partes también 

~---
: ('1" \; .--·· ,., -,\ 7 
ü u Gv.~ 

DE OHIGEN 
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interiorizan -e lnsUtuclon;iizan modelos :d~ valor~s. y ci~mp6rtamlentos -para -cada 

individuo. 
---,·.;-::.. 

A e:b'ritlnúa~i·Ó~- s.~ .~~:~cribi~á; cie. manera general, la obra de algunos 

- invesÍigacio[es :' en ; ~j campo de lo comunicacional y de los medios de 

éomurÍicaéión. Con'el fin de ilustrar cuales han sido algunas de las investigaciones 
·,. ' ., ., . _. --- .. 

en é:cimúnicaéión · desarrolladas desde la postura Empírico Analítica y de las 

9ual~s ~)(P6riciré cionceptos clave para la Investigación. 

Paul Felix Lazarsfeld (1901-1976) fue un sociólogo norteamericano 

interesado en el estudio de las audiencias y los efectos de los medios de 

¿~~0nicación colectiva, e indagó en el nivel de efectividad de la radio, es decir, los 

.auditorios que atraía y la opinión que suscitaba en los oyentes. Para este autor es 

más' fácil e Importante realizar mediciones de auditorios para estudiar al medio, 

:est~ significa que los programas seleccionados por el público dicen algo acerca de 

_ : los programas mismos y de quienes los seleccionan. 

Las técnicas que desarrolló fueron: análisis de contenido, análisis de 

. efectos y análisis de audiencia. Sostuvo que los excesivos alcances y efectos de 

: la comunicación colectiva provocaron el surgimiento de la sociedad masificada, 

pues "debilitaban los vínculos sociales ( ... ) alienaba a los individuos y los 

impulsaban a un consumo exacerbado" 18
• Junto con Merton, Lazarsfeid desarrolló 

una clasificación en la cual los medios tienen tres funciones: 

1.- Función de conferir prestigio.- la posición social de personas, acciones o 

grupos se ve prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención favorable 

de los medios. 

11 Vid. Ma1crial previo a la publicación del libro; LUMBRERAS Caslro, Jorge. Poslyras de Conocimienlo de 
la Comunicación. Edilorial Papimc. UNAM FCPyS SUA. México D.F. 2001 pp. 404 En la Unidad 1 
Posturas y discursos acerca de lo social en el estudio de las tcorfas de la comunicación y de los medjos de . 
comunicación. Cfr. Laznrsfcld, Paul y Mcrton. Robcrt ... Mass communication, Popular Tnste and Organizcd 
Social Action•·, en Uryson, Lynan Thc communication of ideas. Nueva York, l larpcr and Row, 1948. 
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2.- Función. de reforzar las normas sociales.- dar publicidad a las conductas 

desviadas, acortanl~cli~taricia entre la moralidad pública y las áctivlcl~dÉ3~ previas, 

ejerciendo presión paía que se establezca una moral única .. . .... · . -. ... : ., ... , __ , .. _ ,.. 

3.- .· Disfúnclón: Narcotlzante.- el hombre informado tiende. a considerarse 

particlp~~te; ,;:J~~g?_:ell . realidad no desarrolla acción social alguna~<95 decir, 

conóce Jos pr~bleinas; pero no actúa para resolverlos. 
-~"'.~: 

·~ ::·;>~:~)~;L .-.:~~f~ _ 
. . Este .¡;¡uk>r~:é#}uno de los primeros investigadores en comunicación que 

.establecJ·(l;·,¡;_;~rÍ~~~·iógica y ordenada las funciones de los mass media en 

• sÓcied~d. ~i~ndi.~nC:t'a··~ criterios sociológicos, que se basan en el examen de un 

i:'onju~t6cié:~¿·~¡ó'~~~ Individuales que guardan patrones y que tienen existencia 

eiecti~~;·a'iü~e~; incorpora elementos psicológicos que se refieren básicamente a 

cÓdigosde <i~mportamiento legítimos dentro de la sociedad industrial. ,,-- ---. 

- _, .-· ·-:-

Por sú parte Robert Merton considera que las estructuras sociales son 

· básicas para estudiar los medios de comunicación masiva. Los medios confieren 

·srélt~~. irTlponen normas sociales (valores y estereotipos) manejan una realidad y 

unahistoria. Su estudio se centra en la revisión de contenidos y estructuras de Jos 

'mensajes. Afirma que el papel de los medios en sociedad, podría ser explicado si 

se atienden los contenidos que estos difunden. Al considerar que los medios 

puedan satisfacer necesidades y que se les considere como transmisores de 

cultura, representa un ejercicio teórico novedoso en las investigaciones sobre Jos 

mass media, porque muestra la capacidad que tienen para generar formas 

comunes de percepción y comportamiento, lo que inevitablemente les proporciona 

una posición privilegiada dentro de otros sistemas culturales, pero de todo esto, 

resulta central la propuesta de que existen intercambios en la satisfacción de las 

necesidades sociales, por lo que se rompe una relación unívoca respecto a Jos 

sistemas de elección de Jos sujetos a partir de las prácticas y efectos 

comunicacionales. 

28 

, ____________________________ -----·· 



Merton considera que las respuestas de los receptores pueden calcularse, o 

bien que la observación de las reacciones cÍel público, constituye una evidencia 

emplrica, que si es sistematizada . puede aportar un conocimiento general de la 

manera en que pueden ser aceptados o rechazados los mensajes. Así elabora el 

Análisis del Contenido y el Análisis de Reacción. 

Joseph Klapper es quien propone la Teoría del Refuerzo y representa un 

cambio en el pensamiento teórico acerca de los medios. Cabe señalar que en un 

principio las teorías en comunicación que surgieron en el escenario de la primera y 

segunda guerra mundial en sus nexos con el fascismo y con el nazismo, 

adjudicaron a los medios grandes capacidades y aún potencialidades no 

descubiertas. Klapper examina en lo social distintos procesos que afectan e 

infieren sobre la intencionalidad de los mensajes, de ese modo la función de los 

medios de comunicación estaría en el campo del reforzamiento de creencias, 

valores o decisiones a los cuales las personas han llegado por otras vías. 

Los medios vendrían a reforzar patrones de conducta ya existentes, por lo 

que sus aportaciones desmitifican el poder de manipulación de los medios, y 

relativiza sus efectos con relación a las características heterogéneas de los grupos 

humanos. 

B. Berelson es otro autor que entre sus contribuciones teóricas más 

importantes en comunicación, se centra en el análisis del contenido de los 

mensajes. Identifica las funciones del contenido en cinco grupos: 

1.- Sustancia. 

2.- Forma. 

3.- Emisor del Contenido. 

4.- Públicos Preceptores. 

5.- Efectos del Contenido. 

29 



-· . ' . - . . . . 

Bajo estaÍógicá Berelson entiende por. contenido en comunicación "(;.:) el 

conjunto de significados e~pr~sados a tr~ííés de los · sÍm~olos ' (verb~les, 
musicales, pictóri~os,: pl~stl~'ci~; gesticufares) 'que; constituyen la comunicación 
mlsma"19• . .. ,, ··,.':.; .<,'' 

También introduce una concepción,~uevasobre :,el significado, del cual 

depende la capacidad de los mensajes pára ~rbdl.Jciru~. efecto sobre la audiencia. 

Es importante considerar que el Análisis de CÓnt~nlclo en la década de los años 

noventa y en la actualidad sigue teniendo vigencia, ya que se enfoca entre otras 

cosas a conocer la forma en que están ordenados los mensajes, en un sentido 

lógico estructural y en analizar el uso correcto de las palabras. Orden y significado 

son f_actores sin los cuales resulta improbable que la intención de un mensaje sea 

_correspondiente con sus efectos. 

Por otra parte Ch. R. Wright, es un autor que forma parte de la denominada 

Escuela de Chicago y quien analiza bajo un nuevo enfoque las relaciones entre los 

medios de comunicación, la comunicación política y la colectividad, en donde 

establece que existe una capacidad ampliada de los medios para difundir 

mensajes, a grandes colectividades que "consumen" la información emitida por 

esos medios, la intencionalidad política de los mensajes y un cuarto actor, 

representado por los líderes de opinión, quienes en líneas generales tienen la 

capacidad para "dar sentido" u orientar el hecho mismo hacia una posición u otra. 

En síntesis Wright considera que la información está medida por líderes de opinión 

que refuerzan las tendencias al voto hacia determinado partido. Entre esos líderes, 

distingue dos tipos: 

1.- Cosmopolitas, cuyo campo de acción considera tanto problemas nacionales 

como internacionales; manifiestan una mayor preparación y necesidad de análisis. 

"BERELSON, ll. Et.al., Análisis de Contenido, p. 34 
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2.- Locaíes, los cuales expresa'n preocupaclo~es ~dncip'almente sobre su entorno 

inmediato, conformá~dÓse si~pleme,ntci p~r. e~iar inÍormados por medio .de los 

diarios locales y con .ello convenCer a la gente de la localidad. 

Wrlght establece una diferencia entre masa y multitud, esta última comparte 

factores como reacción en un solo sentido y sentimientos de solidaridad y fuerza; 

en cambio las masas son vistas como agregados sociales. 

A este respecto, Wright cita los cuatro componentes que de acuerdo con Herbert 

Blummer, identifican a la masa: 

1.- Los miembros que la componen provienen de todos los caminos de la vida, y 

de cualquier capa social. 

2.- Es un grupo anónimo. 

3.- Existe leve interacción o intercambio de experiencia entre los miembros que la 

componen {no tienen oportunidad de mezclarse, como lo hacen los miembros. de 

una multitud). 

4.- La masa está organizada débilmente y no es capaz de actuar con la armonía ni 

la unidad que caracteriza a la multitud. 

Lo anterior Wright lo complementa al afirmar que, "{ ... ) ha emergido una 

concepción del auditorio en la que se tiene muy en cuenta el contexto social 

dentro del cual se hallan los miembros de cada auditorio. El individuo, (si bien 

anónimo al comunicador), rara vez es enteramente anónimo a su ambiente social. 

Por lo general es miembro de una red de grupos primarios o secundarios -su 

familia, grupo de amigos, los compañeros de trabajo, etc.- quienes influyen en sus 

opiniones y actitudes { ... )20n. 

Con base en el conocimiento anterior, Wright fortalece la hipótesis de que 

los mensajes de comunicación de masas, no siempre llegan directamente a todos 

'º WRIGI IT, Ch. La Comunicación de Masas. p. 66 
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los miembr"as de su auditorio facti~le (com,ó lo. establ¡;C:e ~I IT;()clelo comunicativo 

de la Teoria de. la Aguja Hipodérmica): ".A.19urias .veces ~én ·un proces'o de dos 
~ - . - ' .. ;) . . . . ' . .. '. . . - -

etapas- primero llegan a una capa cié Ía::socieélad (lfcleres .• de' opinión o 

influyentes>. qu1nes ~.•~u vez, ;o:;~ásáhE~1:,íTI~ns~i~ ~nforrria''ora1 •·.~ .•. ·aque11as 

personas q~e los c~n;ultarÍ . o 1a's utni'~~~·~n'1~ 'ad'le:rté~éia d i~formació~ que ellós 

pasan al círculÓ de ~u l~fiu~nci~;.~1 ;;{N; ;;iic(,<::J ~;· '<·:.~:/·<;(~ . ~.·.•,:···· · ·· 

A Írivés·.2 io,que se ~~nirr;1:~ "t~8~i6~ ~·~·-~ª2~.~.;·;de¡~~brió que los 

. individuos er~n ~lt~rllenté seléctivos, iendiendo a pre~tar ~tenC::1Óri a aqUellos 

m~ns~ies que apoyabari sus predisposiciones originales. ;,E1°rifecto de refuerzo 

puede ser entendido también en términos de la homoge~eiclacl política de los . ,. . ' 

grupos sociales. El estudio mostró repetidamente que la gente vota "en grupos", 

• en el sentido de que las personas que pertenecen a la misma iglesia, familia, club 

social y grupos institucionalizados similares tienden a votar en forma semejante 

( ..• ) la importancia política, dentro de esos grupos, de la influencia personal, a 

. través de los contactos cara a cara"23 es un elemento· de vital importancia que 

debe ser tomado en cuenta. 

En la década de los años noventa, en las sociedades democráticas los 

partidos políticos, las agencias gubernamentales y diferentes empresas privadas 

mantienen equipos y oficinas de "comunicación social" para detectar y analizar las 

declaraciones que a través de los medios de comunicación, realizan los llamados 

"líderes de opinión" esto principalmente en la radio, la prensa y la televisión. En 

evidencia los locutores de radio, los reporteros y noticieros en los noticiarios de 

televisión y los columnistas políticos representan un foco de atención para 

diferentes intereses. 

21 (bid. P.66-67 
22 Método por el cual la misma persona era entrevistada repctidamenlc durante un extenso periodo de tiempo. 
con objeto de identincnr sus tendencias y las modificaciones que a lo largo del proceso va sufriendo en las 
mismas. 
"lbid. r. 10 
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De ese modo 'se practica el seguimienté> de estos "lideres" y a su vez el 

análisis de contenido de sus argumeritos y opiniones. El sólo hecho de que un 

periodista manifieste una tendencia determinada o enfatice algún asunto de la vida 

política, económica o sci~i~)cie un país o de una localidad se convierte en un 
.--.- - ',.' 

elemento para el .análisis. 
,,·· •",- -

Otro autor ,pr~~i:u~;cl~ por el estudio del contenido de los mensajes fue 

Wayne Danielso~ •. · para quien el análisis de contenido se emplea, porque el 

''analista sé, interesa en i1acer suposiciones sobre ciertas condiciones en la fuente 

que originara~ el cont'e~ido; o condiciones en el público preceptor o la persona 

q~e re~ibló elmens~je: Sin embargo, el análisis de contenido parte de establecer 

la unidad 'básica de codificación, la cual se define como la división mínima del 

contenido clasificada con un valor. 

Ejemplo de ello son: 

1.- Las palabras.- Son la unidad de codificación más fácil para el trabajo, 

comparándolas con otras subdivisiones del contenido. 

2.- El tema o tesis.- Es una de las unidades más usadas en el análisis de 

contenido. Se define un tema como: una frase simple, un enunciado sobre un 

determinado asunto. 

3.- El artículo.- El empleo de la unidad grande de codificación se justifica si se 

codifican grandes cantidades de material. Puede permitirse en esos casos 

márgenes de precisión más amplios por cuanto se dispone de suficientes casos. 

4.- Las unidades de espacio y tiempo.- Se utilizaron ampliamente en los primeros 

análisis descriptivos de contenido, y todavía se les utiliza. 

5.- Una persona o una clase de personas.- Es a veces utilizada como unidad de 

codificación en el análisis de contenido. Se busca en el artículo o en la noticia toda 

información importante y pertinente a la persona y luego se le clasifica. 

6.- Los caracteres tipográficos.- La exacta codificación de la unidad solamente 

puede lograrse en términos de su contexto, es la división más grande del 
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contenido que puede, consultar un codifi;cado~ p~ra ácfj~dié:ar; un valor a· la unidad 

básica de codificación. 
·i, ___ . 

,,,'·: 

-'1n11uencia s§br~ é1, eierClda o Íograda)."24 

- ei'~~\udlo'científico del proceso comunicativo, tiende a concentrarse en 

algunos de· 1os puntos interrogativos mencionados anteriormente. Este modelo 

-_comprensivo del proceso comunicacional, que se conoce como paradigma de 

Lasswell ha resultado básico en varios aspectos: 

"a) Es una construcción que ubica en una lógica dinámica e 

interdependiente cada elemento del proceso comunicacional. 

b) Delimita metodológicamente los contenidos que deben analizarse en 

cada momento y factor de la comunicación. 

c) Ubica sociológicamente las funciones de cada factor del proceso, esto 

significa que en sociedad, preguntas como ¿quién dice qué?, debe 

contestarse considerando el poder y la jerarquía de los actores 

comunicacionales dentro de la organización social. ..2s 

2
" Passhn. LUMBRERAS Castro, Jorge. Posturas de Conocimiento de la Comunicación pp.404 
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- - -·-------- ·-·· -----·-·· ·--,-- ----- -

En los estado~ demo~ráticc:Ís; el Derecho garantiza l~Hbertad de expresión, 
. ·.,, ' . . 

aunque la mayoría de las persoríás se encuentren en una situación de capacidad 

desigual para e~poner sus Ídeas de ~anera ampliada en socied~d. La expresión a 

través de·'. .. iOS_:{ffi~dí~'~~::·-:~h~;:·~-~~t~do llm.itada y ácotada :-po( l~s características 

eco~ómlca~;· p~IÍtic~~ ~ ~uit~rales existentes. 
'"'-<,': .. ,_.· ::·; -·· - . 

e1con~·¿~t~cie~contec1m1ento,1os límites y orden de ios fluJos informativos, 
,·····"· ····- .. ,._. ,.· . ·-·- .· ' 

.. y la presenéla de áéto'res relevantes por su peso político, económico o identitario 

s~íl'fa~tor~i:~~¿ expresan una forma de organización. que en última instancia, 

incÍde J¿~~·~·era sustantiva en la definición acerca de qÚiénes tienen la capacidad 
.,. ,,_ • "< 

de decir:.' · 

Por otra parte, lo que las personas dicen, es analizado por Lasswell al 

establecer lo que denominó, intencionalidad en el proceso comunicativo; tal 

intención la ejerce un emisor "activo", sobre una "masa" pasiva y desprovista de 

sentido discriminatorio. El efecto de la comunicación, por tanto, puede observarse 

y medirse con relación a una intencionaiidad. 

El concepto sobre la intención primordial de llevar a efecto la comunicación, 

es la "manipulación", que es una forma actuante sobre los sujetos con 

independencia de las relaciones sociales. 

La Teoría de las Categorías Sociales plantea la tesis de que en toda 

sociedad existen complejos, agregados o categorías sociales, cuya conducta ante 

ciertos estímulos es más o menos uniforme. Uno de sus representantes es Wilbur 

Schramm, quien sostiene que los miembros de cualquier categoría social dentro 

de un conglomerado urbano, seleccionan contenidos más o menos semejantes de 

los mensajes emitidos por los medios de comunicación, y sus respuestas, van a 

ser en consecuencia, iguales o parecidas. 

n ldcm. 
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, . -- -:,.:_·=e_-_-_:.,-' • 

Asimismo S~hra~m tias'~ sui e~tuclios ~íl tre~; ~lamentos: 

"1.- Fuente;~Vlsta como la persona o institucipn que ma~da el mensaje. 

2.~ Menia]e.~· E~· io q¿~ ia'institlJ~iÓn:~ pe~so~~ emite a la !)6b1ación. 

s:-, R~ci~'pt6r .- ~s ·¡~· h~rsÓri~.qGe r~~·ib~ '01 ~~nsaje por medio' de la prensa o' de 

los medios:éleíctrónlcos.''~6 é;,. < '" ' ./ 

.. mDdj}~~~~~~w,~{!~f i~¡~tÍ~Z~":fuY~~:tit~i¡i~\~~~~·~:::: 
medida con base l e'n el sistema' de preférencia de los. suietos 'qí.le ¡viven en 

' determinadas c~ndl~iog~5 económ'lcas y culturales. · .• : ·.: •,' ", .. 
. -.~.:·~.~· ··~>: '.~. -:':'~- .. _ ,.J-'f::;, ,X~i~·:::"·'~:.;·> .. ~ ; :,;.·:,-~,·'. ::-'": ~··.: (.,.,. ~-.... !·--~;: -.~ :~-'~º / ~:-~k~·-.~ ,:·;~~. 

~ ... ::ci·], ~~J~}r;;~í.~ª~d~~~::~!:~:;?:";~.~j1~. ~=~:':'~ 
Persuasióíl~,s~ ·~x~~,ri~~~{~u~ ci~m,bl~ en la posición de los investigadores y 

'teÓiico~ e~ iá maieri~; L.~; efectos de los medios son relativizados y mesurados en 

fu,nción de otrél's'varÍable~ y estructuras sociales sin desestimar sus capacidades y 

. rele~an~ia. 

El concepto de esta propuesta teórica radica en el mensaje, que debe 

estudiarse para definir la forma de estructurarlo adecuadamente y con base en 

ello producir efectos óptimos en el receptor, para lograr tal fin considera la 

formación personal y la subjetividad de las personas en tanto elementos 

importantes para lograr un efecto persuasivo. Así se considera que los individuos 

no son iguales, por lo que no actúan en la misma forma. La diversidad en la 

interpretación generaría en su momento respuestas distintas frente a un mismo 

mensaje de allí que esto último deba estructurarse "adecuadamente". La 

persuasión será posible sólo si la forma y la organización del mensaje es 

"adecuada" a los factores personales de interpretación. Ante esto, se forman dos 

vertientes o coordenadas de investigación teórica: 

2
'' ldcm. 
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Los factores relativos a la audiencia.- En esta coordenada se ubica; el 

interés por adquirir. información, la exposición selectiva (el público se 

expone a la i~forrnadión, más eri . función a sus aptitudes y forma de 

pensar), 1a<e~poslción-puede ser d~t~rmlnadapor la.educación, por la 

profesión, el grado de :c:c'.ins'~mb de lo~ m~dios y la utilidad percibida por la 
•-' - -. _ .. _, , .. - , .. ,-,, . ., __ .... ,, .. _ .. ,,:_, --:-; ..... ,, _, 

co111unic~ció.rí,'.1a memcirizaé:ióri selectivá. (el receptor va a recordar aquello 

que le. i6teres~. aq~ello ~~e le ~s útHÍ. . . ·. 

-· ,_ 

Los factores vinculados al mensaje.- Aquí se agrupan los elementos de 

credibilidad del comunicador, el orden de las argumentaciones, 

exhaustividad de las argumentaciones y explicación de las conclusiones. 

Las líneas de análisis planteadas implican Interrogantes que pueden agruparse de 

la siguiente forma: "cómo crear mensajes que puedan captar la atención del 

público, por qué las personas escuchan unos mensajes y no otros, cómo repetir y 

cuántas veces un mensaje para que sea retenido por la audiencia, como diseñar 

estrategias por las cuales la audiencia pueda tener un conocimiento más amplio 

de un fenómeno o de un problema, cómo lograr la preferencia del público."27 

Tales preguntas dentro de una teoría que se centra en las diferencias 

individuales, conduce a plantear soluciones en función de factores relacionados 

con la estructura del mensaje y con los medios por los que se dará. La idea de 

fondo consiste en que los medios de comunicación sirven para satisfacer 

determinadas necesidades. Así, es relevante establecer la organización, la 

repetición, el formato del mensaje, simultáneamente la elección del comunicador y 

el tono del discurso, entre otros factores. 

21 ldcm. 
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En esta corriénte, la perslJaslóny la sugestiÓn son los Insumos intelectivos 

para el tratamiento d~ los conte~ictds transmitidos por los mass media y en 

especifico/por fa tele~isión i:i~. 16~ campos d.e la Publicidad y los programas 
informativos. : :::~'. .. ·.··:.;; ~'/·:·,-' ¡,-:'··:·:,· .. ::--

~ ....... , -,- '·- ' .. - ·::~;·:/;:~?~· '-_', 
. J: ,.:. ·:.'.~,'.,,-,- ·: .- :,.,:;< ~ ..... ' ·.:_,, ' 

En ro gen~ra1; ló~'estJci)6~ ~Obr~ I~ p~~~uasión, además de haber aportado 
. :...· ., - --· ,. <-•'' 

elementos para el d~~árrollo'dT la' P~bli~ldady la Propaganda, han servido como 

base ·para;'e1 'esi~'cJ1~c.~e':í~;:~~~#~J~s</ sus mecanismos de inducción al 

convel1c:lni1énio.• La' r)érsúas1ól1 sustiíúye ·el·· concepto de manipulación, no 

. . propiamente cóm{ u~a ciC>lls~c~~~círi teÓrica, sino como un proceso de 

racion.:lnzaclón de lo~ nuevos eventos en el .mundo de las décadas de los años 

··sesenta y los setenta, décadas en las que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 

México, China y otros países, viven la contracultura y la insurgencia de los 

jóvenes. 

Es importante de igual manera, hacer alusión a los estudios empíricos 

sobre el terreno de los efectos limitados, la cual es una corriente sociológica, que 

como la mayoría de las que forman parte de la postura de conocimiento Empírico 

Analítica, tiene una orientación causal, busca determinar la relación entre los 

procesos de comunicación y el contexto social. Este tipo de estudios con distintos 

ritmos, intensidades e interconexiones teóricas, tienen especial vigencia en paises 

como Estados Unidos, Inglaterra, Franela, Alemania, Italia y, en paises de 

América Latina. 

El peso de esta corriente de análisis radica en su enfoque relativamente 

pragmático que reconoce por una parte, la limitación de los efectos de los 

mensajes emitidos a través de los medios y, por otra, en que asume la 

heterogeneidad de los públicos, cuestión que se fundamenta básicamente en la 

manera en que los grupos establecen nexos entre sí, y en ras formas de opinión 

propias de las características de demanda y elección existentes al interior de ese 

segmento del público. 
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Asimismo posee dossubcorrientes de estudio: 

"1 :. Estudio de la composición diferenciada de los públicos:- Admite la existencia 

de una diversidad de públicos, la cual tiene una relación dir~cta con la selección y 

~onsun\o de algunos mensajes; A partir de eÍ¡:¡mentos enéomún, dentro de los 

. pÓbllcos se forman grupos de consumo, doridé el l~ten~s ~e genera en función de - - .... ,,._,_ :., .. ,.·,. -

. dos elementos: por una parte los ',que :,:cfrnsuméri; y por otra, algunas 
•., '. • ; '• :·,o~.'>¡;;:-.-,,;, e:··''-.·-~·-~ ' 

características como el sexo, la edad· y :m~s;'.'.El{examen de la composición 

diferenciada de lospúbllcos, se, lle~¿. ~-c~b'b~¡)6't-~'iidio:de criterios tales como: el 

análisis de co~tenido (¿qué sé p~opo~~i6~~·~~ l~s ·;06e~tores?), características de - •, ,,. ··:·· ,:·,,···'-"',,',(, -''.; .-·.-:=·." '. - "• 
los oyentes de un. mensaje'eiiespecífiéi:i/estÜdios sobre las gratificaciones (lo que 

.· .. para ello significa él prograrl'.la).':~.8 • 
.,,..,''..·t.::.--,~. <-·:·;: 

-··- .. :·.~~ ~ .;: ': <·~· .. ::'' 
. Esto aplicad§ a lél)n.~estlgación lleva a pensar que es indispensable tomar 

· encuenta diversos'f~ctorespara elaborar un mensaje y para que éste pueda ser 

, transmitid~ y:·9~~~~e ~I ~facto que se esté persiguiendo. Es importante señalar 
• '., ' ' ,,'•, '·.r-' .·.·• 

que inC:iuyo ~n esta parte del capítulo, algunos conceptos clave de los estudios 

.. e,,;píricos ~b¡;'iii'~1\~~r~no de los efectos limitados, con la intención de visualizar 

. la i,,;port~~cia efe los efectos de los medios de comunicación en los diversos 

públicos. 

"2.- El estudio del contenido social y de los efectos de los medios.- Parte de que la 

eficiencia de los medios estaría determinada, (más allá del contenido que 

difunden) por las características del sistema social que los rodea, y por lo tanto 

dependerían de las "fuerzas sociales dominantes" en un determinado momento 

histórico. El objeto de estudio no lo constituyen los medios en sí, sino el proceso 

por el que se forma la opinión en determinadas comunidades sociales. "29 

El análisis de los públicos conduce a una nueva interpretación del papel que 

desempeñan los medios en sociedad; esta corriente busca conocer por qué 

alguno públicos eligen y consumen determinados mensajes, con esta perspectiva 
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de interrogación se desmitifica la capacidad de los medios para hacer que los 

sujetos crean cualquier cosa; o bien, para manipular sus acciones de una forma u 

otra. 
. . . . . ' . . . . 

Este tipo de análisis plantea centralmente que públicos diferenciados eligen 

mensajes distinto~. elección que depende de las preferencias y formas 

organizacionales practicadas y que son base para formar una opinión pública. Si 

algunos mensajes tienen efectividad se debería a la extensión de una serie de 

percepciones y valoraciones correspondientes en mayor o menor medida con los 

contenidos de esos mensajes. 

Con estas apreciaciones la investigación sobre la importancia de la 

comunicación en la estructura, funcionamiento y organización del Comité Vecinal 

Hacienda de San.:Juan 12053-1, podrá sustentarse e implementar distintos 

conceptos Comunicativos para poder desarrollar un análisis, desde la postura 

Empiricb· Analítica, en donde se contemplen elementos como: emisor, mensaje, 

rec~ptb~. Jers~asión, contexto, públicos y más. 

Es central para esta investigación retomar a autores como David K. Serlo 

por su perspectiva Empírico Analítica y su enfoque instrumental de la 

comunicación. A continuación se citarán algunos conceptos del libro El Proceso 

de la Comunicación de DAVID K. SERLO. Con la finalidad de complementar mis 

propios conceptos y poder realizar el análisis de la comunicación del Comité 

Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1. 

2"1dcm. 
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-' - ------ ·---- - ·----- --, - ---

1 .3.- Definiciones de COm~nicaclón y Organización.· 

. . . ., . 

1.3.1.- "El Proce~o de lá C_omunlca'ción" de. DAVID K, SERLO. 

é 

:··¡. ~-.\':__<,:~ .:·· 
•.-;-;:,- -

Se, determinó como· necesario. para el desarrollo de la Investigación, tomar en 

cuenta los:co~~e~t~s ql!~se establecen en el libro El Proceso de la Comunicación 

· de DAVl~·K;BE~LO. El cual se expondrá en el siguiente punto, para así tener la 

· p_oslbiiic:ládde 'sustentar determinados conceptos que se tomarán como clave para 

ei transcurso del análisis comunicativo. Los conceptos son los siguientes: 

"Proceso de la Comunicación.- Es la Interacción de los componentes de la 

comunicación, como de los elementos y cómo Interactúan unos con otros, la 

fuente, el encodiflcador, mensaje, canal, decodificador y receptor. Este proceso 

es lenguaje - códigos - entendimiento - varios niveles = comunicación. Toda 

situación social de un individuo conlleva una conducta de comunicación y ésta 

presenta siempre una condición persuasiva"3º 

"Persuasión.- Es el principal fin u objetivo de la comunicación; es el intento que 

hace el orador para llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Todo 

uso del lenguaje tiene una dimensión persuasiva, la comunicación se hace 

completamente imposible si ésta carece del intento de persuasión."31 

"Propósito de la comunicación.- Es la meta del creador o receptor del mensaje. 

Es para afectar a los demás e interactuar con ellos. Si existe incompatibilidad 

entre los propósitos son independientes o complementarios, la comunicación 

prosigue."32 

'º Passim. BERLO, David K. El Proceso de la Comunjcación. Edi1orial El Ateneo, S.A. de C.V. México 14' 
Reimpresión México 1992 p.p. 19-24 
" lbidctn. Pp. 172 - 177 
"lbid. Pp. 7- 17 
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"Fuente.- Persona .o .·grupo de personas con.- un objetivo y una razón para 

ponerse en comunicación: ·Expresa sus-' Ideas, necesidades, intenciones, 

Información yu~ pr6pósit~pór el ct.ial co....;u,nicarse. "33 

"Encodifica~or.~-~~el encargado de tomar las Ideas de la fuente y disponerlas 

en un código, expresando así el objetivo de la fuente en forma del lenguaje. 

Traduce' o e~presa el objetivo de la fuente en mensaje. Existen muchos 

cÓdigo·s·e~ la comunicación: visuales, gestos, señales con las manos, lenguaje 

y escritura, entre otros."34 

"Mensaje.- El propósito de la comunicación se expresa en un mensaje. Es la 

traducción de Ideas, propósito e Intenciones en un código; conjunto 

sistemático de símbolos. Los mensajes son eventos de conducta que se hallan 

relacionados con los estados Internos de las personas. También puede ser 

considerado como una conducta física. Los mensajes son la expresión de 

Ideas (contenido), difundidas en determinada forma (tratamiento) mediante el 

empleo de un código. "35 

"Canal.- Es el portador del mensaje y el conducto por el cual el mensaje es 

transferido. Mediante el canal se va a considerar la forma de encodificar y 

descodificar el mensaje. Se le considera como el vehículo de transporte para el 

mensaje. "36 

"Decodificador.- Traduce, decodifica el mensaje y le da forma para que éste 

sea utilizable por el receptor. Está conformado por el conjunto de facultades 

sensoriales del receptor. Es el que descifra los códigos."37 

" lbid. Pp. 34 - 36 
" ldcm. Pp. 34 - 36 
"Op cit. BERLO, David K. El Proceso de la Comunicación. p.p. 43- 44 
,. lbid. Pp. 49 - 54 
" lbid. Pp. 40 - 43 
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"Receptor.~ Quien recibEÍ'el,mensaje. Sin la fuente ni el r~cept~rm:i e~iste la 

comunicaclón."38 

. -.. -._;~~'~;-~-?! ,.- , .... , ·, .:.: .. ,· 
"Fidelidad.- Que el, comunicador logra·.transrT,IU~,sU. rnensaje ·~e. la• manera· más 

parecida a la emisión odginal, por lo cJa1 significa' que el comunicador logre lo 
que desea. "39 ·•: .·i•;·r::· · .. ,, ,·. ";:.•;''' ·. •.'.;•;;.:·'..:•"' 

"R"ldo.- F"ID<&s q"' ~stomIDnon ,J~11~J~~)1~:2i~~I. ~f ~ footores 

reducen la fidelidad y la efectividad del rne~~~i~·:;'.4º~(,\:,>' . ' 

"Nivel de conocimiento.- Grado de conocimiento que se posee sobre algún 

tema, el cual afecta la recepción del mensaje."41 

"Estímulo.- Cualquier acontecimiento que un individuo sea capaz de percibir y 

sentir. Es todo aquello que una persona puede recibir a través de sus sentidos. 

Es toda cosa capaz de producir una sensación en el organismo humano."42 

"Respuesta.- Es la reacción del organismo del individuo a un estímulo, es la 

conducta producida por éste. Lo que el individuo hace como resultado de haber 

percibido. Existen respuestas manifiestas que son observables y detectables, 

es decir públicas; y respuestas encubiertas, que se producen dentro del 

organismo y no son fácilmente descubiertas. "43 

"Aprendizaje.- Se define como el cambio que se provoca en las relaciones 

estables entre un estímulo percibido por el organismo de cada individuo, y la 

respuesta dada por el organismo ya sea en forma encubierta o manifiesta. "44 

31 ldcm. Pp. 40 - 43 
39 Op cit. llllRLO, David K. El Proceso de la Comunicacjón p.p. 33 - 34 
'º !bid. P. 33 
"lbid. p. 39 
" lbid .. p.p. 57 - 59 
" ldcm. Pp. 57 - 59 
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"Interdependencia física.- Los conceptOs fuent~ :_ receptor, depend~n uno de 

otro hasta para definirse. Sus funciones· . 'además son físicamente 

interdependientes, cuando dos persona~ se est!Í.nen~nciando, una confía en la 

existencia física de la otra para al emisión y r~cep~iÓn de los mensajes. "45 

"Interdependencia de acción - reacción.- Las respuestas dadas por un individuo 

están determinadas por lo que el otro haya dicho. El término "feedback" se 

encuentra muy ligado a la interdependencia acción - reacción. Feedback 

denomina un aspecto especial de la reacción del receptor. Designa el uso de 

esta reacción que puede usar la fuente para determinar su propio éxito o 

efectividad en el proceso comunicativo."46 

"Interdependencia de las expectativas.- Empalia. Toda comunicación implica 

predicciones por parte de la fuente y el receptor con respecto a la forma en que 

los demás habrán de responder. La fuente y el receptor poseen cada uno 

habilidades comunicativas, actitudes y conocimientos determinados. Cada uno 

existe dentro de un contexto social y cultural específicos. Esto afecta la manera 

de reaccionar ante los mensajes. Se afirma que cada palabra significa algo 

distinto para cada persona."47 

"Empalia.- Facultad de proyectarnos en la personalidad de otros, es el proceso 

a través del cual llegamos a las expectativas, a las anticipaciones de los 

estados psicológicos del otro. "48 

"Interacción.- Es uno de los objetivos de la comunicación humana. Es el último 

nivel de interdependencia. La Interacción designa el proceso de la asunción de 

rol reciproca del desempeño mutuo de conductas empáticas. Si dos individuos 

hacen inferencias sobre sus propios roles y asumen al mismo tiempo el rol del 

" Op cit. BERLO, David K. El Proceso de la Comunicación p.p. 59 - 79 
" lbid. P. P. 82 - 84 
.. lbid. p.p. 84 - 89 
" lbid. l'p. 89 - 93 
.. lbid. l'p. 93 - 98 
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otro, y si su conducta comunicaÍivadepende d~ la recíproca .. asul1ciÓrí de roles, 

en tal caso se están comunicando por medio de la interac~ión ... 4a 

"Sistemas Sociales.- O grupos humanos; son cde gm~:utUidad para hacer 
' . . ' . ,. '. 

predicciones sobre la forma en que sus miembros se conducen en una 

determinada situación de · comunicación. Los sistemas sociales son las 

consecuencias de la necesidad humana, de relacionar su conducta con los 

demás para sí lograr sus objetivos; lo que nos demuestra que los objetivos de 

los Individuos no pueden' ser alcanzados sin la cooperación de otros seres 

humanos. "5º 

"Rol.- Es un co~ju.~Ío de conductas y una determinada posición dentro de un 

sistema social. E'n'~n sistema social cada rol ocupará cierto espacio dentro del 

mismo, el }01 ·'e'st~;á relacionado de forma específica con todas las demás 

posiciones deuÍtrÓ. cl'ci1 sistema. Los roles se pueden dividir en dos grupos: 

Los que deben ser y 

Los que se pueden hacer."51 

"Prestigio.- Se refiere al valor que le es otorgado a un individuo por los mismos 

miembros de un sistema social, donde se le reconoce una posición en especial. "52 

"Significado.- Se encuentra en las personas, consiste en los modos en que 

respondemos a los mensajes Internamente y en las predisposiciones que tenemos 

para responder al mensaje exteriormente. Los significados se aprenden y 

constituyen una función de la experiencia personal. Es importante la estructuración 

lógica de los mensajes para transmltlrlos y posteriormente influir en las posibles 

respuestas del receptor. "53 

•• lbid. Pp. 99 - 100 
'° lbid. p.p. 101 - 106 
"lbid. P.p.106- 121 
52 Passfm. Pp. 239 
"lbid. Pp. 127 - 143 
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"Significado denotativo.- S~~relaciones entre palabras, signos y objetos existentes 

en el mundo tfslco.C~~éls~dlce <lue algo existe; que se va ha hablar de ello o se 

va a hacer ~efe~eri~la~~llo,;;54 

"Significado estructural.- Se basa en una relación entre unos signos y otro, para 

analizarlo no se debe entrar al mundo físico, sino que se ha de estudiar la relación 

formal existente entre ellos. Es el dominio de la realidad formal. Se apoya en la 

Gramática para valerse de ciertos procedimientos para colocar las palabras en 

orden de sucesión. "56 

. Con base en lo explicado anteriormente en este capítulo se puede concluir 

para los fines de esta Investigación que la comunicación; es un proceso 

planificado donde intervienen un emisor, un código, un mensaje y un receptor para 

transmitir con una finalidad específica determinada información. El proceso 

comunicativo se entenderá para esta investigación como la estructura sistemática 

.que permite la difusión de Información con una determinada intención para lograr 

un objetivo. En dicho proceso intervienen la persuasión, la manipulación, la 

estrategia y la planificación, entre otros conceptos que se consideraron 

anteriormente con el apoyo del libro El Proceso de la Comunicación de David K. 

Serlo. 

"lbid. Pp. 146 - 149 
"lbid. Pp. 158 - 162 
'

6 lbid. Pp. 149- 157 

46 



1.3.2.- Conceptos Propios para la lriv~~tigaclón. 

En este apartado .del ~apltulouno, se estructurarán diversos conceptos propios de 

la organización: CiÍarif!as definiciones de cuatro autores, Manuel Castells, Blau, 

·Talcoti ParsÓ~~; vV~~~r,p~rque sus aportaciones permiten analizar y conocer al 

Comité Vecinal ;;2053-1 bajo sus perspectivas de organización. Se hace 

refére~C:ia ~'~'~tos ·~~lores clásicos porque aportan categorías fundamentales para 

,el desarrollo' de diversas disciplinas de la postura de conocimiento Empírico 

Analftlca, como lo es la Comunicación Organlzacional. 

"Manuel Castells, define a la organización como: 

Organización.- Sistema específico de recursos orientados a la realización de 

objetivos determinados. 

Según la tipología Identidad Proyecto una organización es.- Cuando los 

actores sociales apoyándose de proyectos existentes buscan una nueva ldenthdad 

que redefina la suya (ciudadanos) y los reposlciona y les redefine su lugar. 

Misión.- Razón de ser de la organización, los fines por los cuales existe y su 
función. 

Visión.- Aspiración de la organización, a dónde quiere ir y cuales son sus 

proyectos para lograrlo. 

Objetivos.- Son aspiraciones a corto, mediano y largo plazo, son metas en un 

tiempo determinado. 

Para la tipología de Blau que conceptualiza a las organizaciones bajo la categoría 

de "quién se ve beneficiado" por ésta, existen los siguientes conceptos: 

Organizaciones públicas.- Quien se beneficia directamente, es la ciudadanía en 

general y su valor predominante es la eficiencia. 
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Asociaciones u organizaciones de beneficios mutuos.- Los miembros que 

componen a la organización son los que se benefician principalmente, su valor 

primordial es la participación. 

Para la tipología de Talcott Parsons que se rige por la categoría de los fines 
de la organización se encuentran: 

Organización de metas políticas.- En ellas se desarrollan la generación y 

distribución del poder. 

Organizaciones integrativas.- Su fin es solucionar conflictos para conservar la 

estabilidad social. 

Max Weber establece en su tipología de las organizaciones una categoría rectora; 

la legitimación del poder: 

Organización normativa.- Dentro de esta organización la legalidad y la 

normatividad son un factor de control primordial."57 

S7 Apuntes de la Materia Organizaciones Emergentes. impartida por la Profü. Alma Rosa Alva de la Selva, 
Marzo 2000 Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales UNAM. 
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11.- La Comunicación Organizacional. 

2.1.- Escuela Clásica de Comunicación Organizacional. Panorámica General. 

A lo largo de la historia el individuo ha tenido la necesidad de comunicarse para 
sobrevivir y poco a poco ha hecho que este fenómeno se estudie desde distintas 
perspectivas teórico metodológicas, lo cual ha llevado a la comunicación a 
desarrollarse como una disciplina esencial para el desarrollo social. 

El lenguaje es una cualidad humana que a diferencia de los demás medios 
de comunicación, le permite al hombre organizar su pensamiento y por medio de 
la intencionalidad crear mensajes para poner en común una determinada cantidad 
de información que fue previamentd planeada para producir un determinado tipo 
de respuesta. 

Como se puede apreciar en el capitulo anterior la comunicación será 

considerada para esta investigación como un proceso social que implica ciertos 

elementos clave para poderse desarrollar. La comunicación es un proceso 

sistemático que permite la difusión de información con una determinada Intención 

para lograr ciertos objetivos. Así la comunicación permitirá la interrelación entre los 

individuos y la organización entre estos. 

Con base en lo desarrollado anteriormente en el capítulo uno, se puede 

partir de la visión instrumental de la comunicación, para poder desarrollar una 

visión general de una disciplina Empírico Analítica denominada Comunicación 

Organizacional, la cual se encarga de analizar las redes de comunicación interna y 

externa de un organismo para eficientar los procesos organizacionales y generar 

mejores resultados y el logro de objetivos. 

En este capítulo se pretende realizar una panorámica general de los 

estudios de las organizaciones y como estos poco a poco fueron conformando la 

disciplina que hoy se denomina Comunicación Organizacional. Se abordarán 

diversas definiciones y concepciones de lo que es una organización para poder 
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. .. ' . 

analizar cómo ésta se vlncúla ··con la comun;~ación ~· post~riormehte desde estas 

dos perspectivas visualizar el q~·e hacer de un lnsiru;nentode participación 

ciudadana del gobierno del Distrito Federal, como lo es· el comité vecinal 

Hacienda de San Juan 12053 - 1. 

Para el tipo de sociedad en la que se vive actualmente, una sociedad 

Industrializada fuertemente diferenciada y orientada hacia el rendimiento, el 

progreso y el éxito, las organizaciones existentes en estos espacios son un medio 

de ordenación necesario, que permiten cierta dinámica social. 

Los primeros estudios científicos aplicados a las organizaciones fueron 

realizados por la Sociología, siendo las organizaciones una característica de las 

sociedades modernas, fue natural que esa disciplina se hubiera ocupado de ese 

fenómeno. 

En un principio las investigaciones de la Sociología se interesaron más en 

el papel que desempeñaban las organizaciones en el proceso social general, en 

lugar de estudiar a las organizaciones en singular. Así se trató de describir el 

proceso de desarrollo social, aludiendo a generalizaciones y tipificaciones, por lo 

que no se pudo cristalizar un interés especial por las organizaciones. 

Hacia finales del siglo XIX se pueden encontrar más aportaciones que 

pueden servir como material para la construcción de una teoría sociológica de la 

organización. Algunos de los pioneros alemanes de esta teoría sociológica 

general de las organizaciones son George Simmel y Max Weber. 

George Simmel estudiaba los conflictos que surgían en las organizaciones y 

entre las organizaciones, las repercusiones del número de los miembros sobre la 

diferenciación en la división del trabajo, sobre las relaciones sociales y sobre las 

normas en la organización y otras cuestiones que hoy día son parte fundamental 

del análisis de la organización. Dicho autor no separó a la organización como una 
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categoría. pro~ia d~ fbrm.a~ión social dentro _del co'rijunto de Íos grupos sociales 

que él estudiaba. 

Por otra parte ... Las cóntri~ucii~es.~e MaxWeber a la teoría moderna de la 

organización son ;istemática;, conceptualmente claras y numerosas. Al contrario 

de Slmmel, Weber es considerado como uno _de los fundadores de esta rama de 

la Sociología y no sólo en Alemania, sirio ante todo en los Estados Unidos. El 

análisis de la organización, en nuesiros días, está basado principalmente en la 

teoría de la burocracia y de las formas de dominación de Max Weber."58 

La Sociología siguió ocupándose de especies particulares de organización, 

desde el punto de vista ·de las sociologías especiales, sin que se desarrollara una 

teoría general de la organización. No sólo se desarrolló en Alemania sino que 

también tuvo avances en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. 

En Inglaterra la investigación social estuvo orientada en mayor medida, 

hacia problemas sociales, cuestiones relativas a la planificación y la orientación. 
. . . 

En Francia por el contrario, se encuentra la ya tradicional Sociología de la 

Administración una posición expresamente formulada de la Teoría de la 

Organización, también ha incluido puntos de vista psicológico-sociales y 

sociológico-empresariales y se ha desarrollado en la dirección de un análisis 
' ' -· 

sociológico de la organización. 

Al contrario que en Alemania, Inglaterra y Francia, en Estados Unidos hay 

una Sociología de la Organización designada con este nombre, en donde se 

entiende, con referencia expresa a Talcott Parsons, por organizaciones; las 

formaciones sociales que se dirigen a lo largo de objetivos específicos, 

independientemente de que sean asociaciones voluntarias o instituciones 

estructuradas burocrátlcamente, en las esferas más importantes de la vida. 

" RENA TEMA YNLE. Sociologfa de las Organizaciones. Ediciones Castilla, S.A. Madrid, Espaila 
1967.1'41 
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"Entre las raíces de la Sociología de la Organización en los Estados Unidos 

se encuentran, en primer término, la teoría científico-social de la Administración y 

la Sociología de la Organización, que se han desarrollado allí con más fuerza que 

en Alemánia, y la sociología de la empresa. ( ... ) la sociología americana de la 

empresa se éaracteriza además por una fuerte tendencia psicológico-social y un 

i~t~ré~ preéoz por los elementos informales y, por tanto, por los procesos no 

, ' ~1.ánificacl~~ que tienen lugar en la organización. El interés por las cuestiones de la 

direcc;ión y la decisión han marcado igualmente un punto de partida importante 

~~~á la ··ax~ansión analítico-organizativa de la sociología de la empresa en los 

,Efit~dc:is Unidos. Otras raíces de la Sociologia de la Organización en los Estados 

Unidos' se encuentran en las encuestas sociológicas y psicológico-sociales de 

: gr~pos, en los análisis antropológico- culturales y antropo-sociológicos de 

instituciones y, finalmente en la especialidad de la Business Administratlon".59 

Se puede afirmar que a partir del año de 1950, la inversión para el estudio 

de las organizaciones fue mucho mayor a la que se destinó a otras ramas de la 

ciencia social o la tecnología social, a excepción de las investigaciones sobre 

consumo. Esto ocurrió debido al desarrollo del movimiento de la dirección 

científica de las empresas, anterior y posterior a la Primera Guerra Mundial, 

evento que coincidió en el tiempo con la racionalización de la producción en las 

grandes empresas y con el reconocimiento de la cadena de montaje como típicos 

de la industria moderna. 

Lo anterior explica la abundancia de consultores empresariales en la 

industria y de los individuos expertos en organización y métodos en la 

administración pública; profesionales que tenían la función manifiesta de 

,. RENATEMA YNLE. Socio logia de las Organizaciones. Ediciones Castilla, S.A. Madrid, Espailn 
1967. p 50 
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maximizar la produccion con relación al costo y las funciones latentes de actuar 

como terapeutas que ,rel~Jan la_s iensioh~~ y las ansiedades en los magnates. 
--,-.-,. 

Las ohr~s. má~ :¡:u1tÍg~~~i ,CÍ~dic~das aÍ desarrollo empresarial, reúnen una 

buena c~~ticÍ~éf·:'(¡~ : cÓnocimlentos asistemáticos. "En la vieja escuela 

administr~tiva éll~óíana ¡·se produjeron estudios bastante agudos aunque de 

.caráct~r ;;,'áitoriií·~'í ~~'úa la época de Lorenz von Stein en la década de 1860 y 

· otro tanto.se pGed~:Jtcir.de Bentham y sus discípulos, a partir de finales del siglo 

XVlli, h~sl~ qJeOxf~;d y Ca~brldge (en particular Oxford) resucitaron el culto del 

afición~dc{t~lefíto~o én las décadas de 1860 y 1870 ( ... )Pero en aquella época se 

prodÜÍo una fue.ria quiebra en las tradiciones de la tecnología y la educación, y la 

nueva era~~~lÓ casi de cero."60 

·El análisis · éfe la Teoría Clásica de las Organizaciones se Inició en dos 

niveles: el máximo nivel de gerencia y et nivel del taller. 

En el máximo nivel de gerencia se encuentran obras de los clásicos como 

Henri Fayol, francés que se distinguió como tecnócrata en muchos campos de la 

administración, tanto públicos como privados, conoció las doctrinas de Saint

Simon y Comte ente otros. De Henri Fayoi proceden directamente o en su 

esencia, muchas de las proposiciones acerca de la unidad de mando, tipos de 

especialización personal, extensión el control, lo cual forma parte de la base de los 

antiguos textos en torno a la dirección de empresas. Aquí se comienzan a 

desarrollar términos como la planificación, organización, personal, dirección, 

coordinación, informes y presupuestos, los cuales se encontraban desprovistos de 

contenido práctico. 

"En Estados Unidos, de manera mucho más explícita que en Gran Bretaña, 

se partió del supuesto de que esta doctrina implicaba una clara división entre la 

política y la administración. Los antiguos textos norteamericanos sobre la 

•~ MACKENZJE. Polltica y Ciencias Sociales. Editorial Aguilar. p.239 
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acíministración pública present~ban ~~n t~ci·~ h1aridad ··la. per~pectivá demasiado 

simplista de.• que ,Una adrrÍinÍstración .'firm~ • y ~ficle~t~ es .compatible ¿on .·la 

de m~cracia; •.. y· qlJe. de.·· h~~ho~e~ n~c~sari~ pa~a • elÍa'; de bid~ ~··.que 1~ p~Htlca · la 

elabora un ;:;j~cutivo'f y. U'na legislatura:: eleg'idós, y. ~~e' pu~de_ s~r . p~esta en 

::~:;;;.~"!:2g:~~:~~fl~4&f ~~~f~~{,~!jt~é~::~· .. ~10 eo el 

En Nortea~éric~. los !~ríl11~.~;,;~~~l~i'.~~~~-~Je]I,.~~~?1~g~~()s)~· t~rno al 
mando, quedaron muy lejos del trabajaClor, pqr lo q~e "el niveldelJaller contempla 

a autores como Taylor, Gilberth .Y Ga~\t, ~ui~~·~s hi~I~i~n ¿~ i~l~(ésante esfuerzo 

por estudiar lo referente al trabajo 'y las· diferentes vías para intensificarlo, en 

donde se consideraba al hombre, al nivel· de taller, como maxlmizador racional 

independiente (capataz funcional), lo que quiere decir que la unidad de mando 

cambia, el jefe se visualiza como un auxiliar necesario, para producir mayor 

funcionalidad y provecho para las empresas u organizaciones. 

"La doctrina de Tayior en torno a los "capataces funcionales" contradecía la 

doctrina de la unidad de mando; triunfó finalmente esta última, y rara vez se aplicó 

en forma coherente el teylorismo. Cierto que los estudios del trabajo, de 

organización y métodos, la ergonomía •, sobrevivieron en diversas formas y tal vez 

contribuyeron a aumentar la productividad, pero raras veces se han realizado 

investigaciones destinadas a comprobar sus efectos a largo plazo sobre la 

estructura y las relaciones industriales. Todos partimos del supuesto de que tales 

efectos ocurrieron, pero aún no se ha resuelto satisfactoriamente el problema de 

su medición."62 

La Teoría Clásica de la organización se enfoca con mayor atención a la 

estructura de las organizaciones formales. Los autores de esta Escuela Clásica, 

•f!rgonornla: Conjunto de técnicas que buscan la mejor adaptación de las personas a su trabajo. por 
eliminación a sus aspectos más molestos o perjudiciales. 
•• lbid. r. 240 
"' íbid. r.241 
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se preocupan más por el diseño y la estruéturk de las~ organizacióri'es que por las 

pers~nas ... Esta ' Teoir~ '. Clá~idá , ev~ll.Jci~rió . hi~tÓri~arTi~nte desde los años 

anteriores a la pri.:riera Gue~ra M~lldial, con el movimienío de' I~ ~administración 
clentffica~. qu~'·re~68~cfa~I ¡,'~~bre cÓmo un ser raciional y econÓmico que podía 

sermoÍivado.; en.su trabajo:con las técnicas del "premio y el castigo", es decir 

sistemas de: trabajo):' a destajo, sistemas de primas, estudios de tiempo y 

movimiento/sistemas de' ~estos, y más. Se sostenía que el hombre trabajaría al 

má;irr;Ó 'c.ie ~~i~ti'ci~~I~ Cuando se le ofreciese la suficiente motivación de dinero. 

La adminisfraclón científica que propone esta Escuela Clásica, radica en 

que todaai:Úvidad de la organización debe ser estudiada y calculada para hacer 

más eficaz y eficiente el trabajo de los empleados. Existen normas para todos los 

empleados y los resultados generados se analizan en reuniones semanales ya 

que "tiempo es dinero", son ante todo técnicas de eficacia en una sociedad post

industrial. 

"Sin embargo, es importante considerar que las teorias clásicas para 

organizar a los trabajadores se desarrollaron para satisfacer las necesidades de 

los gerentes científicos. Dos de los estudios más famosos que contribuyeron a la 

herencia de la escuela clásica fueron Fayol (1949) y Weber (1947)".63 

Con base en los escritos de Gerald M Goldhaber, se pueden considerar los 

siguientes principios de dirección, recomendados por Fayol: 

1.- División del Trabajo (especialización) 

2.- Autoridad y Responsabilidad (poder) 

3.- Disciplina (obediencia) 

4.- Unidad de Mando (un jefe) 

5.- Unidad de Dirección (un plan) 

63 GOLDI IAl3ER, Gcrald M- Comunicación Ornani7.acional. Editorial Diana, México 1991 p. 40 
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6.- Subordinación de '·1os ·.:intereses individuales a los intereses generales 

(preocupación prima;iap~r 1~ ()~9inizaéión) 
7,- Remuner~~ió·~ dél perso~~l(~~larids Justos) 

8.- c~~traÍiza~iÓn'. (u~ió~i' ' ''. '. 'j •• ' ' ' ' 

. 9.- C~d~n~·~scal~r (cadena de m¿ndo) 

1 O.- Orden (todo mundo ~'.()fí una ~o~i~ión Únf~a) 
• 1r.- Equidad (firme pero jusiÜ)'., ·•· . 

12.- Estabilidad en el personal (baÍo índ1éecie cambios en el personal) 

13.- Iniciativa {Ideas fuera del plan previ~to) 
14.- Compañerismo (moral elevada) 

Max Weber a diferencia de Fayol distingue entre autoridad inherente {poder 

tradicional, que pudo haber sido ilegitimo) y autoridad legítima (ganada, respetada 

y establecida por normas racionales y legales). Este último concepto proporciona 

los cimientos de lo que Weber describe con el nombre de "burocracia" y que se 

caracteriza como: (resumido por Huse y Bowditch) 

1.- Una organización con continuidad que opera según unas reglas. 

2.- Un área, o un dominio, de competencia en el que el individuo involucrado 

comparte su trabajo para conseguir unos objetivos bajo el mando de unos lideres 

predeterminados. 

3.- Una organización con principios escalares (jerárquicos). 

4.- Una organización con reglas que pueden ser normas o reglas técnicas. 

5.- Una organización en la que el personal administrativo es separado de la 

propiedad de los instrumentos de producción o de administración, y también se 

separa la propiedad privada y los equipos de la organización. 

6.- Una organización cuyos recursos están libres de cualquier control externo, y en 

la que ningún administrador puede monopolizar posiciones personales. 

7.- Una organización en la que los actos administrativos, las reglas, las políticas, 

etc. Se hacen por escrito. 
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Todos los anteriormente se abordarán - . . . 

implícitamenté ~n el capítulo cuáfro de esta investigación para comprender el tipo 

de estructura y orga~Ízación que es el Comité Vecinal Hacienda de San Juan 

12053-1 y a su'\lez crin6c13rcu~1es son las relaciones de los integrantes de dicha 

organizaC:ión~' ' 

Davis (1972) sostiene que los miembros de una burocracia pueden tener la 

seguridad'>ci_~isegÚlr con su trabajo siempre y cuando "sigan las reglas y no 

p~rturbe'n la: paz"Oc8ino en el Gobierno Federal. Scott (1967) resume la literatura 

gereric:1¿1 el~b8r~ndo una definición de la organización "formal", con base en los 

prlricipios:básicos, como "un sistema de actividades coordinadas de un grupo de 

indiv,iduos 'qúe trabajan conjuntamente para conseguir un objetivo en común bajo 

un liderato y autoridad". Este autor identifica cuatro componentes básicos en la 

teoría clásica: división del trabajo, procesos escalares y funcionales, estructura y 

campo de control. Bajo estos componentes básicos puedo afirmar que la 

estructura de un Comité Vecinal se ve afectada, por ello la importancia de estudiar 

los principios de la Escuela Clásica de las Organizaciones. 

La división del trabajo se refiere a cómo se divide una cantidad de trabajo 

dado entre los recursos humanos disponibles. Esta división del trabajo se puede 

hacer teniendo en cuenta la naturaleza de los distintos trabajos o según la 

cantidad de autoridad y responsabilidad que cada persona asuma. En el primer 

caso se trata de una división funcional de trabajo, en el segundo caso se trata de 

una división escalar. 

"Los procesos escalares y funcionales hacen referencia al desarrollo y a la 

estructura vertical y horizontal de la organización. El término escalar se utiliza con 

relación a los distintos niveles de la jerarquía (la cadena de mando) de la 

organización. Los procesos funcionales denotan el trabajo específico que realiza 

cada empleado de la organización. ( ... ) la estructura hace referencia a las 

relaciones y roles que existen en la organización. La estructura permite que la 
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organización alcance los objetivos eficazmente y de manera ordenada. Por regla 

general, la teoría clásica trata con dos estructuras: de línea y de staff. La 

organización de línea incluye la cadena de mando y las funciones primarias de la 

. . organización formal. Puede identificarse muy fácilmente consultando el diagrama 

de la organización ( ... ) La organización de staff existe como un complemento de la 

organización de línea. La organización de staff aconseja y está al servicio de la 

organización de línea. El staff puede ser general y especializado (según Davis 

1972). El staff general (normalmente identificados como "ayudante de ... ") sirve a 

un gerente; el especializado sirve a amplios sectores de la organización. "64 

El campo de control hace referencia al número de empleados que un 

gerente puede controlar eficazmente. Se ha explicado el número total de posibles 

relaciones que pueden establecerse entre un gerente y sus empleados. A medida 

que se incrementa el número de empleados supervisados, el número de 

relaciones posibles se incrementa geométricamente. Cuanto mayor sea el número 

de interrelaciones posibles, mayor será la posibilidad de que se den conflictos 

humanos. El campo de control más austero se establece entre cinco y quince 

empleados, según Davis. 

"El cainpo de control también influencia a la configuración de la 

organización. Si la mayoría de los gerentes gozan de un pequeño campo de 

control dentro de la organización, la configuración general de la organización será 

"alta". Pero si el campo de control medio es extenso, la configuración general de la 

organización será "plana" "65 esto implica diferentes estilos de comunicación en 

una organización. 

"Otra aplicación del campo de control se relaciona con la centralizada o 

descentralizada que sea la estructura de la organización. Las organizaciones 

centralizadas tienen el poder y la toma de decisiones localizados en unos cuantos 

puntos. Las organizaciones descentralizadas extienden la autoridad y la toma de 

"' lbid. r. 42 • 43 
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decl~iones d~niro' de la ~rganiz~ción, por regla general delegando autoridad a las 

unidades prácticas más pequeñas. Es más probable que la centralización se de en 

las organlzaclorii;s "altas" y la descentralización en las organizaciones "planas". La 

centralización 'C:te. la autoridad acelera la toma de decisiones (debido 

principalmente al f1echo de que es menor el número de personas involucradas). La 

d.escentralizaclón implica un mayor número de individuos, consume más tiempo, 

pero quizá mejore la moral de la organización (dándoles a todos los empleados la 

· oportu~idad de participar en la toma de decisiones)."66 

••(bid .p.44 
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2.1.1.- Panorámi~a General dé la Comuni~ación Orgahizacioríal. 
,~:::-. ,"';• ,• -·.-:',.'. .·.,' 

El hombré y la mUíSr co;no irldivld~os biópsi~¿sociales, cuentan con la 

capacidad de •• ti~ns~i~ÍÍ1iifor~a~iórl N poder.~oílí.Jn1C:¿rsepó~ ~eélío del lenguaje; 

que es el co~jurit';; dé
0 

~i;rih~í~~ ~·~¡9¡,"(¡~· ~~~·~6r rn~~i~ 'cie. u~a ~~riv~n~iÓn hace . . 
posible las relaciones sociales. 

Con el paso del tiempo, el hombre ha Ido perfec.cionando Jos medios de 

comunicación para transmitir sus mensajes. De una forma más efectiva, más 

rápida y que permita que más personas se involucren. 

Actualmente en Ja postura de conocimiento Empírico Analítica, el término 

comunicación se usa principalmente en el sentido de transmisión de información. 

La comunicación, en tanto que transmisión de información, es la base de todas Ja 

culturas. Las personas se comunican mediante diversos sistemas de signos, de 

Jos cuales el más importante es el lenguaje. 

Entre el emisor y el receptor, la comunicación puede sufrir diversas 

il)terferencias, tantas que, a veces, no se comprende el mensaje. Este riesgo 

sucede con más frecuencia hoy en día, debido a la intensidad y la complejidad de 

la comunicación. 

En la postura de conocimiento Empírico Analítica, la Comunicación 

Organizacional es una disciplina que se desarrolla con mayor auge en 

Norteamérica después de la segunda guerra mundial. Sus características 

generales para ubicarla dentro de esta postura de conocimiento son: que busca 

llegar al máximo beneficio organlzacional para lograr el éxito, por medio del control 

de la información y el logro de objetivos, Jo cual se hace apelando al método 

científico, por lo que se recurre a técnicas cuantitativas y cualitativas que Je 

permitan al científico social, evaluar un determinado problema comunicativo (en 

""Tbid .p. 45 
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este ,caso s'e le reconoce al problema como 'área de oportunidad), el cual será 

soluciona.dosi se le' puede visualizar como unprodLicto de la "causa- efecto" de la 

dinámica social que no funciona . 

. . E~'e~ia disciplina, la comunicación es un Instrumento que permite a la 

dirección de un organismo público o privado, conocer e Implementar las 

· ~strateglas necesarias para hacer funcionar a dicho organismo y lograr sus 

· objetivos en concreto. Su campo de acción no se reduce a detectar las áreas de 

oportunidad, sino a Implementar planificadamente las técnicas necesarias para 

. lograr el desarrollo y crecimiento de la organización. El individuo dentro de esta 

· visión juega un papel Importante, es considerado como un ente racional que 

puede ser motivado con la finalidad de producir más y generar una cohesión social 

interna del organismo que permita a la organización ser más fuerte y enfrentar los 

retos del entorno y las posibles crisis internas. 

La comunicación es un elemento fundamental para la cohesión y el 

intercambio de Información. La comunicación como un proceso debe estudiarse 

dentro de un contexto social, así se puede comprender mejor el contenido de cada 

mensaje, que varia según su lugar de procedencia y la intención que éste traiga. 

También la forma en que se difunde el mensaje tiene que ver con el efecto 

que se quiere provocar, el medio que lo difunde también contribuye al fin del 

mensaje. Por ello cada mensaje tiene una intención y el fin de la comunicación es 

convencer y persuadir con un propósito. 

Prácticamente todos los seres vivos poseen la facultad de comunicarse 

entre sf mediante sistemas de signos más o menos complejos y evolucionados. La 

humanidad ha Ido mucho más lejos en este aspecto que cualquier otra especie: 

las personas pueden producir e interpretar las combinaciones de sonidos que 

conforman el lenguaje y, así, expresan deseos, pensamientos y sentimientos. 
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. .. 

Cualquier circuito de comunicación, ya sea "huniano";·o "mecánico", incluye 

un emisor, un canal de transmisión y un receptor. El emisor genera un mensaje 

(por i:iJemplo un pensamiento), que se codifica (en palabras por ejemplo) y se 

transmite mediante un canal de transmisión (en el lenguaje hablado, la atmósfera 

entre el que habla y el que escucha). Esta emisión puede sufrir interferencias o 

ruidos (Interferencias de radio etc.) El receptor del mensaje codificado tiene que 

interpretarlo: lo decodifica y lo compara con la información almacenada 

·• · ·.·. previamente en. la memoria . 

. La com.unicaclón entre las personas es un requisito previo para el desarrollo 

· de la 'cultura, pero es también esencial para sostener la Identidad del individuo. De 

hecho se dice que nuestra individualidad no existe en realidad, sino en virtud de la 

relación con los demás. 

El lenguaje "mudo" de los gestos y la expresión corporal tienen una 

importancia mucho mayor de lo que generalmente se cree: la experiencia 

demuestra que ciertos mensajes orales idénticos pueden interpretarse de manera 

diferente, según sean los gestos y la actitud del que habla. 

La palabra es el medio de comunicación por excelencia entre los hombres. 

En realidad nuestra capacidad para asimilar palabras es muy superior a la que 

tenemos para producirlas. En un plano técnico podría decirse, que el individuo 

constituye un sistema de información notablemente deficitario, toda vez que, en 

plural, sólo aprendemos los rasgos generales de cada mensaje y sólo en el caso 

de que éste sea interesante procedemos, después a completarlos. 

La conversación no se limita al uso de la palabra, los gestos (kinésica) y el 

lenguaje corporal (Proxemia), que son factores importantes para el desarrollo de 

ésta. Cuando se expresa la realidad mediante la palabra o la escritura, los 

prejuicios e intereses del propio emisor modifican el mensaje. Tanto la 

interpretación de la información como la selección de los datos se ven, por tanto, 
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afectados. P~r ~jernplo para que una pérso~~ ll~gue a' capiar una noticia en un 

periÓdico;· ermensaj~ pasa por var16~filtros:·pri~ero surge un , sucéso que pasa 

por • la. escala de•· ~~lores de,I: periodista: l~ter~~ei~~ión y selección .. · Escala de 

valore~ ¡jE{ la ag~ncia·d~ notf~la~,' l~t~~pret~~IÓn ·y;sei~c?~ó!1.: E·~c~la de valores de 

la editorial i:fel periódico, interpretación y selección: escala'de' valores del propio 

lectq~; lr1ter~r~t~c1Ón y selección. · • < ' ; ' :, 
~:~-~~·~.; \~" -' .;- <~' 

: _·, :':_:;./--:: 
No es posible imaginar una organización sin ·~ón'i~~·lcaclón, ésta se 

des'arrolla de diversas formas y direcciones dependil:i~do. de la organización y de 

·su situación, siempre se debe considerar que toda organización es única y que los 

métodos para detectar las áreas de oportunidad son diferentes, al Igual que las 

estrategias a implementar. Por ello es Importante hacer eficientes y eficaces los 

flujos de comunicación para el mejor desempeño organlzacional. 

Común a todas las organizaciones, es que se tratan de formaciones 

sociales, de totalidades articuladas con una cantidad de miembros y una Interna 

diferenciación de funciones. Están orientadas de una manera consciente hacia 

fines y objetivos específicos. Están configuradas racionalmente al menos en su 

Intención con vistas al cumplimiento de estos fines u objetivos. 

La comunicación es un fenómeno que se desarrolla en todas las 

organizaciones. Las organizaciones tanto públicas como privadas no podrían 

desarrollar sus objetivos sin el apoyo de la comunicación. En sí la comunicación 

organizacional es una disciplina que se encarga de conocer y analizar las redes de 

comunicación interna, tanto como externa, de un organismo. Esto con la finalidad 

de facilitar el logro de objetivos de la organización. La Comunicación 

organizacional permite por medio de diagnósticos corporativos elaborar un sin 

número de estrategias; que van desde el diseño de la filosofía organizacional, la 

elección de medios comunicativos para lograr objetivos en concreto, hasta la toma 

de decisiones importantes con ayuda de la comunicación proactiva, la cual se 

explicará más adelante, en este capítulo. 
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Es importante considerar las definiciones de algunos autores sobre la 

Comunicación Organizacional, para tener el panorama más claro y complementar 

las afirmaciones sobre la disciplina que se elaboraron anteriormente. Para Gerald 

M. Goldhaber, ta Comunicación Organlzacional "es un flujo de mensajes dentro 

de una red de relaciones interdependientes". También añade que la comunicación 

organizaclonal "estudia el flujo de mensajes en las organlzaciones"67
• 

Thayer, la define como "aquel flujo de datos que sirve a los procesos de 

comunicación e intercomunicación de la organlzación"68
• 

F. Rodarle dice que: "La comunicación organizaclonal es la relación entre la 

administración y los trabajadores, en la cual se incluyen sus políticas y sus 

prácticas"69
• 

Jorge Ríos concibe a la comunicación organizacional como "un conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de la empresa"7º. 

Horacio Andrade menciona que la comunicación organizacionat "es un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización 

y su medio, o bien, a Influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos"71
• 

:.-Goldhabcr Gcrard. ~ .• p. 23 
.-Thaycr Lec.~ .• p. 14 

" ... Rodarle F. La cmnresa y sus relaciones ui1hlicas, p. 145 
70

.- Rlos Jorge. Relaciones núhlicas, p. IJ 
71.-Andradc, lloraclo. llacia 111111 deíinlclón de la comunicación organizacional, en Fcrnándcz, Carlos. 
oh. cl1., p. 31 
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Harry Levlnson sostuvo que cerca del 90% de los individuos que trabajan lo 

hacen dentro de una organización convenientemente establecida, ya sea 

comercial, de salud, pública bancaria, educativa, religiosa o cívica. Y considera a 

Ías · . organizaciones como sistemas vivos y abiertos en los que fluye 

. constantemente la información interpersonal. En tal contexto, no cabe duda sobre 

·la: importancia de los sistemas comunicativos dentro de una organización para 

~bt~~~r · mayores poslbllldades de desarrollo personal y grupal. 

"Las actividades que se realizan en una organización se dividen en 

: internas y externas. Las internas pueden ser reuniones de supervisores, de la 

organización en su conjunto, de sindicatos, sistemas de sugerencias, funciones 

. sociales, informes técnicos, representaciones orales, programas de capacitación, 

sesiones de orientación y de información o instrucción. Las externas pueden ser 

conferencias para mejorar el prestigio de la organización, comerciales, publicidad 

o política, etc."72 

La comunicación es en el campo organlzacional, "una serie de sistemas 

ordenados, previamente analizados, cuyos objetivos deberán ser: motivar al 

personal a ejecutar su trabajo eficazmente; evitar la desintegración o marginación 

obrera; estimular la cooperación y la satisfacción en el trabajo, y fomentar el 

pensamiento colectivo. Además debe promover el funcionamiento uniforme del 

proceso administrativo, ayudar a la planeación de la organización; asegurar la 

transmisión de conocimientos y experiencias; y permitir el intercambio de 

opiniones. En ese sentido deberá generar una información confiable; crear y 

mantener una imagen de la organización en el exterior; utilizar canales o medios 

estructurados cuidadosamente, y ayudar al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales."73 

n RAMOS Padilla. Carlos G. La comunicación: un punto de vista organi7.acional. P. 17 
" ldem.p. 19-20 
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En nuestro. pars: el desarrollo de la Comunicación Organizacional ha sido 

muy lento y'se ha basado en los principios de la administración de empresas y el 

desarrollo. de las relaciones humanas en las organizaciones, generados en 

Norteamérica, por lo cual se ha buscando adaptarlos a la realidad de las 

organizaciones mexicanas. 

Muy brevemente la historia de la Comunicación Organizacional en México 

comienza en la década de los años sesenta, cuando se iniciaron en el país los 

>estu'dios de la comunicación a nivel universitario centrados principalmente en los 

medios masivos de comunicación, por lo que los egresados de dicha carrera 

optaban por desarrollarse en disciplinas como Publicidad, Relaciones Públicas y 

Propaganda Política. 

Algunos de estos egresados que ejercían en el área de Relaciones Públicas 

intentaron implementar sistemáticamente la comunicación no masiva en las 

instituciones, en donde su trabajo se concentraba en la administración de recursos 

humanos en sus normas y el control, por lo que se inició un campo de trabajo de 

la comunicación al interior de las instituciones, pero enfocado hacia el exterior: 

publicidad y promoción, difusión de comunicados, organización de eventos, 

atención a clientes y proveedores principalmente. 

En la década de los años setenta, el estudio de la Comunicación 

Organizacional se concentró en adaptar a la realidad del país y a sus instituciones 

los estudios y avances realizados en los Estados Unidos de Norteamérica. Con la 

fundación de la Asociación Mexicana de Comunicación Organizacional (AMCO) y 

la inicial relación con la lnternational Association of Business Communicators74 y 

las demandas del campo profesional hacia finales de la década, permitieron un 

primer esfuerzo por diferenciar a la Publicidad de la Comunicación Organizacional, 

lo que provocó que el campo profesional de la Comunicación Organlzacional se 

contemplara como diferente al campo de las Relaciones Públicas. 
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Las principales actividades de esta disciplina, para aquella época fueron el 

uso de medios comunicativos al interior de las instituciones, tales como; revistas, 

boletines, informes, circulares, videos y más. Esto propició el desarrollo de las 

herramientas comunicativas, Ja informática y consecuentemente del mercado de 

trabajo •. 

Poco a poco la comunicación er;i las instituciones, tanto públicas como 

priv~da~s~ definió comou~a;pf~fe~IÓn'don,cara~teristicas especificas. Al mismo 

tlemp~ disciplinas como las.ReÍ~é16nes:PÚtiJ_iba~.1~ Publicidad y Ja Propaganda 

avanzaron aceleradamente. 

Al final de esta década, adquirieron mayor fuerza los planteamientos, que 

posteriormente darían origen a la corriente del desarrollo organizacional. Que 

ayudado de la clara separación de Jos ámbitos de la Publicidad y de las 

Relaciones Públicas, permitió el desarrollo de ambas y el desarrollo incipiente de 

Ja Comunicación Organizacional. Asi apareció un conjunto de prácticas 

profesionales, antes desarrolladas de manera incipiente (básicamente centradas 

alrededor de Ja publicación de órganos internos de comunicación como boletines, 

revistas, manuales de inducción entre otros) en el campo de la comunicación 

interna. Esta fue la década de la identidad de la Comunicación Organizacional 

como profesión. 

En la década de los años ochenta, los estudios de la comunicación se 

enfocaron en Ja búsqueda de nuevos caminos por las crisis existentes en los 

paradigmas de estudio. En materia de la Comunicación Organizacional se 

continuó con Jos patrones provenientes de Jos Estados Unidos. El desarrollo de Ja 

administración de Recursos Humanos llegó a la etapa del "sistema abierto y del 

actor racional" de Scott, en la que se puso un énfasis especial en la relación entre 

las instituciones y su medio ambiente o entorno, sin considerar como primordial 

1• Nota: La IAUC es la Asociación de Contunicadorcs de negocios más grande e importante del mundo, 
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el aspecto humano de la Administración. Esta tendencia se reforzó por la crisis 

que atravesó México durante I~ década y poíel incremento de competitividad en 

los mercados. 
. . 

El deterioro. del in~res~ real ~~. los · trabajadores, y el malestar social 
·, - ' ~ '·- . - - . . - . 

generado por 81 olvido del laciOr humano, ha forzado a las organizaciones a poner 

atención a s~ pe~~6~ar-y ~J{iílÍ~~e~~s~ c~mo. medio necesario para alcanzar los 

objetivos 1nst1tüci~A·a1e~-.(i~'~luY'~ríci;;-.·¡ª obtención de utilidades, en e1 caso de 1as 
' . :. : .. ·,_, -:.} ,_- ·>· .. ::···'."' '.:: ~-» -.~'-: '':.~'.:·' •. 

empresas) y su cónsé~úéríte;~J¡)e'r;iit~ncia. Con la persistencia de la crisis en el 

país, l~s e~tudi~~ y ~riáli~ii ~~bie ;I ~ntorno de las organizaciones se hacen más 

persistentes. 

Con la evolución de la administración de Recursos Humanos, se comienzan 

a desarrollar más las prácticas profesionales propias del comunicador 

organizacional, en materia del desarrollo comunicativo interno de los organismos. 

Por lo que se generan estudios referentes a los flujos de comunicación interna; ya 

sean ascendentes, descendentes u horizontales, esto responde a las necesidades 

de comunicación del personal al igual que las de la organización. 

Esos intereses que buscan satisfacer las organizaciones a sus integrantes, 

se relacionan directamente con el ámbito laboral: satisfacción en el trabajo, 

remuneración satisfactoria, condiciones laborales adecuadas, reconocimiento, 

entre otras. 

Estos procesos de cambio en las prácticas profesionales de comunicación 

en las organizaciones y en la concepción de las relaciones laborales implican un 

paso adelante en el proceso de humanización de las organizaciones. Y esto a su 

vez motiva la conciencia de la importancia de propiciar una imagen corporativa, 

por medio de las actitudes y acciones de los miembros de las organizaciones y el 

ya que agrupa a más de 12,000 miembros en 40 paises. 
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uso adecuado de. los mecanismos de comunicación. pEÍra difundirla de la mejor 

manera posible. 
- . . . -, . ·~: .-

:En ési~·décad~ .los estudios comunicacionales también muestran un 

Interés 'notorio en éonocer a los diversos públicos que serán en potencia o ya lo 

son,~ los ; reri~piores _de la imagen corporativa de la organización. Se busca 

sostenér,uria'l:omunicación coherente en la relación directa con el público, con 

. apoyo~e !~~;~~~gramas de Relaciones Públicas y las campañas publicitarias, por 

io que ·~ª-~~ puede hablar que el trabajo del comunicador organizacionai ya se 

coMce'ntr~· ·éii crear, desarrollar, mantener o bien renovar una identidad 

:C>rgani~~ci~n,~1.··. 

"El que la evolución de la comunicación al interior de las organizaciones en 
' ·>·. ·--·'"< .. -~ 

México én;las,últimas tres décadas se haya dado al amparo del desarrollo de la 

ad~inl~tÍa~iÓn' de recursos humanos de los Estados Unidos, en parte es 

· expUcablepor la dependencia económica e Ideológica acentuada en los grupos 
• ', . ~.. ;·-·' ! • ,_ '· 

· :dornh1antes,respecto de los Estados Unidos y a que, como tendencia general, los 

:profi;isionales de la comunicación organizacional han asumido la ideología de 

estos sectores, lo cual puede explicarse, en parte, porque para responder a las 

demandas de su trabajo los profesionales de la comunicación organizacional han 

·. recurrido a la única fuente que han encontrado para documentarse: los estudios 

· de .. profesionales y académicos estadounidenses"75• 

La década de los años ochenta conformó el desarrollo de la Comunicación 

Organlzacional, y la década de los años noventa será la de su consolidación ya 

que en esa época surgieron varias condiciones en el país, que promovieron el 

desarrollo del mercado y la inversión extranjera, lo cual promovió la competencia y 

sugirió a las organizaciones nacionales que el manejo de la comunicación 

organizacional era una alternativa que ya manejaban las empresas extranjeras y 

''.- Casnrcs Pablo. oh. cit., p. 71 
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que era pertinente hacer uso cf~ ella para c~mp~Urenel 'mercado y no perder 

utilidades. 

A finales de'.·: esta década, se comenzaron a realizar procesos de 

certificación·cle· c~lic!~d·~ diversas organizaciones, que contemplaban muchos 

ámbit~s. qÚ~ é:Cín la Comunicación Organlzacional bien sustentada en el interior de 

un orga~isinC>. s~ podían generar para que estos certificados.le fuesen otorgados 

a la org~ni~~ción (Identidad, desarrollo organizacional, calidad, atención en el 

· sep;lcio~y·~á~) me refiero a los denominados "ISOS" : ISO 9000, ISO 9001 

(ServicÍos)::'1'so 9002 (Industria), ISO 9003 (Procedimientos administrativos), 

IS01000 · (Servicios profesionales), ISO 14000 (Ecología), ISO 18000 

.(Tecnología). 

Estos· procedimientos de certificación, permiten a las empresas y 

organizaclónes que se someten al proceso de auditoria mejorar sus procesos de 

producción; en menor tiempo, con mayor eficacia y eficiencia que a su vez 

generarán mayor calidad. 

Las normas de calidad se fueron estableciendo en nuestro país a finales de 

la década de los años noventa y principios del 2000, cabe mencionar que existen 

muy pocas empresas nacionales certificadas a la fecha, y muchos obstáculos que 

no le permiten al empresario o a la dirección de una organización certificarse con 

los diversos "ISOS", como lo son los sindicatos y cuestiones aún más cotidianas 

como la falta de presupuesto para solicitar una auditoria de calidad, existen 

préstamos de instancias pero en general las medias empresas no los solicitan, 

hasta que se ven en la necesidad de contar con un certificado de calidad para sus 

exportaciones, ya que en el mercado extranjero se solicitan estos certificados 

para poder avalar los productos y su proceso de producción. 

Es importante reflexionar que el papel de la comunicación para el desarrollo 

de una organización es fundamental y en la actualidad con las exigencias de la 
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globalizaclón, nuestro país ha recurrido al uso de la Comunicación Organizacional 

para generar niveles de competencia con los organismos -,e'xtranje~Ós en ~I 
mercado. 

Las diversas aplicaciones de la Comunicación Orgarilzacion~_lno se llmltan 

a generar utllldades en las empresas, sino que tiene alcances: ilimitados y puede 
, .. ' ' .. ¡,¡,•··'·· 

auxiliar a organismos civiles o gubernamentales, públicos'•:,'o :privados. La 

comunicación es fundamental para el desarrollo socialy si 1;(~~-~templamos como 

la base para generar estructuras de pensamiento que' coordfne'll a determinados 

grupos de personas, puede ser una herramienta fu~-c'io~~Í • en materia de 

.democracia y organización social, o bien un mecanismo que promueva la 

participación ciudadana. 

La Comunicación Organizacional como una disciplina perteneciente a la 

Postura de conocimiento Empírico Analítica que comparte criterios instrumentales 

y de análisis funcional puede reallzar análisis tanto en organismos privados, como 

en organismos públlcos, en agencias gubernamentales, asuntos de consenso, 

participación ciudadana, políticas públicas y sistemas políticos entre otros. 
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2;1.2.- KATZYKAHN 

Es necesari~ p~ra . la investig~clón, hacer referencia a distintos conceptos que 

desarroli~n d()s,~utóresD~niel Katz y Robert Kahn, los cuales permitirán conocer 

y explorar é(desarróllci' de la comunicación en el estudio de caso ·ciel Comité 

Vecinal. Pa~a~st~s dos aUtores la Comunicación Organizacionaico~~lste eri el 

i~t~rc·a~bio de lriforrnaclón y la transmisión de significados, Ío cu~I p'r~ducirá ·la 

- na'tJraÍeza; la Identidad y el carácter de un sistema social o de una organización. 

Para los fines de esta investigación es pertinente compartir los conceptos 

de Katz y Khan cuando definen a la organización corno un sistema social abierto 

con entradas y salidas, transformaciones, feedback, equilibrio e interdependencia. 

El modelo teórico para comprender a la organización de Katz y Kahn es 

"( ... ) un sistema de energía de entradas y salidas en el que el retorno de las 

· salidas reactivan al sistema. Las organizaciones sociales son sistemas 

notoriamente abiertos en los que las entradas de energía y la conversión de las 

_ salidas en posteriores entradas de energía consisten en transacciones entre la 

organización y su medio arnbiente".76 

Así es como se concibe el modelo de Katz y Kahn en las org'nizaclones 

visualizadas corno sistemas abiertos: 

A:Ambiente 

E: Entradas 

S: Salidas 

T: Transformación 

F:Feedback 

A---¡ .--F--• T ---1 
76 KATZ y KAI IN, en GOLDHABER, Gemid M. Comunicación OrganizacionaJ. Editorial Diana, México 
1991 Ob. Cit p.53 
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Para Dani~I Kafa,y-Robert Kahn un sistema puede ser considerado como 

abierto o como ce~iado. Los sisten::ias abiertos son dinámicos; los sistemas 

cerrados son estáticos.' Los sistemas abiertos están cambiando constantemente, 

los sistemas berradosperrnanec~n inalterables., Una organización es un sistema 

abierto debido'as~~':.co~'st~,~tes interacciones con su medio ambiente. Recibe 

entradas y e~vía'salida~, 'por I~ qUe existe un intercambio constante de energía o 

recursos que prnd~ceíi un cambio en el interior del organismo y a su vez repercute 

a su exterior. 

, Se denomina. entradas a la energía (recursos) que procede del medio 

ambiente. U~á o~gahizaciÓn visualizada como un sistema abierto, necesita 

· recursos ri'éiturale~' y h~~anos de sumedio an;biente para mantenerse a sí misma 

lo que'se'pue'de traducir en energía, persona~ e información. 
,,._ .. · ·. 

·':cd~o,se explica en el texto de Goldaber Comunicación Orqanizacional, "el 
y" ·-· 

, proceso mediante el cual las entradas se convierten en salidas se conoce con el 

r1cir?;br~ ~etransformación, Katz y Kahn (1966) hacen referencia a este proceso 

co~ó~~·cantidad tratada" ( ... )"n esto ocurre en una organización cuando "los 

productos son diseñados y construidos, los Individuos son educados y capacitados 

y i~s servidos proporcionados o vendidos". 76 

"Elproducto o servicio que el sistem~ exporta al medio ambiente se conoce 

con el nombre de salidas. ( ... ) Algunas de las salidas del sistema vuelven al 

sistema como nuevas entradas. Debido a que los sistemas abiertos no están 

completamente Incomunicados con el mundo exterior, se ven afectados por el 

medio ambiente y, a su vez, afectan al medio ambiente por medio de la 

información salida que, a su vez, vuelve al sistema como una entrada para guiar y 

controlar a las operaciones del sistema."79 A esto se le reconoce como leed back 

aplicado a las organizaciones desde la teoría de la información. 

n GOLDI IABER. Gemid M. Comunicación Orgnni1J1ciona!. Editorial Diana, México 1991 p.55 
71 ldcm. r. 55 
" lbid. p. 56 
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El término feed back se relaciona en el proceso de comunicación como un 

concepto adaptado para determinar la cantidad de Información que entra, en un 

sistema, sufre un proceso y es aprovechada de determinada manera para producir 

ciertos resultados. 

"Los sistemas aseguran su supervivencia Importando más energla de Ja que 

se exporta, cuando esta proporción se invierte, el sistema muere, si se mantiene el 

equilibrio entre la energía entrada y el producto salido se produce un estado de 

homeostasis. ( ... ) Cuando se habla de un sistema en equilibrio o en estado de 

homeostasls, los autores se refieren a un sistema que sobrevive debido a que es 

capaz de generar el suficiente número de entradas procedentes del medio 

ambiente."ªº 

Es pertinente aludir a las bases de Ja Teoría de la Información para 
- . ·, . ·.- .. 

comprender. un· poco· más el concepto de feed back y la importancia de la 

inf~rniaciÓn y st.is dÚecciones para el desarrollo del fenómeno comunicativo. 

Brevemente los orígenes de la Teoría de la Información se remontan a la 

década de los años cuarenta, la idea de esta teoría llegó a varios investigadores 

independientemente. Norberto Wiener, fundador de la cibernética, llegó a esta 

mientras trabajaba en aspectos estadísticos de la ingeniería computacional. Por su 

parte el matemático soviético A.N. Kolmogoroff la concluyó en Ja teoría de la 

probabilidad, y Claude Shannon de los Laboratorios de Teléfonos Bell en Estados 

Unidos la desarrolló mientras trabajaba en problemas de codificación y 

desciframiento de mensajes. El estadístico británico A.A. Fisher, conocido por sus 

análisis de variación, sugirió una expresión cuantitativa para la cantidad de 

información que un experimento provee. Casi un siglo antes de estos cuatro 

autores el físico austríaco Ludwig Boltzmann había medido la entropía 

termodinámica con una función que recuerda a la utilizada ahora en la Teoría de la 

'"lbid. p. 56-57 
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lnformaCión: Sin eriil:la;go, fue Shannon el que publicó el i~for~e más elaborado 

de la teoría en -1948, ofreciendo pruebás de la singularidad de su forma y veintiún 

. teoremas de con~lder~ble generalidad. 

La Teoría de la Información sostiene que la información y la comunicación 

no pueden dividirse como si fuesen universos disociados. Si la comunicación es 

un proceso social en que intervienen una serie de códigos, sistemas de señales, 

~istemas . simbólicos, imaginarios colectivos y otros elementos, entonces es 

posible afirmar tentativamente que no hay información ·fuera de un proceso 

comunicativo, pues la información en sí misma vincula aquellos sistemas y 

· códigos que constituyen a la acción ~omunicati~a. / 
'· .·.e 'f'.'··. ·. .· -- : ,·. =-:,:·'' 

El Í~~ó.íií~~o!de'1~·i~f6rma6ió~ ha sido~~ali~ad~ desde diversas posturas, 

-·tanto cl~riÚÍicE.'s''b'ci~~j~Jo1Ógicas; .hechoque)1ác~ihecesario deslindar entre 

. cada u~a de ~~taí(pos18íones' para dife~eribiar 'sus bóritenidos y para emprender 
. .· '·. : .. ,."<.·<,.,·· .. ,, ..... " ·-· '"' . . . "·' .•'"· '_,•, 

··-üria crmca··c~~nSiSt8nt0.de este tema. .._;-·'.-~--~~·- · -

La Teoría de la Información surge estrictamente a partir de los estudios 

re~lizadós po{ Shannon en la década de los años cuarenta, cuando afirma que 

puedé -haber -una relación entre la cantidad ·de información existente y el de 

entropía. La importancia de esta afirmación estriba en las posibilidades de 

aplicación práctica que Shannon imaginó, siendo la principal, la de reducir a un 

mínimo la pérdida de los elementos del mensaje emitido o su distorsión. A pesar 

de las ventajas que reporta al proceso comunicativo la aplicación de los 

postulados a la teoría de la información, algunos autores plantean dificultades 

tanto teóricos, como prácticos a dicha teoría. 

Ha sido llamada también teoría de la comunicación; no obstante, es 

necesario aclarar que se pueden tomar como sinónimos si se acepta 

tentativamente la extrapolación que desplaza el análisis de los procesos de 

intercambio y procesamiento de información entre máquinas, hacia la relación de 

75 



', • :~ .¡ .· . . . 

interacción y de práctica humana, suponiendo con ello I~ que: deben demostrar; 

que ambos procesos son equivalentes. 

Otro concepto base dentro de la teoría de la Información; es,ei'feedbácko 

retroalimentación. Este término es aportado por la cibernética. El 'f~ed lJack es la 

capacidad de una máquina para utilizar los resultados de su propio funcionamiento 

a modo de información para regularse a sí misma. Este concepto ha tomado una 

especial significación, pues se ha convertido en parte de una jerga, y se le llega a 

considerar como un proceso continuo entre personas, cuando se refiere a un 

proceso interno de máquinas o que en su caso puede ser dado en una relación 

hombre máquina como en el caso de la computación, Internet y realidad virtual. 

Feed back puede ser traducido como retroalimentación; es una técnica de 

control que compara a cada instante el resultado de un proceso con un patrón 

preestablecido. Cuando hay desviaciones, el sistema controlador actúa en el 

sentido de restablecer el patrón deseado. 

Esta es, en efecto, una de las principales tareas planteadas por la Teoría 

de la Información: de qué manera pueden ser identificados, los errores, la 

interferencia o los ruidos en la información, y no sólo cómo pueden ser 

identificados, sino que se plantea cómo corregirlos automáticamente en el instante 

en el que se presentan. 

Así visto, el feed back puede entenderse como un elemento de 

retroalimentación que los ordenadores o las máquinas automatizadas utilizan para 

corregirse así mismas, es una especie de capacidad para adaptarse a las 

dificultades que presenta el entorno o que presenta la propia máquina u ordenador 

en el momento de estar funcionando. 

Dentro de la Teoría de la Información, la cibernética puede considerarse 

como una teoría del mantenimiento del orden en un sistema, ya sea natural o 
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-·· -._.- - ,- - ,' ' . 

artificial (sistem~ en el s~ntido de sistema 
0

cl~ informaciÓn);;E~Í~·ideii. d~I orden, al 

mismo tiempo conduce a1 concepto de entropía e1 'cua1'"ali1iga a ti~é~r Gso cie 1a 

· estadística, ciencia auxiliar en los estudios de la teoría ;de 1(fr1f~r~~dón; 
','·.·--:;.~, ,.·"· ... -

La entropía es un concepto que surge a partir de los' e~tÍJdios de la física, 

específicamente dentro de la termodinámica, en los cuales se indicaba una 

medida estadística de pérdida de energía. De acuerdo con la Segunda Ley de la 

termodinámica, en el sistema natural existe un proceso irreversible de consumo y 

pérdida de energía, mismos que llevan hacia tendencias naturales más estables y 

no a estados menos uniformes. 

Así los sistemas de comunicación dentro de una organización se pueden 

entender como una serie de proceso que cambian a través del tiempo y se 

modifican con base en los intereses del organismo. La programación de actos por 

medio de estos sistemas de comunicación conlleva a la superación de metas de 

producción, de integración, y metas morales o de progreso personal. 

Los sistemas de comunicación tienden a evitar conflictos entre los 

esfuerzos y la duplicidad de tareas u la omisión de otras, a dar confianza, 

estimular y motivar a los integrantes del grupo de trabajo. Estos sistemas de 

comunicación aportan toda la información necesaria para que la toma de 

decisiones se haga de la mejor forma posible y no sólo aludiendo a los designios 

de una persona, sino que permite la posibilidad de someter al análisis las 

decisiones, porque permite el flujo de información y lo orienta a los fines de la 

organización. Bajo el enfoque de Katz y Kahn la Comunicación Organizacional 

ayuda a definir misiones y responsabilidades en concreto, por el uso de sistemas 

de comunicación en una organización entendida como un sistema abierto. 
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2.1.3.- Persuasión, ErítcirnoOrgánizacionálY sí~tema Abierto. 

En este apartado ci!l¡'.~a'pítulo, dos, se h~rá referei:ic,la a la importancia de _la 

persuasión !ln:el pmcesó comunlcativO y como esie' concepÍo ·puede ayúdar a un 

. comunicador: ¿¡;9~Íliz~cioria1 para controlar los fhiJ~~ ',da· inform~ción eri una 

orgánlz~9lón y p~óciucir los .efectos deseados. 

'p~r~:Ío~'·'fines de. esta investigación, la persuasión desempeña un papel 

. · lmporta;,te:~-~·l~dorma en que los Integrantes del Comité Vecinal Hacienda de San 

Juan· 12053-1', eiáboran sus comunicados hacia sus diferentes públicos. Estos 

lnt~gr~lli~s~~tructuran sus mensajes de manera empírica pero a su vez hacen un 

• ~sf~e~rio por diseñarlos con las palabras más indicadas dependiendo el público al 

que v~n dirigidos. 

·En esta parte del capítulo dos, se hace referencia a la persuasión, al 

entorno organizaclonal y al sistema abierto. Porque es necesario comprender la 

relación que existe entre los tres conceptos ya que como se explicará en los 

siguientes capítulos, el objeto de estudio; el Comité Vecinal Hacienda de San Juan 

12053-1 ha considerado su entorno organizacional como fundamental para 

generar y desarrollar sus estilos comunicativos, y a su vez esta información del 

entorno, las entradas y salidas de energía y su propia Interacción como órgano de 

participación ciudadana son posibles porque es una organización que se 

considera un sistema abierto, y está dispuesta a interactuar, estructurarse y 

regenerarse si es necesario para cumplir con sus funciones básicas y sus 

objetivos, por medio de la persuasión. 

"La persuasión es la actividad de demostrar y de intentar modificar la 

conducta de por lo menos una persona mediante la interacción slmbólica".81 La 

persuasión es una práctica de la comunicación "calculada" en función de un 

resultado, se considerará como el producto de la manipulación de información en 
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un mensaje para generar el convencimiento en un receptor. ·La persuasión se 

logra gracias a la planeada estructuración lógica del lenguaje, que permite la 

elaboración de un discurso bien argumentado para lograr un fin. Por lo que la 

comunicación y la persuasión requieren niveles más altos de funcionamiento 

cognitivo y de conciencia. 

En un Comité Vecinal, como el que se analizará en esta investigación, el 

12053-1, la persuasión es un elemento implícito en todos sus comunicados y se 

vuelve hasta cierto punto algo necesario para promover la participación ciudadana 

y el interés de los habitantes de su unidad territorial hacia los problemas cotidianos 

y los posibles acontecimientos, como para propiciar la respuesta de las 

autoridades. 

"La persuasión es una manifestación particular de la influencia social, que 

debe concebirse como un proceso intencionado desde la perspectiva de quien lo 

Impulsa, aun cuando no necesariamente respecto de quien lo padece. Es una 

manifestación de la influencia social, que conduce a algún tipo de cambio que no 

proviene de la coacción ni requiere de la vigilancia, dado que se constituye sobre 

la base de una percepción de elección. Esencialmente es un acto de construcción 

o restitución del sentldo."82 

La persuasión es una extraña actividad del inconsciente y debido al 

carácter multidisciplinario de las ciencias de la comunicación se recurrirá a la 

Psicología. La Psicología Social que es un área del conocimiento que trata sobre 

aquellos eventos de la interacción y de la interrelación de un individuo con sus 

semejantes, integrantes de un grupo. Así mismo se acepta, como el estudio de los 

fenómenos de influencia social. 

M
1KATllLEEN, Rcardon. La Persuasión en Comunicación Editorial Piados. Buenos Aires, Argcnlina 1982 p. 

31 
'' KATllLEEN. Reardon. La Persuasión en Comunicación p. 17-37. 
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"La Psicología Social es uno de los campos científicos dedicados al estudio 

objetivo de la conducta humana. Su atención se centra, especialmente, en la 

comprensión· de las influencias que producen regularidades y diversidades en el 

comportamiento social humano, par cuyo estudio apela al análisis sistemático de 

datos, obtenidos mediante rigurosos métodos científicos. El carácter distintivo de 

.la Psicología Social surge de dos factores fundamentales. Primero su interés en el 

·Individuo como participante en las relaciones sociales; segundo la singular 

importancia que atribuye a la comprensión de los procesos de influencia social 

subyacente bajo tales relaciones". 83 

La Psicología Social es uno de los campos científicos dedicados al estudio 

objetivo de la conducta humana. Su enfoque particular está orientado para los 

psicólogos sociales hacia las actitudes y acciones, las cuales tienen una relación 

reciproca, cada una alimenta a la otra. Las actitudes permiten que nos distingamos 

entre el resto de las personas y nos permite ubicarnos como seres históricos. 

Al crecer dentro del ceno familiar comenzamos a adquirir actitudes y 

valores como resultado de nuestra incorporación a los modos y costumbres de la 

sociedad, esta adquisición se ve influenciada por el entorno sociocultural en el que 

nos desenvolvemos. 

Las actitudes al igual que los valores, son adquiridos como resultado de la 

incorporación del individuo al proceso de socialización, lo que se considera, como 

representaciones psicológicas de la influencia de la sociedad y la cultura sobre el 

individuo. 

Todos los hombres y las mujeres nacen en una sociedad organizada, es 

decir, en un medio social. En el proceso de crecimiento dentro de este ambiente 

aprendemos a adoptar los usos y costumbres de otros individuos. El contenido de 

u 1101.LANDER, Edwin. Princinjos y Métodos de Psicologla Social p. I O 
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- - - ·. :;:_'>- : :., .- -- :_--:- -.-... "_:-- -.. -· _-- ._ - ·. ".;.. ' ' , 
este proceso varíá enormeme~te ségún las péiso~as y las circunstánciás con las 

que se establece un ~6~télc;~~ 
'. '', ·. ~ : ' - ,· . 

Los indi:ld~Jos' e~t~~;;:~~ce;~a;J~~~~te: .. ()ri~~t~d~i: ~lci~ otros Individuos 

dentro ·de .~~ :rrieciJo,' Yla i~'111J·¡~·¡;,~$~()clal se} m~nifi~~ta cadJ véz que una persona 

réspo~de a 1fríe.~,?n6!.~?ifü~~¡:r~~.!~it~:~~¿~.tr~:~ ~~r~s'~~r~~n~~; • 
'/.·_ -

Las actitudes contribuyen a explicar las diferencias Individuales de reacción 

ante ~i~cunst~n~ias similares, las actitudes son un ;,,odo de reacción y están 

relacionadas con Ja parte temperamental de Ja personalidad. 

Las actitudes Inconscientes también pueden influir sobre Ja conducta 

espontánea, así que todo el bagaje cultural o bien el sistema de referencia de las 

personas determinará Ja influencia de lo que se percibe y Ja posible interpretación 

de Jos acontecimientos y por ende Ja forma en que se reaccionará. 

"Una de las teorías funcionales mejor conocidas fue Ja desarrolla por Katz 

(1960). De acuerdo con Katz, desarrollamos actitudes favorables hacia aquellas 

cosas de nuestro contorno que nos dan satisfacción y actitudes desfavorables 

hacia los aspectos de nuestro mundo que generan displacer. Esta conducta de 

búsqueda de satisfacción ha sido denominada función instrumental, de adaptación 

o utilitaria de las actitudes". 84 En el libro citado se establecen otras tres funciones 

de las actitudes del individuo según Katz; la función de Ja actitud ego defensiva, Ja 

función de valor expresivo de la actitud y Ja cuarta función de Ja actitud que es el 

conocimiento. 

"La segunda función de la actitud que introduce Katz (1960) es ego 

defensiva. Nos negamos a asumir actitudes que nos obligan a admitir una 

información desfavorable acerca de nosotros mismos. Las actitudes ego 

14 KA TllLEEN, Rcardon. La Persuasión en Comunicación. p. 75 

81 



defensivas ~on mecanismos de defensa. Los prejuicios son ego ::_: def~nsivos: Nos 

aseguran nuestra superioridad sobre los demás. 
,:: .!·:O,',-

' La función de valor expresivo de la actitÜcf nb~?J~;riiite mostrarnos 

competentes, sensibles, afirmativos, discrlminatori;)5;i i~t~~· E~t~·~ actitudes se 

desa.rrollan para alentar impresiones dominantes". as 

"La cuarta función de la actitud es el conocimiento. Katz sostiene que 

valoramos la coherencia sobre la incoherencia, y la certidumbre sobre la 

incertidumbre" 88
• Hago referencia a estas funciones de la actitud, porque la 

mayoría de las personas que conforman la unidad territorial de Comité Vecinal 

12053-1 rigen su comportamiento por intereses personales y un mecanismo 

cognitivo de estímulo - respuesta con base en la funcionalidad de los posibles 

resultados que puedan obtener por medio de sus actitudes. 

Así la mayoría de las personas que se interesan en los asuntos del Comité 

Vecinal 12053-1 presentan una función instrumental, de adaptación o utilitaria de 

las actitudes, ya que basan su comportamiento en la búsqueda de satisfacción. 

Todas las formas de comunicación ejercen influencia sobre quiénes somos 

y sobre lo que deseamos ser, incluso lo configuran. Las formas de comunicación a 

las que estamos expuestos todos los días, proporcionan parámetros para formar la 

personalidad. 

La Persuasión, por el hecho de ser un tipo de comunicación social que 

busca el cambio de actitudes y opiniones en la percepción y comportamiento de 

los sujetos, no debe entenderse como un ejercicio comunicacional negativo, esto 

depende del diseño de mensajes que realiza el emisor según la finalidad que 

desee. Estos mensajes en un organismo como un Comité Vecinal pueden variar 

u KATllLEEN 1 Reardon. La Persuasión en Cornunjcación p.75 
16 KATllLEEN. Rcardon. La Persuasión en Comunicación p 76 
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dependiendo ~que p~bl;io~~yan:dirigldosy dependie~~o de la intencionalldad del 

emisor. 

. Para algunos autoresi:bomo':Farilce ,\iGols (1978) y Kelly (1955) "La 

comunicáclón e~'~ie~tiíi~;u~~d~,-;~:~~e~~ pr~décir con exactitud el resultado de 
- . ;·_-._ : .. -.- .. :- ·i·::"i·':>,:¡ ,,'..;··.i<·,.7\·.<:\:<·;·.i.~:;;2:;_-; ;.<--·~-.-,-_.. ': . 

un mensaje'. En la.~edldá erl que la predlc71ón sea incorrecta, la comunicación de 

que se tráte · ~s inel~~l1J~~lli;)fi~:c~í· 0ii'Griii~d; a~íeri~r. se habla de 1a predicción • 
. ' ' '· - ·.- ,.,, ' ... '. __ _,,, -··- .... - " :..:.< . . ' . . 

concepto que tarnblén'es lm~o~anie'ell el momento de estructurar un mensaje, 

para t~ner ma~~~-pro~~biÍh:!ad de peri~aslón y co~venclmiento en el receptor. 
' : . . :_.~· :'.',-}::?>· _..->'_.~--·.· :· :_ ·-·~_,... . -

Una orgariizacÍón c~mo el Cómlté Vecinal, que es un sistema social abierto, 

recono.ce que existe un entorno, cuyos elementos Interactúan con los suyos 

propios, influyendo y siendo influida por él. Se puede decir que la organización 

dispone de circuitos de retroalimentación que, al experimentar estos impactos, Je 

ayudan a corregir su proceso y sus objetivos. 

Esta organización es una unidad social que para su funcionamiento reclama 

un cierto grado de autonomía y de autosuficiencia, es independiente sólo en cierto 

sentido. y grado. Utiliza mecanismos de regulación y de control que ajustan su 

equilibrio interno a los Intercambios entre ella y su entorno y busca alcanzar sus 

objetivos al mantener un equilibrio dinámico de modo que, experimenta un cambio 

o evolución constante, sin modificar el patrón general. 

Un Comité Vecinal al ser considerado como un Sistema Abierto, se refiere a 

que es un organismo social que interviene como un mediador que conoce y 

permite el flujo de energía, de la información que Jo rodea como organismo 

sistemático y la que procesa a su interior para generar una determinada respuesta 

a su exterior. En este caso esa energía e información serían las demandas 

ciudadanas, las cuales se procesan en el Comité Vecinal, que es un instrumento 

87 KATHLEEN. Rcardon. La rccsuasión en Comunicación, I'. 187. 
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de participación ciudadana, para que así se desarrollen en un futuro soluciones 

de las problemáticas 'de las unidades territoriales. 
'·--. ·,;'.,, -

En sí Liri CÓmité Vecinal como el denominado Hacienda de San Juan 

12053-1 es una; célula que permite la organización de la ciudadanía para que esta 

¡Unto coríla~'auto~id~des correspondientes lleve las demandas sociales a una 

'pÓsibÍe·' só1Jcíó:~, pá;~ generar políticas públicas y a su vez para fomentar la 

d~mo~raC:Ía ~generar poco a poco una cultura de la corresponsabilidad con una 

perspecti~a actu~I, de lo que es un Sistema Democrático. 

Los términos entorno y contexto pueden utilizarse de forma Indiferenciada, 

algunos autores contemplan al entorno; como la Influencia que proviene de fuera 

de la organización y el contexto; como todos los elementos internos que permiten 

el funcionamiento de.la organización. El conjunto de todos estos elementos puede 
.-.. , -.--· __ -· 

ser analizado en ·dos' niveles. Uno macro, en el se estudian los influjos 

provenientes de l~s entor~os , institucionales legales, económicos, culturales, 

políticos educativos .. :: Otro micro, en el que el foco del análisis se limitan a los 

individuos, grupos y' organizaciones concretas relacionados con la organización. 

Se conoce más la relación de las organizaciones con su entorno a nivel micro que 

a nivel macro. 

A nivel micro, las relaciones entre una organización y el resto de 

organizaciones que constituyen su entorno suelen entenderse más bien como un 

campo organizativo con influencias mutuas entre unas y otras. Este espacio 

cambia con el tiempo, por lo que se modifican entre otras características; el 

número de sus componentes, las posiciones relativas de distancia, poder, 

prestigio, competición, y más entre unas y otras. 

El entorno puede ser entendido en sentido macrosocial, como el conjunto 

de condicionamientos sociales, económicos tecnológicos, políticos y culturales que 

rodean e intercambian sus relaciones con la organización. Pueden ser también 
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entendidos en sentido mlcrosoclal como el conjunto de pernónas, grupos e 

Instituciones que interactúan· más estrecha y habitualmente éon la organización. 

No todas las organizaciones tienen ni la misma dependencia ni la misma 

influencia sobre su entorno. 

El entorno de una organización está constituido por todos aquellos 

elementos (personas, grupos, organizaciones, condiciones sociales y técnicas) 

con las que intercambia sus materiales, su energía y su Información y que, por 
... - .. -. : 

tanto, ejercen Influjo sobre ella y ésta, a su vez lo ejerce sobre ellos. Ninguna 

organización puede existir sin un entorno, la organización puede tener capacidad 

en muchos casos para elegir su propio entorno y sobre todo, para cambiarlo y 

alterarlo. 

Un entorno puede variar, a lo largo del tiempo en función de su 

homogeneidad, su estabilidad, su Incertidumbre. Existen el entorno plácido 

conjuntado donde los elementos del entorno presentan un alto nivel de estabilidad. 

El entorno plácido aleatorio con un alto grado de estabilidad y de relativa 

homogeneidad con un nivel notable de Incertidumbre. El entorno aleatorio 

experimenta un imprevisto cambio en su nivel de homogeneidad o en su 

intensidad de cambio sin que ninguno de estos dos cambios sean suficientes 

para crear una condición de incertidumbre y el entorno turbulento estado 

ambiental cuando el nivel de heterogeneidad y de inestabilidad son alterados 

inesperadamente de tal forma que se crea un alto grado de incertidumbre al no 

poder prever los parámetros. 

Hay un proceso de ajuste en la interdependencia entre entorno y 

organización y el éxito dependerá fundamentalmente de su nivel de acomodación 

a las exigencias de esta misma como a las condiciones del medio ambiente y así 

la organización es quien tiene la facultad de dirigir y administrar su propio entorno. 

Esta el Modelo de Adaptación donde le entorno selecciona las dimensiones 

organizacionales que son más congruentes con él, por lo que las organizaciones 
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congruentes sobreviven en el entorno. Está el .·modelo de Control que busca 

cambiar el entorno y ambos coinciden en la elección natural y la adaptación de el 

entorno. 

Las organizaciones comprenden el entorno y adaptan a él su estructura 

interna dado que aquél juega un papel Importante en la relación de la estructura 

organizacional con el éxito corporativo. Se pueden adaptar estrategias internas y 

externas para lograr los objetivos institucionales donde se deben visualizar las 

amenazas y oportunidades del entorno. 

El medio ambiente lejos de ser unidimensional, uniforme, sencillo y estable 

es complejo, cambiante y mullidimensional. Entre la organización y el entorno 

existe un influjo mutuo que priva a la organización de toda autonomía e 

independencia, pero, al mismo tiempo le confiere la necesidad de influir, 

cambiándolo y alterándolo, sobre su propio entorno. 

La sociedad es un sistema que integra a diferentes grupos de individuos 

con rasgos diferenciales que les proporcionan cierta identidad. Los grupos 

sociales están estructurados de cierta manera debido a su experiencia histórica, 

sus costumbres, sus tradiciones, educación, condición, geográfica, social, cultural, 

económica y política; a lo cual se le llama entorno. Esas estructuras dan como 

resultado múltiples organizaciones. 

El individuo como parte de una sociedad sistematizada ha buscado a Jo 

largo del tiempo establecer un orden a todo nivel para poder interactuar con sus 

semejantes y con lo que le rodea. Toda sociedad está formada por 

organizaciones, las cuales toman muy diversas formas y representan los sistemas 

de valores dentro de una sociedad. 

El individuo es visualizado como un ente psíquico que percibe información 

y funge como medio comunicador entre sistemas bajo un entorno. Por el individuo 
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y los sistemas la comunicación se vuelve acción y se permite especificar los 

límites del sistema y la capacidad de acción colectiva. 

El conjunto de individuos que conforman las organizaciones Interactúan 

entre sí por medio de la comunicación, la división de las responsabilidades de 

trabajo, las relaciones de poder y de jerarquía. Cada organización se sitúa en un 

entorno y dependiendo de esto la planeaclón y la torna de decisiones será 

diferente. Así los elementos que conforman el entorno como los individuos, loas 

antecedentes del organismo corno su historia, la función de la empresa, el 

contexto, la interacción, los tipos de sociedades, la cultura, las costumbres, lo que 

sucede al exterior y al interior del organismo, o sea los social, lo político, lo 

económico, lo administrativo, lo normativo, en sí lo macro y lo micro, establecerán 

el contexto en el cual los Individuos se desarrollarán dentro de una organización. 

Estudiar el entorno de las organizaciones es básico para ubicar la función y 

el papel que tiene un organismo dentro de la sociedad. Para ello se deben analizar 

los objetivos de las organizaciones y nunca perder de vista que éstas nunca están 

solas y que actúan en conjunto para poder ser funcionales y eficientes. El contexto 

y el entorno deben ser comprendidos para que se pueda abogar por un orden que 

busque cumplir con las metas y fomente la colaboración y la motivación de los 

Individuos. 

Cornprendér que existen intereses del entono y de las organizaciones 

ayuda a contextualizar los problemas internos y externos a los que toda 

organización se enfrenta. Para saber que elementos ordenados y estructurados le 

sirven y benefician a la organización. Los intereses del entorno como el 

desarrollo de la nación, el sistema de normas y los acontecimientos cotidianos del 

territorio en donde está la organización, afectan a la planificación y a las 

expectativas de la misma. 

Los sistemas abiertos, se preocupan más de analizar las relaciones entre 

ella misma y el entorno, viendo a la organización como una entidad que se ajusta 

87 



y adapta a su ambiente de forma que los elémentos de éste' sean las variables 

exploratorias. La definición de la organización como siste~·~ abl~~o ~é á ésta 

como una entidad en relación estrecha con su entorn~ e' insiste ~ás en sus 

esfuerzos por la supervivencia. 

Las características de los sistemas abiertos aplicadas a· la organización, se 

concentran en: Importación de Energía, el output o salida, los sistemas como 

ciclos de eventos, entropía negativa, inputs informativos, leed back negativo y 

proceso de codificación, estado de constancia y homeostasis dinámica, 

diferenciación, equifinalidad. 

Los sistemas abiertos, no presentan límites físicos, ni una estructura física 

establecida como la de los sistemas biológicos. Posee una estructura, pero es 

más de sucesos y eventos que de partes físicas y ésta es inseparable de su 

funcionamiento, están ideados artificialmente y lo que los mantiene unidos a sus 

miembros son lazos psicológicos más que biológicos. Se pueden diseñar para un 

amplio rango de objetivos y requieren de mecanismos de control que mantengan 

sus partes unidas y en funcionamiento de modo interdependiente. 

La organización como sistema abierto no está ausente de dificultades, dado 

que; las características del entorno suelen ser muy abstractas, y por consiguiente, 

difíciles de operacionalizar y de medir. Un sistema abierto es una organización que 

entra en intercambios con el ambiente, pero ese intercambio es un factor esencial 

en la viabilidad del sistema, su capacidad reproductiva o continuidad y su 

capacidad de transformación. 

Para Katz y Khan es erróneo catalogar las influencias del medio ambiente 

como ''variantes de error'' para un sistema, así que establecen que el medio 
' ambiente juega un papel muy importante en lo que sucede dentro de las 

organizaciones. 
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Estos dos autores sugieren,. nueve características que:ec:omparterÍ los 

sistemas abiertos: 

"1.- La importancias de energía. Los nuevos suministros de energía entran 

a la organización en forma de personas y materiales. Esta energía es 

proporcionada por otras organizaciones o por el medio general. 

2.- El aporte intermedio. Este es simplemente el trabajo que se hace en el sistema 

{la organización). La entrada se altera a medida que los materiales se procesan o 

las personas reciben un servicio. 

3.- Las Salidas. Cualquier cosa que provenga de una organización es utilizada, 

consumida, rechazada, etc., por el medio. 

4.-Sistemas como ciclos de eventos. Los productos que se envían al medio son la 

base para la fuente de energía que permite repetir la acción. La industria emplea 

el trabajo y los materiales para sacar un producto que se vende. Las entradas que 

el producto reporta se destinan a la compra de más materiales y trabajo. Las 

organizaciones voluntarias pueden hacer por sus miembros algo que los lleve a 

seguir contribuyendo con energía a la organización. En ambos casos, la 

importación de nueva energía para la organización genera un nuevo ciclo. Cada 

ciclo puede estar compuesto por subsistemas o ser parte de un sistema mayor. Al 

mismo tiempo los ciclos en sí son afectados por los cambios en el sistema total. 

5.- Entropía negativa. Las organizaciones tienden a importar más energía de la 

que consumen. La energía puede retenerse en depósito para evitar un gasto de 

energía superior a la importación. {Esta última situación conduce a la muerte 

organizacional). 

6.- Entradas de información, retroalimentación negativa y proceso de codificación. 

La información que entra a la organización es codificada y seleccionada de 

89 



manera que lá orgiiníZaclórÍ no rebose co'n mÉls de lo que reqÍJiere. La Información 
'·•· ., . . . . , . '. 

proporciona señales. provenientes del me.dio, Ja r'étroalimentaéión negativa indica 

. desviaciones eón relación a lo q~'e ~I '. rrÍedi~ d~~éa/ Este es un mecanismo de 

control. 
-~·~· ·- -' ';' ~:·, -;, ' .. 

,:··.~~,. ·¡.: . ·.·-, ::·,~.,.}·:._.:;.:_.-·, '. 
·- \-":--

. . ·--·.:: . ' -.··.; \·_ ;::,. _: ·,¡ ~::: -: 

7.- Estado constante y homeostasls dlnámlcá';)':os sistemas tienden a mantener su 
-· .... ,, .. -·,· · .. ·:.'¡· 

carácter básico, tratando de controlar'·los''tactores externos amenazantes. Al 

tiempo que se presentan el crecimiento y I~ ~~p;nslón, las características básicas 

del sistema tienden a permanecer c~rÍstantes. Bajo condiciones de crecimiento o 

expansión extremas puede desarrollarse una nueva característica que sirva como 

base hemostática. 

8.- Diferenciación. Existe una tendencia a la descripción de funciones y a la 

· especialización de oficios. 

9.- Equlflnalldad. En las organizaciones existen múltiples medios para los mismos 

fines. A medida que aumenta el conocimiento, el número de medios 

convencionales puede verse reducido, pero siempre habrá más de una forma de 

llegar a los objetivos".88 

La perspectiva del sistema abierto, afirma que la racionalidad dentro de las 

organizaciones, puede debilitarse, ya que pueden presentarse eventos que 

ocurren sin intención por parte de la organización. En sí las organizaciones 

intentan ser racionales controlando sus operaciones y su medio interno hasta el 

mayor grado posible, pero nunca alcanzan el sistema racional totalmente cerrado. 

El grado hasta el cual la organización alcanza la racionalidad depende de las 

fuerza de las presiones internas y externas y de la capacidad de control de la 

organización. 

11 HALL, Richard H. Organizaciones Estn1ctura y Proceso. Editorial Prcnticc/llall Internacional. 

1972 pp. 23-24 
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2.2.- Tipos de Comunicación Formal e Informal. 

El acto de la comunicación Implica un proceso en donde se Intercambian ideas, 

pensamientos, actitudes y en sí mensajes constituldo~~n·,diver~~s códigos que se 

emiten con una determinada intención. Es importante tener e,'n cuenta que el 

emisor y el receptor deben compartir un mlsm~ ~Ód_ig~'r pa_ra que exista la 

decodificación interpretativa del mensaje. 

En dicho proceso se Involucran el emisor, quien produce el mensaje, el 

receptor, quien decodifica el mensaje, un código, que son las distintas estructuras 

del lenguaje que se basan en el sistema de referencia para producir un mensaje, 

el mensaje es la información transmitida y producida según las reglas del código 

con una determinada Intención, también no se debe dejar a un lado el contexto el 

cual es la situación que moldeará la producción del mensaje y la interpretación del 

mismo; aquí el canal juega un papel importante porque es el medio físico 

ambiental que hace posible la transmisión del mensaje. 

El carácter fundamental de la comunicación humana es precisamente el ser 

un acto guiado por la intención, lo que permite a las personas poder diseñar 

mensajes para producir los efectos deseados Esto permite que exista la 

comunicación proactiva; que es aquella que lleva un proceso de planificación y 

análisis para influir en la respuesta o actitud del receptor. 

Es importante considerar que el acto comunicativo puede desarrollar la 

denominada comunicación reactiva, la cual implica una respuesta "causa- efecto" 

del mensaje decodificado. Y su proceso no depende de la planificación del 

mensaje sino que la comunicación se desarrolla según las circunstancias. 

Varios autores empírico analíticos mencionan que existe un elemento 

fundamental para que la comunicación sea eficaz. Ese elemento lo denominan 

"retroalimentación" concepto propio de la Teoría de la Información que ya 
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•expliqué cón-.a~ierioridad,p~roque aplicado al proceso comunicativo humano se 

-refiere _a la cantidád de infórmadón · que un receptor puede decodificar de la 

manera má~ parecida y_ fidedigna a la codificación del emisor, a mayor 

información decodificada tal cual fue emitida por el emisor, mayor probabilidad de 

· que el <receptor genere una respuesta "correcta" al mensaje que codificó el 

. emisor. Implica que hubo entendimiento por las dos partes del proceso 

comunicativo y por ende se producirá una respuesta. 

Las organizaciones están constituidas por individuos que ocupan ciertas 

posiciones o representan determinados roles. El flujo de mensajes entre estas 

personas sigue unos caminos determinados, denominados redes de 

'comunicación. Las redes de comunicación pueden existir si en el proceso 

_comunicativo intervienen dos personas o si en dicho proceso se involucra toda la 

organización. 

La naturaleza y extensión de las redes de comunicación depende del rubro 

de la organización, el papel que tienen las relaciones personales en el organismo 

y el contenido de los mensajes entre otras. 

Comunicación Formal 

En ciertas organizaciones, las redes de comunicación vienen determinadas por 

mecanismos formales, sin embargo otras redes de comunicación pueden emerger 

de la organización sin ninguna planeación previa, a estas redes se les denomina 

Informales. 

Cuando en una organización los mensajes fluyen por una red de 

comunicación prescrita por procesos escalares o funcionales, o por el rol formadle 

las relaciones determinado por la cadena de mando y por los trabajos realizados 

afectará al flujo de los mensajes. Otros mensajes pueden no compartir esta 

estructura y fluir a su propia velocidad tomando la dirección que ellos mismos 
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determinen, influenciados tan solo por la naturaleza informal de las ·relaciones 

establecidas entre los individuos que se estén comunicando. 

Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la 

Jérarquía de la organización o por la función laboral se dice, que fluyen siguiendo 

redes formales. Por regla general estos mensajes fluyen ascendente o 

descendentemente cuando se emplea el principio escalar de autoridad o jerarquía, 

y a través de la organización cuando se aplica el principio funcional de la 

clasificación del trabajo, por consiguiente la dirección del mensaje indica el tipo de 

red seguido. 

El objetivo de la comunicación formal es lograr una coordinación eficiente 

de todas las actividades establecidas en la estructura de la organización. Como 

mencioné anteriormente los mensajes formales fluyen ascendente y 

descendentemente. 

Los mensajes de la comunicación descendente son aquellos que fluyen de 

la dirección, con destino a los empleados, se desencadenan de arriba hacia abajo, 

a través de la cadena de mando. Estos mensajes sueles ser de tarea o de 

mantenimiento, relacionados con directrices, objetivos, disciplina, órdenes, 

preguntas y políticas. Los utilizan los superiores, para ponerse en contacto con 

sus subordinados, según el grado de autoridad que tengan. 

Katz y Khan identifican cinco elementos en la comunicación descendente. 

El primero se refiere a "Instrucciones laborales", en el cual por medio de distintos 

mecanismos como; órdenes directas, capacitación y más se le explica al 

subordinado como realizar una tarea específica. 

El segundo elemento comprende "La exposición razonada de los trabajos", 

comprende los mensajes que explican la relación entre algunas de las tareas de la 

organización. 
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El tercer punto, habla de la información que el emple~do; clebe saber sobre 

"procedimientos y prácticas" dentro de la organizad16~. Son mensajes que 

contienen información sobre las políticas, reglas, regulaciones, beneficios, etc., de 

la organización. 

El cuarto paso que sugieren Katz y Khan en el sistema de comunicaciones 

descendentes es la "retroalimentación" que son los mensajes que sirven para 

elogiar el trabajo individual de un empleado. Este punto implica que la 

organización, el líder y el supervisor, estén en constante contacto con los 

empleados. Finalmente Katz y Kahn hablan del "adoctrinamiento de objetivos" que 

son los mensajes diseñados para motivar a los empleados explicándoles la 

"misión" general de la organización y cómo se relaciona con dichos sistemas de 

objetivos. 

Comunicación descendente. 

Las comunicaciones verticales, que comprenden a la comunicación descendente y 

la comunicación ascendente son primordiales para el desarrollo de la 

comunicación en las organizaciones, ambos sistemas, descendente y ascendente, 

se complementan, sin uno de ellos, el otro, simplemente no funciona. Ya que en 

esta dinámica primero se emiten los mensajes de forma descendente y 

posteriormente surgen respuestas de forma ascendente, por lo que se desarrolla 

la comunicación. 

Se puede afirmar que la comunicación baja desde el más alto nivel y sube 

desde el más bajo y en esa trayectoria descendente y ascendente, la 

comunicación se transfiere de manera horizontal y se expande a través de todos 

los canales, formas y medios de la estructura organizacional. 
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Tomando ~ri cuan.ta ia jerarquización de una organización, los mensajes 

que comprenden Ía :comunicación descendente son aquellos que fluyen de los 

super.iores a los subordinados, técnicamente se puede decir que son mensajes 

que se emiten de arriba hacia abajo. Contienen información que la dirección o la 

propia organización quiere que se sepa. 

Comunicación ascendente. 

Las comunicación ascendente es aquella que contiene mensajes que se 

transmiten de un nivel inferior a uno superior, técnicamente se podría decir que 

fluyen de abajo hacia arriba. Este estilo de comunicación sirve para que los 

empleados entren en contacto con sus superiores y para que éstos estén también 

enterados de las preocupaciones, necesidades o inquietudes de sus 

subordinados. 

La comunicación ascendente, permite que el empleado se exprese 

libremente con sus superiores y así se mejoren poco a poco las relaciones en la 

organización, tanto a nivel individual como a nivel grupal. 

Este tipo de comunicación es poco usual en las organizaciones 

tradicionales que manejan una estructura más conservadora que no permite que 

fluyan los mensajes de los subordinados hacia los superiores, pero si existe en 

algunos casos, en donde el grado de temor, incertidumbre y desconfianza es más 

bajo y por ende es posible generar la comunicación ascendente. 

Algunas de las actividades que se incluyen en la comunicación ascendente, 

son: asesoramiento, sistemas de discusión, sistemas de sugerencias, encuestas 

de opinión, cartas de los empleados, reuniones sociales y mítines. 
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Comunicación Horizontal. 

La comunicación horizontal, es la que se logra entre el personal de un mismo 

rango jerárquico, es el intercambio lateral de mensajes entre personas que se 

encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de una organización. Este tipo 

de comunicación va a permitir a los miembros de un organismo, no sólo coordinar 

sus labores, sino también apoyarse en forma emotiva y social. 

Algunos de los propósitos de la comunicación horizontal dentro de una 

organización son: 
. ' ; ·";. 

"'1.~Co~Vdina~'ión' de la Tarea.- Los jefes de departamento pueden reunirse 

:.m~ris~alm;;~!Ei para discutir la contribución de cada departamento para la 

consecución de los objetivos del sistema. { .•. ) 

2.-Resoluclón de problemas.- Los miembros de un departamento pueden reunirse 

para discutir cómo se enfrentarán a un posible corte en el presupuesto; quizá 

intenten solucionarlo con la técnica de buscar sugerencias. 

3.-Participación en la información.- Los miembros de un departamento pueden 

reunirse con los representantes de otros departamentos para facilitarles datos 

nuevos.{ ..• ) 

4.-Resolución de Conflictos.- Los miembros de un departamento pueden reunirse 

para discutir un conflicto inherente a su departamento o a varios departamentos.''89 

Existen muy pocos estudios sobre la comunicación horizontal, ya que en muchas 

ocasiones las organizaciones prefieren brindar más atención dentro de la 

comunicación formal a la comunicación descendente. 

Comunicación Informal. 

'"GOLDHAIJER, Gcrald M. Comunicación Ornnni7~1cional. Editorial Diana, México 1991. p.139 
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Este tipo de comunicación, comprende a todos los mensajes que se generan en 

cualquier nivel de una-organizació"n, sin una planeación previa para seguir un 

determinacÍÓ . cana{ o .bierí -no responden a los procedimientos y políticas 

establecidas en la orgá'ni~aciÓn, por lo tj~0 rÍo sig~e~ ni las líneas, ni los canales 
' ._ , .. · , .. , , ...... ·.¡' ,-• .·:, ,.· . ,. 

En elsistema<de información der lá comun,idacÍón informal los mensajes 

circulan por canales abiertós/de !)lanera espontánea,. basados en la preferencia, 

interés y objetivos de los integrantes de la organización, a quienes en esta 

circunstancia· no · les brindan importancia al cargo que desempeñan en la 

organización. 

En la actualidad la investigación sobre la comunicación informal y su 

Importancia en las redes de comunicación interna de una organización es muy 

poca, se han desarrollado trabajos de investigación sobre la comunicación 

descendente, pero casi no existen documentos que hablen sobre las 

consecuencias de la comunicación informal. 

Como consecuencia de una comunicación interna mal sustentada en una 

organización, surge la probabilidad de un mayor desarrollo de la comunicación 

informal, lo cual puede provocar confusiones y malos entendidos por contra

informaciones que provienen de los rumores o comentarios extraoficiales que 

hacen los integrantes del organismo. 
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2.3.- Tipos de públicos. 

Dentro del proceso_ de la comunicación el receptor es un elemento sumamente 

importante' ya que el mensaje y su eficiencia depende de la capacidad del emisor 

. para utilizar la codiflé-ación y el sistema de referencia correcto para que el receptor 

logre comprender el mensaje. El receptor es quien da sentido al proceso de 

comunicación y el emisor debe adecuar su mensaje a las limitaciones y 

posibilidades del receptor, a sus gustos y preferencias. 

Existen tres tipos de público, según Paul Lazarsfeld: los que toman 

decisiones, los que discuten e influyen en los que toman decisiones y las masas 

desinteresadas. Para Holzschuber en el individuo coexisten la "persona primitiva" 

y la "persona del yo". La "persona del yo" controla las actividades superiores, 

eminentemente humanas producto de la reflexión y de la experiencia consciente. 

La "persona primitiva" dirige todos los signos vitales, los instintos, impulsos y toda 

nuestra vida emotiva e irreflexiva. La persona del yo la clasifica como una 

derivación del cerebro nuevo y a la persona primitiva como el cerebro viejo, que es 

el cerebro con el que nacemos; así sobre el cerebro viejo se ve formado el cerebro 

nuevo que almacena lo que se nos enseña o lo que aprendemos. 

La persona primitiva rige nuestros actos repetitivos. Ese ser primitivo se 

comunica con Jos que le rodean a través de estereotipos (saludos, frases 

prefabricadas para toda ocasión, frases de cortesía). Cuando se interpreta un 

mensaje se debe tener en cuenta que es más confiable una actitud o un acto que 

una simple opinión. La persona primitiva representa la tendencia de la masa, masa 

entendida como concepto de alma o mente colectiva. 

La mente colectiva regula la conducta social de un grupo humano. Y posee 

su propia memoria en la cual están grabadas las tradiciones, Idiosincrasia, 

costumbres, prejuicios colectivos, hechos históricos, en sí todo aquello que 

conforma el patrón de conducta social; sentimientos, expectativas y más. La 

mente colectiva se manifiesta en las costumbres de cada pueblo, en sus gustos, 
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hábitos alimenticlos,:forma de réaccionar, sentido del humor, filosofía de la vida, 

visión rell~iosa y ~ás. La Integración del Individuo al alma colectiva es a través de 

la imitación propicl~daii:>br el i~stinto gregario • 

. . El alm~ic~iecti~~rtie~~ .sus propias características en cada grupo social, 

lográd~~ p~; 1~ii~t~%Bé:1Ón 'cie las características de cada miembro del grupo y 

· evo1údoíi~~~gcel ~r~·P~ y su~ experiencias. En la Comunicación Organizacional ... · . '"' ··" _.; .... _ ·-- ,_ -

~Unqüe · fos ménsafifa' son · recibidos por individuos concretos, debido a la 

.. :interacción'exi~tente eríÍre ellos y la interacción que de ellos se deriva, los 

men~ai~s será.~:eC~1~acios i>~i 1a mente pública de1 grupo y 1a retroalimentación 

.. resultante será grup~l.'t."á interacción surgea través de la comunicación existente 

. enÚe l~s rii1snÍos 'ni1erntiros del grupo por medio de un proceso dialéctico de tesis

éÍ~títesi~-sfntesis. El resultado final de la Interacción de todos ellos será un 

· . fenómeno de opinión pública. 

La mente colectiva de un grupo siempre está afectada por un Clima de 

· Opinión, que le sirve como marco d& referencia para asimilar, Interpretar y digerir 

los mensajes que recibe. El clima de opinión es sumamente importante pues va a 

ser decisivo en el sentido en que se perciba un asunto y en la forma de la actitud 

posterior. El hecho y el mensaje, siendo los mismos, pueden ser interpretados de 

forma diametralmente opuesta; la variable decisiva en esa interpretación es el 

clima de opinión. 

El clima de opinión es un conglomerado de circunstancias guardadas en la 

memoria colectiva, que van a ser decisivas en Ja formación de la respuesta del 

grupo. En la Comunicación Organizacional es necesario conocer el clima de 

opinión prevaleciente entre el personal de la organización, a fin de adecuar 

mensajes en forma tal, que cuando éste sea adverso para lo que queremos dar a 

conocer, busquemos la forma de expresión que suavice las diferencias entre los 

contenidos de nuestros mensajes y el clima de opinión. 

99 



Aunque Ja recepción de Jos mensajes se realice en forma individual, debido 

a la Interacción entre los miembros del grupo se dará una reacción de 

uniformlzación de criterios, que a través de la mente colectiva del grupo dará una 

actitud grupal e incluso hasta una respuesta grupal. Esto nos obliga como 

comunicadores organizacionales, a tratar a nuestro público como un todo, como 

grupo, o masa. (El comportamiento de masa se basa en; el impulso gregario -los 

individuos se reúnen y se asocian en un colectivo- el impulso a subordinarse a un 

guía y el impulso de imitación que se basa en el principio primitivo -para integrarte 

en el mundo-, en el impulso a aprender, en el anhelo de hacer valer, en impulsos 

sociales superiores, e impulso colectivo de prestigio). 

El público del comunicador está compuesto no por individuos, sino por 

grupos, formados por hombres masa que no reaccionan de Igual manera que el 

hombre individual, quien muchas veces no actúa como tal por la presión que 

ejerce la masa sobre él. Festinger describe que con frecuencia entre lo que 

sabemos y nuestra manera de actuar hay una discordancia, por Jo que el 

conocimiento de la existencia de procesos inconscientes que pueden modificar 

actitudes en Jos integrantes de un organismo, nos deben hacer más observadores 

de la conducta humana y cuidadosos en la elaboración de mensajes. 

El hombre la mayoría de las veces reacciona emotivamente y cuando debe 

actuar individualmente confronta su "yo primitivo" con su "yo racional" por lo que 

se asegura que una persona actúa de una manera diferente cuando lo hace en 

masa que cuando lo hace individualmente , por lo que bajo el acto consciente de 

Ja reflexión transcurre un acto de comprensión , primero se actúa y luego se 

justifica, así Ja forma de ser y la forma de reaccionar de una determinada persona 

al formar parte de una masa o un grupo existe una discordancia o disonancia, 

como la hay en Jo que sabemos y en nuestra forma de actuar. 

Dentro del Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 se elaboran 

distintos comunicados con una determinada intención, hacia un grupo de 
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personas en específico. Estos grupos de personas los voy a denominar públicos. 

Estos públicos intervienen en la gestión del Comité y se conforman por: 
,, - " . 

Los vecinos de la demarcación territorial y los que se vena ~le'~tados por 

alguna circunstancia y por ende el Comité también los deba i~Í~gr~r-óomo 
parte del este público. 

• Las instancias cercanas (empresas, escuelas, comercios) 

• La Delegación Tlalpan (sus integrantes de todas las áreas) 

Entidades Sociales (Asociación de Comités Vecinales, Organizaciones no 

Gubernamentales) 

• Comités Vecinales aledaños a su demarcación. 

• Secretarias de Gobierno. 

• Congreso de la Unión. 
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2.4.- Estilos de coinunicación: Comuni~ación Reactiva y Comuni~aéión Proactiva . 
. - ·. ·.:· .:: ·~:·.- ".:.. .· -' . . ·_.·-~·_.:_:\_. _ _.·.:~ :;:~:-"::/-. ··, : 

En e.ste ap.ártado •·del capítulo· se hará referencia ·al/do~ estilos relativamente . ·'' - ·. . ·. . . ';_, 

.. nuevos . de cl~noníinélr la comunicación; la' Cómunicaclón' :Reactiva y. a la 

Comunicación' Pn:iácÍiv~. Cuando se refiere a dos-~~ulos ri¿ev;s de denominar la 

comuril~aéiÓn; significa que la forma de hacer comunicación por medio de estos 

do~ estilos ~ti&¡a denominados reactivo y proactlvo ya existían como tal, pero no 

con ~~os noinbr~s; 

La comunicación Reactiva es aquella que se desarrolla naturalmente en un 

organismo, es el proceso comunicativo que implica una respuesta por parte del 

receptor, como reacción a un mensaje transmitido. La información de tipo 

reactivo, es aquella que se desarrolla cuando la organización reacciona a los 

hechos y deja especulando a los individuos sobre las causas y el significado del 

acontecimiento. 

Este tipo de comunicación se limita a informar a la organización sólo lo que 

pasó, no explica las causa y significado del evento y deja al auditorio especulando 

sobre lo ocurrido. Es un estilo que diluye la responsabilidad de la comunicación en 

la organización y no se arriesga a planificar ni a administrar las áreas de 

oportunidad que puedan presentarse, para disminuir los riesgos. 

"La comunicación reactiva tiende a añadir piezas al rompecabezas, al 

mismo tiempo que ayuda poco a completarlo. El resultado es que nuestra 

provisión de información prima, noticias, rumores y opiniones es frecuentemente 

expandida cuando leemos el último comunicado organizacional"90
• 

Todo el modelo reactivo o de reportaje es una respuesta a un evento. 

Sin el evento, la reacción no puede tomar parte; con el evento la comunicación 

ocurre casi por si misma. 

911
.- DºAprix H.ogcr •. Communkation in contcmporary organizalions, p.17 
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Es Imposible parar la comunicación reactiva por todas las sorpresas de la 

vida, pero es posible parar la dependencia de la comunicación reactiva como un 

modo primario·. de comunicación organizacional. En la organización actual es 

esencial hacer esto91
• 

Y la comunicación proactiva, es aquella que se refiere al proceso de 

. comunl~a.clón, previamente analizado para poder desarrollar un mensaje que 

pu~da gJn~r~r una respuesta lo más parecida a lo que el emisor desea. Es un 

·estilo d~'co.~unicación que nace con la idea de que el comunicador organizacional 

deb~ ~nÍlcÍpar~~ a los hechos y tener planes para manejarlos. 

·.La comunicación proactlva parte de un plan de comunicación estratégico, 

por lo.qúe:sústenta mensajes más claros y creíbles por los Integrantes de la 

organización y a su vez por los distintos públicos externos del organismo. Se vale 

•· de: la ccilriúllic~clón descendente, ascendente y horizontal, es decir de la 

coniúnÍc~C:1ógformal. 

"La planeaclón de una comunicación proactiva, es enfrentar la pregunta que 

muchos tienden a Ignorar, ¿Por qué se invierte tiempo y recursos en el proceso de 

comunicación?. ¿Qué ganancias se esperan?, lo que se asume aquí es 

usualmente implícito en lugar de explícito. Todos saben que están comunicando 

para reconocer las contribuciones de la gente y motivarlos. Todos saben también 

que se trata de mejorar la moral a base de mejor información, todos saben que se 

intenta ganar el apoyo de los empleados para la estrategia y metas del negocio, 

etc., pero realmente lo saben?"92
• 

Ambos estilos de comunicación existen en un organismo, pero sería más 

benéfico en cuestión de control y estabilidad de una organización; que la 

".-o· A¡irb lfogcr. Ou.cit p. 25 
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comunicación proactiva se c1ésarroliara más que la comunicación reactiva. La 

comunicación· .. re~cU~a:. n1.m6á va a deja~ de existir ya que siempre existirán 

aconlecimientó~:que~.P~r ¡:¡;·ás'q~e se .traten. de evitar podrán ser parte del 

acontecer ór9aríizac1onál/ E:rí'5( 1a comunicación reactiva permite que 1a energia 

del é~torn¿ ••y10'~ n~¡¡j~·-~~:i~forir;ación estén en circulación para intercambiar 

inÍorm~ción y'~erÍ~~~i'16;;,ás·p~r~~id~ a un estado de homeostasis, con ayuda de 

la ~oniunica61ón'~~~·~~íi~~.·<' .. > . 
' .. , ·,_ ~ ;,:.. "' ·~ " . , . . , . 

La comúnicación proactiva se anticipa para responder a los intereses de los 

integrant~s y lograr· lo~ ()bjetivos organizacionales, por medio de la negociación. 

Es evidente que según la naturaleza del acontecimiento es más probable que se 

'desencadene un estilo de comunicación u otro. 

Por ejemplo en el Comité Vecinal se está consciente de las posibles 

respuestas de sus públicos así que los integrantes de este organismo realizan una 

mezcla entre los dos estilos de comunicación. En algunos casos el Comité 

desarrolla la comunicación reactiva, principalmente en sus primeros dos años de 

existir manejaban este tipo de comunicación. Posteriormente comenzaron a 

desarrollar un estilo proactivo, donde planeaban con base en su experiencia 

adquirida como diseñar los mensajes y a quién dirigírselos. 

91
.- D' Aprlx Roger. Op. cll.,. p. 31 
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111.- Proceso de demócraUzaÓión de la participación ciudadana; 

3.1.- Leyde Partlcip~clón Ciudadana< · .. 

.. ,-;;.: 
-

En el capítÚlo anierior sé-:establece una lógica de lo que es la Comunicación 
" '· o-.• -,,_ •• _-,. -·' ., ,..~·;;.-, ·-- ·----.,·.-. ,:-

QrganizaCi~nal, ;sü.;tilstorl~_ y',su :irnportancla para el análisis de lo que es un 

organismo ccimo_~i'édmltéVecirÍal 12053-1, se explicó lo que es una organización 

entendida cÓ~o ·"sistémá abierto, la importancia del entorno en la estructura y 

i~ñ.c1ori~~i~~~o'~cÍ~-;~~'!?;9a.~i~mo y la comunicación formal y la comunicación 

··. infÓrmal, los cÚales,són"medios comunicativos que emplea el objeto de estudio. 
: ~/r :··>·>, . ._., .. :·.,·:~~<::·:··. _ .. 

Balo esta 9o~cepción, en este capítulo se describirá de manera somera lo 

que es· lá · estructura legal que sustenta lo que hoy se conoce como Ley de 

· Participación Ciudadana, es un recuento que ayudará a la investigación a 

visualizar como se formalizó la participación de la ciudadanía en la gestión de los 

asuntos públicos y cómo en este proceso interviene la comunicación 

organizacional. 

"La democracia es un concepto que proviene del griego déemos {pueblo) y 

krátos {autoridad o poder), gobierno en el que el pueblo ostenta la soberanía"93
, se 

refiere en la actualidad a una forma de organización política en donde cada uno de 

los miembros de la comunidad tienen reconocido el derecho a participar e 

intervenir en la gestión y dirección de los asuntos públicos, estas actividades se 

hayan reguladas por una ley o constitución. 

En los Estado Unidos Mexicanos, existe la carta magna, denominada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley fundamental 

actualmente en vigor aprobada, firmada y jurada por el Congreso Constituyente 

promovido por Venustiano Carranza, en su calidad de primer jefe del triunfante 

Ejército Constitucionalista, el 31 de enero de 1917. Fue promulgada el 5 de 

febrero y tuvo vigencia a partir del primero de mayo del mismo año. 
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En nuestra constitución se manifiestan los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos mexicanos, como se establece en la Constitución Mexicana son 

ciudadanos los mexicanos y mexicanas mayores de 18 años que tengan un modo 

honesto de vivir (Cabe mencionar que en el año de 1953 se otorgó a la mujer 

mexicana la calidad de ciudadano). Frente a la carta magna todos los reconocidos 

como ciudadanos mexicanos son iguales, no existen diferencias por lo que el 

sistema democrático exige Igualdad y libertad. 

Para Giovanni Sartori "la democracia no es sólo una forma política. 

Significa, en primer lugar, que debe buscarse una mayor igualdad social y un 

mayor bienestar económico. También quiere decir que en sus fundamentos la 

vida democrática se desenvuelve en torno a pequeños grupos, en el ámbito de las 

relaciones cara a cara, en el contexto de una sociedad multigrupal."94 Por lo que 

especifica que "la fórmula de la democracia liberal es la igualdad a través de la 

libertad, por medio de la libertad, no la libertad por medio de la igualdad".95 

Participar es un derecho y un deber ciudadano, este derecho se reconoce 

en la Constitución Mexicana, desde antes que existiera como tal la Ley de 

Participación Ciudadana, por ejemplo en el artículo 8° donde se estipula el 

derecho a la petición, en donde la responsabilidad de la autoridad es responder 

por escrito a quién hizo la petición. "Artículo 8º Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 

formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición 

9
·
1 CORRIPIO Femando. Diccionnrio Etimológico general de la lengua castellana. Brugucra Libros de 

Consulla. Barcelona Espaila 1973 p.137 
'H SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia .. Los problemas clásicos" traducción al espaftol Santiago 
Sánchcz Gonzálcz. Tomo 11 Alianza Editorial Mexicana. México 1989 p.p. 473 
., (bid p. 474 
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deberá recaer un acuerdo escri;c; de la autoridad a quien se h~ya dirigido, la cual 

tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionéÚio.'~ 96 ' 

También los siguientes artículos de la Constitu~iÓn Me~ié~'na se refieren a 

la participación; "Artículo 9º No se podrá coartar él, d~r~ch~i de asociación o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero_soia~ente los ciudadanos 

de la República podrán hacerlo para tomar parte en los' asuntos políticos del país. 

Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar: ~Cí,_.se considera Ilegal, y no 

podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que.• tenga por objeto hacer una 

petición, o presentar una protesta por algún acto_ a una autoridad, si no se 

profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidar u obligarla a resolver en el sentido que se desee. " 97 Así éste artículo 

habla del derecho de asociación y reunión,· en donde la autoridad no podrá 

disolver ninguna asociación lícita y pacífica. 

En el artículo 25 de la Constitución, se establece el derecho a participar en 

la planeación del desarrollo nacional, por lo que el poder Ejecutivo establece los 

procedimientos para que los ciudadanos participen en la consulta popular, por lo 

que debe recoger en el Plan Nacional de Desarrollo las aspiraciones y demandas 

sociales. Así la responsabilidad del gobierno es apoyar e impulsar las empresas 

de los sectores social y privado. 

"Artículo 25º Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la 

nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

96 Constitución Polltica de Jos Estados Unidos Mexicanos, Editoriol Trillas, S.A. de C.V., febrero 1994 p. 
18 
• 1 lhid. r. J9 
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El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional y Hevará a cabo !~,reg~lación y fo~enfo de las actividades que demande 

. el interés generál en el marco de libertades que otorga esta Constitución . 
. '.--..... ·;~~; ·~ ... '; ~' '.'.':--;.~-· .. ,'-: .. 

· Al desarro,llo 6C:()nó;nié:6 ri~cÍ~h~¡·~()ií6ürrirán, con responsabilidad social, el sector 

p¿bÍfco, ~1;i~6t()r!~6~·¡~¡ y?e1 ~66i6r privado, sin menoscabo de otras formas de 

. actividad eco'~Ómiri~'qlie contribuyán al desarrollo de la Nación . 

. El'seót~r;~Ú.bÍicb·t~~d.rá ~ !i'u cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 

· .•. q~e se,se}i~T~~:~n;~í artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo 

·siernpre'61 Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en 

.· : su caso se 'establezcan. 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo 

con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de 

la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 

o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 

proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta 

Constitución."98 

91 http;//www.cnmarm.lcdinutndos.g,ob.rnx/marco/constitucionlindcx 
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"A~fcul~ 2fiº El Estado organizar~ un sistema d~ p~in::cióndémo:rátlca 
del desarrollo nacional que imprima solidez,· dinamismo,' pérrnariéncia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y Í~ d~rn~crati;acló~ política, 
' - . .._:. '.-~ =.-: ., 

social y cultural de la Nación. 
-. - ; : :-:--: 

Los fines del proyecto nacional contenid~s ill <e~t1 b~nstitüción 
determinarán los objetivos de la planeación. La pl~~~~b1~r:'~e~áSl~fudcráUca. 
Mediante la participación de los diversos. seéÍores soc.iélfes',r~c~gerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para,. írÍcorpor¡friás<áJ ~lan y los 

programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de De.sárrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca Jos procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, 

y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 

los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables de 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 

mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión 

tendrá la intervención que señale la ley."99 Aquí se establece el derecho a 

participar en ta planeación del desarrollo nacional. 

El derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a tornar las armas, a 

asociarse y ejercer el derecho de petición, se establecen en el artículo 35 de la 

Constitución. "Artículo 35º Son prerrogativas del ciudadano: 

l. Votar en las elecciones populares; 

11. poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para 

: cu~Jqúler otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; 

.. ,bid. p. 35 
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111. Asociarse indivlduai\iitJremente para tomar parte en forma pacífi'c~ ~n los 

asuntos pÓlíUcos del país; 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la 

República y de sus Instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición."100 

Así como la Constitución nos otorga una serie de garantías, nos señala 

obllgaclones con las cuales debemos cumplir, y son obligaciones que lmpllcan la 

participación de los ciudadanos, como las que se establecen en el artículo 36 "Son 

obllgaclones del ciudadano de Ja República: 

l. Inscribirse en el catastro de la munlclpalldad, manifestando Ja propiedad que el 

mismo ciudadano tenga, la Industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 

también Inscribirse en el registro nacional de ciudadanos, en Jos términos que 

determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del registro nacional de 

ciudadanos y Ja expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, 

son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al 

Estado y a los ciudadanos en Jos términos que establezca la ley; 

11. Alistarse en la Guardia Nacional; 

111. Votar en las elecciones populares en Jos términos que señale Ja ley; 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, 

que en ningún caso serán gratuitos, y 

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones 

electorales y las de jurado. "1º1 

100 hllp-//www.camaradcdiputados.goh.mx/marco/constitucion/indcx 
101 hun://www.camaradcdinutados.gob.mx/marco/constitucion/indcx 
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Finalmentfi el árÜculo 41 º habla del derecho a formar partidos políticos, del 

derecho a formar parte de los distintos Órganos del Instituto Federal Electoral, en 

él se estableceque·sÓI~ los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a 

· los partldos polÍ!i~~~¡ El gobierno determinará como participarán los partidos 

polític~s erÍ '~¡ pr66eso electoral, y su obligación es determinar las reglas para el 

fin~nclf.!rrÍl~nt~ ,el~'. los partidos y organizar las elecciones federales. En él se 

~stipula. ef:.e¡ercicio de la soberanía popular a través de la elección de 

... repre~~ht~nt~~·Y en sí la organización política. 

·'ºArtículo 41~ El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, 

e~' Í~s;c~~~~ de Ja competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a 

. s~·~ r~~JÍ~~rÍ~~ interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
.- .. ~ .· .. , ' .• : ; .• • ·_ -.- ~ .;" ! .• 

presenté Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún 

c~so 'pod~á~ ¿rintravenlr las estipulaciones del Pacto Federal. 

La ·renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos 

políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y 

municipales. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán 

derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de 
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acuerdo. con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley 

señalará. las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y 
. . 

sus : campa.ñas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

· prevalezé:án ·sabre los de origen privado. 

El fin~·nci~~ien~o público para los partidos políticos que mantengan su registro 

· · :cÍ~spl.Jés,'cie''d~da elección, se compondrá de las administraciones destinadas al 

s~~teni~l~:~ici'cie sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 

~btenbió.n'delvoto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo 

siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña 

calculados por el Órgano Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral, el 

número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con 

representación en las cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las 

campañas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior; 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del 

financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades 

ordinarias en ese año y 

c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos 

políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. 

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos 

que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los 
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procedimiento~ p~ra'.'.01 ·control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 

con qÚecuenten y ási~i~mo, séñalará las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de ·estás disposiciones. 

1_11. L.a 6~~a~iia~lón de laselecciones federales es una función estatal que se 

·realiza á través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal 
. ·.•.-.::';:.':;.c.·.·-:· .. ·'.":·::. ... 

~lec_t()ía1:: ci_ótado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 

illtegraciÓn p~rticipan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 

nacio'riaíes y' íos ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 

·~sá :fÚnción'/e~Íatal, la certeza, legalidad, Independencia, imparcialidad y 

().bjeÍivid~d ~ef'án principios rectores. 
'.', ,~;'. . -

·El· instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
· .. ,,,.· 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su 

.estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 

Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 

consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 

sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 

políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando 

entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado 

necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley 

electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 

las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de 

vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos 

políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 

ciudadanos. 

El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General serán 

elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión 

Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo 
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procedimiento, se d~sig~arán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de 

prelación. La léy establ~cerá las reglas y el procedimiento correspondientes. 

El conseje~C>,' pr~sldente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete 

años y no pÍ:>dr~~·"l~hÜningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 

a~ueli~s ell ~~~ ~~~tde~ en representación del Consejo General y de los que 
- ,·,· •"'- .--¡·!\" ·:. 

desempeñenE!n ásociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 

' de bérietÍcen~i~;~~~ ·;emunerados. La retribución que perciban el consejero 

presicl~rÍte'y'ids'cdnsejeros electorales será igual a la prevista para los ministros 

de.la S~preifi~ccó~~ dé Justicia de la Nación. 

El ~e~ret¡rio ~j:cliivO será nombrado por las dos terceras partes del Consejo 

Ge.neral a )JropÚesta de su presidente. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 

consejero presidente. del Consejo General, los consejeros electorales y el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los que estarán sujetos al 

régimen de responsabilidades establecido en el Título Cuarto de esta Constitución. 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos 

parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las cámaras. Sólo habrá un 

consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas 

cámaras del Congreso de la Unión. 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además 

de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y 

educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las 

agrupaciones y de los partidos políticos, el padrón y lista de electores, impresión 

de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los 

términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias 

en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales 

uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las 
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encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.· Las ·sesiones de todos los 

órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de Impugnación en 

los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 

deflnitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la 

protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la Interposición de. los medios de impugnación 

constitucionales o legales no producirá efecto~ s~spensivos sobre la resolución o 

el acto lmpugnado."1º2 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, los ciudadanos y las 

ciudadanas mexicanas, tenemos conforme a la ley, el derecho a participar para 

elegir a nuestros representantes, pero para ello necesitamos registrarnos en el 

padrón electoral, revisar el padrón, recoger nuestra credencial y votar en las 

casillas respectivas según nuestra zona. También tenemos derecho a tomar 

decisiones en los asuntos que nos afectan directa o indirectamente, a opinar sobre 

las acciones de gobierno, a asociarnos y a ser elegidos como representantes. 

En la lógica de la democracia moderna los gobernantes y los ciudadanos 

son corresponsables, esto quiere decir que tanto las autoridades correspondientes 

como los ciudadanos deben actuar conjuntamente para resolver los problemas 

que se suscitan a diario en nuestra sociedad. Es responsabilidad del ciudadano y 

del gobernante analizar lo que está bien y lo que está mal y proponer acciones 

para mejorarlo. 

La leyes van cambiando según las necesidades y exigencias sociales, por 

lo que se ajustan con el paso del tiempo, en materia de participación ciudadana el 

Distrito federal es un ejemplo clave, que muestra como la necesidad de resolver 

101 http://wwwca1narndcdimnados.goh.mx/inarco/constitucion/index 
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los problemas cie.1~:com~nidad impuÍsó-a'cilstintos .órganos sociales a buscar 

alternativas para inejéírar Ías' condic'iones\:Je vida de .los ciudadanos. Lo que llevó 

a la realización de laL~ydli'iP~rtí6ip~~iÓ~Ói~dadana. 

La participaci¿n. ;~~iud~~:~-~)~s ·.· u~a de las mejores alternativas para 

transformar por medici d~'.la 6r9~ril~~bión social, todo aquello que como pueblo 
.. ,-', - ,,_ - . ,-, ' ~ "'.',<: -·-··· • 

soberano no nos satisface/ésta 'p'erfl1lte que junto con el gobierno construyamos el 
;¡'-''' 

país que necesitamos/ : -
·,~. > 

La participació'~ ~l~dadana para esta investigación, es un esfuerzo racional 

para intervenir en la toma de decisiones que afectan a un grupo de personas. Es 

una actividad intencionada para buscar beneficios públicos por medio de la 

cooperación, en sí es un derecho y una oportunidad política, para negociar y 

conseguir objetivos que favorezcan a la comunidad. 

El sistema político democrático brinda, por decirlo así, cierto grado de 

apertura, que permite la posibilidad de ofrecer opciones a la población para 

manifestar o hacer evidente sus demandas . 

. El gobierno de la ciudad de México actualmente bajo el mandato del Lic. 

Andrés Manuel López Obrador declara en un documento emitido en el mes de 

Agosto del presente año, lo siguiente: "entendemos la participación ciudadana 

como un eje articulador de las acciones de gobierno, signo básico de identidad de 

su compromiso democrático y expresión irrenunciable del proyecto político que 

nos guía. La participación de 1 agente en la definición, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas pretende ser un método de gobierno y, sobre todo, una 

propuesta de transformación cultural de la relación entre la sociedad y sus 

autoridades. "1º3 

'º' Gobierno del Distrito Federal. Secretarla de Desarrollo Social, Dirección General de Participación 
Ciudadana. Ln l'articipgcjón Cjudadana en el Gobjemo del Distrito Federal. México D.F. 28 Agosto 2002. 
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La creación clci6rgancisde parti~ip~ciÓn proviene de la iniciativá ~e ley del 

presidente Plutarco Eríá~ C~lles en' 1921; 'quién d6ncitó a'I~ Cám~ra~e ÓÍputado~ 
' • • -. • ·- • • • --· - - - - ,__ ~ ·- - •• , ·,.-. - '. - ·- .o • ' ; -- • -

la expedición :.de uílacrtorm~tlvidad para··.crear,un Hcüer¡:m-consultivo Ófi?ial 

permanente, ,autónomo~· de iniciativa' y consulta' n~ce~ari~·eh':~sJriici;~~c6~ó~ié:os ' 
y sociales, irÍt~g;~d6 por represenÍantes del gobiernd;'. ~i:lr~rb;(} ind~sí~iales, 
comerciant~s. 56ciédades científicas y consumidores:·

1ti?\ :;~~:- > •• ~ : y; , ; · 
Los C~nsejeros Delegacionales tuvieron una' limitad~;d~r~~fó~?pÜes'tlJeron 

,. . . "' :' ·:::;·.t:'.~:.'>\·.y:~:_.<_J;.~.-'.>.:<~<t.;' _,1'_:._< . 

eliminados por el presidente Manuel Avila Camacho;';aunqueJ·. la· estructura 

territorial de representación reapareció.• en J 972, ~~r~Hl'B:~1 ·9;;bi~~no de Luis 

Echeverría, ahora con el nombre de Juntas; de,_ Veóinos/ con una complicada 

estructura burocrática, las Junt~sde Ve~l~o~·~r1i/td~~~á~s Jor Asociaciones de 
..,,_,, .:.• ·,, 

Residentes, que se componíán ásü vez'p'or Comités de Manzana. 
:_,:_~·:_<<;ff -:-::.:. _)\:- -~-~ ._: -;·~_:_., __ .'º'":':~· > .. ~-?;~;~·-):·· -· 

Desde 1972 h~~t~ ril~~Ía~b~~:·1~~"élñ'65'oéhenta, comenzó a tomar mayor . ., '• ' - ' - -~ :·,,_-:. ' -.· .- . -· -~;. - - , -· , .. . ' 

peso la discusióri;sobre':1a: feestructúraCión de la participación vecinal, surgieron 

cuatro figuras::: ''.! • <·:: ;\';( • '_ 
~:~:'- ~·. ~ '':; 

a) El Consej~ CdnsÜliiv~·de la Ciudad de México (Presidentes de las Juntas de 

Vecinos:. Órg!Í~ch~ol~~lado de consulta del Jefe del Departamento del Distrito 
Federal)' -<· , . 

. "(", ·t'.: 

b) Juntas de,0J~lhos (Una por cada una de las 16 delegaciones, formada por los 
,_. ·.·. - .- : 

miembros, directivos de las Asociaciones de Residentes) 

c) . Miociél,ciones de Residentes (Jefes de los Comités de Manzana en cada 

colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional) 

d) Comités de Manzana (Vecinos de una Manzana) 

1™ "68 nftos.dc historia. La representación vecinal, una puerta a la participación polltica de la ciudadanla'" por 
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El Distrito Federal permaneció sin ninguna representación ciudadana que se 

plasmar~ en LeH~ )928 a 1995,· ~¿ ha/c:¡J~ perder 'de vista que cualquier lucha 

social que. no se sustente en una Ley es casi inútil. 
¡. ·.··: -••. ·~·[~ ; •. ··: .-~- .~ ' 

- ' , e<'/;>:,~·;•:_·" 

La presen6ia efectiva en 1970, del Consejo Consultivo de la Ciudad de 

México Y: la~J~gtél5°1 de Vecinos, órganos más de apoyo y legitimación de los 

gobernantes /e~\ü'rno: f~~ron la semilla de donde partieron los canales de 

particip~clón ¿/uci¿clélnél. 
' ' ".,~ ;.::.;;:· 

En 1997/se!C:rean las Asociaciones de Residentes y los Comités de 

Manzana : ((;~b~·~b's'. de colaboración vecinal más que de representación y 

particÍp~ciÓ.H;•'f)~-~~ yél enlazados con las autoridades delegacionales, aunque no 

con facuitélcies d~ ejecución) • 
. '._-· ... ·',_· ·:· .. 

-· ... '• .-.-.·_ :: 

"L~~:L~y de. Participación Ciudadana asentó los principios de Democracia, 

Corresponsabilidad, Inclusión, Solidaridad, Legalidad, Respeto, Tolerancia, 

Sustentabilidad y Pervivencia, ésta última como modo de garantizar que las 

prácticas democráticas se generalicen y reproduzcan en la sociedad"1º5 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, es aprobada por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, t Legislatura, el 26 de noviembre de 

1998 y es publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 

1998, consta de 112 artículos distribuidos en 4 títulos, el último de los cuatro se 

refiere a la representación vecinal (Artículos 80 al 112). 

Existe una norma legal del mismo nombre, publicada en el Diario Oficial de 

la federación, el día 12 de junio de 1995, constó de tres títulos 150 artículos y 12 

transitorios, 34 artículos referentes a las autoridades, 110 a los Consejeros 

Ciudadanos y sólo 6 a las Asociaciones de Residentes. El 15 de Agosto de 1997, 

desaparecen los Consejos de Ciudadanos y el 28 de marzo de 1998, terminan las 

Arturo Pnrrn, en El Nncjona! 8 de marzo de 1996 
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Asociaciones de residentes quedando, sólo los artículos que se refieren a los 

delegados, políticos (1 al34) hasta la aprobación de la actual Ley que hasta hoy 

nos rige. 

, En la actualidad la Ley de Participación Ciudadana cuenta con 112 Artículos 

y 6 ~rtículos transitorios: el artículo 6° transitorio surgió, por el hecho de que no se 

efect~a¡on e1e6~i6n~~ pára determinar a los nuevos Integrantes de los Comités 

Vecinales en las distinta~ Unidades Territoriales. 

Artículos Transitorios 

Artículo Primero.~ La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación ~~ 1á ~aheta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo Se~u~j¿.-'S~,;:broga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Feder~l,del 10ciei'¡'u~Í~ de 1995, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de junio de~)9g5 y se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente,',,6i:c.Íe'~a~ie~to. 

Artículo,.,f~rcero.- El catálogo de unidades territoriales que deberá formular el 

Instituto ,Electoral del Distrito Federal será aprobado por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Artículo Cuarto.- Para los efectos de esta ley durante el periodo 1998-2000, se 

entenderá por órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales a 

las actuales delegaciones del Distrito Federal y por titular de los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales a los actuales delegados. 

Artículo Quinto.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su 

entrada en vigor y, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

'º'Gaceta Oficial del D.F. Ll'C Capllulo 1 Disposiciones Generales. 21 de diciembre de 1998 
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Artículo Sexto transitorio.- Se publicó el 31 de enero de 2002 en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal "El proceso de elección. de los Comités Vecinales que 

conforme al artículo 83 de la Ley de Participa.clón Ciudadana, debe celebrarse el 7 

de julio del 2002, no se realizará hasta que '1a 'Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal establezca lo conducen!~ enl,a,~~eva C~y de Participación Ciudadana. 

Los Integrantes de 1.os · actual~s -~~~ités .--Vecinales permanecerán en el . ,,,, 

desempeño de su encargo hasta en tanto, entren en vigor las reformas que 

determinen las figuras, los pl~zos y procedimientos correspondientes."1º6 

El Código Electoral del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 5 de enero de 1999, consta de 277 artículos distribuidos en 

ocho libros y regula las normas de la Constitución Política y del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal en lo que corresponde a los derechos y obligaciones 

político- electorales ciudadanos entre otros aspectos. 

Una vez aprobadas en la Asamblea Legislativa las leyes de Participación 

Ciudadana y el Código Electoral, el naciente Instituto Electoral del Distrito Federal 

{IEDF) se abocó a la tarea de organizar las elecciones de Comités Vecinales, que 

tendrían una duración de tres años y estarían organizados acorde a la división de 

más de 1,300 secciones en que serían repartidas las colonias del Distritos 

Federal. 

"Al igual que en 1995, la elección vecinal generó serios cuestionamientos 

sobre la Imparcialidad partidista en el proceso a efectuarse en julio de 1999. 

Algunas opiniones fueron reiterativas en el sentido de considerar a los comicios 

como un medio político para afianzar posiciones electorales."1º7 

'""Gaceta Oficial del Distrito Federal. 31 de enero de 2002, Anlculo 6 o tmnsilorio, p. 22 
107 Vid. Lo ria, Cecilia. "¿Y la ciudadanla qué?" Servicio Universal de Noticias (SUN) 19 mayo de 1998. 

120 



La desconfianza de los mexicanos llevó a pensar de este modo a muchas 

personas, no se puede negar que algunos ciudadanos hayan tenido la idea de 

considerar a los comicios de 1999 como un medio político para afianzar posiciones 

electorales, pero ello no frenó la el'~cclón ~ecinal y está se llevó al cabo. 

"Con la Ley de Participación Ciudadana aprobada, el IEDF hecho a andar la 

complicada maquinaria p~ra .la ~·1ebclón de Comités Vecinales, en la cual se 

registraron 3,800 plánmas en 1ás cuales participarían 42,994 ciudadanos. Las 

cifras oficiales informaron·t~mblén, de la instalación de más de 10,000 casillas 

receptoras del sufragio y la {mpresión de más de seis millones de boletas. " 108 

La Ley de Participación Ciudadana pone al alcance de todo ciudadano un 

conjunto . de· mecanismos de comunicación a fin de que la ciudadanía pueda 

externar, los planteamientos que le surjan respecto a la actuación de los 

servidores públicos durante el desempeño de sus funciones la calidad y 

oportunidad en la prestación de servicios públicos, y también en relación con la 

legalidad y transparencia con que deben ejercerse los re.cursos y presupuestos de 

la Nación. 

Conforme al texto vigenle la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal, publicado en la Gace.ta Oficial del Distrito Federal el día 21 de diciembre 

de 1998, Estructura de la Lev de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

impreso en la Gaceta Oficial No. 189, el 21 de diciembre de 1998. 

Se establecen determinados artículos que citaré para tener en claro cuales 

son las perspectivas del proyeclo de gobierno del Distrito Federal en la actualidad, 

para desarrollar la democracia bajo un enfoque de participación ciudadana. Y para 

establecer en que principios reside esta ley y ver los derechos y las obligaciones 

que se establecen en estos documentos para los ciudadanos mexicanos. 

'º'Santiago Castillo, Javier. "Los retos del IEDF para el 2000". Semanario Elcétera. 1° Julio de 1998. 
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"Artículo 10.- Las disposiciones de esta Ley tienen por.objeto fomentar, promover, 

regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y 

funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con los órganos del 

gobierno de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones del Estatuto de 

Gobierno, de esta Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 2o.- La participación ciudadana radicará en los principios de: 

l. Democracia, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y en su caso, de 

los habitantes, para ejercer influencia en la toma de decisiones públicas sin 

discriminaciones de carácter político, religioso, racial, Ideológico, de género o de 

ninguna otra especie; 

11. Corresponsabllidad, el compromiso compartido de acatar, por parte de la 

ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente 

convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a 

proponer y decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la participación 

ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de 

las responsabilidades del mismo; 

111. Inclusión, fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que 

englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar que 

reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de 

los individuos que la conforman; 

IV. Solidaridad, disposición de toda persona de asumir los problemas de otros 

como propios, contrario a todo egoísmo o interés particular, que propicie el 

desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la sensibilidad acerca 

de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de los demás, así como 

nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes; 

V. Legalidad, garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre apegadas 

a Derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la información y con 

la obligación expresa, por parte del gobierno, de informar, difundir, capacitar y 

educar para una cultura democrática; 
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VI. Respeto, reconocimi~nto pleno· a la di~ersidad de ·~isic:i~~~ y postUras, 

asumidas libremente ~~ · torno ª 1os asuntos públicos; !:,; ~ste ca~º com1én~a 
incluso po~ Ía libertad de ele~ir c~ándo y cómo se participa e~ la vida pública del 

Distrito Federal;· 

VII. Tolerán~la,:fgarantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la 

diversidad d~ qUie'nEi~· c~nforman la sociedad y como un elemento esencial en la 

construcción de ~·onsens~s; · 
VIII. Sú~t~lltabilidad, responsabilidad de que las decisiones asumidas en el 

- . . . 

presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute de los recursos 

naturales del entorno; y IX. Peivivencia, responsabilidad social de garantizar que 

las prácticas democráticas se· generalicen y reproduzcan de modo que aseguren el 

desarrollo, ahora y en el futuro, de una cultura ciudadana crítica, activa, 

responsable y propositiva."1º9 

"Capítulo 11 

De los Derechos y las Obligaciones de los Habitantes 

Artículo 80.- Los habita~t~'s del Distrito Federal tienen derecho a: 

l. Proponer la adopción. de acuerdos o la realización de actos al órgano político 

administrativo de la demarcación territorial en que residan, por medio de la 

Audiencia Pública; 

11. Ser informados sobre Leyes y Decretos respecto de las materias relativas al 

Distrito Federal; 

111. Recibir la prestación de seivicios públicos; 

IV. Presentar quejas y denuncias por la prestación de seivicios públicos o por la 

irregularidad de la actuación de los seividores públicos en los términos de ésta y 

demás leyes aplicables; 

V. Emitir opiniones y formular propuestas para la solución a la problemática del 

lugar en que residan por conducto de la Consulta Vecinal; y 

109 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ley de Participación Ciudadana 1 Legislatura. Imprenta de 
Medios S.A. de C.V. México D.F. Abril 1999. r. P. 17-119 
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VI. Ser informados sobre la realización de obras y servicios de la Administración 

Pública del Distrito Federal mediante la Difusión PÚbllc~ .. 

Artículo 9o.- Los habitantes del Distrito Federal tienen las siguientes obligaciones: 

l. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley; 

11. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley sin perturbar el orden y la 

tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las 

actividades de los demás habitantes; y 

111. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan esta y 

otras leyes."110 

"Capítulo 111 

De los Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos 

Artículo 10.- Los ciudadanos del Distrito Federal tienen los siguientes derechos: 

l. Integrar los órganos de representación ciudadana y vecinal; 

11. Promover los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere el Título 

Tercero de esta Ley; 

111. Aprobar o rechazar mediante el plebiscito actos o decisiones del Jefe de 

Gobierno que a juicio de éste sean trascendentes para la vida pública del Distrito 

Federal; salvo las materias señaladas en el artículo 16 de esta Ley; 

IV. Presentar a la Asamblea Legislativa, mediante la Iniciativa Popular proyectos 

de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de las 

materias que sean competencia legislativa de la misma, salvo las materias 

señaladas en el artículo 37 de esta Ley; 

V. Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación por medio 

del referéndum, de leyes que expida la Asamblea Legislativa; salvo las materias 

señaladas en el artículo 31 de esta Ley; 

110 Op cit Ley de Participación Ciudadana p.p. 23·24 
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VI. Ser informado de la~ acciones y funcio~es ci~'la,Admi~istraciÓn Pública del 
Distrito Federa( , ·· • ··.••. ·. ·.•. . '•: •' · · • . 

VII. Participar ~nla · planeaclón, diseño; ej~cu~ión y eválua~IÓn de las decisiones 

VIII. Ejercer. y hácerUso de los in~trumentos de participaclónciuct~dana' en los 

términos establecidos e~esta ley; y 

IX. Los demás que establezcan ésta y otras leyes. 

Artículo 11.- Es obligación de las autoridades locales de gobierno del Distrito 

Federal, en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos de 

Jos vecinos y de los ciudadanos del Distrito Federal previstos en la Ley. 

Artículo 12.- Los ciudadanos del Distrito Federal tienen las siguientes obligaciones: 

l. Cumplir con las funciones de represenlación vecinal y ciudadana que se les 

encomienden; 

11. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos; y 

111. Las demás que establezcan las Leyes.''111 

111 Op cit Ley de Pmlicipación Ciudadana p.p. 25-26 
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3.2.- Nueva Forma de Organización para el Gobierno del Distrito Federal 

En México la democracia se combina c~n tesis de justicia social, con derechos 

programáticos, con causas sociales, con el problema de la equidad y Ja 

distribución de.la riqueza. En México a Ja democracia se le han dado una serie de 

atributos que trascienden Ja cuestión del procedimiento. Por ello particularmente 

desde 1917, hablamos de democracia social, de Ja democracia que garantiza el 

constitucionalismo social, de una democracia para la justicia, de una democracia 

equitativa. 

La democracia aparece ligada el problema de Ja igualdad. Nuestra 

democracia ha sumado desde siempre las libertades y la igualdad. Libertades 

ciudadanas. inalienables de asociación, expresión, elección y participación y al 

mismo tiempo un vocación programática instalada en las causas sociales, en Ja 

equidad y en Ja búsqueda de mejores condiciones de vida para las personas. 

Democracia, igualdad y libertad, han sido las grandes palabras que definen 

nuestro. ejercicio republicano y también han sido el centro de las definiciones 

nacionales en materia de desarrollo. La idea del Constituyente se convirtió en ley y 

la ley representa la obligación del gobierno ante el mandato soberano. 

En el México posrevolucionario el presidencialismo y la hegemonía de un 

partido casi único definen las grandes vías de organización política que desde 

1934 hasta 1982 definirán el rostro de un país, estable en lo social, sostenido en el 

crecimiento económico, y cerrado en lo político. 

Sin embargo el desarrollo politice de la nación carecía de Ja presencia de 

otras fuerzas y actores, que el PAi aglutinaba Jos espacios de representación 

popular y que Ja propia legitimidad del orden democrático estaba en riesgo ante 

los consuetudinarios carros completos del partido en el gobierno. Desde inicios de 

los sesenta resulta evidente que poder político y legitimidad política no son la 
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misma cosa; que el cierre a otras. exprésio~es políticas eran una negación a la tan 

socorrida d~mocracla; y qu~ lac establHdad de la República y la legitimidad de 

orden precisaba de atrás ~anifestacl~nes e ideas. . . . :. ·, " .. :· -·-:: .·~ -·~ . '<,' 
Al mismo tiempo dif~~erites ciudadanos, organizaciones políticas y partidos 

políticos clamaban por su presencia en la vida pública, por su participación en la 

toma de decisión o reclamaban la transformación radical de las condiciones de 

vida existentes. Durante el curso de la blpolaridad algunas oposiciones buscarán 

una forma de organización social y política diferente al capitalismo. 

Con la incorporación del voto de la mujer en 1952 y con la creación de los 

diputados de partido diez años después se colocan algunas de las bases de lo que 

en el futuro será una constante serie de reformas electorales que cambiarán 

paulatinamente el orden político del país. En 1977 al introducirse la representación 

proporcional se logra vincular dos principios el de la mayoría y el de 

representatividad, por primera vez los partidos tienen una presencia asegurada en 

el Congreso de la Unión. 

El año de1986 representa una continuidad y un crecimiento de la Reforma 

de 1977 ahora el número de diputados crece a 500 y 200 de estos entran a la 

Cámara por el principio de representatividad, México asiste a sus primeros 

encuentros con la pluralidad, con la diversidad y el debate abierto. Todo estos 

avances son incuestionables como también insuficientes. 

Es en 1990 cuando se logran algunos avances radicales para la democracia 

en México como la creación de IFE del TRIFE y del COFIPE, institución electoral, 

órgano de vigilancia y ley que sientan las bases para el respeto definitivo a la 

voluntad ciudadana y que establecen estructuras de imparcialidad para el 

desarrollo de las jornadas electorales. La democracia en México avanzaba en las 

Igualdades de oportunidad pero quedaba pendiente la equidad de condiciones de 

competencia. 
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En 1993 con el programa de fotocredencialización se da un paso adelante 

más en la - transparencia de los procesos electorales. La elección federal 

presidencial de 1994 ha sido_ la más transparente de la historia del México 

posrevolucionarlo, sin embargo y como las oposiciones políticas lo subrayaron en 

su momento, e~ta elección se dio.en un marco de condiciones no equitativas. 

·_En 1994.se logra''.1c) que ha:bfa sido un propósito permanente de diferentes 

fuerzas y partldo/Jcifüicicifciú~;es Ía'.éi~dacJanliación de los órganos electorales, 

los partid~~.:d~ji~.-~~:~i~~rnEf~,~~~L?.º3-~~jf~~rí~ral del IFE y al mismo tiempo 
nace la figura d~lsenador de primera ryilnorfa:: :; ><' 

La ~'º#~~~ f~r:~? É!~;;~:º ,: ª~"'ª '"'1an11~ ª' 'ª º''ª"'m'º" 
e1ecto;a1 y ;;~l!Hé~'.:ci~i' ~~rs, sin alcanzar a ser def1n1tiva porque en realidad 

ninguna reforma'p1.lede serlo sino adaptarse a las necesidades de una sociedad 

real, se l~gró -~I d~nsenso en más del 95 por ciento de los contenidos de la 

reforma y''. sólo los temas de financiamiento y presencia en medios de 

comu_nlcac_lón no fueron aprobados por consenso. 

Con la reforma de 1996 termina la presencia del poder ejecutivo en el 

Consejo General del IFE. Surge un Consejero Presidente elegido por la Cámara 

de Diputados entre las propuestas de los grupos parlamentarios. Es en 1996 

cuando nace la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas. Se consigue que ningún partido tenga más de 300 

diputados por los principios de mayoría y de representación. El esquema de 

financiamiento también se aplica al tiempo de transmisión en medios, de los 

dineros el 70 por ciento se reparte según la fuerza electoral y el 30 por ciento es 

igualitario. El TRIFE pasa al poder judicial. Aparecen cuatro senadores por estado 

dos por votación mayoritaria, uno por primera minoría y otro por representación 

proporcional. Se decide que los Consejeros Electorales duren en el cargo siete 

años. 
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Como puede apreciarse 16i n~r~a~~ las inslitucion~~ en ~at~ri~ ~olítica y 

electoral hoy b~indan seguridad sobre el respeto al vbt~. á~~guran la transpar~ncia 
de 1os recursos púbuc6s'Yestab1ecen condiciones de equidad para todos 1os 

partidos polÍtic()s'. ' · / ;)_' ·. :;· : ·' 
1

. • .·.··• : 

El presidenif~~~;c~~~··~r.'~;n~s~o'~~diUo Ponce de León, estableció una 

reforma •. ·. q~e ~i,~~i~íi·~'J:~r·éciay;:a.IX~¡~~riÍ~;,~~~.~r~¡·.la libertad de elegir a su 

gobernádor, eliminárído , el pu_estO ~é ~Regen~e-de la Ciudad. Las propuestas y 

manifestaciones cludaciarias · no sé. ci~JaroriYésiierar~ como consecuencia 1as 

fracciones sociales. dénoriií~~~~~ (j~ ·¡zqÚÍE!rcia . empezaron a tomar credibilidad 

ante la ciudadanía, as( el 6 cia' juÍi~ de 1997 es el día en que se realizan las 

primeras elecciones para gobe.rn~dor del Distrito Federal en las cuales triunfa el 

Partido Revolucionario Democrático (PRO), representado por el Lic. Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano. 

Con la llegada del PRO al gobierno del Distrito Federal comenzaron a surgir 

espacios democráticos. y de apertura que permitieron que varios sectores de la 

sociedad, como organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, 

civiles, investigadores y legisladores estipularan una Ley de Participación 

Ciudadana, estatuto legal que regiría desde entonces la nueva forma de 

organización del Distrito Federal y su gobierno. 

La situación de apertura para la participación ciudadana, provocó en cierta 

manera el aceleramiento legislativo, y una escasa, pero no por ello poco 

Importante intervención de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, 

por medio de la nueva estructura de gobierno democrática, respaldada por la Ley 

de Participación Ciudadana. Así el surgimiento de la Ley de participación 

ciudadana, permite a los ciudadanos construir una democracia participativa más 

directa 
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En el sistema político denominado democrático los ciudadanos eligen 

representantes· cuyo papel en las distintas instituciones de gobierno asegura la 

defensa de sus i~iereses respectivos. 

En un si~t~ina democrático, los ciudadanos controlan el poder político 

medlant13 1~· h~fiairi1enta ·del voto, de forma que pueden retirar del ejercicio del 

poder ··li· .• aqúE!íib~' partidos•. cuyos gestores no hayan cumplido sus promesas 

electorale~ o h~yanccom'eiido lo que los ciudadanos consideran errores de gestión 
- -···- - _,,. J~"' . .,·,-o;:-:'.'/,--.~~,-·:·--" .·T.· 

política, eco?Ó~ic~'o soClal. En su control del poder ejecutivo, el parlamento 

puede; en: ~a~6~/·e:~Í~~mo~ y de acuerdo con los supuestos fijados en la 

constit~ción;'llegara r~tira~suconflanza al gobierno. En tales casos, se procede a 

la celebración de elecciones anticipadas. 

Aunque históricamente, la democracia surgió para garantizar el ejercicio de 

las libertades públicas frente al poder omnímodo del estado, los sistemas 

democráticos consagran, asimismo, una serie de deberes sociales que todos los 

ciudadanos en cuanto tales están obligados a cumplir (ejercicio del servicio 

militar). Derechos y obligaciones, son la clave de la democracia participativa que 

sustenta la Ley de Participación Ciudadana 

La política es una actividad necesaria y constructiva, dirigida a mantener la 

convivencia humana, gobernada por ideales elevados, normas y estructuras que 

se superan en él_ devenir histórico. 

La de.Ínocracia que permite la organización social y la legitimidad del poder, 

sin la. comunicación, no sería posible. Esta afirmación puede sonar un tanto 

extremista, pero prácticamente es así. Los Comités Vecinales son células de 

participación ciudadana y no existirían sin la comunicación ni la organización. 

Estos dos concepto son básicos y le permiten al ciudadano poder intervenir en los 

asuntos de gobierno, fomentar al desarrollo político, permitir una gobernabilidad y 

a su vez solucionar sus problemas y atender las necesidades de la comunidad de 

una forma más rápida y eficiente, ya que los Comités Vecinales son células 
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comunicativas que' int~Í\ti~nen. eri los asuntos públicos como interlocutores para 

facilitar el ejercÍclo,~e la d~rnoc:aéi~ y'lograr la gobernabilidad. 

Los Co~ités ''veC:'1nal~s s~n; órganos de representación ciudadana que 

relacionan a lo~ h~bÍt~~íe"s ~d~,l~s;~uÍÓridades del Gobierno del Distrito Federal 
en las dem~rc~~,ci~~~;\ e; ;\¡',•¡: ',!;• 

'.';'';::, ~·¿'.' :.;~i~.:~f··~\.·'· 
.::_/~'' •,').; '·\.: ~: ·~:·. ;;: . .. 

Estas· estruCiúras'soClales'supervisan, evalúan y gestionan las diferentes 

demanda~ d~ 1'6~ ~i~d~da~6; ~~í~.1'~~ ciÍadasautoridades; -~ri cuarito a se'rviclo~ 
públicos,. modiflcacion~sal. ú~ºo del.· suelo, aprovechaml.ento de 1ii'vra p¿blic'a, 

verificación de ~r;;g;am;~ de ;eguridad 'públl~~ y ve~ifica61ó~·ci~,:~,r~; rñ~rcantlles 
qué estén bajo:fü·~~i~~'16~1·ó·~<d~'l~·~·a~i'~·na1.·. e,.--,,.,:-¡:.-.;;.·,·,;·~·,·:· ;C·':/./,:~·, . .• > . . . ..· .. ·.· .· .. ·.·.. . 

En cada ~olonla, barrio, pueblo o unidad habitaclonal existirá un Comité 

Vecinal. Son Independientes y tienen atribuciones distintas a las funciones y 

responsabilidades de .los órganos de gobierno. En caso de que una de estas 

unidades territoriales, por su tamafio y densidad poblacional, no haga operativo el 

funcionamiento de un solo Comité, podrá dividirse en dos o más unidades 

territoriales podrá fusionarse. En todo caso deberá privilegiarse la identidad 

cultural. Lo anterior será determinado por el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(IEDF). 

Los cargos de representación vecinal serán honoríficos, es decir, sus 

Integrantes desempeñan sus responsabilidades por compromiso con sus vecinos, 

sin recibir remuneración económica alguna. 

"Título Cuarto 

De Ja Representación Vecinal 

Capítulo 1 

Del Comité Vecinal 
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Artículo 80.- Los.Comités Vecinales son órganos de representación ciudadana que 

tienencomo fun~IÓrí pri~cipal relacionar a los habitantes del entorno en que hayan 

sido electos con los órganos político administrativos de las demarcaciones 

territoriales para la supervisión, evaluación, y gestión de las demandas ciudadanas 

en témas relativos a servicios públicos, modificaciones al uso d~ · .. suelo, 

aprovechamiento de la vía pública, verificación de programas . de seguridad 

pública, verificación de giros mercantiles, en el ámbito y competencia_ de los 

órganos político administrativos de tas demarcaciones territoriales .. · 

Artículo 81.- En cada colonia, barrio, pueblo o unidad habitacionát' ~xl~tirá un 

Comité Vecinal. Estos órganos serán independientes y . Íendrár(: atribuciones 
' . ., ·• ·,' '~· . . 

distintas de las funciones y responsabilidades de los órganos de-gobierno. 

Artículo 82.- Para ser miembro del Comité Vecinal se necesita cumplir con los 

siguientes requisitos: 

. l. Ser ciudadano del Distrito Federal, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Residir en la colonia, barrio, pueblo o unidad habitaclonal correspondiente 

cuando menos un año antes de la elección; 

111. No haber sido condenado por delito doloso; y 

IV. No desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo público por seis meses 

anteriores a la fecha de la elección. 

Artículo 83.- Los Comités Vecinales se renovarán en su totalidad cada tres años. 

Se elegirán el primer domingo del mes de julio e Iniciarán sus funciones el primer 

lunes del mes de agosto. 

Artículo 84.- Los cargos de representación vecinal serán honoríficos."112 

112Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¡,ey de Pnrticjpacjón Cjudadana 1 Legislatura. Imprenta de 
Medios S.A. de C.V. México D.F. Abril 1999. p .p.S 1-52 
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"El desarrollo de una ciudad, y en partl~u1a/e1 aumento de la superficie urbana: 

exigirían la diferenciación social para que la -ciúdad sub~ísia c~hio tal y I~ 
colectividad se mantenga (; .. ) Por consí6uieri_te Y~n_13.mos ;qu.~ enfr~ntar' una 

colectividad disociada, en la cualse maniiiést~úlla'ruptllra,•por'un lado, entre las 

instituciones y fuerzas que expresán yiaf¡;~ª~- i~ ·. l~diviJuáíÍctad. coiéctiva, ·y por 

otro entre las partes. espaclalesi'ci~i{~u~ri:>() 'mísrno de la colectividad. En 

consecuencia, no puede ,sorp~e~d~r .• qu¿'1as',~1~clades actuales más vastas, y muy 

en especial las áre~s'..~_E!t~()p-olit~~~-S;?f;.), no tengan. sino una individualidad 

colectiva muy. poco ace~t~aci~?É'1i~'.-s~ debe a que los factores de integración 

colectiva sólo pose~~ uilitü~i;~'¡i¡,:¡\táda" 113 

Los ~'ué~~-sHí~rrip~s-nOs están dando señales de que la solución a la 

variedad• d_e; p}~~Í~rn~s';que se tienen cotidianamente, no la pueden realizar el 

goblernb' pÓr sí :~ói~/por lo que lo denominado gubernamental, como instancia de 

coo~dlna~lón, '~d~i~istr~dión y consenso debe facilitar el crecimiento de la 

sociédád, y lo denominado social debe ser la instancia desde donde se generen 

las mejores propuestas, ideas y acciones sobre cómo satisfacer las necesidades 

económicas y humanas de nuestra sociedad. 

La autogestión que requerimos los mexicanos es un actitud individual y 

grupal frente a la vida misma. La situación mundial exige de los ciudadanos 

mexicanos tomar una nueva actitud de cooperación y participación en los asuntos 

que le conciernen. Se debe ejercer la política y la toma de decisiones 

conjuntamente con las autoridades y generar un ambiente de corresponsabilidad, 

para poder avanzar como sociedad. 

Avanzar como sociedad seria ser más responsables y consientes de las 

tendencias globales de mercados, de interdependencia económica, y los accesos 

inmediatos a la información, así como tomar en cuenta los problemas inmediatos 

de nuestra unidad territorial y participar en la solución de estos mediante la 

113 LEDRUT, RaymomJ. El espacio social de la ciudad. Edilorial Arnorrortu editores. Buenos Aires. 
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organización y la comunica~lón; son facÍOres que se deben tomar en cuenta para 
fortalecernos como sociedaél librÉ;í'y .iiadúra/ . ·. . . . 

Méxfoo•. ¿~·llr,';paí~ 'qll~.ha/~~fr~ntado llna·· ~·rlsls económica recurrente 

desde.hac~2·d~~ad~~. ys~'p~~cia"'~fi~cj\;¡~inbién una crisis en el ámbito político 

y social.• Est;¡ 6i;t~~~tii'ncí~''.q~~ vivé riUestÍo país se debe entender como una 

oportunidad ;(¡~·~~iiri:ii:5i6~/pafa'ir)6d~r tran~ltar hacia una etapa en donde las 
~ ' ' . . ·:_, ' . '· ,, ·' . .,;. ' , . 

demané!ás Cié jusilcfá\l:CíernOcraCíá éon apoyo de la ciudadanía puedan finalmente 

empezar a, hac~i~1{r;ai1dad. 
¡ .·· 

Las crisis que vivimos tanto económica, política y social, nos debe llevar a 

reflexioríarsobr~.l~~r'ie~esidad de replantear el papel del gobierno, de la empresa 

privada y de,ia's66i~dad 'civil organizada, mediante una nueva estructura funcional 

basada en la orgéln.lzación y la comunicación. 

La situación radica en que hay que repensar el modelo de sociedad viable 

para nuestro país; en la a~tualidad, como se ha mencionado en la investigación, 

existe una Ley de Partl,~ipación Ciudadana y unas estructuras denominadas por 

esa ley como Comités Vecinales, los cuales son instrumentos de participación 

ciudadana que permiten desarrollar una política distinta en donde la vos y el voto 

de la ciudadanía cuenta para mejorar su calidad de vida. 

Hacer lo que se sabe hacer, como ciudadano mexicano, pero bajo un 

enfoque que considere una visión e interés por el conjunto social en el que 

vivimos, es un valor debilitado, que conviene rescatar en el ejercicio del gobierno y 

la administración pública, en la producción de bienes y servicios, en nuestra vida 

privada y en las circunstancias cotidianas. 

A pesar de que los esfuerzos de los Comités Vecinales muchas veces se 

entiendan como formas de unos cuantos para buscar el beneficio personal, lo 

Argentina, 1968 pp. 258-259 
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primero que debe estar en la mente de los ciüdadarios es sacar adelante a su 

país, y éste no se va a salvar a menos de que participemos' juntos por medio de la 

legalidad,- la comunicación, el respeto, la tolerancia y la organización, en los 

asuntos públicos y ayudemos a las autoridades ¿b~ nuestro ejemplo a solucionar 

los problemas. 

Como se comprende el Gobierno del Distrito Federal a apoyado desde 1997 

una estructura de gobierno que apela a la participación ciudadana, una. forma 

moderna de democracia que se implementa eri un país impune que tr~ta.' de 

mejorar su situación. Esta nueva forma de -organización del gobierno del Distrito · 

Federal ha tenido como objetiyo)~~éntar el apoyo ciudadano y la participación 

ciudadana, mediante ·.una planificación democrátlcá legislada que inciluya al 

ciudadano como interlocutor'ypl~i~ ¿lave par~ la gestión de los asuntos públicos, 
- . '<· \ ·; ...... _, ... ' 

dinamizando la vida de 1di'.comités Vecinales para la democratización que dará 

como resultado el bi~nestar.~b~i~I. 
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3.3 Organizaciones Emergentes· 

Las organizaciones e~erg~ntes, son estructuras sociales bien organizadas, bajo 

una .serie de objetiv~s, se· fosco~sidera .. emergentes por su aparición oportuna. y 

planificada en ~¡, ~o~ie"~lo yun ~~torn6séicla'i que exigfa ia ~paÍ"iciÓ~ ele unidades 

con clerta's cará~terístlcas ~~pecia'Jes. 

. ' :! ,, ' - • ~. : . " ,¡_ 

La teoría moderna de la democracia ha visto como; h~cesárla :.la· 

intervención de la sociedad civil para lograr la gobernabilldad-::'En'\ilstá_·Cfe )a ... ·':. :-.;.\~ .. '. , , 

necesidad que tiene todo grupo social de organizarse y definir todo io relacionádo. 

a su territorio, comunidad, derechos, obligaciones y en sí todos Jos el~mentos 
que conforman a un Estado; se considera indispensable la participación de los 

habitantes, quienes en la mayoría de las comunidades o bien grupos sociales, sor:i 

representados por un líder, quien se encarga de difundir una ideología y una pauta 

a seguir dentro de la vida cotidiana de su sociedad. 

"La democracia no es sólo una forma política. Significa en primer lugar, que 

debe buscarse una mayor igualdad social y un mayor bienestar económico. 

También quiere decir que en sus fundamentos la vida democrática se deser:ivuelve 

en torno a pequeños grupos, en el ámbito de las relaciones cara a cara, en el 

contexto de una sociedad multigrupal."114 

En el Distrito Federal los habitantes de una determinada unidad territorial 

son representados por un Instrumento de participación ciudadana denominado 

Comité Vecinal el cual se define según la Ley de Participación Ciudadana en su 

artículo 80 como: "Los Comités Vecinales son órganos de representación 

ciudadana que tienen como función principal relacionar a los habitantes del 

entorno en que hayan sido electos con los órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales para la supervisión, evaluación, y gestión de las 

demandas ciudadanas en temas relativos a servicios públicos, modificaciones al 
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- _ ·,-'--·';-··.--:-_-c·.-o-~ • --:~-'-c'·~-oo.~--.--~-:-.··o;~_-·-

USO de suelo, aprovecharnlentO de la ~la;pú~li~a: verificación ·de programas de 

seguridad pública: verificai:IÓn de 9i~6s rriercantiÍes, en e1 á.mblÍo y co~petencia de 

los órganos polítlco 5adminÍstratÍv6s de las demarcaciones territoriales." 
- . ' .. , .·-.;-,,-;,.,':•·;- .. ;.· ..... 

Un Comité v~din:lpje'i: c~nsiderarse como una organización emergente, 

porque aparede
0

colno;,l.Jna entidad planificada para enfrentar ciertos problemas 

que no eran '~~1~d6nados por las organizaciones existentes anteriormente, así 
-· -· . , -

que este instruméntos de participación ciudadana es una organización emergente 

del Gobierno .del Distrito Federal al igual que la estructura de gobierno, para 

brindar alternativas de solución a los problemas de la ciudad de México, mediante 

el apoyo de los Comités Vecinales. 

A pesar de la existencia de esta nueva forma de organización para los 

ciudadanos. y las autoridades del Distrito Federal, la participación ciudadana es 

muy poca, es contrastante que exista una cantidad Importante de mexicanos en el 

Distrito Federal registrados en el padrón electoral "6 millones 417 de electores" 115 

y que esta población que está en lodo su derecho de ejercer la democracia y 

desarrollar la corresponsabilidad lo haga muy poco, como se expondrá en el 

siguiente capítulo. 

Para tener algunas cifras aproximadas de la Participación Social que 

ejercen los jóvenes en nuestro país, el Instituto Mexicano de la Juventud que 

sostiene la cantidad de 33,949,900 jóvenes de 15 a 29 años de edad que habitan 

en la República Mexicana, publicó en la Encuesta Nacional de Juventud 2000, 

bajo la Coordinación General de José Antonio Pérez Islas, que de los jóvenes con 

edad para votar (21,274,367 jóvenes) un 84% posee credencial de elector, de este 

mismo total ocho de cada 10 han votado alguna vez; y siete de cada 10 votaron en 

las ultimas elecciones del 2000. Esto es importante y muestra para la investigación 

114 SARTORI. Giovanni. Tcorfa de la Democracia. ºLos problemas clásicos" traducción al espai\ol Santiago 
Sánchcz Gormllez. Tomo 11 Alian7.a Editorial Mexicana. México 1989 p. 473 
'" RAMIREZ, 13erta Teresa. ''Encuesta del Jeíc de Gobierno" en 1aJornada9 Diciembre 2002. 
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que los Jóvenes son un seétor cl~lle para desarr~llar po~o a po~61a: participación 

ciudadana. 
. . ·_ ->~<~~:·>"·· .. ' 

"La. razón q~e' aduc~n:los qJ-~·:votarc:in para hacerlo, casi un 40% lo plantean 

como un d~re?ho/ú~a tercera ¡:;ri·rt~ ·~o;n6 'una fo~ma de particlpacló~ y' 23.6% 

como un .deber·: ~e·l;;s;que: nC> ~C>íáron; los motivos que expresan incluye una 

amplia varied~cl dE{r~~Óne~.;~~stá~~ndo la pérdida de la credencial como la mayor 

partlcipac1óA p~r~~~}~~fa)f:f y.· :);-. · · . . 
~\:: 1 :-~<;~.·:·:::.~.:;.~~~~-.~'..;,·.:.:} . ..:. ·-~ :· . ~··. 

-. . ·- . '·' " ·. ._º: --~; ' - :'".-··. :.:.\_~·:·z:_~: -~·- .;:,,,: 
· Lo anterior ; refleja·: cierta irresponsabilidad por parte de los Jóvenes 

mexicanos:cpof~j~r6~r·~11 de~~C:Íl~'prlmordial del ciudadano, el hecho de perder la 

credencial de el~C:ioi~u'iefe:decirque no le otorgan un significado especial, ya que 
,. ,· .. · ._.,. .. ,.·-. ·;·· ·.· .. 

con ella pocjrán votar y ~er parte de la democracia. 

Así la nueva forma. de organización del Distrito Federal debe tomar en 

cuenta •. que la intervención de los ciudadanos es muy importante y que la 

participación ciudadana requiere de investigaciones y análisis que brinden 

información sobre · 'ª cultura política que tiene el país, para poder implementar 

estrategias comunicativas y organizacionales que involucren al ciudadano 

mexicano y lo hagan parte de la corresponsabilidad y el desarrollo democrático de 

México.' 
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3.4.- Instrumentos de Participación Ciudadana 

"Artículo 3o.- Los Instrumentos de la Participación Ciudadana son: 

l. Plebiscito; 

11. Referéndum; 

111. Iniciativa Popular; 

IV. Consulta vecinal; 

V. Colaboración Vecin~I; 
·- ., '' ' 

VI. Unidades cie Quejas y Denuncias; 

VII. Difusión PÚblic~; 
VIII. Audiencia Pública; y 

IX. Recorridos del titular del órgano político. administrativo de la demarcación 

Territorial. 
:-·:·.· '. 

Artículo 4o.- Los órganos de represe.rltaciÓ~ ciudadana serán Jos Comités 

Vecinales que se elijan en cada co1on'i~, ',Ju~'b:I(), barrio o unidad habitacional en 

los términos de lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Ley. 

Artículo So.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Ley: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 

11. Estatuto: Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

111. Instrumentos de Participación Ciudadana: Medios con los que la ciudadanía 

puede disponer en forma individual o colectiva, según sea el caso, para expresar 

su aprobación, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, quejas, denuncias, 

recibir información y en general expresar su voluntad respecto de asuntos de 

interés general; 

IV. Demarcación Territorial: División territorial del Distrito Federal para efectos de 

Ja organización político administrativa; 

116 PÉREZ, Islas José Antonio. Encuesta Nacional de Juventud 2000. Instituto Mexicano de la Juventud y 
Secretarla de Educación Pública. lnfonne Instituto Mexicano de la Juventud. Noviembre del 2000. p. 31 
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V. Titular:' Titular' del Órgano Político Administrativo de cada Demarcación 

Territorial del Distrito 

Federal; y 

VI. Comité Vecinal: Comité de Colonia, Pueblo, Barrio o Unidad Habitaclonal; 

Título Segundo 

De los Habitantes y Ciudadanos del Distrito Federal 

Capítulo 1 

De los Habitantes y Ciudadanos 

Artículo 60.- De conformidad con lo establecido por el Estatuto, son habitantes del 

Distrito Federal las personas que residan en su territorio. Son vecinos del Distrito 

Federal, los habitantes que residan en él por más de seis meses. La calidad de 

vecino se pierde por dejar de residir en el Distrito Federal por más de seis meses, 

excepto con motivo del desempeño de cargos públicos de representación popular 

o comisiones de servicio que les encomiende la federación o el Distrito Federal, 

fuera de su territorio. 

Artículo 7o.- Son ciudadanos del Distrito Federal los varones y mujeres que 

teniendo calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 Constitucional 

y posean, además, la calidad de vecinos u originarios del mismo. "117 

Los Instrumentos de participación ciudadana son esos mecanismos que le 

permiten a los ciudadanos mexicanos ejercer su derecho a la decisión y a la 

negociación de los asuntos públicos. 

El Plebiscito consiste en que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

consulte a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos 

o decisiones. Esta consulta siempre se aplica a acciones o actos que aún no 

ocurren o a decisiones que aún no se toman. El plebiscito se iniciará mediante 

convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa días naturales antes de 

117 Op cit Ley de Participación Ciudadana p.p. 19-23 
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la fecha de realización de la misma. Mediante el Referéndum la ciudadanía 

prueba o rechaza una decisión legislativa sobre la creación, modificación, 

derogación o abrogación de leyes. 

La Iniciativa Popular es un mecanismo de participación ciudadana 

mediante el cual, los ciudadanos del Distrito Federal, podrán presentar a la 

Asamblea Legislativa, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o 

abrogación de leyes que le correspondan a ésta expedir. 

La Consulta Vecinal es un mecanismo por el cual los vecinos de las 

demarcaciones territoriales podrán emitir opiniones y formular propuestas de 

solución a problemas colectivos del lugar donde residan. La consulta vecinal podrá 

ser dirigida a los vecinos de una o más demarcaciones territoriales, o de una o 

varias colonias, los sectores industrial, comercial, de prestación de servicios o de 

bienestar social y demás grupos sociales organizados y a los Comités Vecinales 

de una o varias colonias. Se podrá realizar por medio de consulta directa , de 

encuestas y de otros medios, por lo que el procedimiento y la metodología que se 

utilicen se harán del conocimiento público. 

La Colaboración Vecinal es un esfuerzo que hacen los vecinos del Distrito 

Federal, para colaborar con las autoridades del órgano político administrativo en 

que residen, en la ejecución de alguna obra o la prestación de un servicio en su 

ámbilo de competencia, aportando para su realización recursos económicos, 

materiales o trabajo personal. 

Las Unidades de Quejas y Denuncias son mecanismos de comunicación 

entre los ciudadanos y las autoridades, por lo que en cada Dependencia, órganos 

político administrativos de las demarcaciones territoriales, organismo y entidad de 

la Adminislraclón Pública del Distrito Federal se establecerán unidades de 

recepción de quejas y denuncias y se difundirá ampliamente su ubicación. 
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La Difusión Pública es una obligación· del Gobierno del Distrito Federal, 

quien Instrumentará de manera permanente un programa de difusión pública 

acerca de las leyes y decretos que emita el Congreso de la Unión en las materias 

relativas al Distrito Federal y de las que emita la Asamblea Legislativa ; así como 

Introducción de obra pública, prestación de servicios públicos y las instancias para 

presentar quejas y denuncias, a efecto de que los habitantes del Distrito Federal 

se encuentren debidamente informados. 

La Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana por 

medio del cual los vecinos en el Distrito Federal. podrán: proponer al órgano 

político administrativo de la demarcación térritorial ~n que residan, la adopción de 

determinados acuerdos o la realiz~cló~ 'cie bi~rt~s ~etas y recibir información con 

relación a determinadas actuaciones, siempre que sean competencia del órgano 

político administrativo de la demarcación territorial. 

Los Recorridos del Titular del Órgano político administrativo de la 

demarcación territorial, se podrán solicitar al órgano político administrativo de la 

demarcación territorial, por el o los Comités Vecinales de la demarcación territorial 

interesados, por los representantes de los sectores que ocurran en la demarcación 

territorial en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación 

de servicio y de bienestar social, y los diputados a la Asamblea Legislativa. 

Los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones 

territoriales, para el mejor desempeño de sus atribuciones, deberán realizar 

recorridos periódicos dentro de su jurisdicción, a fin de verificar la forma y las 

condiciones en que se presenten los servicios públicos, asi como el estado en 

que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 

Interés. 
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3.5.- La comunicación par~ la e~tructura, ei funcionan11ento y la organización de 

los Comités Vecln~les; ; · •· 

A lo largo de la historia eLser humanoi al vivir en sociedad, ha: presentado una 

determinada o~g~ni.ia~i¿n'.1a'cual ha s.ld~ p()slbl~ gracias a I~ comllnicadón .• Todo 

tipo· de, co111unicaclóñ á1.·~er •• e;nltida por.un individÚo,¿enei(r~~e.rc;~¡()~es en. los . 

:~:~;et::~i~~t,~f ~1~rJ1i~~:~~:~:~:0~r:::~t:r~;r :t~rtf l~f!it~~~9,it~j~c;¿~: . 
decisión y un b~~t6de \lista sobre algo o alguien ..•. ··.· .• '·;,· .. •>'. }·' ·;-.·~ .·· ... · 

. . La ~oÍíti~a ~e puede defillir como los actos de ids iifoti'~id¿b~··.~n. socfedad, 

que uene11 un •. tií) d~tem11nado.Y son defendidos, por 1Cíeí~8:í?T·~;c10.:t() tÍp'o de 

postura lo que nos indica que se hace política a cuálquieÍ nivel. 
- . ' . ,. . ~ - . - , 

Sí tomamos en cuenta que el hombre es un ser social por naturaleza y que 

hace política al momento en que defiende sus intereses, la comunicación no deja 

de ser menos importante; debido a que por medio de la comunicación se dan a 

conocer las diferentes ideas del ámbito político y se ponen a consideración de la 

sociedad, como consecuencia es de su prioridad que exista este tipo de 

comunicación, para el buen funcionamiento de una sociedad. 

Toda política que está hecha por medio de la comunicación aplicada a la 

propaganda y a la publicidad, genera la opinión pública, lo que a su vez genera 

política. La comunicación política se alude de pianes y estrategias, para 

convencer a su público y difundir una serie de postulados , que posteriormente 

serán defendidos por las personas que realizaron el proceso comunicativo y 

lograron interpretar como el emisor buscaba todos los mensajes intencionados . 

La comunicación es la clave de la estructura y organización de un Comité 

Vecinal, en un grupo como este existen diferentes niveles de organización de los 

participantes, los liderazgos, las redes sociales establecidas, los recursos 

(información, conocimiento, logística, materiales) de los que disponen como grupo 

para involucrarse en un proceso participativo y, a partir de aquellos, su posibilidad 

de acceder al ejercicio de la ciudadanía. 
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IV.- ¿Qué son los Comités Vecinales? 

4. 1.- Comités Vecinales en la Delegación Tlalpan 
:- ' _ ... "-< :> - . - - - .- ' 

Como se establ~ció en~I ~ap
0

í~l~··anteriorbaJo el contextoclel d~sarrollo de la Ley 

de Participació~Giudadan~.·¡~¿Comités V~cin~les i;on·órganosderepresentación 

ciudadana, los éÚa1és ~pri electos por' voto popÜl~r y . deben fungir como 

instrume~tos d~ p~rticipaclém que permitan al ciudadano Iritegr~rse con su entorno 
- . ·,~ . '• . ' - . 

y hacer ccinséientes sus problemáticas para que de una forma organizada pueda 

solicitar la ayuda correspondiente a las autoridades. Las funciones de un Comité 

Vecinal consisten ·en Ja supervisión, evaluación y gestión de las demandas 

ciudadanas, para así conjuntamente brindar alternativas a las autoridades y 

generar corresponsablemente una mejor calidad de vida. 

En este capitulo se pretende proporcionar los elementos necesarios para 

dar a conocer lo que es un Comité Vecinal y abordar .de uná forma más di.recta el 

objeto de estudio, el cual se ha analizado .a Jo largo de. los otros capítulos de esta 

investigación, pero en este capítulo se brincÍ~rfi una perspectiva de la 

organización, estructura, funcionamiento y comunicación del Comité Vecinal 

12053-1. 

En la Ley de Participación ciudadana se establece como definición del 

. Comité Vecinal lo siguiente: "Los Comités Vecinales son órganos de 

representación ciudadana que tienen como función principal relacionar a los 

habitantes del entorno en que hayan sido electos con los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales para la supervisión, evaluación, 

y gestión de las demandas ciudadanas en temas relativos a servicios públicos, 

modificaciones al uso de suelo, aprovechamiento de la via pública, verificación de 

programas de seguridad pública, verificación de giros mercantiles, en el ámbito y 

competencia de los órganos político administrativos de las demarcaciones 
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territoriales."118 Esta definición brinda a la investigación los lineamientos oficiales 

que proporciona la Ley de Participación Ciudadana sobre lo que es un Comité 

Vecinal. 

El 4 de julio de 1999, el Instituto Electoral del Distrito Federal se encargó de 

convocar las elecciones vecinales con base en las divisiones territoriales que 

marca el padrón electoral. En esta elección popular los ciudadanos mexicanos en 

pleno ejercicio de sus derechos votaron por la planilla que más les convenció para 

conformar su Comité Vecinal. Los candidatos para ser Integrantes de cada Comité 

Vecinal de las distintas unidades territoriales del Distrito Federal cumplieron con 

los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus derechos. 

b) Residir en la colonia, barrio, pueblo o unidad habitaclonal correspondiente 

cuando ffi'~ncís ~n año antes de la elección. 

c) No haber sido condenado por delito doloso. 

d) No desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo público por seis 

meses anteriores a la fecha de la elección. 

Conforme a la Ley de Participación Ciudadana los cargos de representación 

vecinal serán honoríficos, este cargo debía de haber durado 3 años, pero 

conforme al artículo Sexto transitorio publicado el 31 de enero de 2002 en la Ley 

de Participación Ciudadana "El proceso de elección de los Comités Vecinales que 

conforme al artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, debe celebrarse el 7 

de julio del 2002, no se realizará hasta que la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal establezca lo conducente en la Nueva Ley de Participación Ciudadana. 

Los integrantes de los actuales Comités Vecinales permanecerán en el 

desempeño de su encargo hasta en tanto, entren en vigor las reformas que 

determinen las figuras, los plazos y procedimientos correspondientes."119 

'"Ley de Purticipación Ciudadana del [)istrilo Federal, Asamblea Legislaliva del [)islrilo Federal 1 
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Respecto a este artículo Sexto transitorio, la Coordinadora del Comité 

Vecinal 12053-1 Hacienda de San Juan, la Profesora Laura Osorio, comentó su 

descontento al respecto ya que ningún Comité Vecinal en el Distrito Federal 

cuenta con un dócumento oficial que avale la estancia de los ciudadanos como 

integrantes activos .de un organismo de participación ciudadana a pesar de la 

existencia del Artículo Sexto Transitorio; "La diputada Susana Manzanares, la 

diputada encargada de Participación Ciudadana en lo que a la Asamblea 

Legislativa respecta, no ha dicho terminantemente porque la causa de que no 

haya votaciones, parece ser que ha esbozado que es por falta de recursos, pero 

que pasó con esos recursos destinados a las partidas presupuestales "'ara: el 

ejercicio democrático de nuevas elecciones, entonces se le hace müy tácH de 

"dedazo" decir se quedan los que están, sin embargo a la fecha no hay ningún 

documento que se te entregue o que se anexe a la Ley de Participación 

Ciudadana, que dice que hasta tal fecha están vigentes los Comités Vecinales, 

como no hay nada de constancias( ... ) según el Dr. Zermeño dice que ya es oficial, 

pero aunque sea oficial mientras tú no tengas un documento donde dice su 

comisión se amplía si usted quiere que esto y que el otro, firmen acá, nosotros 

firmamos un documento que dice que hasta tal fecha nos comprometemos a 

hacernos responsables de la colonia, de manera que con cualquier asunto que 

surja cualquier vecino te dice usted ya no es mi representante, ahora sí con 

argumentos te dicen que usted ya no me representa, pues sí, mientras no haya un 

documento efectivamente no representamos a nadie, esto es antidemocrático, no 

hay un documento donde diga se prorroga su comisión, firmado por la Asamblea 

Legislativa, por el Instituto Electoral del Distrito Federal, por quien sea no hay 

nada"120 

A cada Comité Vecinal le correspondió un número de integrantes que 

osciló entre un mínimo de 7 y un máximo de 15 ciudadanos, dependiendo del 

Legislalura. lmprenla de Medios S.A. de C.V. México D.F. 1999. P.51 
119 Gacela Olicial del Distrito federal. 31 de enero de 2002. Articulo 6 o transitorio, p. 22 
120 Enlrcvista miércoles 22 de Mayo de 2002 con lu Profa. Laura Osorio Coordinadom del Comité Vecinal 
12053-1. 
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número de ciudadanos Inscritos eri, el Padrón Electoral. La integración ,de los 

Comités Vecinales se reall~ó el~ manera prÓporclonal bajo el principio de cociente 

natural resto· mayor,,' que estable~~ que qui~ri encabece la· planilla ganadora se 
, - - - ~- .. ¡ . .· .· • . ' - . - . . - ' 

convie.rte en 91 cOOrdin~-dclí~CJ°SfConí1té·-.. \í8Cir1Ell... ~>. -~ :· 

Así e,I 6 de agosto éle.199~ ,toinaron protesta los distintos ,Comités ,Vecinales 

del las Unidades Territoriá18.s'de 1ás 16 delegaciones del DÍslrilo Federal. 

Con base ~n l~sdat~s.estadístico~ tomados de la Hoja Cartográfica y del 

Censo Pobla~lonal WOO de INEGI; la IJelegación de Tlalpan cuenta con 581,781 

habitantes, quienes representan el 7'%(de ,la Población Total del Distrito Federal. 

Con 280,083 hombres, que son, el,: 4a'.Yo de la Población de Tlalpan y ?01,698 

mujeres que representan el 52% d~ ia Pobla·~¡ón de Tlalpan. 

. . 
,La Población, activ~ es·' de 248,599 que es un 43% de la Población 

Tlalpense, la Población Alfabetizada qUe representa un 69% de la población total 

de Tlalpan es de 403,889. 

Tlalpan, que significa "en la tierra" es una delegación al Sur de la ciudad de 

México, cuenta con una superficie de 310 Km2, lo cual representa el 21% del 

territorio respecto a la Superficie total del Distrito Federal. Se divide en 5 zonas 

territoriales que albergan 147 Unidades Territoriales que originalmente contaban 

con un Comité Vecinal: 

"1.- Zona Territorial 1 Centro de Tia/pan, con una población de 163,209 

equivalente a un 28% de la población total de Tlalpan, con una superficie de 22.94 

Km2 y un total de Unidades Territoriales de 46. 

2.- Zona Territorial 2 Villa Coapa, con 118,291 habitantes equivalente al 20% de la 

población total de Tlalpan, con una superficie de 9.084 Km2 y con 44 Unidades 

Territorial. (Este dato de las Unidades Territoriales fue confirmado en la 
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-Coordinación Territorial d~Vllla Coapa por la Lic. Angélica Cano, quien afirmó que 

de las 44 Unid~des T~rritbriales, 5 de ellas no tuvieron Comité Vecinal ya que la 

gente que. habita· ~~a': zo.na se. rehusó a tener este organism~ de participación 

ciudadana; por_ lo ~{¡~ ~xistem oficialmente 39 Unidades Territoriales con Comités 

Vecinales).· 
··· .. :·_..,·. 

3.- Z~na Terril~rÍal 3 Padierna -Miguel Hidalgo, con una. población de 148,582 

habitante~ que/~on el,25°/o de la población total d~ Tlalpa~. ~on una superficie de 

11.33 K~2 y 24 U~ldad~s Territoriales. · . . . 

4.- Zona TerritCirial 4 Aju;cd Medí~; cori 59,'509 habitantes eqülvalente al· 10% de 

1a población tbta1 ci~ r1ai,~ak ;:c;l"l ~n~ sup~rfi~ié'c:fe 4:092 i<m2 .y 16 unidades 
Territoriales. · .·.:~ ·.·:/· 

5.- Zona Territorial 5 PÚeblos Rurales, cori uria población de 99,447 habitantes 

que son el 17% de Ía población total de Tlalp~n. co~ u~a superficie de 263.1 Km2 

_y un total de 17 Unidades Territoriales.'' 121 

Por Unidad Territorial existen diversas colonias y de estas colonias según la 

división del Instituto Electoral del Distrito Federal y el padrón electoral se 

integraron los Comités Vecinales, por lo que existen en la Delegación de Tlalpan 

147 Unidades Territoriales, con 142 Comités Vecinales, tomando en cuenta lo que 

declaró la Lic. Angélica Cano que pertenece al área de Enlace de Participación 

Ciudadana en la Coordinación Territorial de Villa Coapa. Quién mencionó que en 

la zona 2 de Tlalpan denominada Villa Coapa, de 44 Unidades Territoriales existen 

39 Comités Vecinales hasta hoy. 

Para el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, desde su toma de protesta como candidato a Jefe de Gobierno, 

consideró que el tránsito a la democracia se sustenta por medio de la participación 

ciudadana la cual es considerada por esta figura pública como el gobierno de los 
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ciudadanos "la' primera Iniciativa .cié ley que enviaré a la Asamblea será la de 

convertir los actuales colllit~s veclnafe~ engobiérnCÍs ciudadanos, en gobiernos de 

la gente <-.(1osS1 :352 c~lllités vecinales) tienen facultades limitadas, sólo se 

ocupan éfe g~sÍi~n~; yJ{rálllites. ·Por e~~ los transformaremos en gobiernos 

vecinales: Es decÍ~ varn~s a crear al . cuarta instancia de gobierno ... , con 

persÓnalldad jurídica y piesi.ipue~to propio para aplicar programas de desarrollo 

so~lal, da~ nia~tenlmientcia ob;as'y servicios públicos .•. , pintar una escuela, cuidar 

y mejorar las áreas -~e-rde,s'.·B~j~.·~~ mando estará la policía preventiva, con la 

intención de integrar. a ',la._ c:ÓmÚnlclad y hacerla más eficaz en su función de 

garantizar la seguridad públic~ ·a los ciudadanos... Se trata de no generar 

burocracia, que rindan cu-entás, que manden obedeciendo y que sea la asamblea 

de ciudadanos la máxirn~:iui~ridad". 122 

·I'.. 

Es important'~ se'ñai~c que los "1,352 Comités Vecinales fueron elegidos a 
-· - ' - - .. - ·' " ; ;~¡ - ·, . 

mediados. de 1999, pC>r: m.~llos del 7% de los votantes potenciales y que por lo 

mismo se tr~taéfe'órganoi:i muy endebles, que en el 80% hablan ya desaparecido 

hacia med_i_acl()S ci~j'aii~ 2000 y que los pocos que aún subsistían se encontraban 

mermados y dividldos."123 En el momento en que el Jefe de Gobierno se propuso 

deslinar una parte significativa del presupuesto de la ciudad, "500 mil pesos por 

año para cada uno de los 1,352 Comités Vecinales en el subprograma de 

prevención al delito" 1241a situación de los Comités Vecinales cambió ya que 

muchos de ellos se reagruparon al escuchar que habría dinero para estos órganos 

de participación. Esto se vio reflejado como se explicará posteriormente con el 

objeto de estudio de esta investigación, ya que algunos de sus integrantes ya 

habían renunciado pero al enterarse del presupuesto para seguridad y de que 

habría dinero de por medio reintentaron integrarse y violaron la Ley de 

121 Gobierno del Distrito Federal, Uncia un Presupuesto Participativo 2002, lnfonne de Obra por Contrato 
2001 Programa de Obra por Contrato 2002. T!alpan. Jefatura De!egaciona! en T!alpan. P.40 
122 Discurso de Andrés Manuel Lópcz Obrador en la toma de protesta como candidato a Jefe de Gobierno del 
Distrilo Federal del PRO, S de diciembre de 1999, en Revisla Memoria. No. 13 !. Enero del 2000. 
123 RICO José Maria, Zcnncno Sergio, Galicia Gustavo. Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en once 
comunidades de In delegación de Tla!pan del Dislrilo Federal. Tla!pan. Dislrilo Federal Abril 2002. p. 3 
'" !dem. P.3 
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participación. ciudadana al gr~d~ ele hac.erse pasar por el Comité Vecinal 

Hacienda de San Juan 1205.3.~1 ~In consultar o apel~r con los actuales integrantes. 

Referente a ,los result~dos de .,los SClO mil pesos anuales del Gobierno del 

Dist;ito Federal para el SÜbpiograITia de .Prevención al Delito estos son algunos de 

los resultad~s de la Inversión por pM~\ie .los integrantes del Comité Vecinal 

12053~1 de ese presupuesto. "En seguridad solamente nos abocamos a iluminar, 

a podar 'esa área era un' peligro ca~lnar· por ahí, y también en el primer año 

compramos las lámparas y compramos, Una patrulla para este sector, también 

tuvimos alarmas vecinales que vinieron eri el segundo año y en el segundo año 

con los otros 500 mil pesos se coniratóla.'instalaclón de las lámparas, más la poda 

y las alarmas vecinales hay alrec:i~dor de 20.~; la ciudadanía no entiende que es 

una alarma vecinal para uso .cCimún id Ídm~n como uso personal y eso es falta de 

cultura y de educación; pé'ro ~ó cr~b ~~e ya estamos empezando a arar el camino 

yo creo que es a fut~ro aigÓ ~~neliciC>so.'' 125 
,« '· .. ·· ·.••. 
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4.2.- ComitéVecinal Haciendáde san Juan 12053-1 

Con base e~ lo qÚ~;se~establece en la.~Ley de Participación Ciudadana en su 

artículo 81 que di~~ q~~· '.fErÍ;~~cia· é'i:i1'cí~ia/ barrib, pGeblo o unidad. habitaclonal 
. -·. ~ ' .. - .,---º- · .. y. - . - .... ~-· .. - . - -- -- •. . . ' - • 

existirá un Comité •,Vecinal.:.' ,Esbs ;'órganos ••·serán :independientes ... y.'. tendrán 

atribuciones·. distintas de· la~ t,Urifi'~n~'s: y ~esporisabilidades . de • los órganos .. de 

gobl••:: •1~
00

zo"'Te~0~1~~~~,l~0.ia~ac~: ;,~::, ~"' ,~,,r;.i;:omb<e de 
Villa Coapa,. e~i~t~ ~ic8;;;j¡~·v~~i~~l'd~~o#íi~á·do i'.ia;éie~da de•san,Juan 12053-1 

el cual representa a la colonia Ha~i¿nci~'cie'·s~n'Júan Primera Sección. 

Cabe mencionar que el lnstitutb; El~~toraJ del Distrito Federal, es el 

encargado de organizar las elecc.iones vecinales, este organismo convocó al 

registro de planillas por parte de los vecinos del Distrito Federal en la segunda 

semana del mes de mayo, así a partir del día siguiente de la aprobación de los 

registros de planilla y hasta tres días antes de la jornada electoral se realizaron 

campañas dentro de cada ámbito de elección. 

De tres planillas que se registraron para someterse a votación en la 

Colonia Hacienda de San Juan Primera Sección, de Ja Unidad Territorial Hacienda 

de San Juan, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Planilla # 1 con 172 votos. (De un total de 2000 personas votaron 398) 

• Planilla # 2 con 133 votos. 

• Planllla # 3 con 93 votos. 

'" Entrevista martes 14 de Enero 2003 Sra. Concepción Femández Martlnez, integrante activo del Comité 
Vecinal. 
126 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. tey de Participación Cjudadana del Distrito Federal. México 
D.F. Abril 1999.p.5 I 

151 



. . 
La planilla # 1; quien· obtl.Ívo más votos, estaba conformada por lo~ siguientes 

integrantes: . 

8. Profa. LaUra Ósorio Gutiérrez 

9. ConcepciÓ~ i=~rnáAciezMartinez 
1 O.Notza Cruz Aburto. 

! ! .Eduardo Montañó Aubert 

12.Dra. M" Estela Aburto 

13.Carios Mejía Aldana 

14.Juan Manuel Gómez R. 

Esta Planilla que el 4 de julio de 1999, obtuvo la mayoría de los votos, elaboró en 

el tiempo establecido por el Instituto Electoral del Distrito Federal, una estrategia 

de reconocimiento, la cual consistió en elaborar propaganda de información para 

dar a conocer sus características como planilla y sus metas. 

Emplearon folletos, boletines informativos y mantas rotuladas, respetando lo 

que se publicó como necesario para poder darse a conocer, lo cual consistía en no 

hacer uso de colores distintivos que pudieran asociarse con algún partido político 

o de algún nombre "Artículo 94.- Las planillas en ningún caso se podrán identificar 

a través de colores o nombres. Su identificación será solamente por número y este 

corresponderá al orden en que sean inscritas. Los partidos polítlcos ni funcionarios 

del gobierno del Distrito Federal podrán participar en el proceso de integración de 

Jos Comités Vecinales"127
• Así elaboraron su estrategia inicial con mensajes 

amables e informativos de lo que era la Planilla #1; quien la conformaba, sus 

metas y propósitos. 

Posteriormente de difundir sus mensajes a través de los mecanismo 

comunicativos que se mencionaron anteriormente, esta planilla decidió crear una 

página de interne! para dudas y sugerencias de la comunidad, mecanismo que no 
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fue empleado por las demás planillas;'. A diferencia de las demás planillas, la 

planilla #1 realizó visitas ~asa por casa de toda la colonia, para 1111/itar a participar 

a su comunidad yal 'mism~ tierl'lpo elaboraron un diagnóstico para ~¿nocer mejor 

las demandas CÍé! su co;n~nldaé( preguntándoles que ¿qué les gustaría que 

mejor~ra? o ¿qué ~s lo qué hací~ f~lta en su colonia? 

Así bajo estaestrategla de precampaña la planilla #1 con1;2 votos a favor 

encabezó el denomin~d~ colllltéVeCinal Hacienda d~ San Juan 12053-1. Es 

importante señalar que lcis Comités Vecinales según el artículo 92 de la Ley de 

Participación Ciudadana se conformarán según lo siguiente; "La integración de los 

Comités Vecinales se reallz.ará de manera proporcional bajo el principio de 

cociente natural resto mayor. Quien encabeza la planilla ganadora será el 

Coordinador del C~mité Veclnal"128
, esto quiere decir que los Comités Vecinales 

se integran por Individuos que pertenecen a todas las planillas registradas de la 

unidad territorial, este fenómeno está siendo cuestionado ya que en su mayoría 

los Comités Vecinales de las 16 delegaciones del Distrito Federal se fueron 

desintegrando y dividiendo por este motivo. 

Como lo menciona la Coordinadora del Comité Vecinal 12053-1 Profa. 

Laura ·Osorio, cuando se le preguntó su opinión sobre la fusión de distintas 

planillas para conformar un Comité Vecinal; "definitivamente se ha visto que el 

hecho de fusionar elementos de tres planillas no resultó ni en esta colonia ni en 

ninguna ( ... ) eso fue un obstáculo en primer término"129
• Así mismo otro integrante 

del Comité Vecinal 12053-1 la Sra. Concepción Fernández Martínez proporcionó 

para la investigación la siguiente opinión " Pues mira cuando se hizo la votación y 

obtuvimos muchos votos como planilla número uno teníamos una estrategia de la 

Ley de participación Ciudadana para que la conformación del Comité Vecinal fuera 

plural, teníamos la obligación de llevar en este Comité la mayoría de la planilla 1 y 

127 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ley de Participación Cjudadana del Distrito Federal. México 
D,F. Abril 1999.p. 55 
121 lbid. P.55 
12

Q Entrevista 14 Enero 2003 Coordinadora del Comité Vecinal 12053-1 Profa. Laura Osario. 
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dos miembros más de la segunda planilla y dos miembros más de la tercera 

planilla, esto le llaman en cociente natural resto maycir, esto era con esa finalidad 

de que hubiera pluralidad, entonces cuando estuvimos ahí en el conteo, nos 

felicitamos y yo los invité a que hiciéramos acciones para el beneficio de la 

colonia, pero empezaron a surgir problemas porque yo creo que ni siquiera 

habían leído bien la Ley de Participación , ni sabían que un Coordinador del 

Comité es_ Igual que el resto de los integrantes, unos señores actuaron por ellos 

mismos se les dijo en las juntas que eso estaba mal que no se podían saltar la Ley 

a·sí como as( no · 1es pareció y se retiraron otros nada más por apoyo a esas 

personas se, salÍer~n lo~- demás de las planillas 2 y 3 y de la planilla 1 sólo 

qued~mos tr~s,'de,sd~ el principio solo estamos Laura y yo, la otra chica se salió 

por trabajo y'se le-s ha estado convocando a los que siguen en la lista y de hecho 

yo creo qÚepens;b~n que aquí podían lucrar o que podían hacer uso del poder 
. " ... · ... 

que te da tener un nombramiento del gobierno para uso personal y pues solitos se 

fueron descartando, de hecho los que quedamos es por amor a la camiseta, y por 

tener ganas de superarnos a nivel común sin buscar beneficios personales".130 

Así en un principio el Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 quedó de la 

siguiente manera: 

8. Coordinador del Comité Vecinal: Osorio Gutiérrez Laura. (planilla 1) 

9. Fernández Martínez Concepción (planilla 1) 

1 O.Cruz Aburto Notza Alejandra (planilla 1) 

11.Lecuona Rivas Rossana (planilla 2) 

12.Murrieta Saldivar Mayo Cuauhtémoc (planilla 2) 

13.Mejía Leal Raymundo (planilla 3) 

14.Chávez García Juan Manuel (planilla 3) 

Hoy día el Comité Vecinal 12053-1 cuenta con sólo tres integrantes: 

4. Coordinador del Comité Vecinal: Osorio Gutiérrez Laura. (planilla 1) 

uo Enlrcvistn 14 de Enero 2003 Sra. Concepción Fcrnándcz Mart(ncz. lntcgrJntc actual Comité Vecinal 
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5. Fernández MarÚri~z Con~epción (planilla 1) 

6. Mejía Aldana Carlos (planilla 1) · 

Existen causas de separación o remoción de los miembros del Comité Vecinal, 

que se expresan en el artículo 106 de la Ley de Participación Ciudadana: 

"I Faltar sin causa justificada a más de tres sesiones consecutivas del pleno o de 

las comisiones a las que pertenezcan; 

11 Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que realice en el ejercicio de 

sus funciones; 

111 Incumplir con las funciones que le correspondan; y 

IV Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos que para ser miembro del 

Comité establece esta ley."131 

Es importante tomar en cuenta que los integrantes del Comité Vecinal que 

pertenecían a las planillas 2 y 3, desde un principio como se expresa en las actas 

que levanta el Comité Vecinal en cada reunión mensual que tiene, no 

presentaban la misma disposición que los integrantes de la planilla 1 para hacer 

investigaciones y consultas vecinales, de hecho una de las causas más comunes 

que se suscitó fue que comenzaron a existir faltas injustificadas de los integrantes 

y renuncias por solidaridad con los miembros de su misma planilla, es decir que si 

un integrante faltaba más de 3 veces y no lo justificaba oficialmente estaba fuera 

del Comité y así sus compañeros de planilla se solidarizaban con él y renunciaban 

en conjunto, hubo otros casos como lo fue la falta de tiempo y voluntariamente 

esos integrantes se dieron de baja por no descuidar sus asuntos personales, que 

también fue el caso de integrantes de la planilla 1. 

Este fenómeno de comunicación y falta de educación cívica y compromiso 

llevó a el objeto de estudio a ser más pequeño y curiosamente cuando el Jefe de 

Gobierno el Lic. Andrés Manuel López Obrador, anuncia que brindará 500 mil 

12053-1. 
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pesos por año a cáda uno• de )osComités \f ednales en el Subprograma de 

Prevención del. Delito,• los' ~ntigud~ mÍembr~s-del. Comité; y~' sin ser ~fici~lmente - . . . ' . . 

integrantes, se. declaraban • ~blllo; tá1fis/porqu~ · llélbían}escuchado que.·h~bía 
dinero. 

• · .. -·.;:s-'"::::·. ~'rn_-,'.'·': ;};:·::·::¡·~··· -.,:) __ :,~~,'~~·:: · .. ,>'.;_-'.'.~ , _ \r_·~-: ,. :·-·"'":· 
- -- '!,-· .. ,,..•;/;_, ... "t;'. ':.'.!~--; <· ' - ;,, -. 

'-:--:·f~·-'~,-~~:,,;_~.-- ·>.í-->-'·.'. ~-.:."( ,_- .- ;·. :\/,;·'-. ; -.· _' > :_ . ..:-.. .'- .,.,; :,:.·:.7::' ·:·.: .. :~.·-~<.< ~-
.. -~-· ', . - >::~ '. .- «:,:~:,; ·.' ' - -

·Así. como ~ste·¿(;rfiit'é .'~éc1iiá1'ri;¿chos otro~ de' la Zona· 2 de TlaÍpan y de 

todo el. DistrÍt~iFetl~r~1A!J~1;'ran ~~~ .. _pr6blem~ ~ue m~chos~~st~ban fuera y 

querían ai:>~6v~6i,~/aÍc~;;,¡¡é:".c6~· fi~es de luc;o ó como urÍ ;~s~alórÍ p~lítico . 
. )~i:~:>)~S.:., ~" 

En esié' apartéldo de la investigación es pertinente hacer alusión a ciertos 

datos qu~~~ ~'rr~J~~o'n con I~ Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
., ·-· ':,, ;'" . -

Ciudadanas 2oof:.dé la Secretaría de Gobernación, esta Encuesta forma parte de 

uno de lo~.''oh¡e;tl~os d~I Plan de Desarrollo 2001- 2006, el cual es fomentar la 

Cultura De.méícrátlca en el país. Se consideró necesario llevar a cabo un estudio 
- . . - . 

sistemático cuya temática se centrara específicamente en la cultura política y las 

prácticas ciudadanas de los mexicanos. La SEGOB diseñó el cuestionario de la 

ENCUP 2001; e1é:LaJcorístó de 121 preguntas dividido en 10 áreas temáticas. 

"',":··· 

Está~ Encuestac Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

2001 fue· levá~taCÍ~·:p6/ el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

l~formátlca)d~ra~te :e-1 ~es de noviembre y la primera semana de diciembre de . . . 
2001. La muéstra tuvo como unidad primaria la AGEB (Área Geoestadística 

Básica) y tiene un carácter probabilístico, estratificado y por conglomerados. La 

unidad penúltima de selección fue la vivienda. Los informantes fueron 

seleccionados a partir de una tabla de números aleatorios entre los habitantes de 

18 años o más de cada vivienda. 

"El tamaño de muestra calculado para dar estimaciones a nivel nacional fue 

de 5, 015 viviendas. Éste se obtuvo considerando una proporción de 10% de la 

población de 18 años y más, asumiendo una no respuesta del 15%. En el 

111 lbid. P. 60 
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levantamiento· se. concr~taron 4, 183 entrevistas, resultando una no respuesta de 

17%. Las entrevistas s~ hicieron . en 600 localidades de las 32 entidades 

federativ~s. · inclu~enclo zonas n.irales.'"132 

En la .Re~ista ~ste País, se elaboró en su número 137 del mes de agosto 

del 2002; un sÚplemento especial de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas 2001, donde se dice lo siguiente: "La politica es ajena a la 

vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos. En la ENCUP 2001 se preguntó la 

frecuencia con la que los encuestados hablaron de política con personas distintas 

a la familia en la última semana. Sesenta y siete por ciento declaró no haber 

hablado de política fuera del ceno familiar durante los últimos siete días. En 

contraste un 32% dijo haber hablado de política entre 1 y 7 días de la semana 

anterior"133
• 

Se afirma lo anterior por las estadistlcas que se obtuvieron en la Encuesta 

Nacional. sobre. Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 y esto quiere decir 

que la políticano es una tema de conversación común en la ciudadanía, ya que al 

preguntarles a los encuestados si habían hablado de política en Jos últimos 7 días 

con personas que no fueran de su familia, los encuestados dijeron no haberlo 

hecho, situación que muestra que los ciudadanos mexicanos no están muy 

interesados por comentar y opinar sobre los asuntos de política en su vida 

cotidiana. Y esto para la investigación revela que Jos ciudadanos de la República 

Mexicana no se sienten parte del que hacer político del país, y por ende no lo 

incluyen en su sistema de referencia y no lo comentan. 

En la Encuesta se preguntó a los encuestados ¿Dónde habla usted más de 

Política? Y se obtuvo como respuesta en la opción de "reuniones con amigos y 

conocidos" un 23% y un 44% mencionó la opción "no habla de política", estas 

respuestas junto con la pregunta ¿qué es lo que generalmente hace cuando está 

112 Fundación Este Pafs. Revista Este Pais ºConociendo a los Ciudadanos mexicanos. Principales resullados 
de la llncucsta Nacional de Cultura Pollticaº' Suplemento Especial. Agosto 2002 número 137 p.3 
"' ldem p.4 
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conversando con. algunas personas y éstas• empiezari a hablar de: política? En 

donde sólo uno' de cada cinco encu~stadosdecl~~ó participar y sostener su punto 

de vista frente a los demás. Son resultados qÜe manifiestan una actitud 

predominante de apatía o indifererici~ haci~ los asuntos de política. 

Otro indicador del poco acercamiento de los ciudadanos hacia las leyes, y 

hacia la Constitución que es la base del sistema político mexicano, se presentó 

cuando a los encuestados se les preguntó ¿Qué tanto conoce los derechos de los 

mexicanos establecidos en 1a constitución? 

Los resultados que se obtuvieron de esta pregunta dicen que un 60% de los 

encuestados resp~ndió conocer poco los derechos de los mexicanos establecidos 
' ' 

en la Constitución, un 35% aseveró desconocer totalmente sus derechos 

constitucion~les.·_.Ún 4.5% respondió conocer mucho sobre los derechos en la 

Constitución y un 0.5% contestó que no sabía. 

''L_a Constitución es la base de nuestro sistema político. En ella se definen 

las facultades y derechos de los ciudadanos así como los límites a la intervención 

del Estado. Por ello conocerla es el principio de la vida polílica."134 

Sobre la pregunta En México, ¿quién tiene la facultad para aprobar las 

reformas a la Constitución? Los encuestados contestaron en un 40% la respuesta 

El Congreso, un 29% la respuesta El presidente, un 20.5% la respuesta No sabe, 

un 1.5% la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un 0.8% el IFE (Instituto 

Federal Electoral) el 3.2% contestó la opción Otra. Esto muestra la falta de 

conocimiento sobre el funcionamiento del sistema político Mexicano. 

Es delicado también lo que se publicó de esta Encuesta Nacional sobre 

Cultura Polfllca en donde se comprueba que "la mayoría de los mexicanos prefiere 

vivir en un sistema democrático. Seis de cada 1 O encuestados respondieron que 

IH Ídem p. 6 
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"la democracia es preforibles a cualquier otra forma de gobierno"; más del 25% de 

los encuestados · ~ptó p~rqu.e le da· lo mismo un régimen democrático que uno 

autoritario; nue\/~pofderít~ de.los.encuestados, sin embargo podría preferir un 

gobierno autoritarió'~ ·u río democrático en algunas circunstancias."135 

Lo ala~rna'.n'te de .los resultados anteriores es que más del 25% de los 

encuestac.Ío~.C:o~tEk'stÓ que le daba lo mismo un régimen democrático que uno 

autoritar\~; esÍ~ '.cfüie~e· decir que les da Igual las ventajas y beneficios de vivir en 

demacrada v·esta'ílan dispuestos a vivir en un régimen autoritario, o quizá quiera 

d~cirque·n~·cdíl~:cen la estructura de una sistema democrático y a la vez la 

estructura de.un sisíema autoritario. 

Un 52°io de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta ¿Cree 

usted.queMéxlcov'i~é en.una democracia? Un 37% afirmó que México no vive en 

una democracia y un 11 °lo dijo que no sabía. En esta pregunta se puede ver que 

más de la mitad de.las personas que conformaron la muestra de la ENCUP 2001 

si creen que México vive una democracia, lo cual puede ser considerado como 

algo positivo pero si observamos que es un 52% y que esta cifra puede cambiar 

por muchos factores, sería muy Interesante observar que sucede cuando se 

elabore otra Encuesía Nacional de Cultura Política, para ver las tendencias de la 

participación ciudadana y el nivel de corresponsabilidad que existe en México. 

En materia de solidaridad y altruismo en los mexicanos, la revista "Este 

País" manifiesta con base en los datos de la ENCUP 2001 que "Grana parte de 

los mexicanos no está de acuerdo con que la mayoría es solidaria. Entre los 

encuestados 77% afirma que la mayoría de la gente casi siempre sólo se 

preocupan de sí misma. En contraste 17% piensa que la gente frecuentemente 

ayuda a los demás."136 Esto es importante considerarlo porque revela que la 

ciudadanía no se preocupa por los demás y pocas veces ayuda o se interesa por 

"'ldem. p. 8 
136 ldern. p. 1 O 
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lo que sucede a su alrededor, lo que desencadena un poco comunicación vecinal 

y poca colaboración para formar organizaciones como los Comités Vecinales. 

En el apartado de Participación Política: del pensamiento a la acción de la 

ENCUP 2001, se publicó en el sumplemento especial de la revista "Este País" lo 

siguiente: "la participación política de los ciudadanos es el sustento de un régimen 

· democrático. La forma en la que los ciudadanos perciben su participación en la 

comunidad determina el grado de corresponsabilidad con el sistema político. La 

ENCUP 2001 de la SEGOB analizó lo que piensan los mexicanos con respecto a 

ala participación y su grado de compromiso cívico. 

Los ciudadanos solemos exigir cuentas y resultados a los gobiernos. En la 

mayoría de los casos la capacidad de respuesta de los gobiernos depende de la 

participación social; es esa la razón de ser de la llamada corresponsabilidad. 

Cuando se les preguntó a los encuestados si creían que les tocaba hacer algo 

respecto a los problemas que trata de resolver el gobierno, cuatro de cada diez 

(41%) consideraron que debían colaborar en la solución de dichos problemas."137 

Pero en esta misma pregunta de ¿Cree usted que también le toca hacer algo 

respecto a los problemas que trata de resolver el gobierno? Un 44% de los 

encuestados dijo que No le tocaba hacer algo respecto a los problemas que trata 

de resolver el gobierno. Este tipo de respuestas aportan ala investigación la poca 

noción de corresponsabilldad que tienen los ciudadanos mexicanos. 

· También es importante observar que respecto a la pregunta ¿En su 

comunidad hay algún problema que le interese ayudar a resolver? Los 

encuestados dijeron en un 54% que No y un 46% que Sí, esto revela que la 

población consultada se encuentra dividida al manifestar su interés en contribuir a 

la solución de los problemas de su comunidad. 

137 Ídem. p.18 
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Eií la pregunta ¿Cree usted' que es fácil organizarse eón otros?. En la 

ENCUP 2001 el s1% de lcis ~rlcuést~dos riiaiiifesft/qu~ o;ganizarse con otros 
' .- • • ; • • '• - •••;,•• •• • ' { ' • .•, '-.' '•e 

resultaba algo o rn.~y· difícil' de líacedo,.· y',un:'33% .no e'ílcontró demasiadas 

·dificultades para •. hacerlo,_Ene~ta'misma~·ricuesta·sefl1enciona que "las personas 

sin .• instrucciÓn 6¿'n~ide;~n, :rná~ :~~~~Íí1ci~·c>r9·~~l~ars~ • {a2o/o)que .•. aquellas con 

estudios de posgrado (9~/o)". ;3~ Esio ·e~:' i!'lt~r~santei ;y~ que brinda para la 

investig~~ió~ un dato importante que.e~ I~ ~d~l.i'c~~;,~~i';~ eÍ papel que juega ésta en 

el desarrollo de la particÍpaciÓn cludad~n~a.2'iii'~~c~6 da:·q~~ias.p.ersonas .. con 

menor nivel educativo· consideren. ~ás táci(el :~ig~~I~a;s~ c~n otros dice' mu~ho 
de la constitución de los Comités V~~Ín~'ie~· ·~~:.·: l~s· dl~~inta~· zonas de las 

delegaciones, y de la posibilidad dé co~siderar .1a: . Órganización como un 

mecanismo de solución hacia los problemas coUdianos, la cual sé encuentra 

latente en los ciudadanos con menor inducción, y· esa misma posibilidad de 

considerar a la organización con los demás como algo fácil, disminuye en los 

ciudadanos con niveles educativos altos como lo es el tener un Posgrado. 

También para reafirmar la pregunta anterior se encuentra la siguiente 

pregunta ¿Alguna vez ha trabajado usted de manera formal o informal junto con 

otras personas para tratar de resolver problemas de su comunidad? Un 82% 

contestó que No y un 18% contestó que Sí. Es notorio el contraste de un 82% a 

un 18% de ciudadanos que si han trabajado alguna vez en conjunto con otras 

personas para resolver algún problema de su comunidad, esto demuestra que la 

mayoría de los encuestados no recurre a la organización ni formal o informal con 

otras personas para resolver problemas en común, de ahí el fenómeno de la baja 

participación ciudadana, lo cual se debe entre muchas otras cosas que se 

explicarán más adelante a la falta de educación cívica y al poco interés 

comunitario que tienen las personas. 

'" fdcm. p. 19 
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4.2.1.- Historia y Logros del. c6miteVeé:inal Hacienda de s~n Juan 12053-1 
7 " " ~ " ' , , • ' • - • ' • , 

El Comité Vecinal Hacienda de San JIJ~~ 1~~s~?1"~siá conformado actualmente 

por tres personas ••. · quieries '~ lo,l~rÓ~.,.cie:~1~u5H[st~ria;c<lrno. integrantes de un 

organismo importa~te en ·el ci'e~~'ri~u~:;ci¿: Ía~;p~rticip~ciÓn ciudadana, fueron 
.· - . ' ... ,. :;· , ' ; 

evolucionando en su esfrucíura hasta C:C>nstituir úrí pequeño grupo que compartía 

los mismos objetivos ·cí~'.iJ'a~e y Gna<f~rrii'~)~~'::~~n~ar los problemas de la 
º' , ' ',,. - e ": ;··' • 

comunidad muy slmilar;;·torrrlalmerité' denominado en la Comunicación 

Organizacionai como FilosofíaOrg~~i~~cio~ali'~sf()' se refiere a las valores y 

principios que motivan y dan se~ilclo ~I due hacer de un organismo. 

Los actuales integrantes del Comité Vecinal, comparten por así decirlo un 

sistema de referencia común, que les permite intercambiar información y negociar 

para establecer una comunicación y generar la toma de decisiones. Esto es muy 

importante ya que si alguno de estos integrantes no tuviera como principio rector 

el trabajo en equipo, el compromiso hacia el bienestar de la comunidad y el 

respeto tanto como el entusiasmo para seguir con nuevos proyectos y estimular 

con sus medios a la población para que sea parte de las decisiones no se 

sustentaría el propio organismo y su Filosofía Organizacionai no existiría como tal 

y no conseguirían sus objetivos. 

Los integrantes del objeto de estudio, presentan ciertas características en 

común, son personas que están dispuestas a sacrificar parte de su tiempo, para 

ser vínculos informativos entre su comunidad y las respectivas autoridades. 

"Yo veo que los que subsistimos nos movemos porque nuestros intereses 

no son personales, somos gente que queremos que lo que vaya a llegar sea a 

toda la región, nos preocupamos y nos ocupamos por nuestra gente, por nuestro 

Tlalpan y he visto que no es que los que están todavía en un Comité Vecinal, 

tengan más tiempo que los demás, yo se que es gente que sacrifica al igual que 

yo, que sacrifico tiempo con mi familia, con mis amistades, con el dentista y así 
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hay cosas que·se sacrificarí,tiempo,.lrabaJa:·1arnllia, por su comunidad, es algo 

par mí que es rríuy valioso; y en 'el'Eiqui~o de monltoreo, que nos permite compartir 

experiencias con más Comilé,s'Y? ';he, encontradd personas con otro nivel 

económico y un'gran corázón ~qÍíe están dispuesta a que la situación mejore en su 
- ' . - -·-, . ;· . -" .. - . ~ " - . ' . - '. ' . 

comunidad.'~139 

El Comité Vecinal 12053-( cuenta cien una Imagen establecida para ser 

Identificado co~ci tai ci~n sus distintos pÚbli~os; !len.en un logotipo austero pero 

que para ellos c~ntl~rie ciertos elenie~tos clave.de su Unidad Territorial, todos se 

ubican en un escudo dividido en tres partes las cuales contienen: unas vacas en . . : . . -

una zona boscosa, que se remiten al pasado de la colonia, la cual era un lugar en 

donde iban a pastar los rebaños de' una gran hacienda, unos Individuos modernos 

que simbolizan el trabajo en equipo, una balanza que simboliza la justicia y una 

bandera mexicana que los Identifica como ciudadanos comprometidos con su 

país. En la parte de arriba del escudo que Integra los elementos mencionados 

anteriormente dice "Hacienda de San Juan" y en la parte de abajo dice "Respeto y 

Unión", lema que debería Identificar más a los vecinos. 

El logotipo que tiene la función de identificar e integrar a los vecinos del 

lugar es un escudo de armas en blanco y negro dividido en cuatro cuarteles mal 

proporcionados, que hacen referencia a conceptos antiguos de imagen, la 

ubicación de los elementos que se encuentran en los cuarteles están mal 

definidos, ya que las imágenes no son fáciles de reconocer y están 

desproporcionadas aludiendo desequilibrio a la composición completa. 

En cuartel superior izquierdo se encuentran unas vacas y en el fondo unos 

pinos, lo cual para el Comité Vecinal representa lo que fue el pasado de la zona de 

Hacienda de San Juan, la cual era un hacienda con grandes pastizales, pero si 

'"Entrevista martes 14 de Enero 2003 Sra. Concepción Femández Martlnez, integrante activo del Comité 
Vecinal. 
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aludimos a que ~stá.ndentro deun escudo, este cuartel debérra estar en la parte 

Inferior por ser la '.'base' hl~'iórlca'.' según la h~~áldica. ·. 
' -.. ' -- - " . ' : ~ - - . ' - . . 

En el C:ua~el d~r,~C:~~ s~p~~lor.~e ~rícue~!Ía la b~n~era' nacional en blanco y 

negro, lo cual no' comuniéa' 'del todo la pertenencia a la Nación Mexicana y a todo 

lo que .slmbÓllz~ .· ia, tJandera' •. En. e( c¿artel lzqui.erdo inferior se muestra una 

balanza que có.mo se . menclon.ó anterlomiente simboliza la justicia, pero esta 

muestra Ün élesequllibriCI i notable, ¡'() CLJal nos. dice que no cumple con su 

significado 6rigln~I qll~ es I~ j~stl~la. En ~Í cuart~I inferior derecho se muestra un 

·grupo de personas que no se distinguen del tod~ y parecen ser ejecutivos de una 

oficina, porque muestran unas ho]~s ~11 la~ m~nos. . . - _. ·.,· .·. ,_., ·-. - .,· . 

. ~.· >0. . 

En la parte de arriba del escudo•se muestra el nombre de la colonia 

"Hacienda de San Juan" en un arcó rÍlai i~a~ado, y en la parte inferior se encuentra 

el eslogan "Respeto y Unión", el cual al tratar de encontrarle una relación con la 

Imagen del escudo, es difícil de relacionar y en sí no representa la Identidad de un 

Comité Vecinal y de la zona donde está. 

Este escudo existe desde que la Secretaría de Seguridad Pública les exigió 

a los Integrantes del Comité Vecinal, diseñar un escudo para la colonia para ser 

reconocidos como un Comité de Seguridad Pública, lo cual junto con el número 

oficial 12053-1 los identifica como un Comité Vecinal que cuenta con un Comité de 

Seguridad Pública. 

Este logotipo se emplea para en todos los comunicados que estructura el 

Comité Vecinal, hacia sus distintos públicos. Pero a pesar de la existencia de este 

logotipo los vecinos de la zona no identifican al Comité Vecinal por este diseño, 

sino que ubican a los integrantes del Comité físicamente y muchas veces ni se 

acuerdan de su nombre y mucho menos del logotipo, lo que lleva también a una 

disonancia cognoscitiva en donde la comunidad confunde a los integrantes del 
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Comité con los integrantes de la A.soclaclón de Colonos, organización que carece 

de protocolización ~flclal, p~ro qUe lleva de existir más de 15 años. 

.. . 

Este fenómene>.da.·,~o.n.fusión es delicado ya que en muchas ocasiones, se 

desconoce. la. existencia.'de.un organismo de participación ciudadana que tiene 

ciertas funcl~ne~.y·qu~:s~·activldad está delineada por una ley, lo que significa 

que no existe úíla'.legIIÍm~blóndel trabajo realizado por este organismo ya que se 

le atribuyea:6trai(p~'rs6~is que son miembros de la Asociación de Colonos, o 

simplemente rio'~e ~'ritie"'de la existencia del Comité, lo que resta legitimidad al 

mismo; 

Lkl~bcir de.reconocimiento por parte de los vecinos hacia los integrantes 

del comUé,. no depende en su totalidad del logotipo que tienen, sino de un trabajo 

sin precedentes que implica posicionar al organismo de participación ciudadana 

como, un grupo oficial, que trabaja como mediador entre los vecinos y las 

autoridades correspondientes y que existe gracias al ejercicio democrático y su 

función primordial es gestionar públicamente, pero con la colaboración de los 

Implicados, lo que quiere decir, que es un organismo que depende de la 

participación de la comunidad y sus logros dependen de la corresponsabilidad del 

gobierno y la ciudadanía. 

Este organismo tiene muy poco tiempo de existir (tres años), por ejemplo 

comparado con el que lleva la Asociación de Colonos de la zona (más de 15 

años), por lo que un mecanismo que ayudaría a posicionar al Comité Vecinal sería 

el hablar por sí mismo, con hecho contundentes y predicar su labor con el ejemplo 

y la constancia, para que se convierta en una organización reconocida 

socialmente. 

Conforme a la Ley de Participación Ciudadana un Comité Vecinal, tiene 

ciertas funciones, si las cumple cabalmente puede ser reconocido como un 
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instrumento de participación ciu~adana, no Un escalón político ni un grupo de 

apoyo a ciertos sE!cto!~s sCiciales. 

; . - . "~·' .· 

co.n base eriél ArticUlo 80 dela Leyci~.Parti~lpaciÓ?Clüdadaná del Título 

~~:~:.d'.:t~~~~~~~l!~l~~i~\~~!~~~~~;,~[ti cO~J" Veoloal, lao 
.. ,. Representar 1~5 i~t~r~~~~:~eJilJ:~;~;ºrn~~~-~l}~~1~;C·• · 

-._, '· ... )· ; -·--~t'.~·'.:/('-':::, ,-' /~-'"-'·:~-;t-·:·'·f-,;,_:··- --~<,-~'.-:'·c'--/:;'':'.;:~-~:;':o;: ·.·<-~:~---; -~.'.~> ::,.'·-~. '< 
-.. ,-_ -:.::>-

11. Conocer, lnte'g~kr,·:~~~liza; y g~stlon~/1a'~,d~rriá~das y l~s propuestas que les 

permiteri'1.?~ ~ludadan~~ de su colonia, barrio, p~~IJ16'0 ~nidad,habltaclonal; 
. ,_ -'~~ /.,~>~: -' 

111. Conocer ~lélar a conocer a los habitantes de su área de a~tuación, las acciones 

de gobierno que sean de interés general para la comunidad; 

IV. Dar seguimiento a las propuestas y demandas que formulen los vecino de su 

colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional ante el órgano político administrativo 

de la demarcación territorial; 

V. Convocar a la comunidad para coadyuvar en el desarrollo y ejecución de 

obras, servicios o actividades de interés para la Colonia, Barrio, Pueblo o Unidad 

Habltaclonal; 

Vi. Participar, en su nivel de actuación, en la elaboración de un diagnóstico de la 

.colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional, para que puedan ser tomados en 

cuenta en la elaboración del presupuesto del órgano político administrativo de la 

demarcación territorial; 

VII. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica que se 

consideren convenientes a fin de fortalecer su papel como instancia de 

representación vecinal; 
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las demarcaciones territoriales;.·. 
- ' ,_·,, -... 

IX. Promover: I~ o~ganizaciÓ~. participación y la colaboración ciudadana en su 

entorno; 

X. Organizar estud.ios e investigaciones sociales y foros sobre los temas y 

problemas d~ mayor interés para la comunidad a la que representan; 

XI. Desarrollar.·acciones de información, capacitación y educación tendientes a 

prom~ver la participación ciudadana; 

XII. Promover y fomentar la organización democrática e Incluyente de los comités 

de trabafo:q~e: dependiendo de las características de su territorio formen los 

vecinos cié ~ud~marcación territorial; 

XIII. Conocer y emitir opinión sobre los problemas de trabajo y servicios públicos; y 

XIV. Las demás que ésta y otras leyes les otorguen."140 

De estas funciones oscilan las siguientes que citaré con ejemplos del que 

hacer del Comité Vecinal a lo largo de su historia; con lo relacionado a la 

supervisión, evaluación y gestión de las demandas ciudadanas de las unidades 

territoriales donde fueron electos, en temas relativos a servicios públicos, el 

Comité Vecinal Hacienda de San Juan se ha encargado de la poda de árboles, el 

pintar banquetas y guarniciones, bacheo, y por medio de consultas vecinales han 

podido distinguir las demandas ciudadanas y por ende utilizar el presupuesto 

participativo en materia de seguridad y colocar las luminarias de la zona verde de 

la colonia para prevenir los robos. 
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Respecto al papel que juegan los Comités Vecinales, en lo relacionado a 

las modificaciones al uso del suelo, el objeto de estudio, Comité Vecinal 12053-1 , 

realizó una. Con~ulta. Vecinal• ¡'~nto ·con. otros Comités Vecinales de la Unidad 

Territorial (Donde .se inciuyen la~~c~lonias: Arenal de Guadalupe, Ex Ejidos de 

Huipulco, Fracci1.cnamie~tb'Ra~dho tos Colorines, Guadalupe Tlalpan, Hacienda 

San Juan, Sa~," E3~.rto16'. El\C~ic~ y Colonia AMSA) que se vieron afectados 

directamente· con la noticia de la construcción de una Preparatoria del Instituto 

Teéno\óglc~ d~.E~tJdi¿~ Superiores de Monterrey campus Tlalpan, la cual se 

quería const~uir' 1l~d~1rnente en un predio que no contaba con el uso de suelo 

adecuado para die.ha construcción, por ende se efectuó una Consulta Vecinal para 

ver I~ opÍnión cie'·1~ ciudadanía respecto al cambio del uso del suelo. Esta Consulta 

Vecinal qúe es un mecanismo del Comité para sondear la opinión del ciudadano 
. ' . 

respecto a ciertos temas se realizó el día 13 de Octubre de 2001 de 10:00 a 16:00 

horas, en la cual la ciudadanía respondió en seis mesas receptoras de votos a la 

pregunta ¿Está de acuerdo que se otorgue el cambio de uso de suelo para la 

· constrúc'clón de una Preparatoria del Tecnológico de Monterrey? Con un Sí 248 

con ún No. 446 con un No se 4 Abstención 1 y Anulados 9 , debido a la saturación 

de la zona y a que el proyecto no era viable por los impactos ambientales, y de 

tránsito que este implicaba, como lo indican varios estudios realizados sobre el 

impacto de esta construcción, de hecho existe un documento del Arquitecto 

Manuel Santiago Quijano Director General de Obras y Desarrollo Urbano de 

Tlalpan, en donde se afirma lo siguiente (El documento completo se encuentra en 

el anexo de este trabajo de investigación) ; "Personal de la Coordinación de 

Desarrollo Urbano y Licencias de esta Delegación, efectuó una evaluación del 

Proyecto que nos ocupa, del que se desprende la edificación de la Escuela 

Preparatoria que sé desconectaría del Campus del Tecnológico de Monterrey, 

ubicado en la Calle de Puente No. 222, Colonia Ejidos de Huipulco, así como del 

estacionamiento para 2,000 vehículos, generaría grave impacto negativo en su 

área de influencia, siendo el detonante que aumentaría la problemática vial que 

140 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. México 
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sufre la zona en las inte~secclbnes'de las'Calles d~I Pue~te yTransÍTiisiones y 

ésta con Ja Calzada México~Xochlmlli:o,/agudizandó 1'a esbase~ de Jos sér\iiclos de 
- ' .. ,• ''.. . .,·•· .. ,,, ... _., ._ -- '. .. ,_ 

agua potable, y .descarga de/aguas ,resldual,es, todo~ello' én virtud de que Ja 

=~=~.:.~~L1tí~~~:~:~~rfüt~21;;~~~i2rtM~·~?[,'~%":~:~~: 
'::· .... : .. ~:;.-,:~' -~- <·:.,;;:1·_<_-.{·.:~-. 

También existió un caso, é'ri ';donde ia ;e clÚcladanía manifestó su 

Inconformidad, frente a un proy~6t~'ciue''•ariieri~zaba su s~gu~idad, ~or ·Ja 

existencia de torres de alta tensión en eÍ iugar y Ja posible. Instalación de una 

gasolinera, dicho proyecto qu~ría ser reallzadopcir I~ ~oÍTip~ftí~ GA~OMER, a 
' . • ,. ',U, e '• •. • 

pesar de que el predio contaba con el uso desuelo, para ·poder·~cínstrulr una 

gasolinera, Jos vecinos de las siguientes colonias manlfestár()Íl su Inconformidad 

ya que el proyecto no contaba con Ja normativldad requeÍida;; Hacienda de San 

Juan, Misiones Tlalpan, San Bartolo Chico, Prad~~ · Coapa 3• Sección, 

Fraccionamiento Chlmall, Villa Cuemanco y Rancho Jos Colorines. La ciudadanía 

demandó una Consulta Veclné!l y el sábado 111 de Junio del 2001, se realizó la 

consulta en seis mesas receptoras, de las cuales surgieron Jos siguientes 

resultados: 

¿Estaría de acuerdo en Ja construcción de Ja gasolinera? 

Si 26 No 557 No sé 2 

Abstención 3 Anulados 7 

¿Considera que Ja operación de una gasolinera propicia situaciones de 

inseguridad para las y Jos vecinos? 

SI 534 No 49 Nosé5 

Abstención 3 Anulados4 

D.F. Abril 1999.p. 57-58 
"' Oficio; C-4012233/2001. Tlalpan 19 de Oclubrc 2001. Gobierno del Dis1ri10 Federal. Delegación Tlalpan. 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Dircclor General de Obras y Desarrollo Urbano Arq. 
Manuel Santiago Quijano. 
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¿Consideras que la operación de una gasolin~ra afectarla .la vialidad para las y Jos 

vecinos? 

Si546 

Abstención 2 - .- ~ -- - . - - --- -· 

¿Conslderas·d~e es necesario ode benefl~I~ el fu~clonamlento de una gasolinera 
. . , ., ·. -·- ----. ._. - -, -~ .- - . . . ; \-- ,- >-:;' -.·. ·:-' .-· . -

para la comun.idad? :. 

Si38 

Abstención 8 
:.-..... - -·-· .. · ,;e ''.; .. ,:..,,,.. ·. 

Nosé4 

¿Consideras que esJm~órt~nte que Jas:y los ciudadanos opinen y decidan sobre 

el desarrollo :ele su entorno? 

Si559 

Abstención 3 

No25 Nosé5 

Anulados 3 

Así. con un .total de. 595 ciudadanos que participaron, se dio marcha atrás al 

proyecto de instalar una gasolinera en la calle Puente No 186, Colonia A.M.S.A. 

con base en el Dictamen Negativo del Estudio de Impacto Urbano, expedido por 

la Dirección de Acreditación del Uso del Suelo (oficio DGDU-01/DAUS/826/2001) 

de fecha 4 de julio del 2001. 

Referente al aprovechamiento de la vía pública, el Comité Vecinal 12053-1 

Junto con otros Comités, decidieron analizar lo que ocurría en las zonas aledañas 

al Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado entre Calzada México Xochimilco, 

la Lateral de Periférico Sur y la calle Forestal, ya que éste presentaba banquetas 

de difícil acceso para las personas con capacidades diferentes que acudían a 

consulta y junto con ello vendedores ambulantes que no permitían el paso de 

pacientes por las banquetas y un sitio de taxis mal ubicado que ocasionaba caos 

vial y difícil acceso para los transeúntes, así se acudió a diversas instancias como 

SETRAVI, Secretaría de Transporte y Vialidad, como al Instituto del Taxi, para 

solucionar los problemas y se realizaron varios escritos comunicando los 
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malestares ·~ l~s po~ibles ·~olucloíle~., ~om~ ;ampas; s~ñaléÍlca y reubicáción de 

los taxis. 

Con lo ~ela#io~ad~'a. la, verifÍcaclón de programas de Seguridad Pública, se 

utilizó el Presupu'eiio ~tor~ad~ por el Subprograma de Prevención del Delito, para 
' - '' ., '" .. 

genera( el alumbradÓ de lá zona verde para prevenir asaltos y robos, al igual que 

en la éoloca~iÓ~ ,d~ · alármas vecinales, y la coordinación con el Programa 

deriomin~do CÓdigo Águila, que implica generar una organización entre los 

vecinos . para· que existan rondines por parte de los patrulleros de Tlalpan y se 

elabore.un regis,tró de cuantas veces pasan y a que hora en ciertas casas de la 

Unidad Territorial para tener un mejor control de la seguridad del lugar, cabe 

mencionar que gracias a esta coordinación con el Programa Código Águila han 

disminuido los. asaltos y la ciudadanía se siente más tranquila. 

Verificación de giros mercantiles, es otra función del Comité Vecinal, en 

ella se su~~itó el caso de un Restaurante - Bar denominado "Remembranza" el 

cual.: no :co.ntaba con las exigencias base para brindar un mejor servicio a sus 

''clientes. y·~¡· mismo tiempo esto afectaba a los vecinos de la zona, tal es el caso de 

que no contaban con un estacionamiento propio y por ende los encargados de 

llevar los automóviles de los clientes del Restaurante a un estacionamiento, no lo 

hacían así, los dejaba en segunda fila o bien estorbando en las entradas de los 

vecinos de la zona, lo cual hizo que los Comités Vecinales implicados en el 

problema incluyendo el 12053-1, le hiciesen observaciones al dueño del 

Restaurante y a su vez acudieron a la autoridad correspondiente. 

Otro problema que suscitó este giro mercantil, fue que con base en la ley de 

giros mercantiles, un giro mercantil con la clasificación de Restaurante - Bar no 

debe de existir a menos de 300 m de distancia de una zona escolar, lo cual afectó 

al Restaurante debido a la existencia de dos escuelas, la Preparatoria y 

Universidad del Valle de México y el ICEL, por lo tanto recibió las observaciones 

correspondientes y tomó las medidas necesarias para no afectar a los vecinos. 
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Organizar estudios e l~~~siigaclones s~ciales y foros-sobre los temas y 

problemas de ·mayor inte~és 'pa:ral~ c6rnunid~d .·~· 1ii¿ue.rep~esenÍae1·. C~mité, es 

otra función que desarrolló el Comité Vecinal 12053-1, al formar partede ungrupo 

de trabajo.desde A~osto}·d~JAo-Ó() C:~~;ariós corilités de la~ona}el ln~titut~de 
Investigaciones. Sociales 

7

de:1·~·~ÑAM,;::e~p~cial-~éntepara .. realiz¿r LHí',análisls 

general de la problemática-d~ SeguriJ;d enTlalpan; hastalleg~¡aÜn.~stu~l~'en· 
particular de la Colonia del .co"n;-11é 120~3:1. Fueron 13:,C:ci~i'ié~'.qti:~es 

~. . ' - . •' -,·,, . ' . . . . ' . ' ··-. . ' . ·.,,, .. "' . : ' .. ·., ... ' . 

trabajaron con los investigadores de)a ÚN.AM, así conslgúierón que·'1é Dr. Héctor 

Teulli, doctorado en Política Crl~iriai': y C~~tr~ISoci~I y experto e~ el área de 

Ciencias Penales y Criminológicas,· p~r~ h~ce~ un recorrido por las dlv~rsas 
colonias de la Asociación de Comités y elaborar estrategias relacionadaspara 

disminuir la delincuencia. 

Este esfuerzo dio pie a un Seminario en donde intervino WOLA 

"Washington Office on Latin America" y la Fundación Ford, con apoyo del Lic. 

Erick Oison, la Lic. Rachel Nield y el Dr. José María Rico, quienes realizaron una 

·investigación de la delincuencia y el grado criminológico de la Zona 2 de Tlalpan, 

denominada "Diagnóstico de Seguridad y Prevención del Delito" todo esto se hizo 

con el 5% del Presupuesto destinado al PIT Programa Integral Territorializado de 

Seguridad, en donde cada Comité Vecinal involucrado de la Asociación de 

Comités aportó para la investigación. 

En el Seminario del 18 y 19 de Abril del 2002, estuvieron los investigadores 

mencio~ados anteriormente, y como invitados especiales, las distintas autoridades 

como el Jefe Delegacional de Tlalpan Dr. Gilberto López y Rivas, el Director de 

Seguridad Pública en Tlalpan Alejandro de la Garza, el Inspector Noé Cruz Uribe 

de la TLP4, el Fiscal Lic. Ariel Vázquez de la Fiscalía Especial Desconcentrada en 

Tlalpan, la líder de Participación Ciudadana de la Zona 2 de Tlalpan Lic. Dilian 

Góngora Esteban y representantes de las diversas Instituciones, Comercios, 

Escuelas, Iglesias y Comités Vecinales que no pertenecían a la Asociación pero 
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que mostraron Interés· ,aJ respecto 'Y colaboraron .con . sus opiniones y 

observaciones. 
- ' -, . ~ . , . . .; , .. ' 

A partir dE)f ,rTI~s de Julio del 2002, el Comité Vecinal 12053-1 renunció a 

seguir colaboran'Cio' con la Asociación de Comités y los Sociólogos de Ja UNAM, 

por falta· de ccimprorniso de los demás Integrantes de los otros Comités, y por la 

falta d~ 'u~ reglam~nto interno de dicha Asociación ya que el trabajo para los 

elemeriios que la Integraban, no era equitativo 

Se le preguntó a la Sra. Concepción Fernández Martínez, integrante activo 

del Comité Vecinal que se está estudiando para esta Investigación, ¿cómo había 

sido su experiencia en el Comité Vecinal? Y esto fue lo que contestó; "Para mi si 

ha sido una buena experlericla estar en el Comité Vecinal. .. porque me ha hecho 

crecer como individuo y me. ha dado la oportunidad de adquirir conocimientos, 

porque nos han capacitado y de desenvolverte más cercanamente a tú gobierno , 

sin tenerle ese miedo de antes de ... hay Delegación y temblabas no ... pues ahora 

yo me siento con más confianza con más Instrumentos para saber como hacer las 

cosas y pues para mí como Individuo he crecido ... "142 

Como se puede apreciar en la respuesta de este integrante del Comité 

Vecinal, Ja experiencia de pertenecer a un organismo de participación ciudadana, 

fue positiva por el desarrollo integral y evolutivo que fue adquiriendo con la 

Interacción con el gobierno y las autoridades. 

¿Qué logros se han realizado con el Comité Vecinal? Respecto a esta 

pregunta dos de los integrante del objeto de estudio se mostraron conformes y 

agradecidas por el grado de responsabilidad que pudieron desarrollar en su papel 

como integrantes de un organismo clave para el progreso del país. Es interesante 

analizar estas dos respuestas por ello se muestran a continuación, ya que las 

'" Entrevista martes 14 de Enero 2003 Sra. Concepción Fermlndcz Martínez. integrante activo del Comité 
Vecinal. 
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. : - :. ' " - . . ' -

partes Involucradas coinciden en que se han realizado 6tiras Importantes que sin 

un Comité Vecinal hubieran ~ido muy difíciles de concr~tar. 
·; . --.. , ' _;. _·_,·,- ·.•· ·> . 

Profesor~.~~;~ia Osori; "El hecho de teneruna representación oficial que 

discuta y acJerd~ ~Ón las autoridades algunas cosas que repercutirían positiva o 

negativam~nte/porquEi cieno haber ningún tipo de representación vecinal y estar 

acéfala t~tal~énte un g~upo sin tener. un líder de opinión y de gestión pues está 

como q~Jer{ die~· en condiciones. de desventaja. si, esto no quiere decir que en 

todos IÓs casos se han logrado Jos propÓslios que Ja Asamblea pide al Comité 

Vecinal, eso s(cuando menos en el rubro de seguridad, el único que nos ha 

• respondido· ar&ÍJ11amemte es Ja s~~retarfa de Seguridad Pública por Ja cual 

destinanios·Ja ITlayoi'ía·de Íiempo a controlar y tratar de eficientar y elevar Jos 

niveles ·de éflcÍE!ncJa'de Ja poli~fa p~eventiva de la Dirección General, porque ellos 

sí en Ja rne~icfa de l3Js poslbllid~d~s no han respondido a nuestras demandas en 

materia de segurid.,;cl, ( ... ) si nosotros pagáramos ese servicio que nos otorgan nos 

costaría aproximad~~enteA5 mil pesos mensuales, Jo que querría decir que al 

año serían 45 por .12 pues más de 45 mil pesos y pues en sí es Jo que hemos 

ahorrado a la colonia". 143 

En un comunicado para la población del Comité Vecinal 12053-1 del día 30 

de septiembre del 2000, se establecen una serie de cálculos referentes a Jos 

costos del programa "Código Águila" que consiste en realizar un patrullaje por Ja 

zona, este servicio fue solicitado por el Comité a la Secretaría de Seguridad 

Pública, en donde se especifica que el costo aproximado de esta labor para Ja 

Unidad Territorial es de: 

Sueldo mensual de 6 elementos de Ja Policía Preventiva 

Gasolina mensual (180 litros diarios) 

Seis uniformes anuales 

Mantenimiento mensual de las patrullas 

Total 

$33,142.00 

$27,000.00 

$18,000.00 

$9,000.00 

$87,147.00 

'" Entrevista miércoles 22 de Mayo de 2002 Profesora. Laura Osario Coordinadora del Comilé Vecinal 
12053-1. 
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Cabe mencioílár que ei Comiié vé~inál co~pró una patrulla con el Presupuesto 

de Seguridad otorgado en el.· primer' año por , el Jeté< de. Gobierno del Distrito 

Federal, qué sigu~:brlndancio',$500''.ooo pesos:anÜ~lmente para el Subprograma 

de Prevención dei,Óeii'to', éri'ésiiilzóna;el SÜbcomité'de Seguridad está coordinado 
- · -,· · .( • -" .-. _ , • j¡:f'C-"' , "--'.:··~- :·_:._. -· •• j' .· "' . . , :,. .. -- , 

por dos de los integranies;dél Cciiiiit~·vec'11lai; la f>rofa. Laura Osorlo y la Sra. 

Concepción F~r,~~gda~p~rÍíri~~:'.>Y :; i/+ ·~···•· .. ;./ · 
-·; ,·~ :, .. ~:-~:.-.: :·::{\:.: · ·~' ... ·"' .:~.~~¡re;;~>-\~~~!: ·., ~:;~y>,,-:,.:::.-_-

srá: collcepé1óri 'Fe;llá.h8e~ Ma'rtrflez:~'.'Con el comité vecinal de este lugar 

... pues: he~os''.par~db '¡~ .<?6ri;t!JcciÓ~~;:~~}Í~. "fr~~~· del Tecnológico esto fue a 

través de un~"cO'ns~lta 'vec1í1~1 qú~' se'hiz~ valer porque así lo marca la ley, y 

pues en lo~ anteriores gobiernos no tomaban en cuenta la opinión del ciudadano 

del residente; del que carg~ con los problemas o los beneficios directamente o sea 

nosotros los ciudadanos, entonces ese es un gran logro el paro de la construcción 

de· la Preparatoria del Tecnológico y que nuestro jefe delegacionai haya sido 

hon·esto. y que haya respetado esta decisión ciudadana, ese el mayor logro que 

. hemos tenido, yo personalmente entré al equipo de monitoreo del Dr. López y 

Rivas y estoy muy satisfecha porque me ha permitido ver todo Tlalpan, no nada 

más mi colonia, no nada más mi zona que somos Villa Coapa somos la zona 2 y 

me ha permitido ver los problemas, las carencias que hay en otras zonas de la 

misma delegación y la manera de darles una adecuada respuesta a todas estas 

demandas y viendo la posibilidad de que sea una respuesta más general más 

amplia que traiga un beneficio a mucha población, y dentro del programa de 

seguridad pública el que haya dado el Jefe de Gobierno López Obrador , 500 mil 

pesos anualmente para seguridad, también es un logro para esta colonia, que 

nunca antes había tenido tantos beneficios, de hecho la iluminación del área verde 

de Prolongación Canal de Miramontes fue un proyecto que yo tuve la visión y el 

entusiasmo de seguirlo que pensábamos que ya no llegaba, en el mismo Comité 

se dio el hecho de sentirse defraudados, pero no ... yo sabía como se iban forjando 

las cosas que hubo acuerdos para que las licitaciones y los tiempos se acortaran, 

y lo logramos, ¡Se hizo la Iluminación! un proyecto que Laura y yo salimos a medir 

hace dos años con una cinta de cuarenta metros midiendo 750 metros que tiene 
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de largo y haciendo e~e papiro, porque fue u~ papiro lo que yo hice como 'plano y 

realmente pues fue un sueiio. que se hizo re~Udad y ~ue a toda lapobl~ció~.le ha 

dado un beneficio total, al mismo: tle.mpo q~l~im~s h~·cer·e1 ré~c~ié·'de la .zona 

verde que . está ahí quisimos res~uardarlo--rr;ás, niell~¿~.: la: i1Jii'.iináción y. una 

adecuación. para poner· juegos. inf~~iiles, ~1;rir!asio~; ··.ba~~rero's;.b'anca~ el• hecho 
· · · .. ;_ -.' ".- .:-.:.,_··i.:·,:::~·;f· .. ··\r::i:v.···>«·._; ... : :: :--/· :·, ":.::-:;_·'.>:~ -:---· -_ ·: , --

es que es un rescate de un área'deportiva y'ur(área verdé . .'!1
.
44 

. :i::.~1 • .- ~·:~~:,:.,T'.~,~ '.,:';-. ,;_~._,,;:- ~: .. ;::':}~~--~ \r~p::.~;;(;, '. ,: 

·Después el~ E!s~~-~r~g'J~/~\~1:Ji~~~z·~·1rsr~. Concepción Fernández y le 

cuéstio~é si ~ p~~ar i:l~··ést~s;~rciye~téís tan ~ist~s y tan importantes la gente de la 

zona le~ reconocí~ ~~ ~~~baj~-~·~lll~ C~m1té Vecinal y esto fue lo que contestó: 
--.. :-,,-:"···:·_-... _,: 

"Pues mira. a.pesar de todo esto, de las luminarias, los juegos para niños, los 

rondi~~s •'de la~ p~trullas y más son muy pocos los vecinos que nos reconocen 

como ·autoridad y que saben cual es nuestro papel como integrantes del Comité 

Vecinal, pero si como te comenté en otras ocasiones la participación y el interés 

de los vecinos de la comunidad es muy poco, pero si hay gente que nos reconoce 

nuestro esfuerzo a Laura y a mí, por ejemplo hay un vecino que hoy 17 de Enero 

de 2003 esta recopilando firmas de reconocimiento de la obra de las luminarias, 

que bueno que lo hagan habrá que ver cuantos firman, pero como te diré si hay 

vecinos pocos vecinos que te reconocen el trabajo pero que no se integran te 

puedo decir que de toda la población participa esporádicamente un 5%, porque se 

han creado las comisiones de seguridad y eso pero casi los metemos a fuerza, 

como que prestan su nombre pero no participan". 145 

Con base en el comentario anterior se puede apreciar que la participación 

de la comunidad y del Comité Vecinal es muy escueta, es como una participación 

ajena , en donde pocos vecinos opinan y reconocen pero no se integran a los 

proyectos y no tienen el entusiasmo y las ganas de crecer y proponer nuevas 

estrategias para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. 

1
·"' ldcm. 
'" Entrevista vicmes 17 de Enero de 2003 Integrante del Comité Vecinal 12053-1 Sra. Concepción 
Fcrm\ndcz. 
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De la mismaforma se .. le pr~guntÓ a;a Ccfordinadora del Comité Vecinal la 

Profesora Laura oiorio, sobré los efe~tos cje los ~écanismos comunicativos que 

emplea el Co~ité y co~~º~~·to~ !~fl_uy8,r;;.e~ incr~m.eritar la participación ciudadana 

y contestó lo siguiente:·:•. ' "' ;~ · · • " .. ·.•·, 

"Si se ha incre~ent~L la p:~iclpaci·Ó~·;6iud:~~ani:·pero en un mínimo, en un 

mrn1mo porcentá¡e/ muy .• paco'. perc>.:YJ'~'~~o~c:lenc:ía ciudadana no se da, de 

:~::::.~".:. ~~:"t,:~=·~,~:i[:J:?! ii~f~~~~i~~.::;;.::'~. ~:.::~ 
aparecer, porque ese.podría ser ul"l~~~~~¡~~cÍ~r~\'d1dféndole a los demás de ... 

sabes que me resolvieron este proble~~·~~Úd~·:et~.'6:.mahera que entonces a 

nivel de los vecinos no se da Ja partlcip~~ió~'';¡)Ór~Je ·~'~a;,do les resuelves el 

problema, jamás se acuerdan o se interesan por el Comité Vecinal( ... ) para que 

haya mayor particÍpació~ ciudadana, hace falta tener una cultura cívica, 

empleando quizá el concepto de cultura cívica de autores como Rebert Pugnam, 

y otros, que dicen que la ciudadanía en una comunidad cívica, está marcada 

primero por la ·activa participación en los asuntos públicos, el interés en los 

asuntos públicos y la devoción a las causas públicas son los signos claves de la 

virtud cívica y Walter agrega que semejante referente comunitario se mantiene 

unido gracias a relaciones horizontales de reciprocidad y cooperación no por 

relaciones verticales de autoridad y dependencia, es decir que yo concuerdo en 

que lo que hay es una ausencia total de cultura civica, no hay el menor interés por 

participar en asuntos públicos, y esto evidentemente puede obedecer que al 

gobierno le ha convenido más una actitud paternaiista de que no se metan, 

nosotros les resolvemos todo y que no participen y se organicen los ciudadanos 

sino vamos a tener serios problemas y creo que lo han logrado porque al 

ciudadano no le interesa para nada participar en los asuntos públicos, delega, 

delega y delega."146 

146 Entrevista miércoles 22 de Mayo de 2002. Coordinadora del Comité Vecinal 12053-1 Profa. Laura Osorio. 
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ce--- -- ·- ' -- , 

Conforme a las de~laraciones ~nterlores sé considera Importante para la 

investigación una deblaración q~e se e',riltió en el C¿loquio para el Análisis de la 

Encuesta Nacional sobre Cultura PolftlcayPráctlcas Ciudadanas, los días 14,15 y 

16 cie Agosto del 2002: ~sta ci;;~l~ra~l~n 'as del Lic. Gilberto Guevara Niebla del 

Instituto Mexicano de lnyestl~~~idnes Educativas, S.C. en su conferencia 

denominada "Parad~jas étci l'lu'e~tra c~ltura política" en donde argumenta que la 

ENCUP 20Ó1 "mue~tra qu~,~nú~, 16~ ~exicanos prevalecen dos visiones opuestas 

de la vida soé1á1: Ía ciei' ciuc:iacianci dependiente que se va abandonando por el 

Estado y la delciudada~o ~Úe sale adelante en su vida cotidiana por sí mismo sin 

la ayuda del gobieil'l~; Esto se ve reflejado en un 84.80% de la población que 

considera que la política no ha' ayudado a mejorar su condiciones de vida y en un 

64.5% que considera que son las propias personas las que han ayudado a 

disminuir las.diferencias, más que el gobierno.( .. ) en la ENCTP 2001 se muestra 

un Individualismo que privilegia lo privado sobre lo público, señalando que 77.01 % 

de los entrevistados acepta que la mayoría de las veces , las personas sólo se 

preocupan de sí mismas." 147 

Esto refleja: la poca corresponsabilidad que existe entre los ciudadanos y las 

autori.dades y .la división de las personas que están acostumbradas a que a 

atribuirle la responsabilidad total al gobierno de todo los problemas que tienen y 

las personas que consideran que pueden hacer algo para mejorar la situación si 

es que el gobierno no ha actuado al respecto o por lo menos se saben mover para 

exigir sus derechos. 

Es Importante señalar que la gente de la comunidad de la Unidad Territorial 

del Comité Vecinal 12053-1 a pesar de visualizar resultados contundentes de las 

acciones organizadas de los tres integrantes del Comité, siguen acostumbrados a 

no Intervenir, a reconocer quizá pero a no formar parte de nuevos esfuerzos que 

puedan mejorar más las condiciones en donde habitan, es un fenómenos social 

'"Fundación Este País, Revista Este País "Conociendo u los Ciudadanos mexicanos 11. Principales 
resultados de In Encuesta Nacional de Cultura Politica" Suplemento Especial. Octubre 2002 número 
139 p. 6 
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que tiene que ver con la C01T1Ui1icación, pero t~mbién con la educación y la falta de 

cultura democrática y participativa de una sociedad que siempre culpa a la 

autoridad de slJ malestar pero no se preocupa y mucho menos se ocupa de 

brindar ait~mativa~. ni, de formar parte de las decisiones bajo un ámbito de .. ,. ·.,: . '· 

corresponsabilidad. · 

• E~ta sit~~ció~ es considerada como un obstáculo para la otra parte del 

CoÍl1ité .IJ~cinai'ci~iíiormada por la Sra. Concepción Femández Martínez quien 

·.contestó lb:~lg~l~~t~ cuando se le preguntó ¿Cuáles han sido los obstáculos a lo 

largo dé fr~s á~o·s, paraJi en el Comité Vecinal? "Ha habido obstáculos con todo 

mu~do~.:):>uen~>c~n:1.~;;c1Gdadanra ha habido muchos obstáculos porque los 

ciudadanos no cre'é'n'enún goblemo que esté a la par con ellos sino que piensan 

q~~ tod~ ~~/pedi.~(demandar, gritar, creen que esas son las formas de solucionar 

:.·sus prob1erfias?para mi eso es un obstáculo que la gente no crea que las cosas se 

pÚed~n _logiar de otra forma, que hay diálogo que se puede acercar uno y que 

fambién.c'c:;nío tenemos derechos también tenemos obligaciones, creen que nada 

' más Ílenen derecho a pedir pero no saben que también tienen obligaciones .... 

·'aho.ra con el gobierno pues hay muchas tendencias partidistas y al ser Comité 

.Vecinal ya creen que tú tienes la facultad de decidir por toda tu colonia, algo que 

no entienden que muy claro dice en la Ley de Participación Ciudadana nosotros 

somos el enlace con el gobierno pero no somos autoridad para permitir tales o 

cuales cosas, entonces, hay muchos partidos que quieren sacar provecho de los 

Comités, otros que los quieren desbaratar porque no les conviene y de hecho es 

educación lo que nos falta." 148 

Es esencial considerar para la investigación que el tercer integrante del 

Comité Vecinal 12053-1 en el momento que se le quiso hacer una entrevista se 

mostró muy amable pero al mismo tiempo dijo no querer contestar las preguntas, 

porque el participaba muy poco en lo que hace el Comité y que era más fructífero 

entrevistar a las otras dos integrantes, se le insistió sobre la importancia de su 
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testimonio, pero a pesar de ello dijo no querer ser entrevistado, con base en lo 

anterior se resp~ta la pó~iCÍón del tercer integrante del Comité Vecinal . 
. · ",·"· ·-, . 

Ei hechi d:~~·u~'.un,\ntegrante del Comité Vecinal no se dejara entrevistar, 

nos dice rnuch~~66~~~··para la investigación, por ejemplo que es un integrante . ' ' ., - ',', .,-,.,' --
activo en ·el organismo 'paró que no se siente lo suficientemente integrado o 

lmpc:Írt~~té ;~~~--~~ci~tc~rnpartlr su testimonio y sus apreciaciones sobre el 

Comité;.¡;¡ p~¡;ar de~. que este tercer integrante Sr. Carlos Mejía ha participado 

dlrectam~níe eri las actividades del Comité, como en Consultas Vecinales y juntas 

. prefiere no~~ln~·~·s~bre,el grupo al que pertenece. La forma en que participa este 

lndlvld~~ cl~nt~6 <:i'el Comité es diferente ya que firma todos los comunicados del 

Com.ité .·veclnal'y_apoya incondicionalmente las propuestas de las otras dos 

Integrantes y ayuda en lo que puede pero le atribuye el logro de objetivos del 

organismo a las otras integrantes. 

"'Entrevista martes 14 de Enero 2003 Sra. Conc~pción Femdndez Martlnez, integrante activo del Comllé 
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. . . 

4.2.2.· ln~trumento~ de comunicación empleados por el Comité.Vecinal Hacienda 

de San Juan 12053-1 a io l~rgo de su historia. 

Desde un:>pr;riC:1p16>con la precampaña que realizó la Planilla Urio para las 

~otacionesdel '4 :de Julio de 1999 para elegir a los integrantes de los Comités 

Vecinales en elDlstrito Federal, se reconoce un esfuerzo por mantener informada 

a su comu~ldad, ·se menciona lo anterior porque como se estableció en los puntos 

anteriores de este capítulo, los actuales integrantes del Comité Vecinal 12053-1 

pertenecieron a la Planilla Uno quien obtuvo la mayoría de votos en aquel 

entonces. 

En su precampaña los integrantes de la Planilla Uno, quines son ahora los 

que conforman al Comité en cuestión, desarrollaron una serie de instrumentos 

comunicativos para darse a conocer entre la comunidad, elaboraron un 

comunicado que contenía de forma dinámica y fácil de recordar, el número de la 

planilla; las metas de la planilla, una especie de slogan que decía "El querer es 

poder y eLpoder te pertenece", los integrantes de la planilla , e información 

concreta para invitar a la población a votar el 4 de julio de aquel año. 

También distribuyeron un tríptico, muy completo, realizado con la misma 

tipografía del comunicado anterior, el cual informaba a la comunidad de lo que era 

· uri Comité Vecinal, e invitaba de una forma amable a que la gente se acercara a 

preguntar sobre sus dudas, proporcionando los nombres y direcciones de cada 

integrante de la planilla y una fotografía a un lado para la mejor ubicación de los 

vecinos que integraban esa planilla, cuestión que les facilitó el reconocimiento de 

los demás vecinos, que en muchas ocasiones ubicaban a algunos integrantes de 

la planilla pero no sabían su nombre. 

El distribuir este tríptico fue muy positivo para la Planilla 1, debido a que 

facilitaban los procedimientos de Identificación de los integrantes de dicha planilla 

Vecinal. 
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y conservaron Uná imagen y un mismo tipo de letra para facilitar el reconocimiento. 

Así estos integrantes . decidieron elaboraºr un Diagnóstico de Necesidades, en 

donde acudierdn éasa por casa con unas fi~has diseñadas para colocar la 

demanda del ci~dacfano y visualiza~ íC> ~ri;~itario ~ara la comunidad de la zona. - - . . - " - - .'.•,· . ., 

.. ·,;. ~ 

Bajo. estas estrategias comuni6~íiv~~¡ la· planilla 1 fue la que obtuvo más 
"-' ' - •. ' ·-;~ - ·- . '· •• , : - « _...,-,,.:;.. \. ·--->_~··",·"\'">'·· 

votos y. encabezó• a iosintegra.n!~~.deL Comité• Vecinal 12053-1, posteriormente 

diseñaron para· la SE:)creiaría'cie Segur.iCÍad Pública un logotipo para que el Comité 

fuese identific~do;\est~.:~~~udo' 96~'.'.:ti~rie la función de manifestar las bases, la . 

misión y .visiÓ~ del''.oig~~ismo:':'é::dfri'cí se. explicó en el punto anterior de este 
capi~ul~~ · ·Yi_~ -/:·,.-: -':. _,'. {'.'.:--.. 

',.\\1· ~~-;-~:~f: _;_~- : :.>" ·,;_·;J.i,i/ ,: . : ' 
1. - ·,::~,:·.:._,-,:~¡'"'- :~:¡_<,'·'-. -

Por lo.que foéfo cornÜnfdado que emite el Comité Vecinal 12053-1, tiene 

dicho logdtipci;{la'~.prÍncÍp¿l~s mecanismo comunicativos son los informes 

fechados/ciu~ ~ol~·;;a~<t~acli~lonalrnente los datos, como si fuese una carta con el 

· destlnata~ib}1áicierri'~l'l~~~ y las firmas de quienes lo envían. Las cartas, Informes -,· , .. "" ---·-····-. ",,, . ., 

y actas anexas'• a? los instrumentos mencionados anteriormente son los más 

utilizaci6s º¡:,'-rii el cólliité paradlfundir la información oficial del organismo. 
-. : ~-;· ~-, -·. - '.- -

·Otro instru~~nto de comunicación muy empleado por los integrantes del 

Comité Ve~in~I; so~ los volantes los cuales tratan de ser más directos y emplear 

un lenguaÍ~ más' sencillo y dinámico para comunicar la información. De hecho se 

han repartido volantes con imágenes para facilitar el comunicado y llamar más la 

atenció.n ~e los ciudadanos. Como fue le caso de la difusión de volantes para que 

la población acudiera a ver la zona verde con las nuevas luminarias. 

La entrega de folletos se remite a difundir aquellos documentos 

proporcionados por Ja Delegación de Tialpan, o bien de algunas instancias que 

pueden auxiliar más directamente al ciudadano corno lo es el CESAC Centro de 

Servicios y Atención al Ciudadano, en donde se proporcionan teléfonos, 
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direcciones y más sobre a · dóndé. acudir seg.ún la·. ele manda .·que· tenga el 

ciudadano. '. · .. 
·._.·_ 

La mantas son empleadas por. el 'cor;,i;é;·,cu~~do se• convoca a Consulta 

Vecinal, estas mantas se apoy~~ ~n ei"cdITtuhlc~•("j;J escrito que llegó a las casas 

de los ciudadanos, y contienen e~la rn'fiy"o'¡:¡~·d~ "1o~ca~os que fueron empleadas, 

información no muy detallada;.~~~ d~~1~Y~u~·;~l~b~rari una frase contundente y 

precisa que resuma el problema air~Íar y el motivo de la reunión, brindando la 

fecha del evento, la hora y el lugar. 

Este instrumento a sido muy productivo para la comunicación del Comité 

Vecinal ya que se coloca en las entradas y salidas de la Colonia y en lugares 

estratégicamente escogidos para que puedan ser leidas y así el vecino llegue a su 

casa y si no ha visto el comunicado escrito lo busque o bien pregunte entre los 

demás miembros de su familia, o se ponga en contacto con los integrantes del 

Comité para aclarar sus dudas. 

La . comunicación personalizada, es otra forma de comunicar y generar 

opinión y participación sobre los asuntos del Comité y de su comunidad, es una de 

las maneras más sencilla pero más eficaz para que los vecinos se enteren y a su 

vez difundan el mensaje con otros vecinos. Este estilo de comunicación fue 

empleado y sigue siendo utilizado por el Comité para mantener informada a su 

población. 

La página de Internet que se diseñó desde un principio, para atender las 

demandas ciudadanas, funcionó muy poco tiempo, sólo 6 meses, hoy es obsoleta 

debido a que no se le atendió y se prefirió cancelarla. Se optó por otros 

mecanismos comunicativos que fuesen más convencionales. 

Es interesante ver que los miembros del Comité Vecinal, le atribuyen una 

valor importante al desarrollo comunicativo, para lograr sus objetivos como 
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instrumento de participación cludad~na, • péro que·· a · pesar de los esfuerzos 

comunicativos de este organismo que són muy iOÍportantes para su desarrollo, no . ' - ·- ••'-··-· •'' --·. --- - . 
se ha conseguido una mayor respuestade los ciudadanos y ha sido muy escasa la 
particlpac~ón:·:!· .'· .; . =·,:~{:· :'":.;.~:~ :~{~·:.·_. ;-~~~~~-:¡:. : .. :.·,~:·{:.:r .. ::~,-: .. :· , ·" 

• - :~.\::: i·'.;',:· ~; .. :>~·-< ;.::::'.;. i ... ,,"'-,,· .. 

Pero dentr6 ~~:j~ gih~~:¡'~~¿:¡g~:;~'~¡;ña'.:~el Comité es pertinente reflexionar 
~- : ·,, ~: ·:: ':-~:~. -.,, .. ; '/ -~_,_{.-_ .·"; ·:::.:<: ,'.Of~:-j:~-: :jz: :? ~;·~t~.',- -,:-:_,\~·:':';:t:\'-:·:· · · 

sobre lasrespúesta,ql.J~ brindaron'.lós':integrantes de Comité, quienes ven a la 

comunicac'fó~ cbiii'~;cal~;b'~~~l-{41'~1''6,~~;~~~~ü¡¡:'.·¿~idos y poderse organizar. 
-: .. . ·~~~,_:·- "::,:\.>·· ·;",· ~-~~ff,.~~;:~ ,~::,~::/"'"; .. : ,·<-; .~· ·: ·:r::. :··_ -~-

se le hlzola'sigUiente'p'r~~~nt~ai~~ Integrantes del Comité para analizar 

sus apre~l~c16~ei:.' 1ás :~c~~1~f;affrn1aro~. que ·la comunicación es un elemento 

indispe~sabl~ b~:~~·~1':'d~~ar;~11'0'é:Je·1as actividades y el logro de objetivos del 

propi~Óorn1ié:7 ''" , > ( ' . .. 
'!. 

¿Qué' pag~I :jZ~~~ la· comunicación· en la forma de organización del Comité 
~ _:".:;.> . . · -:;.,, 

,•,-Vecinal?··· 
" ~ ' .. 

'-'.~· ·, 

. Conc~~ci1óri F~i~á~d~~ contéstó lo siguiente ; " La comunicación tiene un papel .. -,,.'-" --- - ' ..... --. - . 

muy• lmp.Oriant~ •. 'Íó~o;:10J'que hacemos aquí, como citar a asamblea, hacer 

rnÚniones;?cie':qu~rse'¿traí~. I~ que nos está dando el gobierno, que podemos 

obten~í~'tp~~~_r~J~cie61slones que se toman aquí son pues de una comunicación 

dlÍé'c.ii•{P~,r~Líe'~~;icÍta ala gente, no va mucha gente hay quien recibe los 

'.comunicados;, únos los guardan, otros los leen, otros ni los ven y estrategias así 

, <co'mo'·in~~:dar Informes, como citar a asambleas, como tomar decisiones, mantas 

. 't~ml:>1é~ h~mos puesto para informar o para citar y pues es muy importante la 

comunicación en nosotros, todo lo que hacemos lo documentamos, cualquier acto 

que se haga como Comité, a parte de que se informa a la población, tenemos 

actas llevamos un libro de actas de cada junta que tenemos como Comité y ahí se 
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lee y dice lo qÜe se ha avanzado; que p.royectos hay a ver quien se aboca a las 

situaciones que vengan todo lo. te~emCÍ~ do~umentadd. "149 

Esta opiniónesiablece lo irnpórtanteque eslacomunicación para.el· Comité 

Vecinal, aunque. exisÍen .• muchCÍ~'casos'."en;'¡jo~d~ Í.{d~dadania·no· presta la 

~~·::;~:,:·:;,~:;;¡~,::n~s~~~*~¡~~,~g!:lw.r~~J~~l~t~:á,p~;:::~: 
participación y si algÍi~ ve~Ííib tie~e-~Jciu~¿¡~¿d~ pu~d~ ~~~dir.al Comité, ya que 
este organismo tiene todo d~cLma~i~~C>:· .· ' . . . . . . . . 

La Profa. Laura Osorio contestó lo siguiente sobre la pregunta ¿Qué papel 

juega la comunicación e~ Ía forma de organización del Comité Vecinal?; "La 

comunicación e~ I~ or¿anlz~ción intern' del Comité Vecinal ... mira yo creo que la 
,. - . ··- - . -

comunicación a•.cÚálquler nivel ya sea interno o externo pues es algo prioritario, 

porque c~~nciC>'n'oi~ hay deja de existir toda una serie de funciones y si no existe 

la colllun'ic'aclón ~Í i~terior de un Comité Vecinal pues imagínate, y al exterior es -. :,~. .. . . 

vital lo que pasa ·as que nosotros no tenemos los medios, pues es una condición 

hCÍrío;ffi~~-YP~;~·nosótros significa siempre una erogación extra el hecho de estar 

hacie~do 1 Únos comunicados desde su elaboración misma, aunque hay colonos 

que a:.Íiec'~s nos ayudan dándonos los escritos ya, para poder reproducirlos y el 

otro factor desfavorable es que no tenemos el medio de difusión porque los 

<>vecinos no siempre colaboran para entregar a su cuadra los avisos que enviamos, 

por otra_ parte siempre se pidió un órgano de difusión, y el Jefe Delegacional el Dr . 

. López y Rivas, se comprometió a emitir un volante o algo a sí a cada 

.· subdelegación territorial, que apoyara la labor de los Comités, porque ni siquiera 

somos conocidos por muchísima gente de cada colonia, es más todavía hace un 

mes que una persona de Ja colonia me preguntó que si yo vivía aquí, o sea que 

hay un total desconocimiento del Comité Vecinal, no se le apoya ni por radio, ni 

por algún canal emisor que pudiera dar difusión a lo que nosotros hacemos, desde 

el punto de vista económico no hay apoyo, desde el punto de vista de la 

1
"

9 Entrevista rnartcs 14 de Enero 2003 Sra. Concepción Fcmándcz Mart(ncz, integrante activo del Comité 
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distribución tampoco hay apoyo de los colonos y la otra falla de comunicación es 

que se deja en el buzón o en la puerta .de sus casas el escrito y no lo leen, de 

manera que todavía la esposa de_un miembro del Comité decida que los vecinos 

no podían acudir al CESAC Centr6 de Atención y Servicios al Ciudadano porqUe 

no sabían de su existencia, no saben porque no quieren, porque se. les mandó un 

escrito con los teléfonos para qu¿';eporten cualquier cosa, pero como no ha; el 

interés del ciudadano para cC>labor~r con las autoridades para la resolu~ión d~ los 

probÍemas; pu.es está ·p~á~ti'é:~i'r;~n~é en. ceros la comunicación." 150
,. ·' ;~ ·•· · 

Esta: o~iniJr :eíÍe\~¡i¡ ·.i.~casos ·. efectos, positivo~ d~• I~;·'. i~t:~tos · de 

comunicaclórÍ •. que'.'de~~rr~ra ~{Comité Vecimi1/e1 int~ré~ 'por,p~rt~de. los ·colonos 

º ... vecinos.h~~¡~·~í';~'J0·:·¡;~c~r·;J~is~'có;i,f¡é·fJ~~i~ci.1Z~l'T~~:·~~~~::~ciesde 1os 

primem~ ~ñd~~e'exisie~ci~de ~st~coínité ¡~ ~~shGest~ h~ sido c~~i riu1a, hoy en 

. día ~;, 'et:"~ñ-6 de 2003i se p~~d~ ap;ecia~ medi~nt~ la observación y las 

ápreCi~ci~·~e~ d~ los integrantesdel Comité y de los vecinos del lugar, que todavía 

' : después de tres años de existencia de este organismo de participación ciudadana 

la mayoría de los vecinos no saben a que se dedican y lo siguen confundiendo con 

la Asociación de Colonos del lugar, la cual no está protocolizada y. carece de 

reconocimiento oficial. 

Vecinal. 
"º Entrévista miércoles 22 de Mayo de 2002 Profesora. Laura Osario Coordinadora del Comité Vecinal 
12053-1. 
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El proceso .. comunicativo: del ,Co~ité;\1ecinal~es'l.Jrí 'fenómeno que implica 

orgarilzació~¡ ~e9~E1~~¡¡;~ ~. t~,;;á d~ d~~j5'16n~~; Éi i~ter~ámbiO Informativo que el 
,' - "->:' . . -; __ ; '":/·'.·::.:::_:;:\:-~:;:--.,-_~' ¡ .¿ ,.,".,_. ';'\:.~;···: ::~<<<>·., i i': ~:,'.':.i :- . •.,-,. . 

objeto de, est.u.dio h~ des~rrolladoa ',través' de sü: historia ha propiciado ciertos 

efectos en s~s: dls~l~to~ ·)~~~;;t6·;~~· /1:~a· p~rmiÍÍdo el desarrollo de una 
' ' " , ' ,.., ., '•,¡ 

comunicación planiflCada, t ,, '''L~~;;'>' · 
- .. -. '-',_/:·,· .;;~·::_.,-.(_;_\: ~- _. /\,::.·;·.,_, ;::~;·. 

La experiencia de este'orgafii'smo'd~muestra que existen muchas áreas de 

oportunidad en d~nde la c~n:iú~Íi::~clÓ~p~ede ser un elemento primordial para el -. , ., ~- ' ' -. 
desarrollo de la partlé:lpación; ciudadana y para la mejor organización de los 

ciudadanos a nivel loé~I y'·a ~L vez. para facilitar la corresponsabilidad entre 

ciudadanos y autoridades y permitir una mejor organización nacional y elevar la 

calidad de vida de las comunidades desde sus propias propuestas. 

Un Comité Vecinal no cuenta con recursos fijos o apoyo económico para el 

desarrollo de su comunicación, puede contar si así lo desea con el presupuesto en 

materia de seguridad que ofrece el Gobierno del Distrito Federal pero no con una 

cuota fija para su comunicación. Esto se puede entender porque no todos los 

Interesados en pertenecer a un Comité Vecinal tienen la intención de generar la 

participación ciudadana y ejercer la democracia sin una finalidad de lucro o· un 

beneficio personal, por ello el fenómeno de los escasos Comités Vecinales que 

siguen existiendo, los cuales lo hacen por voluntad propia y por querer cambiar 

algunos factores que les afectan directa o indirectamente como comunidad. 

La comunicación en el Comité Vecinal 12053-1, ha presentado evolución 

con el paso del tiempo, en un principio se observa la inquietud por tener muchos 

canales comunicativos, y por implementar estrategias llamativas para lograr 

objetivos, se utilizan más instrumentos de comunicación y estos le funcionan al 

Comité, con el paso del tiempo los instrumentos de comunicación se van 

definiendo más y permiten que el objeto de estudio se percate que no cuenta con 
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los recursos suficientes para mantener una comunicación tal elaborada y se remite 

a utiUzar pocos pero eficientes mecanismos comunicativÓs; como io son los 

informes en hojas membretadas, los volates, las mantas, las.c~~sultasv_eclnales y 

la conversación directa con los vecinos que se acerquen:··· 

Los Instrumentos mencionados anteriormente ·son · clave para la 

comunicación planificada que hoy se ejerce en el c6mlté Vecinal (ésto no quiere 

decir que la c~municación reactiva ya no exista), se muestran co;n~ el primer paso 

de Información para la comunidad que se respalda por los hechos y acciones del 

propio Comité; la gente que actualmente habita en la Unidad Territorial , ha 

prestado más atención a los comunicados del Comité, porque ha visto con buenos 

ojos I~ .importante labor. y los sorprendentes resultados que se han conseguido 

gracias a la participación activa de los tres integrantes del Comité. 

Es Interesante que a pesar de que las personas observen y reconozcan los 

logros del Comité Vecinal, no sean suficientes motivos para Impulsarlos a 

participar y a formar parte de lo que podría ser una opción para conseguir más 

beneficios para toda la comunidad, respaldado con la Ley de Participación 

Ciudadana. 

En sí .el_proceso comunicativo es constantemente, debido a que la 

comunicación es .sumamente importante para la estructura, funcionamiento y 

organización del Comité 12053-1, pero otro de los elementos importantes dentro 

de este . fenómeno comunicativo es que, el proceso comunicativo ha contribuido 

con resultados contundentes y se conforma cíclicamente con los resultados de 

dicho proceso que son las obras y acciones que ha realizado el Comité, por lo que 

el proceso continúa hasta que por medio de la comunicación, que genera 

funcionamiento y organización, se vuelven a lograr objetivos. 

Pero a pesar del apoyo comunicacional y de lo interesante que es este 

proceso, la participación sigue siendo muy escasa, tomando como referencia que 
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la participación es una palabra que proviene· del latín· "deriv. Pars, partis:parte y 

capere: tomar. El que tiene parte, cCJpropietarlo S;XIV"151 
, la éomu~ic~ciÓn ~o ha 

logrado que la gente que conforma la Unidad Te~ritodal _se sientá parte de la toma 

de decisiones o bien prefieran no formar parte delesfuerz~ que realiza el Comité 

Vecinal por comodidad y falta de iniciativa personal. ' 

•• < ': -.· ,.; __ ·' 

El Comité Vecinal se maneja como. ún sistema abierto, en donde el 

intercambio de información y la continua· relación con su: entorno permiten al 

organismo involucrarse en las probl.emáticas de la : comunidad y diseñar 

determinadas estrategias comunicativas para hacer. frenie a las necesidades, las 

demandas y los problemas s.oclales de su zona. 
. . . 

El concebir al ComltéVecinal .como un sistema abierto como lo definen los 

autores Katz y K~hn; impH~~Ia construcción de una comunicación planificada que 

necesita de la crekti~idac:ty:lá adecuada construcción lógica del lenguaje, para 

pod~r trans;n¡¡¡¡.; 1ci~i~~~~~Í~s :a; la población y así lograr lo objetivos que se 
• •-. •:.;.••.,.••,'.•,<•r"•' .• • 

propuso ercoriilté'sindéJara un lado la interrelación con el entorno . 
. -.·.--.:_-\r:~>:::-:>.:_ <·:- . 

La comu~ic~~ión es muy importante para la gestión local, ya que permite la 
_, ·-·' - ' 

proximidad·· que ·hace posible una democracia participativa que permite la 

corresporisabilidad entre ciudadanos y autoridades, en donde la negociación sea 

convierte eri la clave para desarrollar una mejor calidad de vida para la sociedad. 

En la Conferencia Ciudad y Derechos Ciudadanos. impartida por Dr. Jordi Borja 

Catedrático de la Universidad de Cataluña, e integrante del Instituto Francés de 

Urbanismo, el 18 de julio del año 2002, en la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales se dijo lo siguiente; 

"Yo creo que si que en estos momentos sabemos las ventajas comparativas 

de la gestión local en una serie de aspectos, por ejemplo, la proximidad permite 

más democracia, permite más integración de políticas públicas, permite más 

151 CORRIPIO Femando. Diccionario El1imológico General de la Lengua Castellana Urugucra Libros de 
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adecuación a demandas heterogéneas,. permite ·~ásc~ntrol_ sociaJ, per~he más 

adaptación flexible al cambio, etc. "152Esta.declaraciÓn'múéstra· la import~ncia'de 
la proximidad para generar más integración en la política~; públicas~ la posibilidad 

de atender a las demandas públicas de una. forma' Mil~ diÍecíá': · 
.,:, 

De hecho la Ley de Partlcipación:Cilldai::J~'na pone .al alcance de todo 

ciudadano un conjunto de mecanismos de' coníLlnicación a fin de que pueda 

externar los planteamientos, propuestas y aúern~Ílvas que le surjan, en sí el 

Comité Vecinal es un canal de interlocución que debe fomentar la participación 

ciudadana por medio de la comunicación. 

Es importante atender lo que se declaró en la conferencia del Dr. Jordi 

Borja, ya que nos muestra una perspectiva en donde la participación ciudadana no 

sólo depende de la comunicación, sino de otros factores de relación social como lo 

son las divisiones territorlales. También es importante la siguiente declaración 

porque nos dice que toda aquella manifestación humana y todo aquel material 

comunicativo sirve en todo momento para .transmitir Información y si el objetivo 

principal es generar participación esos mecanismos comunicativos de cualquier 

tipo pueden cumplir con esa finalidad. 

"Porque la participación no es para hablar, la.participación es para tomar 

decisiones, pero tomar decisiones siempre 'ge~~ra .conflictos y tienen costes 

( ... )tenemos una realidad muy compleja desde el punto de vista social, tenemos 

una realidad también muy compleja desde el punto de vista territorial, entonces 

cómo ponemos en marcha esta oferta, yo no tengo ahora un catálogo, pero les 

menciono algunas cosas, por ejemplo: lo más importante es dar el máximo de 

información asequible a la gente y que haya canales de comunicación para que 

haya un feed back, por lo tanto, si la gente recibe publicidad la información que 

des tiene que ser tan buena como la mejor publicidad, si la gente mira la 

Consulta. Barcelona. Espaíla. 1973 p. 347 
"'CONFERENCIA Dr. JORDI BORJA Ciudad y Derechos Ciudadanos .Jueves 18 de julio de 2002. 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Soclales, 11: 30 horas. 
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. . . 
televisión, en lan.;edlda de lo posible; y utiliza televisi~nes locales para llegar a las 

casas, quiere deéir que si quieres explicarles algo sobre distintasopciones de 

desarrollo ~rb~no, haz maquetas, haz vidrios, haz cosas que se vea~ y esto vale 

n~ solamente para un centro escolar, sino para todo el mundo.'; 153 

"'ldc1n 
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4.3.1.- Instrumentos y estilos de Comunicación 'empleadc:¡s poi el c.omité Vecinal 

Hacienda de San Juan i 2053~1 en el pe~íocfo'entré Agosto. ci~Í 2001 y Mayo del 

2002. 

El estilo. de la comunicaC:lón dei'6o2i;~ •. ·Jeii1L,:·~n ~~~(inl~ios se puede definir 
. .. , : :'.:. , .· .·yx/ .:·:~(<:).=:_,tt.:.-.·;~:.:._;,:¡·;·~!:.:•\:.;:~<:;·· •. ',:~):·.·>.'t;''._-: :.'-:--».· ,-. ·: L';.~r' .;.¡:~.·: . .; :, .: :· 

como un estilo de comunl~aclón reactl\'.o,:;;10 •. que \quiere• ~ecir, que fue un 

Intercambio de· informacfoi{ pci'r)i)1'.~e•;~~j'~~;9'~'~ti~~ 6~,n 'iGs.dÍfe~ente~ públicos, 

pero de una forma. en qÚe 1bs 'mensajes se constriJran"co'riio Una reacción al 

mensaje que habían decociific~do o r~clbldo previa~ent~. • .. .. 

La comunicación reactiva que Implementó el Comité vecinal 12053-1 en sus 

inicios como Instrumento de participación ciudadana se debió a que no contaban 

con la suficiente experiencia para saber dirigirse con sus públicos y la mayoría de 

los mensajes que emitían eran como de respuesta y se constituían con base en 

un mensaje previo. 

Este estilo de comunicación se sigue utilizando en algunos casos por el 

Comité Vecinal, pero cabe mencionar que poco a poco el organismo en cuestión, 

fue desarrollando otro estilo de comunicación denominado comunicación 

proactiva, lo cual se refiere a un estilo de comunicación en donde el emisor no 

solo reacciona al mensaje que recibió, sino que tiene la posibilidad de planificar la 

comunicación para tener un mejor manejo y un control de la información y la 

posibilidad de recibir una respuesta más rápida y favorable para el organismo. 

La comunicación proactiva se comenzó a desarrollar, en la medida en que 

el Comité Vecinal, comprendió más a fondo que existía una Ley de Participación 

que los respaldaba y que ellos a pesar de seguir ejerciendo la comunicación 

reactiva, podía tener una forma distinta para demandar las necesidades de la 

comunidad y una manera distinta de establecer una comunicación con sus 

distintos públicos, de una forma más planeada más estructurada y con menos 

posibilidad de error. 
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El afirmar que una comunicación proactiva lleva al Comité Vecinal a tener 

menos probabilidad de error, quiere decir que en la medida que su comunicación 

sea planificada, existe como se establece en la Teoría de la Información de 

Shannon y Weaber, una disminución de la entropía, o sea de la desorganización 

de la información, por lo que el organismo Comité Vecinal, con una comunicación 

planificada disminuye la probabilidad de desorganización de la información, lo que 

aumenta la posibilidad de entendimiento por parte del receptor y una respuesta 

más apegada a la serie de información que emitió el receptor. 

La comunicación planificada o bien la comunicación proactiva, también le 

permite .al Comité Vecinal, establecer una comunicación horizontal dentro de su 

estructura; cabe mencionar que los instrumentos y los estilos empleados por el 

organismo le llevaron a.'cumplir con los propósitos de la comunicación horizontal 

que se establecen en la Comunicación Organizacional como lo menciona 

Goldhaber, Ge.raid M, en su libro Comunicación Oraanizacional. 

Por ejemplo en lo que se refiere a la "1.-Coordinación de la Tarea.- Los 

jefes de departamento . pueden reunirse mensualmente para discutir la 

contribución de cada departamento para la consecución de los objetivos del 

sistema. ( ..• }"154 Aplicado al Comité Vecinal, uno de los propósitos de la 

Comunicación Horizontal se cumplió cuando la Coordinadora del Comité se reunía 

mensualmente con los otros integrantes del Comité m para dialogar sobre los 

objetivos en cuestión y las ventajas y desventajas de sus acciones. 

"2.-Resolución de problemas.- Los miembros de un departamento pueden reunirse 

para discutir cómo se enfrentarán a un posible corte en el presupuesto; quizá 

intenten solucionarlo con la técnica de buscar sugerencias. "155 Este propósito de 

la Comunicación Horizontal se puede apreciar en el objeto de estudio, debido a 

que en las reuniones del Comité Vecinal se pregunta constantemente si se tienen 

114 GOLDHABER, Gcrald M. Comunicación Organi1.1cional. Editorial Diana, México 1991. p.139 
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sugerencias y alternativas sobr~. ia; circunstancias que vive en ese instante el . 

organismo'. 

''3.-Participa~iÓ~ e~''1·a l~f~r~adiÓ~.: Los miembros de un departamento pueden 
' . -· ' .. ,. :.··,-· '-, ····· ·-- . 

reunirse. con los representél'íites''de otros departamentos para facilitarles datos 

nuevos: (.uÍ"~!iª Parii6ip~~~iÍí~ fnformación es un elemento clave en la dinámica 
' -- .. - -- . - . ._,,~, ·-. ' : ' -

de la comúñicáciÓn· tíorizontaldel Comité vecinal, ya que cada integrante tiene la 
• • ; - ' , ·e!! - • - ·- '·---- - -- :-~-·- ·- ,__ -

misma responsabilldact"en'el organismo y debe como una de sus funciones ser 

partícipe activo dE).la'to~~~e decisiones. 

"4.-ResoluCión ~e Cofaii~{i~s~: Los miembros de un departamento pueden reunirse 

para· discutir! 
7ún'' ~:()~·¡li~to inherente a su departamento o a varios 

departa~ent6s.~;1t' E~¡e'~~bpÓsito de comunicación horizontal, es básico para la 

relación ,enlre;.l~{)Útegr~6tE!s del Comité Vecinal, ya que por medlodel 

intercambio de iriiC>·r;¡:,íldicí~ ~e-IÍega a los acuerdos internos y se solucionan los 

problema~ y ~~ri,f116i~f1~Íern~s y externos del organismo. 

. ~ntre los i~~trumentos comunicativos que empleó el Comité Vecinal 12053-

1 en el período que comprende entre Agosto del 2001 y Mayo del 2002, que es un 
... -· ·.· 

lapso .de ·tiempo en donde se muestra una comunicación más establecida y 

estruc.t~.r~da, que muestra un estilo propio, se encuentran como los instrumentos 

. comunicativos más efectivos los siguientes; el Informe de actividades, eventos y 

acciones en concreto donde se ven los resultados del trabajo del comité, el 

. Volante breve y amable, la Manta informativa directa y específica, las Actas 

. · Oflciales sobre resoluciones gubernamentales y de autoridades, la Consulta 

Vecinal como espacio de apertura validado por la Ley de Participación Ciudadana 

y' 1'é1 Conversación un instrumento muy valioso que le ha permitido a los integrantes 

del Comité, ser más directos en sus mensajes hacia la comunidad, y difundir 

confianza y apertura en los vecinos de la Unidad Territorial. 

155 ldem 
IS6 ldcm 
u7 Jdcm 
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La Conversación es un fenómenos de comunicación con múltiples 

canales que comprenden señales verbales y no verbales en una relación 

estructurada, donde existe un nivel de cooperación no establecido previamente, 

sino que es improvisado y cada parte tiene derecho a hacer contribuciones 

originales, se va formando progresivamente en la mente de los participantes como 

representación de todos los Intercambios ya ocurridos y de los objetivos 

perseguidos hasta entonces y de aquellos propósitos que desde ese momento en 

adelante se propone perseguir alguno de los involucrados. 
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. .. 

4.3.2.- Relación Co~l.Jnid~u0~ del colT1ité vecinal 12053-1 · con sus diferentes 
¡ /-

públicos;· 

Los difere~te~ ~2ilJ1i~~s .. ci~1·:c6r1li!é;v~~in~! . HaCie~da 'de .San. Juan 12053-1, se 

conforman por,: ia;comunldad de su··unldad Territorial,IÓs .vecinos aledaños a su 

UnÍdad Te~riÍoíial,. l~s b~~né~,v~61i~l~sde di~tí~ias Unidades Territoriales que se 

pueden ve~ afect~d~s por ~~; ¿róIÍl~rll~ ~~· b~~ún, el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, el Jefe Deleg~ci6~~ici'e' Tiaipan, los encargados de cada Coordinación de 

la Delegación que en algúnmol'llent6sea necesario dirigirse a ellos, las distintas 

instancias de Participación Ciudadana, la Coordinación Territorial de Villa Coapa, 

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Transporte y Vialidad, Secretaría 

del Medio Ambienie y Recursos Naturales, y muchas más Secretarías e 

Instancias que sea necesario abordar para demandar alguna necesidad de la 

población. 

La relación comunicativa del Comité se puede definir de la siguiente 

manera, es.una relación formal de intercambio de información, en donde el Comité 

ha aprendido a dirigirse a las diferentes autoridades y ciudadanos de una manera 

directa e inteligente para proporcionar los datos necesarios, justificados por medio 

de los artículos correspondientes de las ley que haya que citar. 

La comunicación que establece el Comité 12053-1 con los ciudadanos, 

como se mencionó en los puntos anteriores de este capítulo, cuenta con varios 

mecanismos que le permiten al Comité informar de una manera más sencilla y 

corta, para generar la participación ciudadana, con el uso de mantas, volantes, 

comunicados y más se pretende motivar a la población de la Unidad Territorial 

para que formen parte de la gestión de los asuntos públicos sin temor, y con la 

plena confianza de que existe un grupo de personas denominado Comité Vecinal 

que fungen como sus representantes legales frente a las autoridades y que puede 

junto con ellos mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
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Con base en la investigación realizada al proceso comunicativo del Comité 

Vecinal 12053-1, se puede establecer que a lo largo de los tres años que lleva de 

existir sus mecanismos de comunicación han ido evolucionado· en el sentido de 

ser cada ves más directos, y brindar la posibilidad de manifestar las necesidades 

de la ciudadanía de una forma más concreta y hacia la autoridad correspondiente 

con los fundamentos legales necesarios para facilitar la respuesta a las 

demandas. 

Después de realizar varias sesiones de entrevistas y analizar los distintos 

Instrumentos comunicativos que emplea el Comité Vecinal en cuestión, cabe 

señalar que en un principio la comunicación de las demandas ciudadanas fue más 

difícil debido a la falta de experiencia de los integrantes del Comité para dirigirse a 

las autoridades, después fueron asimilando las etapas de información y 

adquirieron conocimiento para hacer valer sus derechos y utilizar de la mejor 

manera posible las leyes para lograr sus objetivos. 

Respecto a la pregunta que se le hizo a los integrantes del Comité para 

analizar sus apreciaciones sobre el desarrollo de su comunicación con los 

diversos públicos que representan sus destinatarios de los mensajes, se puede 

apreciar en la respuesta de la Coordinadora del Comité Vecinal 12053-1, lo 

siguiente; ¿Al principio transmitir los problemas de la comunidad era más difícil? 

"Pues era más difícil indudablemente que ahora, ( ... )si varió al principio era de 

•.. por favor esto ... pero ya comprendimos que no es un favor , sino que es una 

obligación del Estado y ahora ya llegarnos con elementos y pues los hemos hecho 

participar y entrar un poco a nuestra dinámica, ( ... ) la interacción con las 

autoridades ha cambiado en cierta medida, para lograr algunas cosas, porque 

nuestras peticiones ya van más fundamentadas y una cosa es hacerlas solos 

como un sólo Comité y otra cosa es unificarse con otros Comités y presentar una 

demanda integrada cuando se trata de resolver el mismo asunto y eso ha 

facilitado los canales de comunicación y que las autoridades nos apoyen, porque 

cuando ya nos cansamos de plantear una demanda ciudadana, por ejemplo la 
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·clausura de la toma de agua clandestina de la ciclo plst~~ pero cuando llamamos al 

encargado de eso no a nivel Delegaélón deTlalpan, sln~'aÍlivel Gobierno Central, 

inmediatamente la clausuró.Jo que n()~~ logró en ~ño y medio, antes de 24 horas 

estas personas lo hicieron, porque· éstaba bien· planteada la demanda. Pero no 

puedo generalizar, porque.en ~uchos casos .no. hemos sido atendidos. "158 

Como se puede apreciar en esta respuesta, que plantea de forma más 

concreta la misma visión de los otros dos integrantes del Comité, la comunicación 

para el objeto de estudio es un proceso que va evolucionando según las 

demandas del entorno y las necesidades que se desencadenan de la 

comunicación reactiva, que impulsó al grupo a comprender que el gobierno y las 

autoridades correspondientes deben responder a sus demandas ya que es su 

obligación y es un derecho del ciudadano ser escuchado. 

Es importante como lo señala la Coordinadora del Comité la Profa. Laura 

Osorio, fundamentar los comunicados de la manera más precisa tomando en 

cuenta a quién van dirigidos, y así por medio de una comunicación proactiva, 

generar la respuesta que se esté buscando, es pertinente reconocer que todos los 

comunicados que se dirigen a la Delegación de Tlalpan, al Gobierno Central y a 

las distintas Instituciones, siempre responden a un conjunto de información 

redactado bajo el fundamento legal y con un lenguaje estructurado lo más sencillo 

y directo posible, para no confundir y guiar al determinado público receptor del 

mensaje para que comprenda lo que se solicita y genere lo antes posible una 

respuesta. 

También en la declaración en entrevista con la Coordinadora del Comité, se 

describe algo muy importante, que es la posibilidad que tienen de unirse los 

diversos Comités Vecinales que sean afectados por un mismo problema, ya que al 

presentar un comunicado a un determinado público como una autoridad, pero de 

forma grupal en donde existe la firma de varios Comités, la comunicación se torna 

"" Entrevista miércoles 22 de Mayo de 2002 Profesora. Laura Osario Coordinadora del Comité Vecinal 
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más directa y concret~. ya qu~ mu:s~r~ q:e la problemática que atañe a ese 

comunicado 1e afecta á más de .·un comité, 10 que implica más comunidad 

afectada, por lo que la · resp~esta a estos. comunicados es más rápida, por las 

características del mensaje y su_ estructura formal que implica la firma de más de 

un Comité. 

12053-1. 
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. '> _· 

4.3.3." Eficacia·· y . eflcienci~ comunicati~a ·bajo el parámetro .·dé. Participación 

ciudadana y estiÍos de corriunicaclón ~mpleados: . 
>,.·':(~' 

Los diversos estilo~:de comunicación empleados por a.1:comité:VéCinaL12053-1 

han ipermitjdo'q~~.~1~~ganismo• 1ogre· estr.ucturar~e Y,1unc:ior{~r; L~'dolliu~ica~ión 
1é bri~da 1~ pb~i6íliciaci :a1 · co~ité Vecinal. de organiza~s~ ~-~1~'ei\í!er~6:'y ~xterl1o, 
de la ml~~~'Jórma permite la relación·. de sus integrantes y a'. sú. vez esto 

' •.. - •.. ·-·' ! '~ .. ·-·· .. ,. -·- - . ' , ,· ·~ ' ... ~-·'·-·--'-·._·_.-,,, -- , ... -.. ~·:. ''."_' -

próporclona-Una estructura de la organización y permite el flujo de información que 
_. ,• .:·- :.·- . ;~' - - , .. ·. - - - - . - , . . , - . . -- ' , . 

es un' elemento clave para el funcionamiento ~el Comité Vecinal. 

La eficacia es un concepto qúé determina que un individuo o un organismo, 

puede lograr una serie de objetivos ·con el Uso de cualquier herramienta, para el 

Comité Vecinal 12053~ 1 la eficiencla se resume en el logro de objetivos aludiendo 

a cualquier tipo de instrumento'.· 

En la actualidad lo que buscan las organizaciones, por medio de la 

Comunicación Organizacional es generar la eficiencia, esto consiste en lograr una 

serie de objetivos pero con base en una pianeación y un procedimiento 

determinado, Implica generar un método para optimizar los procesos y controlar 

los flujos comunicativos, para lograr los objetivos planteados. Esto implica que 

para lograr lo que un organismo se propone se necesitan estratégicas que dividen 

el proceso en etapas que permite al organismo planificar su funcionamiento y 

llegar a su objetivo de una manera planificada que reduce costos y tiempos ya que 

hacer los procesos eficientes conlleva una visión a futuro y la visualización de las 

áreas de oportunidad del organismo. 

La eficiencia para el Comité Vecinal 12053-1 radica en la etapa madura de 

sus estilos de comunicación proactiva, debido a que la organización planifica su 

comunicación con la finalidad de lograr objetivos, por lo que establece un método 

para llegar a conquistar sus fines. Pero a pesar del esfuerzo que realiza el Comité 

para planificar su comunicación, se puede apreciar que no son suficientes los 
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recursos c~n los. que cuenta pampod~rlograr todos los objetivos que ~e propone, 

como se mencionó en IOs apartados anteriores de este capitulo lo que busca el 

Comité Ve~inal e~ geneiar participación ciudadana pa~a tomardécisi~nes; pero el 

tratar·degener~r\Ís~:p~rlicip~ciÓll.nosólo queda en ia.c~mu~ic'aciión sino en lo 

ElficientE! qu~ sea:ei"~ro~E!sO:para convencer de lo irnportante qúe es participar en 

la gestión dec iC>s%~unto~:públicos, en donde ~e irÍvoi¿'c'i~~ otros factores del 

individuo;corii</~~'.E)ci~6~?iÓrí; y~u cultura ~ívi~a:<• · ·~ ']/>. · 
, . /\;.,--;"<~±·'-'~,, ' -;._· -, ·::·:: .. :.: 
; <'.:_: .. _'._

0
_ ""S~:>·¿.:-:<1: ·' :-..'. ~ .. ' ~:L ... :·" ;·_/·-:\: . ',. -

Se'pude' d;~Citqlle 'e1.co1111té; Vecinál .en la mayoría d~ las ocasiones es 

E:~~~~F:~~~~f ;~t~ii~~Y~1:~itt~~::~",~:!ESt:~:~::7:: 
. visualiza· la importancia '(181 'probiema ª<tratar con los vecinos, y en lugar de 

reaé~lonar co~o 'j~ hacEl Eln ~Ir~~ siluací~nes con la .comunicación reactiva, 

gen~;ª un procedimiento eficiente para desarrollar estrategias comunicativas y de 

acción. para lograr sus metas y sus objetivos, por ejemplo cuando solicita una 

Consulta Vecinal, lo que implica un método a seguir que genere los canales 

necesarios de comunicación para sondear la opinión de los vecinos. 

En sí el proceso comunicativo que desarrolla el Comité Vecinal, ha sido 

eficaz en algunas situaciones y eficiente en otras, pero al analizar si este proceso 

comunicativo ha generado participación ciudadana, se puede afirmar que no lo ha 

hecho como los integrantes del organismo hubiesen querido, ya que cuando los 

vecinos se sienten afectados directamente y ven la problemática de alguna 

situación, como la solicitud del Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de 

Monterrey campus Tlalpan para cambiar el uso de suelo de un predio próximo a su 

colonia para realizar una Preparatoria, de inmediato responden a los llamados del 

Comité Vecinal, pero si no existe algo que los afecte directamente simplemente no 

participan ni se interesan por las acciones que hace su comité por la comunidad. 
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. Hoy día ~lg~nos veCinCls que conforman' Ja unidad territorial del. Comité 

Vecinal, sig¿en co~f¿ndiendb las. acciones del n11srJi6 'creye~do_que las hace· la 

Asociación. de· ~bionos,~ po;~ue ~Uos pagan cuatas m~nsuales y no saben que 

existe una Ley de Partk:lpación Ciudadana y unorganismo que se eligió por voto 
• • - - O~ - • - - J -'. .', ,.....'.. • ! ' • -, • • • ' • r ' 

popular desde · 1999 · para representar las necesidades vecinales y brindar una 

mejor y eflclent~ solución a las démandas de Ja comunidad. 

Muy pocas personas de Ja unidad territorial del objeto de estudio, saben de 

Ja importancia de un órgano de participación ciudadana, las estrategias 

comunicativas que utiliza el Comité Vecinal 12053-1 han ayudado a posicionar en 

Ja mente de algunos ciudadanos la Importancia de un Comité Vecinal, y aparte de 

sus estrategias comunicativas, han sido Jos hechos y no las palabras Jos que han 

avalado el que hacer del Comité y la Importancia de éste. Ya que Ja gente de Ja 

zona ve las acciones y Jos resultados de JOs esfuerzos del Comité Jo que lleva a la 

gente a preguntarse un poco más y a extender sus felicitaciones por Jos logros, 

pero lamentablemente no cooperan y no participan directamente para que Ja labor 

del Comité sea mejor. 

Es importante señalar que el mecanismo de funcionamiento del Comité 

Vecinal consiste en entender a al democracia no solo como un sistema 

procedimental de toma de decisiones sino como un modo de vida en donde 

interviene donde desinteresadamente interviene Ja educación y el acuerdo por 

medio de valores informales que no estás internalizados en la ciudadanía, por ello 

el papel del Comité Vecinal 12053-1 se torna más difícil, ya que Ja mayoría de Jos 

mexicanos no conciben a la Democracia como un procedimiento horizontalizado 

en donde la comunicación es esencial para institucionalizar Ja informalidad de la 

vida cotidiana. 
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Conclusiones 

Esta investigación proporcionó para las ciencias' de. la comunicación un análisis 

bajo Ja perspectiva teórico metddoiógica Empírl~o Analitic¡¡; dé Una. nueva forma 

de organización. del' Distril? ;F~~er~I '.en dond~. se' presentan. órganos de 

participación c'1u~ad~~a: ~(¡n;ci 1C>;s6ñli;~o~l~~~Y~~1~~1es.·(> · ": ~ ~.;, •:: . 
,_,:·.':.· '•".''•~"';_~·-~--~·:('·:,::'./{'}"··"·J. ·C,•:'.'.-, -~~l::;,) ,':/1:/•';~"··"' ~·,·._:,;• • .. • '·-·• 

:~:·=~ir~1riill~11t~~~~~~~~~~~t~:~:.~: 
La • comulll~aC:lórl''es.}urí ;elemento fundamental para la cohesión y el 

lntercamblo.deiXiÜ?fuá~Í~~!LacomÚnlcación como un proceso debe estudiarse 

dentro d~ 'iJn~Ó~t~~i~ ~6~1~·1:·~sr se puede comprender mejor el contenido de cada 

mensaje, que varía según su lugar de procedencia y la intención que éste traiga. 

También la forma en que se difunde el mensaje tiene que ver con el efecto 

que se quiere provocar, el medio que lo difunde también contribuye al fin del 

mensaje. Por ello cada mensaje tiene una intención y el fin de Ja comunicación es 

convencer y persuadir. Así el Comité Vecinal ha adoptado ciertos mecanismos 

comunicativos que le han funcionado a lo largo de su historia para difundir sus 

informes y a su vez para convocar a Asambleas Vecinales o a juntas para sondear 

y escuchar lo que su comunidad desea manifestar, como lo son boletines 

informativos, cartas, volantes, folletos y mantas. 

El Comité Vecinal 12053-1 es un organismo de participación ciudadana que 

se relaciona con sus diversos públicos, mediante los estilos de comunicación 

reactiva y proactiva, es un organismo que interactúa como un sistema abierto que 

diseña su comunicación con base en el intercambio que tiene con su entorno, 

apegado a lo que se establece en la Ley de Participación Ciudadana. 
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Al principio de esta Investigación se planteó una hipótesis que decía lo 

siguiente: Los Comités Vecinales son Una n,ueva .forma de organización que 

permite a los ciudadanos del Distrito Federalcomüriicár de. una forma más directa 

sus problemas y. necesidades a sus áutoridadés . d~fo~aclonales y locales. La 

Comunicación proactiva de.nt'ro del C~Í111téVecln~i'Habienda de San Juan 12053-1 

basada en. los distintos'.púlJUcos:d~l\o;g~ni~~o,:·ip~r~l¡e una mejor Integración, 

·particlpaclÓ~ y tun'~1~~:ari1:1'~:~t~~,d~~l-_C~~líéf:{~\{;:;~¡, '. ,~~~~;¡· .,:.~ :~ .. ~,: 
. /"·.· • . !; : ·-~' ,,, ···~~~-};;·,; ,~ :~··.'-:/·)%·'.:·' 

~ ·· :~.: .. ;;~·f).~ ;?i·,: ·-~/ ,_ ·:e~:·.~> .. 

vec1na~::;0ü~°:·.¡.1V4r~:~t~e~\f:~[~iJ~'.~, 1$~·1~I~l~~;~~~.uci:~º9~::i~~ 1~:d~r~~::: 
visualiz<l a .lapa~iclpadón cludadan~·comó .uná·herramienta fundamental para 

desarr~llar 1i coÍre~po~s~bilidad d~ 1'~s c1J~~~~no~ con sus autoridades. 
; ... ~:: ·_--.. : 

·' 
En este proceso de legitimación d~I G~bÍerno del Distrito Federal existe un 

elemento ·:fundamental para el desarrollo de la gestión pública que es la 

éom.urilcaclól'l. El proceso comuniC:ativo permite como se muestra en la 

investigación que un Comité Vecinal, como es el caso del 12053-1, se estructure 

como un órgano de participación ciudadana que genera los canales de 

comunicación adecuados para escuchar, negociar y hacer llegar las demandas y 

necesidades de su unidad territorial. 

Esta nueva forma de organización del Gobierno del Distrito Federal, se 

basa en la teoría de la Democracia moderna, en donde la gestión de los asuntos 

públicos no es responsabilidad de las autoridades y nada más, sino que surge la 

corresponsabilidad en donde la ciudadanía toma ahora un papel importante en la 

toma de decisiones, en donde ciudadanos y autoridades se comunican entre sf, 

por lo que logran establecer vínculos que les permiten conocer y negociar sobre 

las problemáticas de la comunidad, con la posibilidad de que la ciudadanía brinde 

alternativas de acción frente a lo que les afecta directamente. 
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La Ley de Párticipación Ciudadana es un instrumento legal que sustenta el 

que hacer de los Comités Vecinales del Ólstrii() Federal, en ella se establecen los 

lineamientos qu~ pot~nci~lméllt~ generirán participación en las 16 delegaciones 
del DistritO F~d~r~L · •• :: . t; : .~L . , .. •' 

El·. estado. 'de~o8t~ti~~~~.d~l<plrs~debe garantizar los derechos de los 

ciudadan6~ y la 6~J.l1cil~~·bíóA.:'¿jjdii"cÍ~~a es la que debe facilitar esto. La 

participación é:te 165 6it'i~¡c:iariü~· d~beire~llzar~e por medio de la comunicación que 
• :.:_.· ',. <; ~:. ~ :; >'.:·: --;,-:- ,-~;'">· .. ":.:;;:,_-..~·:·~-~~;::;:~:':5~·!'\.~;;;'..:.~: , .. :.. . . ' 

permitirá la organización ·y:.poco>apoco irá generando una cultura cívica 

respons~bl~•Y.~§~Pfi~~jJ[ci~'·~·~H ~f/·desarrollo. 
;:, .. :~ .. :::'. ·-" :·_;_,; . ."«:.-¿:-. 

La. creac,lón'6ü~i:élpertura de espacios para la participación brindan 

elementC'i~ a l~s'i~~íiJ~ri~~ble a os ciudadanos para la toma de decisiones sobre 

cuestloné'~~~J'~f~¡;·~~·.·~'105 individuos en forma directa. Hoy la modernización de 
- . ' ~ . . . . . ·:. ,, '· ··' ._, - . -. . '. . 

la gestión',~ehdeffnitivél; es el camino hacia mayores grados de democratización, 

dond~ io~·Íll.~J·o·~,~~~cos de participación se abren a los ciudadanos, donde la 
- . - -. - ¡ . _,_ ~ ~-·'" -

planmcélclón~ y)~ ;~¡eé:ución de un proyecto de ciudad no es responsabilidad única 

d~ I~ admlni.straci<5·n· local, sino que toda la comunidad debe ser participe de esta 

const~~~61ó~: 

La comunicación es un elemento importante para el desarrollo de un Comité 

Vecinal, pero no sólo la comunicación es la clave para generar participación 

ciudadana, sino que se deben tomar en cuenta otros factores importantes que se 

involucran directamente en el desarrollo de la participación ciudadana como lo son 

· la educación, la cultura cívica, la historia entre otros. 

El Comité Vecinal 12053-1 ha desarrollado un estilo de comunicación 

proactivo que le ha permitido estructurarse como tal, organizarse y funcionar 

como un vínculo entre ciudadanos y autoridades. La comunicación le ha permitido 

como órgano de participación ciudadana relacionarse con sus diversos públicos y 

a su vez generar participación ciudadana, pero está ultima no depende 
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únicamente. dél desairóllo corÍlÚniéatlvo, ianto interno como externo del Comité 

Vecinal, sino ~üe s~ ve ~f~~tad~ por otros fa~tor~s Importantes como lo son la 

cultura cívica, la educación y la Ignorancia: 
-- ~~-'·~'· 

Un p~;~ qu~,~~: :~tado ~~1~t;~:brádo a mi Intervenir en la gestión de los 
. : .- -- :: .- ,,_. -::. -!:,~:.: _,,_::.:~·<,;:~< ;' =->;\,::~->-~--)\;, ,- _-.f :·:·~.--. ·' - .. - • 

asuntos públicos', sé múestrá incrédulo: y poéo motivado para formar parte de un 
.·.: - : ':.--: - .. : ·-~:·.- :, ,,_.·-, .. __ -_;'.·:·;:>.,-.' ;----i~f .;-~;}~<:>~_::{.·: ::.:" :':;· : 

esfuerzo vecinal y participar en ,la toma de.decisiones para mejorar su calidad de 

vida. La situación e~ la que vivi:Ti~s ~os brinda claras señales de que el gobierno 

no es la solución para la gran variedad de problemas que enfrentamos. Lo 

gubernamental debe actuar en conjunto con la ciudadanía coordinando, 

administrando y llegando a un consenso para facilitar el crecimiento de la 

sociedad, por lo que desde la sociedad misma deben de surgir mejores ideas y 

acciones de cómo satisfacer las necesidades de la sociedad. 

La crisis Integral que vivimos como mexicanos, exige un esfuerzo de 

analizar las funciones del gobierno, de la empresa privada y de la sociedad civil 

organizada. El tránsito de una sociedad infantil, hacia una sociedad autogestiva y 

madura implica un gran proceso que se visualiza lento pero que no es imposible. Y 

una de las principales herramientas que existen hoy en México es la Ley de 

Participación Ciudadana que permite la existencia de organismos de participación 

como lo es el Comité Vecinal 12053-1, que se preocupa por establecer vínculos 

comunicativos que permitan solucionar los pequeños problemas de las unidades 

territoriales pero que en un futuro pueden llegar a ser organismos bien 

estructurados que corresponsablemente ofrezcan alternativas a su comunidad 

para mejorar como sociedad. 

¿Dónde queda la energía social que impulsa a los ciudadanos a 

organizarse por medio de la comunicación?, esta es una pregunta delicada ya que 

como se vio en esta investigación la comunicación es primordial para la 

participación ciudadana, pero existen otros factores que limitan el desarrollo de la 

participación ciudadana , uno de ellos es la educación, otro la historia que nos 
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hace dependientes a un gobierno "paternalistaº en donde es' más sencillo no 

intervenir ya que para eso están las autoridades, . es como no presentar 

compromiso ni responsabilidad social. 

Otro factor muy importante es la cultura , ésta comprendida desde la 

definición que elabora J. B. Thompson que dice lo siguiente " se puede definir la 

cultura como la creación de los hombres al representar su medio de forma que 

cada comunidad obtendrá su propio conjunto de elementos culturales que los 

representarán e identificarán como un grupo con valores y costumbres 

determinadas en la acción de la vida cotidiana" 159 lo cual es muy importante ya 

que los mexicanos comparten una serie de costumbres que determinan su acción 

cotidiana y los hace ser de una determinada forma en donde la participación 

ciudadana es visto como algo lejano. 

La definición de cultura anterior se puede ligar muy bien a la definición de 

participación que se empleó para la investigación "deriv. Pars, partís: parte y 

capare: tomar. El que tiene parte, copropietario S.XIV"160 por lo que participar 

implica que los ciudadanos se sientan parte de un entorno que los hace iguales 

por el hecho de compartir una historia en donde los protagonistas son los propios 

ciudadanos, por lo que es necesario analizar más profundamente el papel de la 

cultura relacionado con la falta de participación ciudadana, porque la cultura es 

ese conjunto de características que identifican a un grupo por sus valores y 

costumbres en su vida cotidiana, lo que significa que los mexicanos comparten 

ciertos valores y costumbres que no le permiten comprender a la participación 

como un Instrumento de la Democracia moderna en donde la corresponsabilidad 

es la base de la gestión pública. Porque aunque se estructuren estrategias 

comunicativas y organizacionales si se deja a un lado la cultura, la educación y no 

se comparte un sistema de referencia de participación los esfuerzos de 

159 rnsshn TllOMrSON, John. ldeology and Modero Culture. Pp.326 
160 CORRlrJO Femando. Diccionario Etlimológico General de Ja Lengua Castellnna, Bruguera Libros de 
Consulta. Barcelona, Espaíla. 1973 p. 347 
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organismos de participación ciudad~ni~o~~· los ComitésVe.cinaie~.·c1arári. pocos 

En s'r la cultura ciudadána' que nos hace falta; se púede:resumir como los 

valore~. conduct~s y moÍivaci~nes que manlfes'tamos c~tÍdianamente éuando nos 

relacionamo; con otras personas, es la forma en que entendemos y ejercemos los 

derechos y obligaciones que tenemos como miembros de una comunidad. El 

ciudadano mexicano se debe ver a sí mismo como un individuo con derechos y 

obligaciones que es capaz de tomar decisiones por el bien común. 

No se puede pretender que a nivel de sociedad tengamos un cultura de 

participación cuando en nuestro ámbito más inmediato, como lo es la familia, no 

somos capaces de aceptar e integrar a todos sus miembros, por complejos o 

tradiciones que en un México moderno no deberían de existir para dar pie al 

desarrollo de una sociedad más integrada, consiente, responsable y participativa. 

Se trata de que a nivel sociedad se genere un cambio cualitativo, de una sociedad 

pasiva' a una que sea gestora de su propio proyecto de vida, no se trata de una 

destrucción. de las estructuras de poder para generar una sociedad sin gobierno, 

sino la construcción mutua entre los diferentes actores y en cuanto a los roles que 

le ocupan en la sociedad. 

Para que un Comité Vecinal como el 12053-1 pueda estructurarse, 

organizarse, comunicarse y funcionar, debe entender a la Democracia como una 

doctrina moderna que implica la corresponsabilidad de ciudadanos y autoridades, 

en donde la educación del país es la base para que los individuos comprendan la 

importancia de la participación, donde se genere la retroalimentación desde un 

sentido de intercambio, de negociación de logro de objetivos en común de hacer 

escuchar y valer nuestros derechos como ciudadanos y estar concientes de que 

los servidores públicos tienen la obligación de atender a las demandas 

ciudadanas, como se establece en la Ley de responsabilidades y obligaciones de 

Servidores Públicos en su artículo 190 fracción tercera y que organizados por 
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medio de la cornunlcació_n se pueden generar instancias' corno los Comités 

Vecinales para propiciar participación y mejorar la calidad d~ vld~, de lo.s 

habitantes de las 16 delegaciones del Distrito Federal; organl~~r;_e .,~orriünicarse, 
y funcionar esa es la estrategia que concretamente P()dr~\se.r\~na opción 

alternativa de ejercer la democracia si existe la particÍp~cÍón y~;~\Íispcisición de 
' ' __ .,, ·, ... -ó,·-·.· .· .•.. :-.;. .,-

No es posible seguir dejando en.·manos de}llrío~,é:uantosque nosotros 

como ciudadanos elegirnos por. voto p~pLÍla;,''1~~,:~~~'fsi6~erque nos afectan 

directamente, debernos formar una estrudt~'ra';6~'i~'r~~-,~6~de la negociación y la 

organización 

públicos. 

'f:"'';[.··,"_,-:--->· _,"··, , , :-'""--·· 

La idea es participar para ser considerados dentro de un todo. Por ejemplo, 

dentro de una posible decisión en una Consulta Vecinal en relación con algunas 

organizaciones que se establecen en la unidad territorial y afectan de una 

determinada forma a los vecinos, es necesario la presencia de los individuos de la 

unidad territorial para una resolución. No basta simplemente con participar en la 

medida de asistir a la Consulta Vecinal y nada más, es necesario la construcción 

participativa y el protagonismo de los involucrados para que la idea de bien común 

que el Comité Vecinal tiene en dicho terna, sea real y todos en la medida de 

sentirse parte de la decisión se motiven para seguir participando corno en la 

planeación de las Consultas Vecinales y no tan sólo acudiendo a ellas e 

Irresponsablemente olvidarse del Comité Vecinal después. 

Con las acciones del Comité Vecinal, se busca mejorar las condiciones 

sociales y la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. 

Lamentablemente la organización de los ciudadanos existe mientras se resuelve el 

problema y después desaparece, como es el caso del Comité Vecinal 12053-1 

Hacienda de San Juan, en donde los vecinos "participan" acudiendo a las 

Consultas Vecinales dando solución al problema pero no se preocupan después 
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- -·- ' 

por prevenir más problemas o por formar parte d~ las p~¿~1nial> acciones del 

Comité. 

Para ser protagonista, ser parte y tomar p~rtj:d;_~ig~/es¡pr~cl~o 'dlsp~ner 
- • ' • '. ~.. • 1' •• ,__:,_,. .. .[ º' - ' -·· -·-· -· . . . - . .. . .. 

del poder adecuado para ello, esto implica que junto é:on la capacidad de participar 
. .'-. 'I' ·¡ '. •' - -•c.'., · 

debe existir '1a capacidad de decidir. La participación é es' una relaciÓ~ :qüe se 

produce:~l1tril los hombres y entre éstos y las instituciones'. Hoy;~n:;\ti~ .las 

insUtució'nesmanejan el poder de decisión sobre las políticas deord~n-loé:al. Sl,no· 

seabren espacios de poder a los organismos de participación c1Uéf~d~¡~,a ~()~¿;'los 
·Comités Vecinales, difícilmente obtendremos una parti~lpacló~ ·'re~L~'¡i~t~~ral,. 
tendremos que conformarnos con creer que la asistencia y el.· consenso .que 

tenemos en las Consultas Vecinales son realmente participación. 

La democracia es más que los votos y los resultados, es un sistema de vida 

y una forma de convivencia basada en la tolerancia, el derecho, y el respeto a las 

Ideas diferentes. Los procedimientos democráticos no hacen una sociedad 

democrática, sino -la gente y su participación por medio de la comunicación y la 

organización. Hoy al democracia moderna exige corresponsabilidad y gestión de 

los asúntos públicos por medio de la participación de la ciudadanía. 

La democracia que nos ha tocado vivir debe resolver más allá del reparto 

del poder político, las necesidades de las personas. La democracia es funcional al 

desarrollo si las personas participan, debemos entender que la democracia es una 

manera de vivir que en sí misma brinda las condiciones y las oportunidades para 

combatir la pobreza y la desigualdad. 

Para que nuestra participación sea más eficiente se requieren dos 

condiciones; querer participar y saber como hacerlo. Muchas l.'.eces el éxito de las 

acciones ciudadanas depende de las habilidades y conocimientos de quienes 

participan. En la mayoría de los casos los ciudadanos requieren de información y 

conocimiento de las leyes, organización y algunas habilidades y conocimientos 

210 



para Óriéntar slÍs esfuerzos de participacióri y IÓgrar los objetivos que se hayan 

propuesto. · 
,• • ~ - • - • • ~ •,, ~T • • •, > • 

·' ., 5-. f,• :.- :· .::_~>.·~- ~ :~'->!·_:.-/, __ -;.
En el caso del pomj!é.;Veclnal; 12053-1 es notorio que los 3 miembros 

actuales. dél mismo; :Ú:oniparten cierto sistemá de \referenciá y.· por . ende 
. . . ' .. ,. ' . '. ' '· ~ - ' - ' ' ' '.- . . . . ' . . ' - . '· - " . 

comprenden' los problemásc<:J.údadanosde determinada. manera que loslle~an a 

recurrir a las leyes dorre~pÓn'di~ntes •.• 

La buena voluntad es muy importante para participar, pero ~veces no es 

suficiente; ciudadanos, legisladores y autoridades deben de hacer.múcho para que 

la participación ciudadana mejore y así cada vez exista mayor índice de 

particlpac~óri e Intervención del ciudadano en el desarrollo y gestión de los asuntos 

públicos. 

Así el papel de la comunicación proactiva, o sea de la comunicación 

planificada y estratégicamente diseñada para obtener un fin, es muy Importante 

para la organización estructura y funcionamiento del Comité Vecinal 12053- 1 ya 

que este elemento que Implica la relación del organismo con sus diversos públicos 

constituye al Comité Vecinal como un órgano de participación ciudadana que se 

basa en la comunicación y en la negociación para tomar decisiones que involucran 

a una comunidad. Por lo que la comunicación permite la opinión pública, la 

organización, la transmisión de discursos con un fin determinado, el perseverar la 

cultura, las tradiciones y por supuesto la política entre Jos individuos lo cual les 

permitirá seguir escribiendo su propia historia y preparar el terreno público para las 

acciones futuras. 

En sí el Comité Vecinal Hacienda de San Juan 12053-1 se enfrentó a una 

ciudadanía apática poco participativa y motivada, y a pesar de sus esfuerzos 

comunicativos y organizacionales para promover la participación ciudadana, éstos 

no fueron suficientes ya que se percataron de la falta de educación, cultura cívica 
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y de compro"nÍiso socl~I . con la democracia de parte de los ciudadanos que 

conforman su unidad terrltoriál. 

Pero .es importante reconocer que a lo largo de esta investigación, se puede 

constatar que el Comité Vecinal 12053-1 es un ejemplo de esfuerzo cotidiano por 

definir y dar a conocer los problemas de la ciudadanía y canalizarlos por medio de 

la comunicación, que establece un vínculo con las autoridades. 

djustright 

Es necesario reflexionar que todos los mexicanos debemos hacer un 

esfuerzo por mejorar nuestra cultura cívica, para que las nuevas generaciones 

tengan la posibilidad de comunicarse y organizarse de una nueva forma que les 

permita mejorar su calidad de vida. Si la organización ciudadana se basa en los 

Comités Vecinales, éstos se deben pensar de una manera funcional, y entenderse 

como unidades comunicativas y proactivas que pueden ayudar al desarrollo del 

país. 
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-----·· El CoMÍTE VECÍNAl ES El ENiACE y REpRESENTACÍÓN ENTRE NUESTRA COMUNidAd (colONÍI 

..... c=:!E~ .. ~A.ci.E~d!\ .d~ ~~N .J~A.N).Y lA DEIEGAciÓN dE TlAlpAN, pARA rndo lo nelAcioNAdo CON: 

-::;:::~=~ . Uso dE SUElo . • . . . ¡;'\ 
""' Srnvicíos públicos • · • . • · • . • · • • ~V 

.·• 1 

• 1 • 
e 
e 

• 1 

• 1 

• 1 

, 
• 
1 

> ., 
1 

1 

' 1 

• 

ApnovEckAMiENTO dE lA viA públicA • • • 

YrnificAciÓN dE SEqunidAd públicA 

AdEMÁS dE podrn CANAliZAR TUS dEMANdAs 

prnsoNAlMENTE ANTE lA DElEGAciÓN. 

Los COMÍTES VECÍNAIES SON UN CARGO 

HONORífico, ESTO QUÍEnE dEciR QUE lAs 

PERSONAS QUE los ÍNTEGREN NO VAN A 

pERcíbin NiNGÚN ripo dE HONORARios. 

Tus CUOTAS SEqUiRÁN SiENdo MANEjAdAs 

pon TU AsociAciÓN dE ColoNos A TRAVÉS 

dE SUS REPRESENTANTES • 

Nosornos COMO PLANILLA UNO PRESTAREMOS 

UN srnvicio 

dESÍNTERESAdO 

QUE NOS PERMÍTÍRÁ 

SER MÁS lEAlES EN 

TUS ÍNQUÍETUdES 

E ÍNTERESES • 

____ ).. Si TÍENES Alc¡UNA 

c:::::3-' dudA VEN A VERNOS. 

•:;r 
~ 

i:,..q 1 
r"' z ~~~ 1 

;......,~,, 
,:-::., ·'.:::) 
..._, ' 
(,'") ~Q t 
-•QI 

C-:l 1 
;::¿¡ < l 

¡~~¡ 
L !=T-d 
~-.• J. 



Planilla UNO Con1ité Vecinal 

El Fraccionamiento Hacienda San Juan es UNO sólo 

Nuestras metas son: 

Uncar nuestros . intereses de. manera que al coincidir presentemos un frente 

común que nos fortalezca y permita que las acciones tomadas por la Delegación tanto 
en el interior de nuestra colonia como en sus alrededores siempre nos favorezcan. 

N.gociar y dar seguimiento :ante las autoridades delegacionales a las demandas 

vecinales que nos sean planteadas manteniendo constantemente informados de 
nuestras gestiones a todos y cada uno de los miembros de esta comunidad. Seremos un 
representante para exigir servicios públicos de calidad. 

arecer a los Vecinos comunicación directa con el Comité para que sie~pre exista 

la posibilidad de conocer las inquietudes, sugerencias, comentarios y quejas para poder 
atenderlas y canalizarlas. 

El Comité Vecinal de Hacienda San Juan tendrá su mesa de votación en Barranca 
No. 24 mientras que el Comité de Chimali será elegido en aquel fraccionamiento. i La 
decisión es tuya ! 

1. - Profa. Laura Osorio 
2. - Conchita Jalll 
3. - Notza Cruz VOTA ESTE 4 DE JULIO 
4. - Eduardo Montaña 
S. - Dra. Ma. Estela Aburto 
6. - Carlos Mejía Aldana 



·. DIJ\C:iNÓSTICODE NECESIDADES CAPTADAS POR 
LA PLANILLA NO. 1 

·.,DÓMICIJ.:,lÓ: _________ -,--__ _ 
-,.; . . . : . 
;, ... 

} DEMANDA:------------~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES CAPTADAS POR 
LA PLANILLA NO. 1 

NOMBRE:·-------------~ 
DOMICI~IO:. _____________ _ 

DEMANDA: ____________ _ 
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IMmTlllO 
ll!CIOUl. 

DEL 
01mno 
IIOfltAl 

CONSTANCIA DE INTEGRACION 
DE COMITE VECINAL 

El Presidente dol Consejo Olstrital Cobncere de Oemarcacl6n Torritorial en 
T LA L PAN , y en cumplimiento de la resolL>CÍÓfl 

1 -W tz ¡;: arnJi!ht TLAAi •¡;¡u;¡¡ ootilWIOHJ 
tomada en sesión de fecha 6 de julio de 1999, por esto cuerpo colc¡¡iado en la que 

se eíec1uó el cómputo do la elección de los Comltós Vecinales en este Distrito 

Cabecera de Ocm;ircajJ'ón, osl como la elegibilidad do tos amdidatos integrantes de 

les planillas, y de conltnnidod con lo dispuesto · en los articulos 90, fracción VI y 

92 de la Ley de Participación Cludod;ino, hace conslllr lo INTEGRACION DEL 

COMITE V INAL CORRESPONDIENTE a la Unld;id Territorial 
HDA SAN JUAN 12.()53·1 

INTEGRANTES 

OSOlllO GUTIERllEZ. LAURA 

..a:::7''""'""~ INSTITUTO 
~ .._ ..-MC 

TONOTZAALEJANDRA DI.~ CHAVtZGAACIAJU~NM[LfCTOR~ 

MURRll'TA SALCIVAA MAYO olSf Rirtr 
---FEOERl\l-

La presente se expide en la Ciudad de Méxlco, O. F., el 6 de julio de 1999. 
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-~c\ENDA SAN J(l4'1 

. , 

f ' 

. . .. 

RESPETO y UNIOlt ' 

F:ALLA DE OIUGEN 



TV COMITÉ VECIN.41. 
INFORMA 

Con el fin de atender las demandas planteadas por la comunidad, hemos cr.:Odo la • 
Cotnlsl.S.. de Atcnc16n ciudodono, la cual se encargará de ogiliza.r y dar s~uimiento o dichos 
planteamiento•. 

Te invilomos o que si detectas algún problema en cucstidn de: Bochco, balizamiento, 
drenaje, alumbrado público, limpie.za de calld, agua potable, etc .. aeudas o reportarlo o , 
Oomingo Sabio No. 173 con la Srita, Noho Alejandra Cruz Abirto, responsable de lo nuc\C 
comisidn o con lo Ooctoro lhJ. Estela .Aburto a Llano No. 91 o si lo prefieres, escríbenos al 
Correo Electr6nico de.I Comiti Vecinol: comitshd1?1atjnm.'li1 rom 
De csta manero, nos ponemos a tus órdenes co~entrWono• tn cl rnontcniml.,nto y mejora de 
la im<J9Cn de nuestro colonia. 

Notza Alejandra Cruz Aburto 

iESlS CON 
'FALLA DE ORIGEN 
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• =m~c_,,_ 
1 --.~· -------------------M-éx-1-.c-o-, -D-.-F-. -a-3-de_M_a_r._z_o_d_e_l_2_00_1_. --

11nrn"o; u111011 

Lic. /1 ndrés Manuel Lópcz Obrador. 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
Presente. 

Según lns declaraciones de este gobierno, bosques y agua son las prioridades mas urgentes a 
considerar. 
~n el área verde donde nos enconlrnmos existe una extensión aproximada dé hectárea y media de 
árboles que albergan a cotorrllS y topos . Su cuidado y mantenimiento ha sido producto de los 
esfuerzos de las diferentes personas que han integrado la Asociación Civil de Colonos 
••• desde hace 2S años 11proximadamente ••• utilizando las cuotas de los residentes para tal fin. 

El deseo mas ferviente de los vecinos de esta_ unidad territorial, y de los habitantes de esta zorvi, ¡:s 
lograr que esta área se declare como reserva ecológica. . 
Es en este sentido que solicitamos su valiosa intervención pnro la preservación de la reserva 
ecológica. 

Sin nlro particular le enviamos un cordial saludo. 

!k.,.;4... • 3h &<AA""~º 4.00' 

~~ f ~ · Atentamente. ~miléVecinal 12-053-1 

~~~ 
C. 1.nura Osorio O 1érrez. 

Coordinadora. 
Prndo No. 13 Hda. Snn Juan. 

(}~ .. ·-tt ~..:. ¿Y~ 
C. Concepción fcrnándcz Mtz. 
Prado 22 Hdn.San Juan. 

C. Carlos Mcjla Aldnna. 
Cumbre 24 Hda.San Juan 
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Los vecinos de los Colonias: Frac. Haciendo de Son Juan (IQ y 2Q seccione.s), 
Frac. Rinconada de San Juan, Frac .. Roncho los Colorine.s, Col. Guadalupe 
Tlolpon y Col. A.111.S.A.: 

A los habitantes que conforman estas colonias o manifestar su descontento por 
la posible construcción de uno gasolinera en la calle de Transmisiones esquina 
Prolongación Canal de Miromontes, Col. A.M.S.A. el día Viernes lº de Junio del 
2001 de las 10:00 a las 16:00 hrs. (atrás de la Mega-Comercial). 

El Jefe Delegacianal en Ttalpan Dr. Gilberto López y Rivas afirmo que "no se 
hará nada 'que los vecinos no quieran"; con base en esto rechazamos 
otro impacto ecológico, vial y de seguridad pública que implica la ubicación de 
uno gasolinera en el corazón de diferentes centros educativos y hobitocionoles. 

Seguimos esperando que nuestros autoridades nos den los servicios y las 
atenciones o que nos da derecho el pago de. nuestros impuestas. 

No a la Gasolinera 
Cero tolerancia a Giros Negros de alto impacto social 

• ~, Responsables: 

•{ -~~~· ~ ·~ Mj9Lue/Sa0nobr~o 1 ~~Jrí'.,...,...........- - ~ · i aura 'S'arto f({Jy Dimas Marin .... ../p ~ Silvia Aláave A/do~. 
,., 

P.D. : Acudir con credenciales de elector secciones electorales 4075, 4076, 
4077, y 4093 o la Escuela Primaria "Martín Torres Padilla" de lo Col. A.M.S.A. y 
caseta de Vigilancia de lo Cal. Hacienda de San Juan. 
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M1'>ko, D. F. a7 de Abril dd 2001. 

1 l:STIMADOS \'E~INOS. · 
~"1#111' ..... 

~lemas trnhajado desde asosto del 2000°¿011 el lnsrituto de Investigaciones Socinles de lo U.N.A.M., cspecialrnenlc, 
a•cRli7rn1do un onñfüis general de le problcm:ltico de SEGURIDAD en Tinlpnn. hasta llccar a 'lll1 estuclio Jlarticular en 
'huestu Colonia. · 
alll principio éromos 5 Comiil!s Vecinolcs intc¡;rnndo este en1po de estudio; nctuelrncnte lo coníonnamos 13 Cornitt!s 
"Vecinales, de 11 zona de Coopa, cutre ellos, por citar ftlgunn·cl de la 2a. Sección de Hacienda Snn' Juan (C<Jmilé 12-0.f l·I, 

t¿;~:~:~irnus que el IJr. Héclor Tcutli, doctorado en Polltic:i·~rfrninn1 y Conlrol Social y e"pcrfo el! ti riiea de Ciencias 
fcnales y Crinrinol6¡¡icns, nos acompallara a bnccr un recorrido por la Colonia para tener UJ1a opinión de un profesional 
que ayude a determinar las condiciones que fa\'orecen ln.s conduelas dcliclivas en nue.tro espacio intctno y exlemo. 
Del registro vidcc>grófico renliz..!ldo, son las folograDas nnexa., que rnucstrnn lo solas que se encuentran algunas calles, y 
'os puntos rojos como Jns puertas del frnccion:unicn•o. estableciendo Jos !iiguicotes c:ri1crios genctule:s: 
1 

CondldonH durnorabfct p•r• la Srcurldad : 

l.- Arca de Prol. Canal de Miramonles •in alumbrado. 
l.- Puc:r1as del finccionamknto. 
J.-Vigilanc!a infemd delicicnt.e (Scprix) 
11.- Dcli11cuenclo orgwúzddll tit Transmisiones y Forcstnl, odcmá.• de runbulentajc, topes, obscurided, san!foros y de 
t cnrronqucs de ,;aJidndcs. · 

Co .. dldones fnorables p.,.11 la Staurid11d : 

t .. Equipwnicnto wbar10.ya existcnlc (reja.< pcrirnetrnlcs, plumas de acceso, casetas de \igilancla). 
J·· Subcomil~ de Seg~ridad: · · 

•pnhullas Je la policla p1everltiva del Sector 30 . 
t •Códi¡;o Ag1iila y siete observadores que r<'gistrru1 la asistencia de los policfas prc,·cntivos y se coordinan ion el Comll~ 

Vecinal 
~ •r::ncucsta.< y gr>lficns con datos cstadl•ticos sobre incitkt1cia delictiva en la Colonia. 
3.· Pnrtici11ación de lo Coordin:iclón Ti!cnica de Seguridad en TialplDl . • • Alt•m•li~1111le Soludóo: 

J.- Nombramiento de Comisiones que trabajruár1jw1to ni Subcomit~ de Scsuridnd y Comiti! Vecinal y clemcnlns de 
I' l'ru1iclf>nci<ln Citidntlnna de la bclcgaci6n Potrtica y del Gobierno del D.F. 

i .. f-orncntnr le Culru111 de la pr..Vcnci6n rocializnda pnra disminuir la rnoth•aci6n del 1lclincucntc, participando 
ciudndnnnmcnte como vecinos vigilontea en nucstm calle. 

ri.· Dcnuncinr los delitos a las a\J'eas correspondientes. 
IP.- Coupartici110ci6D de Jos scct<?Jes hunianos de nuemo enlomo: iglesia, corncrciantcs, escuelas . 

• • • 
.. ' 

~.,¿~~ 
tora. Lauro Osario Outf~rrez. 

Atf'1tl11menfe.. 
Comill \'ednftl IZ·O~l-J Hadcnd• San .lu•n. 

TESIS CON 
FAIJLA DE OfüGEN 

Sr. 



. : 

México DF a 25 de scpliembro d<1I 2001. 

·: • ·Estimados vecinos: 

'.::A partir de la última consulta vecinal, en que acudieron a votar on contra do. la . 
apertura de una gasollnerla, ustedes cerno vecinos, reiteraron su apoyo al Comité 
Vecinal 12-053·1 para tomar las medidas necesarias tendienles a evitar mayores 
Impactos a la vialidad y a la bioecologla. 

Por tal motivo les pedimos acudir el próximo domingo, dla 30, a las 11 hrs., a una 
asamblea bajo el siguiente orden del dla: 

1.· Registro do asistencia. 
2.· Apertura de las nuevas instalaciones escolares del Tecnológico de Mcnterrey 
sobre Calzada de Trasmisiones casi esquina con Canal de Miramontes, es decir, 
junto a nosotros. 
3.~ Asuntos generales. 

El punto de reunión es la cancha de basketball sobre Canal de Miramontes entre 
Barranca y Cumbre. 

ATENTAMENTE 

~~ 
Profra: Laura Osario Gutiérrez, Coordinadora 

Sra. Concepción Fernfmdoz Martlnez Sr. 
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