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Esta tesis expone cémo la radio se convierte en un Ambito de confiuencia de 

prfcticas sociales y comunicativas que 4 su vez sustentan otras practicas, 

favorecen la revitulizacién de las identidades individmles y colectivas y 

sientan lus bases para el punto de encuentro y despegue de un movimiento so- 

cial y de un nuevo actor yocial, De este planteamiento se desprenden conse- 

cuencias importantes para la reconceptualizacién misma de los movimientos 

sociales y de la emergencia de nuevos actores sociales, 

Para ello, el estudio analiza cémo y por qué se ha conformado una impor- 

tante red de organizaciones sociales latinoamericanas dedicadas a la radiodi- 

fusién con fines educativos, populares y comunitarios. Je destaca el origen 

eclesial catélico de dichas pr&cticas y su relacién con otras pricticas comu- 

nitarius, de tal manera que se configura un proyecto social donde convergen, 

y desde el cual ae establece un espacio significativo de lucha colectiva. 

Se marca con claridad la metodologia utilizada, lo que permite definir 

conceptualmente los datos y articularlos tedricamente, La utilizacién de una 

gran cantidnd de fuentes facilita el seguimiento de log procesos hist6ricos 

analizados y sustentan las proposiciones desarrolladas en esta investigacion, 
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This thesis presents how the radio becomes an atmosphere of conjunction of social 

and communicative practice, at the same time supports other practices, it favors the 

revitalization of individual and collective identities and set the bases for an encounter 

point and the launching of a new social movement and a new social actor. From this 

setting are detached important consequences of reconceptualization of social 

movements and the flourishing of new social actors. 

Because of this, the work is analyzed in how and why the radio has conformed an 

important net of Latin-American social organizations dedicated to the broadcasting 

with educative, popular and community purposes It’s emphasized the catholic- 

ecclesiastic origin of these practices and their relation with other community practices, 

in such way it is configured a social project where they converge and from it is 

established a meaningful space of collective struggles. 

It’s clearly marked the methodology that is used, which permits to define conceptually 

the information and articulate it theoretically. The use of a huge amount of resources 

facilitates the pursuit of the historical process that are analyzed and supports the 

propositions developed in this work.



  
Para que quien sabe pueda ensefiar a quien no sabe 
es preciso que quien ensefia sepa que no sabe todo 

y que quien aprende sepa que no lo ignora todo. 

Paulo Freire 
Pedagogia de la esperanza, p. 180



A quienes atin creen en las utopias. 

A quienes las construyen a diario...
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PROLOGO 

Este fin de milenio se caracteriza por el derrumbe de ideologias, paradigmas, gobiernos y 

sistemas -entre otras cosas-. Este sacudimiento, ni el primero ni el ultimo, deja abierta 

posibilidades para nuevos procesos. Tampoco es novedoso que lo viejo y lo nuevo convivan 

cierto tiempo hasta que lo primero queda totalmente desplazado y lo segtindo adquiere formas 

precisas. De igual manera, no se trata de una sacudida subita y mucho menos inesperada. si 

bien en algunos casos pueda parecerlo asi. 

Se habla de una "crisis de los proyectos societales"’ acelerada por la caida del 

“socialismo real" y la pérdida de consenso en torno a un capitalismo que ya no garantiza el 

sostenimiento del nivel de vida aleanzado por las sociedades mas desarrolladas y anula las 

expectativas de mejoras en los paises mas pobres. Asistimos al surgimiento de nacionalismos 

y fundamentalismos que caminan en sentido contrario a la pregonada globalizacién neoliberal. 

La incertidumbrese consolida como el signo de los tiempos presentes. En América Latina. a la 

vieja incapacidad para alcanzar niveles de vida dignos para la mayorfa de su poblacion. se 

suma la crisis general de los proyectos societales que resultan inacabados, lo que obliga a que 

"cada nueva generacién tiene que estar constantemente reproyectandose, tratando de 

encontrarse como nacién". Apenas emergiendo de una década de retroceso general -los 

ochenta-, los reajustes mundiales imponen un modelo econémico que reemplaza la agotada 

formula de la sustitucién de importaciones por una orientacién hacia los mercados externos. 

En otro plano, se proclama la democratizacién de la vida politica con la llegada de civiles al 

gobierno. La respuesta insatisfactoria a estos dos signos de buen augurio han confirmado, en 

  

s 

' Osorio, J. “América Latina. Globalizacién y crisis de identidad", p. 228. 

Santos, T. dos. “Crisis y movimientos sociales en Brasil", p. 52.



este periodo de los noventa, que América Latina debera seguir viviendo “entre la esperanza y 

la frustracién".? 

Sin embargo, en este momento histérico particular donde muchos parametros se 

derrumban y donde atin no estan claro los nuevos procesos sustitutivos, me resulta alentador 

constatar la expansidn y el fortalecimiento de practicas comunicantes que se entrecruzan y 

refuerzan a nivel latinoamericano y mundial y que constituyen. a mi modo de ver. una 

respuesta a diversas problematicas de indole social, econdémica, politica, cultural y social. En 

sus primeros cincuenta afios, las radios educativas, populares y comunitarias representan un 

modo de asumir la responsabilidad de trabajar por la solucion de problemas comunes y en el 

que estan involucrados grupos activos de la sociedad y organizaciones de apoyo. 

La decision de escoger un tema de estudio tiene que ver, evidentemente, con la historia 

personal de quien toma la determinacién. En el caso de un trabajo doctoral, el tiempo es un 

elemento importante para madurar el conocimiento que se va acumulando sobre el asunto, a 

pesar de que “el trabajo popular, la comunicacién popular. no son nunca -y hay que 

congratularse por ello- algo definitivo y acabado; estan en permanente y dindmico proceso de 

cambio y de reformulacién”.* De ahi que este escrito es el resultado de una aprehension. 

determinada por las circunstancias vivenciales que me permitieron adentrarme y transitar por 

este campo de estudio que no permanece¢ estdtico, que evoluciona como resultado de los 

cambios que se generan en el entorno correspondiente. Es el caso de la disposicion para 

comprender el problema planteado desde la historia personal, con todas !as implicaciones. 

limitaciones y desviaciones que esto pueda significar. 

Como indicio de la perspectiva desde la cual me enfrento a este anilisis. quiero 

reproducir las palabras expresadas por Luis Sepulveda” en una entrevista y con las cuales me 

identifiqué inmediatamente. Dijo: 

me 

3 

4 
Osorio, J., od. cit, p. 230. 

Kaplin., M. £1 comunicador popular. p. 261 

> Eseritor chileno (Ovalle, 1949), autor de Un vieyo que leia novelas de amor (1989). Estudié direccion teatral. 

Participé en la Unidad Popular durante el gobierno de Salvador Allende lo que le valio ser condenado por "alta 

traicion” después del golpe militar; luego de,permanecer prisionero dos afios y medio inicio su exilio en la 

Republica Federal de Alemania. En Hamburgo, donde reside, fue invitado por el Centro de Formacién 

Radiofénica de la Deutsche Welle en 1993, para escribir el guidn de un radioteatro.



[...] si algo nos caracteriza [a los chilenos] es que hemos ido de derrota 

en derrota, Pienso, que nunca en la historia de la humanidad hubo una 
generaciOn que tuviera tantas derrotas sobre sus espaldas; aunque. 

curiosamente, estas derrotas no nos han hecho a nosotros derrotados. nos 

han hecho individuos capaces de soportar las derrotas, como que hemos 

sido capaces de cultivar una cultura de la derrota, y este tener el cuero ya 

duro de tanto soportar derrotas es lo que nos permite seguir adelante, va a 

ser un grano de arena mas que estamos aportando a la construccién de ese 

edificio de la sociedad justa, de la sociedad fraterna.® 

Este trabajo, es pues, mi grano de arena. Las continuas derrotas a que nos someten 

diariamente las politicas erréneas de nuestros (des)gobernantes no son suficientes para 

doblegar ia decisién de proseguir con la construccion de un camino, de una opcion de vida, de 

una ética, para superar las desigualdades que distinguen la vida latinoamericana. Se habla del 

fin de las utopias; sin embargo no se ha terminado con la injustica -social, cultural. politica y 

econdmica- sino que, por el contrario, se han exacerbado las disparidades. 

Cuando entré en este mundo de las radios populares, empecé a comprender el espiritu 

de union que las relaciona y también el empuje de los seres que han martillado con su voz. su 

paciencia, su indémito espiritu libertario en toda la conciencia latinoamericana. Lo interpreto 

como un espiritu ecuménico que sobresale por encima de las diferencias y que se ha curtido 

transitando por un camino dificil, lleno de escollos, de sinsabores, de violencia. Pero la lucha 

es lo que ha fortalecido la esencia de estas experiencias que representan el inddmito espiritu 

de los que creen que puede haber una propuesta de vida mejor, en contraste con la derivada de 

los intentos por anular toda transformacidn positiva para los pueblos latinoamericanos. 

Este escrito es un testimonio, una prueba, de que la embestida del capitalismo salvaje y 

sus secuaces locales, no son suficientes para arrancar de raiz la opcion por el respeto a las 

diferencias y la lucha por la justicia y el derecho a expresarse de los pueblos latinoamericanos.. 

¢@Una mirada tardia? “ 

En estos momentos, a menos de un lustro del fin del milenio, los investigadores de la 

comunicacién en Latinoamérica no parecen interesarse -por el tema de sus trabajos actuales- 

, * Garrido, M. “Entrevista a Luis Septilveda”, pp. 60-63.
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en un fendmeno que tuvo su momento culmimante en los setenta. Desde esa Optica mi tema 

pudiera parecer poco actual ante la presencia avasalladora de la televisién, el video, los 

satélites de comunicacion y los sistemas cibernéticos con sus multiples usos que permiten un 

intercambio de informacion cada vez mds rapida y mas completa. La revolucién de la fibra 

6ptica nos ha incorporado a las "autopistas de informacion" que integran teléfono., televisién y 

computadora; Internet nos permite la comunicacion planetaria desde nuestra computadora 

personal. Ante esta utopia hecha realidad, ;qué interés puede tener el estudio de estas formas 

“arcaicas" de comunicacién? 

Arribamos al siglo XXI sin haber superado las desigualdades ni las injusticias. E] 

namero de pobres va en aumento y se profundiza la diferencia entre los pocos que tienen 

mucho y los muchisimos que no tienen casi nada. Ante este panorama Ia resistencia de las 

experiencias de radios que representan intereses locales y de grupos organizados (mujeres. 

campesinos, indigenas, estudiantes, obreros...), resulta un tema apasionante y una razén de 

conciencia que me llevé al andlisis del porqué de su temeridad. de su obstinacién en imponer 

su presencia en las ondas hertzianas latinogmericanas. Mi discurso no es neutral. se construye 

con base en las experiencias vividas en sociedades distintas -la de nacimiento (Argentina). la 

de adopcién (México), las del intermedio (Brasil y Pera)-; y, en el legado familiar de 

inmigrantes italianos que roturaron por primera vez la tierra para sembrar los granos que han 

dado fama a la pampa argentina. De lo primero, surge la nocién de la “patria grande” y el affan 

de entender sus diferencias y similitudes; de lo segundo, la disposici6n a buscar nuevos 

horizontes cuando las condiciones cancelan la justicia y la libertad. Por ultimo. el compromiso 

de luchar en mi medida por restaurar el significado de esta tierra americana en la cual tantas 

personas encontraron “trabajo, seguridad y paz”! También, reconozco el desagravio que 

debemos a los pueblos autéctonos por el tratamiento recibido durante mas de quinientos afios. 

Y es a partir de esta perspectiva desde la cual extiendo mi mirada a un territorio ubicado entre 

las dos realidades que forman mi mundo existencial primario, y al que se denomina América 

Latina. 

7 Enrique Dussel en su libro El encubrimiento del indio: 1492 (nota de la pagina 10) recuerda que su bisabuelo - 

socialista y luterano aleman- llegé a Buenos Aires en 1870 en busca de esas tres condiciones y que “fue recibido 

sin trabas, se le dieron todas las oportuniclades e hizo familia y muri en aquellas tierras”.
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Mis recorridos frecuentes por Colombia, Ecuador y Argentina, el paso por Bolivia. 

Chile y Uruguay; mis viajes de estudio a Costa Rica, Guatemala y El Salvador, me han 

permitido constatar el desarrollo de los proyectos radiofénicos. Se ha tratado de un ir y venir 

desde la experiencia personal a la palabra escrita. Por ejemplo, la lectura de esa extraordinaria 

cronica de José Ignacio Lépez Vigil sobre Las mil y una historias de Radio Venceremos me 

levo, en San Salvador, a estrechar la mano del mitico Santiago, nombre de guerra del 

venezolano Carlos Henriquez Consalvi, “la voz” de Radio Venceremos.® En fin, una y otra vez 

tuve ante mis ojos a los realizadores de las hazafias radiofénicas que habia conocido primero a 

través de las fuentes escritas que se iban acumulando a mi paso por los distintos paises, segtin 

se puede comprobar por la extensa relacién de fuentes que significan mucho mds que 

acumulacién de fichas, ya que todo ese material me ha permitido abrir la puerta de este mundo 

hertziano que me cautivé con sus aciertos y desaciertos, con el tesén de sus mujeres y hombres 

que luchan por una forma de vida mas digna y mas justa. 

También, académicamente, la decisidn de trabajar sobre este tema tiene sus 

fundamentos. No se trata de un camino improvisado; aunque inicié por azar mi andar por él. 

mi interés por el tema de la radio data de 1988 cuando presenté un proyecto de investigacién 

sobre la radio permisionada’ en el Estado de Hidalgo. Como resultado de esa experiencia se 

publicaron dos libros: Las ondas dormidas. Cronica hidalguense de una pasion radiofonica; y 

La radio permisionada en México: el caso de Hidalgo. También, coordiné el Primer 

encuentro sobre la radio hidalguense en Pachuca-Hidalgo (mayo, 1990) con el auspicio del 

Instituto Hidalguense de la Cultura, Fundacién Friedrich Ebert y la UAM-A; y el Taller de 

radio regional con el apoyo de la Fundacion Friedrich Ebert y la UAM-A, en Tasquillo- 

Hidalgo (octubre, 1990). . 

En 1989, con uma compafiera de 4rea, presentamos el proyecto de creacién del 

Programa de Investigacién y Realizacién Comunicativa-PIRCO, con objeto de centralizar las 

® Vid infra, 8.1.4. Guerra, politica. 
° En México, a diferencia de la "concesién" que se otorga mediante concurso a empresas privadas con fines de 
lucro, el "permiso” se extiende a instituciones educativas (Radio UNAM, Radio Educacién, Radio Universidad 

de Xalapa), a organismos paraestatales (Instituto Nacional Indigenista), a gobiernos de los Estados (el caso de 

Hidalgo) a escuelas radiofénicas (Radio Huayacocotla), para que cumplan con objetivos referidos a sus funciones 

_ institucionales sin autorizacién para comercializar sus espacios.



actividades de investigacion y produccion radiofonica que se venian realizando en el Area de 

Historia de México.” 

En 1990 registré en la UAM-A, el proyecto de investigacién Relucion historica de la 

radio universitaria en México, que debi suspender para concentrarme en la preparacién de mi 

tesis de Maestria en Ensefianza Superior. Del primer proyecto sélo alcancé a publicar un par de 

articulos y presentar el primer informe sobre avances de investigacioén (Radio UNAM, Radio 

Universidad de Querétaro, Radio Universidad de Xalapa y las fichas de las 14 radioditusoras 

universitarias). La tesis de maestria, E/ papel de la radiodifusién en la ensefianza superior a 

distancia, tuvo su origen en un curso internacional en el Instituto Costarricense de Ensefianza 

Radiofonica-ICER (San José, 1990), situacidn que me permitié entrar en contacto con fas 

experiencias educativas por radio y recoger informacién de primera mano que completé. en 

México, con un andlisis de la hemerografia sobre el tema. Una versién modificada de ese 

material se publicé con el titulo Radiodifusién educativa. 

En abril de 1991 comencé los cursos propedéuticos del Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos. En junio de 1992, el Dr. Mario Salazar Valiente fue designado mi Tutor 

Académico. Desafortunadamente fallecié en diciembre de ese afio. En marzo de 1993 conclui 

con los cursos que forman parte del plan de estudios. Para ese entonces el Dr. Guillermo 

Orozco Gémez (en ese tiempo en la UIA, ahora en la Universidad de Guadalajara)* habia 

aceptado ser mi asesor de tesis y con él comencé mi estudio sobre el analisis de los procesos 

de recepcién y la comunicacién desde las practicas sociales con objeto de aplicar esta 

metodologia para estudiar la influencia de los contenidos educativos (ICER de Costa Rica y¥ 

PEBA de El Salvador), en las practicas sociales de la comunidad. : 

Igualmente, mi trabajo de investigacién en la UAM-A siguié con el tema general de la 

radio y su particularidades (en México: gubernamentales, umiversitarias, indigenistas. 

educativas; y educativas, populares y comunitarias en América Latina); también, me dediqué 

a los subtemas: iglesia, comunicacién y movimientos populares; mujeres y comunicacién 
= 

radiofénica. Estos asuntos han sido el motivo de mi participacién en diversos encuentros 

% Departamento de Humanidades, Division de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Aut6noma 

Metropolitana Azcapotzalco, México, D. F.



especializados y la materia de articulos, informes de investigacién y del libro Radio popidar 

en América Latina. Inventario de organizaciones. 

A finales de 1994, presenté en la UAM-A dos informes de investigacion: "Panorama de 

la radio en México" y "Red de radiodifusoras del INI". Corresponden a los dos primeros 

nimeros de FOLIOS DE PIRCO (noviembre y diciembre de 1994), cuadernos proyectados para 

difundir la informacion que recopilada sobre radio! principalmente para su distribucién a los 

miembros de AMARC. Otros compromisos académicos me impidieron continuar con este 

trabajo 

Sirvan los sefialamientos anteriores para precisar el entorno favorable al desarrollo de 

este proyecto, que ha correspondido a una sucesién de circunstancias encadenadas que me ha 

permitido ampliar mi conocimiento acerca de este fendmeno comunicativo y, sobre todo, 

entender la multiplicidad de circunstancias que interactuan con él. No he seguido una linea 

recta, el camino estd representado mds bien por un arbol con un tronco fuerte y definido con 

varias ramas igual de importantes por las que es imprescindible trepar para encontrar la 

claridad necesaria para comprender un fendmeno tan compleio y tan relacionado a otras 

circunstancias que le han dado origen, transcendencia y futuro. Este particular itinerario me ha 

permitido incursionar en los terrenos aledafios y comprender mucho mejor el asunto estudiado. 

E] resultado es esta interpretacién, esta mirada personal, que como tal puede ser discutible 

desde otros angulos. . 

El lapso empleado en esta investigacién me permitié consultar una extensa bibliografia 

que anoto con cuidado para que pueda servir de base a otros investigadores o lectores 

interesados en profundizar sobre los aspectos que aqui se abordan para comprender y explicar 

a las radios educativas, populares y comunitarias en América Latina. De hecho, las fuentes 

correctamente registradas permiten partir de una base segura para continuar la pesquisa segun 

los intereses del lector; cuando estan apuntadas con descuido y desconocimiento de las reglas 

minimas complican y hasta anulan el seguimiento de Ja informacion. 

"La propuesta incluia un tercer ntimero dedicado a México, sobre el Instituto Mexicano de la Radio-IMER. 

mientras que !os restantes correspondian a la informacién de primera mano sobre ARPAS de El Salvador, FGER 

_ de Guatemala y de Argentina: ARCA, ARCO y FARCO.
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Para concluir. quiero sefialar mi profundo agradecimiento a todas las personas que a lo 

largo de estos ultimos afios, y por los distintos caminos latinoamericanos que he recorrido, me 

otorgaron su tiempo y su paciencia para responder a mis cuestionamientos y que. con 

generosidad, compartieron conmigo informacion preciosa sin la cual esta investigacién no 

habria podido seguir adelante. 

A la UAM en general, por el apoyo brindado para evar a buen término este proyecto 

académico. En particular a las ex jefas del Departamento de Humanidades: Maria Luisa 

Figueroa, que tempranamente me brind6 su ayuda y me alenté para iniciar este viaje por el 

mundo de las radios no comerciales; y a Maria Elvira Buelna Serrano, por continuar con el 

respaldo. Ambas, ejemplo de solidaridad, amplitud de criterio e inteligencia para impulsar el 

trabajo académico. También, a mis compafieras de la ex-Area de Historia de México que con 

su ejemplo de profesionalismo, creatividad y tesén demuestran que ser latinoamericanas no 

implica desorden, irresponsabilidad, negligencia. malhechura sino todo lo contrario. 

A Guillermo Orozco, mi paciente asesor. A Miguel Concha por haberme presentado 

con Guillermo. 

A la UNAM por haberme recibido en su seno lo que me permitié concluir una 

licenciatura, maestria y ahora el doctorado. Es, en el sentido estricto del término, mi alma 

mater. Gracias: también a México. Por la generosidad con que recibe a los desterrados, por su 

cultura magnifica y milenaria que penetra los sentidos y los sentimientos. 

La lista podria seguir, pero siempre resultaria incompleta porque cada dia se reciben 

influencias que marcan, indefectiblemente, la trayectoria personal. Nadie vive impunemente. 

-
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INTRODUCCLON |. 
    

    

En este momento en que pisamos el umbral del siglo XXI, destacan en el mundo dos 

tendencias que determinan fronteras de accién contrapuestas. La mas novedosa, aboga por la 

globalizacién que significa atender los fendmenos -especialmente los del campo econémico y 

de las comunicaciones- mas alld del limite nacional; la palabra clave es el “mercado” y no hay 

futuro -dicen sus apologistas- sin el acatamiento a su ldgica; la segunda, no tan reciente, se 

empefia en preservar las manifestaciones locales. A estos dos niveles, que pueden parecer 

antagoénicos, los entiendo mds bien como complementarios porque determinados problemas - 

p.e. ecologia, derechos humanos, derechos de las mujeres. formas comunicativas- tienden a 

tratarse en diferentes planos que van de !o estrictamente local a lo planetario. pasando por las 

consideraciones nacionales y regionales. En este ambito, se desarrollan acciones colectivas 

producto de la articulacién de diversos niveles que, desde sus particularidades, construyen 

espacios de sintesis donde se forma un nuevo sujeto social. 

Me ocupo, en esta tesis, precisamente de un prototipo de accién -radicfénica- 

generado por las practicas colectivas de diversos actores sociales que constituyen un fendémeno 

complejo que reviste caracteristicas multiples pero que, a su vez, permite evidenciar la 

construccién de una identidad colectiva nueva, integradora. A partir de este razonamiento 

tedrico, me permito ordenar los hechos inscritos en esa realidad heterogénea para facilitar la 

interpretacién del entramado de las acciones particulares que conforman el universo de las 

radios educativas, populares y comunitarias. Este proceso de reconstruccién fue 

conformandose a partir del reconocimiento directo de las mismas prdcticas colectivas que. 

como todo fenémeno social, presenta numerosas aristas. 

Asi, cuando comencé a profundizar mi indagacion se fue aclarando la magnitud del 

proceso constitutivo de estas experiencias radiofénicas particulares. El trabajo de campo y la 

revision de las fuentes informativas me enfrenté rapidamente a ciertas situaciones que se 

‘repetian constantemente. Por ejemplo, la referencia obligada cuando se explicaban jos origenes
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y objetivos de las experiencias radiofonicas al Concilio Vaticano Il y a las Conterencias 

Generales del CELAM -Medellin y Puebla-. La otra cita era al método pedagdyico 

concientizador de Paulo Freire que eleva la alfabetizacion a una practica de la libertad. {Qué 

significado tenia esta recurrente presencia en el origen y desarrollo de las practicas 

comunicativas estudiadas? Explicar esta conducta result fundamental para determinar la 

génesis de estas practicas comunicativas. Aprehender esta realidad a partir del supuesto de fa 

totalidad como mecanismo de apropiacién, me facilitard una interpretacién integral a partir 

del reconocimiento de los elementos del todo que son, a la vez. producto y productor de la 

realidad concreta. 

Si bien conocia el trabajo de Freire, no habfa tenido la oportunidad de aquilatar hasta 

donde habia llegado su mensaje ni de reconocer su relacién con otros sucesos isnportantes en 

la historia de Brasil y de Latinoamérica, especialmente, en torno al comportamiento de 

sectores de la Iglesia catdlica después del Vaticano {I. Este reconocimiento me llevo. 

necesariamente, a explorar el significado de la Teologia de la Liberacijin y de las 

Comunidades Eclesiales de, Base. Tedricos, practicantes y seguidores de estas tendencias 

participan o estan relacionados con las experiencias radiofénicas que estudio. Igualmente. mi 

trabajo de campo me permitié ir conociendo los apoyos econdmicos y técnicos que distintas 

ONGs han ido proporcionando, especialmente a los proyectos de educacion por radio. Una de 

las ayudas ‘consiste en enviar a cooperantes'” y a personal entrenado en actividades 

relacionadas con las caracteristicas del proyecto. También, contacté con los grupos de mujeres. 

cada vez mas activos, que representan un ntimero importante de experiencias de comunicacion. 

Apreciar estas participaciones, resulta indispensable para comprender el origen y la 

trayectoria de estas experiencias de trabajo grupal en torno a la radiodifusién. Y para explicar 

la emergencia de practicas sociales que permiten la reagrupacién de cuestionamientos a un 

Estado autoritario, antidemocratico y que “gobierna” de espalda a las necesidades de las 

mayorias, y que juegan un papel aglutinante y motivador que representa la posibilidad de vias 

alternas para reemplazar los canales institucionales obstruidos 0 inexistentes. El trabajo directa 

© indirectamente relacionado con estas practicas comunicativas, va superando la atencién a 

  

2s gencias internacionales solventan fa estadia, generalmente por dos aftos, de personal de uno y utro sexo para 

cubrir labores especificas dentro de un proyecto de cooperacién entre el pais receptor y el otorgante
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demandas inmediatas para tomar conciencia de su papel y consolidarse en un movimiento 

popular que logra aglutinar y dar una direccién a las demandas de los actores sociales que se 

van definiendo de manera novedosa. Estas acciones no deben interpretarse como lucha 

politica en el sentido de lucha por el poder, sino como practicas centradas en la construccién 

de identidades colectivas que intentan determinar nuevos espacios de relaciones sociales. 

Supone integrar demandas de diversos frentes e incorporar reivindicaciones parceladas de 

sectores afectados por la crisis y cuyos actores son parte de movimientos populares 

especificos. Asi, afianzo la idea de estar ante un auténtico movimiento de comunicacién 

democratizadora que, con sus diferentes desarrollos y avances, acttia a nivel latinoamericano 

como un todo cohcrentc. siguicndo objetivos éomunes, comparticndo los progresos y las 

luchas por el reconocimiento legal. La heterogeneidad de origenes y recursos -humanos. 

econémicos, cultutales- en lugar de ser un obstdculo ha fortalecido el proyecto comtn. 

valorando la diversidad y reforzando las similitudes. 

Para delimitar el objeto de estudio, fijo el origen histérico de este movimiento de 

comunicacién radiofénica en dos momentos historicos: la creacién de radio Sutatenza en 1947 

y la reunién del CELAM en Medellin. La primera como sefial del inicio de un macro 

desarrollo comunicativo en Colombia, que cerré su ciclo en 1989, y que sirvid de ejemplo para 

otras experiencias latinoamericanas.La segunda, Medellin, porque marca un cambio sustancial 

en los procedimientos evangelizadores de la Iglesia y cuya apertura derrama energia. 

recursos y el apoyo institucional para el desarrolio de proyectos ligados a los medios de 

comunicacion, especialmente la radio, para extender la tarea evangelizadora y la labor 

educativa en favor de los adultos analfabetos. Concentraré mi atencién en ALER como la 

institucién latinoamericana que logré conjuntar las experiencias de radio relacionadas con la 

Iglesia, logrando dar continuidad y permanencia a un proyecto de sociedad a la que aspira y 

por la que trabaja. Pero también en AMARC que representa la apertura a otras formas de 

organizacion comunicativa promovidas por nuevos actores sociales. Por el lado de la Iglesia. 

exploraré dos movimientos claves para comprender los objetivos de estas practicas 

radiofénicas: la Teologia de 1a Liberacién y las Comunidades de Base, ambas comprometidas 

con la “opcién por los pobres".
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Mi propuesta puede parecer ambiciosa va que anuncia aprehender cincuenta afios de 

esfuerzos, avances y retrocesos de este fendmeno que representa la polifonia propia de sus 

origenes particulares. Pero no se trata propiamente de un registro historico, puntual y 

detallado, para exponer metédicamente el origen, evolucién y perspectivas de las radios 

educativas, populares y comunitarias. sino de un proceso de aprehension de su génesis y 

desarrollo con la intencién de exponer la pluralidad de elementos, significados y relaciones 

que convergen en esa manifestacién comunicativa y que hace emerger a un sujeto colectivo 

nuevo. 

Para lograr mi propdsito estructuré esta presentacion en tres partes que se dividen en 

once capitulos, de los cuales los cinco primeros corresponden a la especificacién de los 

lineamientos de la investigacion. Los tres siguientes los dedico a las corrientes fundadoras de 

este nuevo sujeto social que aspiro aprehender e intepretar. mientras que los tres Ultimos 

contienen las conclusiones, registran las fuentes y comprenden los anexos. 

La peculiaridad del objeto de estudio complicé el disefio de un paradigma explicativo 

convincente, de ahi la necesidad de precisar con mayor cuidado el ordenamiento de los 

elementos explicativos y teéricos en que baso la segunda parte de la tesis. Por to tanto. en el 

capitulo uno trazo los limites del campo de estudio y distingo los rasgos fundamentales entre 

radios educativas, populares y comunitarias. Esta precisién responde a pautas ya trazadas por 

las organizaciones que las agrupan (ALER y AMARC), aunque en su momento tainbién me 

refiero a radios comunales. radios libres. radios guerrilleras y radios indigenistas porque 

forman parte del universo de estudio y es necesario respetar la denominaci6n asignada. 

En el segundo y tercero, establezco la importancia que le atribuyo a este tema y el 

valor que le asigno al mismo entendido desde dos grandes campos de conocimiento y de 

practica: la educacién y la comunicacion. Estas dos visiones responden al desarrollo de mi 

trayectoria académica, lo que me permitié acceder por doble via a la problematica en cuestién 

y entender con claridad el alcance del tema que me ocupa y , asi. justificar mi aportacion al 

conocimiento de los fendmenos sociales latinoamericanos. 

El cuarto capitulo, trata sobre la estructura propiamente dicha de la investigacion a 

partir del planteamiento de las preguntas que guian la investigacion y de la especificacion de la 

premisa de estudio; sigue la demarcacién del tiempo y espacio como dimensiones de analisis
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del objeto de estudio: concluye con la definicién de los objetivos y la puntualizacion tanto de 

la metodologia como de la estrategia seguida para alcanzar los primeros. 

En el quinto, me ocupo de precisar el significado de los conceptos que cumplen una 

funci6n destacada como organizadores de la relacion con la situacion especifica que construyo 

precisamente para este andlisis. 

Los tres siguientes capitulos se dedican a esclarecer la trama que sirve de fundamento 

a las practicas colectivas que han dado vida a las radios educativas. populares y comunitarias. 

En esta segunda parte, se encuentran los puntos esenciales para entender este proceso social, 

diverso, multiple, variado, a cuyos actorores y formas de accién los interpreto como 

indicadores de la emergencia de nuevas identidades colectivas. Para este procedimiento 

analitico es menester identificar el origen y desde ahi relacionar sus distintos componentes. 

Con ese fin, el capitulo sexto lo dedico a examinar los principales documentos papales 

referidos ala comunicacién social y a registrar la sucesién de hechos a nivel latinoamericano. 

que considero més significativos para explicar el desarrollo de las practicas radiof6nicas: 

igualmente, profundizo en el significado de la I] Conferencia del CELAM (Medellin. 1968) que 

considero el momento clave, a nivel latinoamericano, donde se discute el nuevo modo de 

entender y actuar el trabajo pastoral siguiendo la linea del Concilio Vaticano II y. de igual 

modo, trato la III Conferencia (Puebla, 1979) para destacar ta continuidad y los cambios en la 

posicién de la Iglesia respecto, principalmente, al campo de la comunicacién social. 

En el capitulo siefe, examino en forma especial a la corriente liberadora de la Iglesia 

porque en ella militan los principales promotores de la comunicacién popular, y porque su 

reflexion corresponde al momento histérico en el cual Latinoamérica intenta sacudirse la 

dependencia que la agobia. Su influencia se entreteje con la de otra proposicion determinante 

para el desarrollo de la educacién y la comunicacién populares, me refiero a la proposicién 

pedagégica de Paulo Freire intimamente relacionada con el Movimiento de Educacién de 

Base-MEB impulsado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Entender este 
a 

proceso, deslindar estas influencias, resulta primordial para explicar los cambios de enfoque 

que llevan del énfasis en los objetivos educativos de los proyectos radiofonicos a una 

propuesta mas integral que atienda a las diferentes necesidades de la comunidad.
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Para cerrar la segunda parte, en el capitulo ocho agrupo aquellas practicas sociales 

cuya manifestacién incide en la emergencia de una nueva identidad colectiva que se concreta 

en el quehacer radiofénico. Asi, identifico los nuevos movimientos sociales con realizaciones 

radiofénicas especificas para dejar claro que aun tratandose de movimientos considerados 

“tradicionales”, como el obrero, fa acci6n colectiva es capaz de ser reconocida como una 

proposicién inédita. Los siguientes puntos tratan sobre dos manifestaciones que considero 

también emergentes y que participan activamente en el entramado que intento exponer. Las 

Comunidades Eclesiales de Base-CEB representan fa praxis de un modelo de Iglesia que 

extiende su funcion pastoral y evangelizadora a la comunidad de fieles donde los laicos tienen 

un papel preponderante; si bien podria haberme referido a ellas en el capitulo siete -Iglesia ¥ 

Liberacién- he querido destacar la caracteristica de su organizacién que, al igual que las 

Organizaciones no Gubernamentales-ONGs, resuelven en forma original su participacion en 

la resolucion de conflictos sociales, 

El capitulo noveno, con el que inicia la tercera parte, se dedica a las conclusiones para 

cerrar esta interpretacién del origen, evolucién y perspectivas de las radios educativas. 

populares y comunitarias. 

Con respecto a las fuentes de informacion registradas en el capitulo diez. las he 

presentado en dos modalidades: 1) se ordenan alfabéticamente todos los registros para facilitar 

la consulta del asiento completo a partir de !a nota de referencia que acompafia al texto. en 

donde la ficha aparece abreviada; 2) se registran por secciones de acuerdo con el asunto 

principal, con objeto de simplificar la consulta por temas. En ambos casos se atiende a todo el 

material consultado y no sélo al que me refiero especificamente en las notas a pie de pagina. 

Me parece que toda investigacién representa un peldaiio mas en el largo ascenso del 

conocimiento, y no solo por el desarrollo del tema en si mismo sino también por todos los 

otros elementos que lo acompafian. Cuando se ha trabajado mucho tiempo un tema y se ha 

tevisado exhaustivamente la informacion el resultado de su registro se convierte, a su vez. en 

una fuente o punto de partida para para otras lineas de investigacion. Por lo menos. esa es mi 

experiencia y espero, a mi vez, cumplir adecuadamente con este cometido. 

Al final, en los anexos -capitulo once- incluyo material complementario y de consulta. 

£
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ot PrimeraParte.. 
_ BINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION    

La eleccién del tema, como ya indiqué en el prélogo, tiene antecedentes estrechamente 

vinculados con mi programa de trabajo en la UAM-A. Esto significa que mi interés no es 

reciente, ni concluira con la presentacién y discusién de estas reflexiones. Mas bien, se trata de 

cumplir con etapas impuestas por el medio académico -maestria, doctorado- y que, por oua 

parte, obligan a una actualizacién y renovacién del conocimiento sobre el tema en cuesti6n. 

Sin duda este procedimiento exige reelaborar el vinculo con la realidad tematica, y de ahi la 

importancia que reviste la precisién del campo de trabajo, de la relevancia del tema y la 

justificacién de su eleccién como tesis doctoral. 

1. Delimitacién y precisién del tema 

* 

En general, la radiodifusion en América Latina ha adoptado el modelo estadounidense 

por lo que se refiere al uso del medio radiofénico que implica una serie de formatos o géneros 

basicos y un sistema de publicidad para su financiamiento, en contraposicién al modelo 

europeo de servicio piiblico. Asi, mientras que este ultimo elabora programas (que informan. 

_educan y entretienen) para las audiencias, la radiodifusién comercial vende su audiencia a los 

anunciantes.!° 

Desde que se efectuaron las primeras emisiones -por los afios veinte- hasta nuestros 

dias, el fendmeno radiofénico se ha ido extendiendo hasta situarse como el medio de 
~ 

comunicacién social que !lega a mayor nimero de habitantes'*. Mientras que el libro y las 

'S Lewis, P.M. y J. Booth, El medio invisible. Radto piblica, privada, comercial y comunttaria, p. 139. 

‘* Comparacién por cada mil habitantes, por subregion de aparatos receptores de radio / aparatos receptores de 

_ television / ejemplares de diarios: C.An.ér.= 245/ 100/ 70; Area Andina = 277/ 98/ 57; Cono Sur =524/ 183/ 63.



” 

  

22 

publicaciones periddicas requieren una poblacién alfabetizada. una capacidad de consumo 

suficiente y sistemas de distribucién extensos 0, en el caso de la television que requiere mayor 

desembolso y servicios eléctricos que no alcanzan a cubrir al 100% de la poblaci6n America 

Latina, Ja radio llega a todo tipo de audiencia y, gracias a los transistores, hasta los lugares mas 

apartados -especialmente en las zonas rurales-. Dadas sus posibilidades puede decirse que la 

radio esta subutilizada ya que no se aprovecha suficientemente por ejemplo, para la 

educacién y la extension de la cultura. Es en este campo donde tas radios aqui estudiadas 

juegan un papel importante. sobre todo porque se ocupan de los sectores sociales excluidos. 

Las politicas nacionales sobre la materia no se decidieron por el modelo europeo - 

estatista y de servicio publico- se impuso la corsideracién de serveto de interés publico 

promovida por la Asociacién Interamericana de Radiodifusion. entidad representativa de los 

sectores privados del continente; asi, “en este debate metajuridico entre al servicio piblico. 

vigente en Europa, y el servicio de interés miblico, invocado por la AIR, termino 

imponiéndose este ultimo en las politicas y en las practicas de la radiodifusién continental”.'° 

Por supuesto, que tal decisién generé efectos econdmicos y culturales al “privilegiarse 

la lucratividad del medio por encima de su servicio a la comunidad”.'® La consecuencia mas 

notoria fue la concentracién de los principales sistemas de radiodifusion en los centros urbanos 

que ofrecen un mercado mucho mas atractivo a los anunciantes. De esta manera. la radio en 

lugar de transformarse en un recurso apropiado para la unidad nacional y para incidir en un 

desarrollo integral, desatendié extensas areas territoriales poco desarrolladas o escasamente 

pobladas. 

Las caracteristicas de la radio le otorgan ventajas claras sobre otros medios. 

especialmente para los sectores populares. Actualmente el reducido costo de un aparato 

radiofénico lo pone al alcance de las mayorias y, su tamafio, permite que el trabajador, el ama 

de casa, el estudiante, el campesino, etc., lo carguen al lugar donde estan realizando su labor 

diaria. Al involucrar el sentido del ofdo, el radioescucha puede seguir realizando sus 
s 

  

Brasil = 357/ 183/29; México = 193/ 114/118. Fuente: CIESPAL, /nventarto de medios de comunicacion en 

América Latina, pp. 574-576. : 

'S Getino, O. Las industrias culturales en la Argentina, Dimensién econémica y poliucas pitbhicas. p. 138. 
16 . 

Loc. cit.
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actividades. Por supuesto, que también es indispensable tener muy presente sus limitaciones 

para no esperar lo imposible. La palabra hablada, en contraposicidn a la escrita, es fugaz; de 

ahi que se requiere mucho profesionalismo para captar el interés del oyente con objeto de que 

el mensaje no caiga en el vacio. De igual habilidad para trascender su unidireccionalidad. 9 

Del aprovechamiento de estas especificidades para la educacién y Ja promocidn 

socioécondémica se ocupan las radios motivo de esta indagacién. 

En la fase transnacional del sistema capitalista, las corporaciones del primer mundo 

ordenan sus actividades productivas a escala planetaria dejando atras los estrechos marcos de 

la econdmica nacional; no sdlo imponen sus reglas y sus intereses a los paises dependientes 

sino que cada vez ganan mas autonomia con respecto a tos Estados, tanto del centro como de 

la periferia. Pero no se trata tnicamente de un fendmeno econdémico sino que permea la esfera 

politica, cuestionando el concepto mismo de los Estados Nacionales, e invade el ambito 

cultural pues son, ademas, los duefios de las comunicaciones mundiales. En esta nueva ldgica 

“tas comunicaciones son los faros del vehiculo transnacional”.'8 

Ante csta realidad apabullante, grandes sectores de poklacién no alcanzan 

representatividad ni atencién a sus problematicas en el modelo mercantil de las ondas 

hertzianas dirigido principalmente a una capa de la poblacién con capacidad de consumir los 

productos y servicios que se anuncian en esos espacios. Asi, comienzan a surgir otras formas 

de hacer radio que responden a necesidades concretas de la comunidad y que van construyendo 

un espacio de comunicacién mas participativo. 

De acuerdo con el inventario”? realizado por CIESPAL”? en 19 paises de América 

Latina y el Caribe, se contaba con 5,876 radiodifusoras de las cuales apenas el 7% corresponde 

a las “culturales y educativas”, es decir, a las que operan sin fines de lucro. 

  

'" Vid. Ieiarte, G. y M. Orsini. Realidad y medios de comunicacién. Técnicas e instrumentos de andlisis. 

(“Ventajas y desventajas de la radio”). pp. 164, 165. 

'8 Roncagliolo, R. “La comunicacién alternativa en el umbral del tercer milenio”, p.6. En ese momento el autor 

era ef Director del Instituto para América Latina-IPAL (Lima), en de marzo de 1995 ocupo la presidencia de 

AMARC. 

CIESPAL, /nventario de medios de comunicacidn en América Latina, p. 144. 

° Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicacién para América Latina, fundado en 1959 en 

Quito, Ecuador. Vid. Peppino, A.M. Radio popular en América Latina. Inventario de organizaciones, pp. 65-67
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En este ultimo sector, me concentro en las experiencias radiofonicas ligadas a dos 

organizaciones que representan proyectos coherentes, sistematizados, continuos y de extension 

latinoamericana: 1) la Asociacion Latinoamericana de Educacién Radiofénica-ALER: v 2) la 

Coordinacién Latinoamericana de la Asociacién Mundial de Radios Comunitarias-AMARC- 

AL. Ellas agrupan, a nivel latinoamericano, a un espectro variado de radigdifusoras cuyos fines 

trascienden el propio medio y que representan proyectos de vida ligados a luchas y 

reivindicaciones de grupos y movimientos diversos. Es por ello, que se trata de un fendmeno 

complejo, en el que estan involucradas practicas sociales heterogéneas que se unen para lograr 

objetivos comunes. 

Por eso, si bien las radios educativas, populares y cOmunitarias podrian parecer 

numéricamente débiles, es necesario tomar en cuenta que se fortalecen por sus vinculos con la 

Iglesia, con diversos movimientos sociales, y con el apoyo de Organismos no 

Gubernamentales-ONGs , con los que presentan un frente comun. a nivel regional. nacional. 

latinoamericano y mundial. Ante la consigna neoliberal de mds mercado, menos Estado. la 

respuesta va encaminada a mds sociedad civil, como lo demuestran los movimientos sociales 

por los derechos humanos y la igualdad racial y cultural. por los derechos a la educacién, por 

los derechos de la mujer. por los derechos indigenas, por la defensa del planeta, por la Nibertad 

de preferencias sexuales, etc. También, a este tercer sector corresponden los esfuerzos de 

quienes luchan por el derecho a la comunicacién, por la democratizacion dé los medios y¥ 

flujos informativos, por la legalizacion de “todas las voces””!. Como la economia. también las 

luchas reivindicativas alcanzan importancia global. Las voces se levantan juntas y en el 

mismo momento. Cada vez se establecen mas acuerdos entre organizaciones afines y se 

estrechan vinculos de solidaridad que van mucho mas alla de las realidades locales. 

ALER fue creada en 1972 por los representantes de 18 Instituciones de Educacion 

Radiofénica” vinculadas a la Iglesia 3’ reunidos precisamente en Sutatenza, Colombia. donde 

  

a Bajo el lema “Todas las voces” se Hevé a cabo la Quinta Asamblea de AMARC (1992) en Oaxtepec, México. 

2 accion Cultural Loyola-ACLO (Sucre-Bolivia); Acciona Cultural Popular-ACPO (Sutatenza, Colombra): 

Centro de Estudios Promocion y Asistencia Social-CEPAS (Santiago de Veraguas-Panama), Educacién 

Radiofénica de Bolivia-ERBOL (La Paz-Bolivia); Escuelas Radiofénicas de Huayacocotla (Veracruz-México); 

Escuelas Radiofénicas de Pichincha (Pichincha-Ecuador); Escuelas Radiofénicas de El Salvador (San Salvador- 

El Salvador); Escuelas Radiofénicas Populares del Ecuador-ERPE (Riobamba-Ecuador): Escuelas Rad‘ofénicas 

Santa Clara (Osorno-Chile); Escuelas Radiofénicas Santa Maria (La Vega- Republica Dominicana), Escuelas
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surgié la experiencia pionera. Nacid como agrupacién de Escuelas Radiofénicas de 

inspiracion catélica, cuando se tenia la conviccién de que la educacién resolveria el problema 

del subdesarrollo. Con el tiempo, el énfasis pasé de los programas de educacién formal a los 

de educacién no formal y posteriormente a la educacién popular. En sus veinticinco afios de 

funcionamiento (1972-1997), los objetivos de ALER han determinado tres etapas: a) la 

posicién inicial, donde la formacién se entendia como un espacio de conocimiento entre las 

afiliadas y sus realidades diversas; b) un segundo momento, en el cual se enfatizé la formacion 

de productores y alenté la manufactura de producciones, para hacer realidad una radio al 

servicio de los sectores populares; c) en la actualidad, se trabaja para que la formacidn- 

capacitacién se constituya en un espacio “de construccion de propuestas que den respuesta a 

los tiempos de profundas transformaciones que estamos viviendo”.* En ese camino, ALER 

promueve la formacién de redes nacionales y favorece convenios con otras instituciones 

similares, como el firmado en 1994 con AMARC para no duplicar esfuerzos y acciones 

dirigidos a miembros comunes.”* 

En Montreal (1983), se fundé la Asociacioén Mundial de Radios Comunitarias-AMARC. 

En su Cuarta Asamblea (Dublin, 1992) se aprobé el establecimiento de una oficina regional 

para América Latina con sede en Lima, Perl. A fines de 1994 se traslada a la capital 

ecuatoriana para estrechar el contacto con otras organizaciones el ramo: ALER, UNDA-AL. 

CIESPAL, PROA y la representacién de la UNESCO para el area de Comunicacion.. 

Este campo de estudio, si bien puede ser cuantificable - por ejemplo: fijar el numero de 

organizaciones registradas en ALER y AMARC- no se circunscribe a un fenomeno homogéneo. 

  

:Radiofénicas Tarahumara (Sicoguichi-Chihuahua-México), Federacién de Centros Shuaras.(Sucuia- Ecuador); 

Fundacao Educacional Padre Landell de Moura-FEPLA, (Porto Alegre-Brasil); Instituto de Cultura Popular- 

INCUPO (Reconquista, Argentina); Instituto Venezolano de Teleducacién- IVT (Caracas-Venezuela). 

Movimiento de Educacién de Base-MEB (Rio de Janeiro, Brasil); Radio Catélica de Nicaragua (Managua- 

Nicaragua); Radio San Rafael (Cochabamba-Bolivia). Vid, ALER, Marco Doctrinario, pp. 5, 6. 

3 Por Iglesia me refiero a la catolica, entendiendo el conjunto de los grupos organizados y organizativos de las 

actividades propias de esa institucién, s decir: el clero, las congregaciones religiosas y los organismos laicos 

activos 

* Espinosa, F. y A. Velasco, Capacitacién para la radio popular. La Experiencia de ALER y una propuesta 

metodolégica, Presentacién. 

> Muchos del casi centenar de afiliadas de ALER -ver relaci6n en Anexos- también lo son de AMARC. La 

eficiente labor desarrollada por fa Coordinacién Latinoamericana de esta Ultima, se comprueba por el creciente 

numero de miembros: 50 en abril de 1991, 130 en agosto de 1992, 170 en marzo de 1993, 216 en junio de 1994, 

_ 273 en julio de 1995 y 332 en junio de 1996.
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mas bien podria decir que se trata de captar un esfuerzo que conjunta diversas experiencias que 

persiguen un fin comin: consolidar y defender, un proyecto de radio que garantice el acceso a 

la palabra a todos aquellos grupos o sectores de la poblacién a los que siempre se les ha 

negado su uso, que tome en cuenta las necesidades prioritarias de las comunidades que sirve. 

que tepresente la diversidad cultural de su entorno. que apoyen y promuevan los cambios 

sociales necesarios para lograr una sociedad mas justa. 

De ahi que la triple denominacién con que se identifican estas radios -educativas, 

populares (ALER), comunitarias (AMARC)- corresponde a la puntualizacién de objetivos que 

han permitido responder a la cambiante situacién histérica en estos cincuenta afios. Por lo 

tanto, propongo estudiarlas como prototipos de realizaciones radiofonicas, en el senudo de 

reunir una serie de rasgos distintivos que responden a objetivos circunstanciales, pero que no 

se excluyen unos a otros sino que llegan a convivir paralela o simultanemente lo que ha dado. 

a mi entender, mas fuerza y coherencia a 1a diversidad de opciones y a la multiplicidad de 

actividades e intereses locales. Lo reconozco como un proceso de maduracion en el que se 

interpreta el momento histérico y se responde con las transformaciones necesarias para seguir 

cumpliendo su papel. Se trata de practicas comunicativas que van tomando fuerza a nivel 

latinoamericano, relacionadas con organizaciones internacionales similares, que constituyen 

un espacio donde se construyen formas de comunicacién que intentan responder a fs 

necesidades de una poblacién excluida de los contenidos. la produccidn y la direccién de los 

sistemas masivos de comunicacién. Siguiendo la evolucién de las radios educativas. populares 

y comunitarias se explican los esfuerzos actuales encaminados a democratizar los medios de 

comunicacion luchando por la aprobacién de leyes que permitan a la sociedad civil el acceso a 

las frecuencias radiofénicas; a aprovechar las nuevas tecnologias para acercar nuestras 

realidades nacionales; y, también, para atender y respetar la importancia del geénero 

(femenino/masculino) en los contenidos radiofénicos. 

Esta clasificacion no ignora otras denominaciones, tales como alternaivas® o 
a 

participativas, que designan més bien las caracteristicas predominantes de esta forma de hacer 

  

8 © como propuso Rafael Roncagliolo, en la Conferencia Magistral de AMARC 5 en Oaxtepec, en tugar de 

comunicacién “alternativa” lamaria “alteratrva”, ya que su “vocacion no es la marginalidad sino fa alteracién. el 

cambio, la transformacién de las relaciones de poder en el dominio de las culturas”.
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radio y que responden a la variedad de denominaciones que se han dado en cada pais de 

América Latina. Con mucho de coyunturales, han ido perdiendo su papel denominador sin 

abandonar su caracter de meta o distintivo de la funcién de estas practicas radiofénicas. Sin 

embargo, creo oportuno precisar la diferenciacion sutil entre la comunicacion alternativa y la 

popular.Tal como expuso José Martinez Terrero, esta ultima “trata de criticar, analizar. 

transformar y mejorar la sociedad” desde el pueblo, desde los que sufren “al grado maximo 

por causas estructurales de la sociedad” y que en América Latina son la mayoria; 1a primera. 

“connota cierto alejamiento de la comunicacién dominante, masificante. comercial y 

politica’”’ y busca otras formas de expresar discursos especificos que no son atendidos por los 

medios masivos imperantes, en este sentido, por ejemplo: las radios estatales o universitartas 

en México, son alternativas pero no necesariamente populares. 

1.1. Radios educativas. 

De la: diferentes experiencias que emplean la radio con fines educativos en América 

Latina, las relacionadas con la Iglesia son las mds antiguas y constantes, se agrupan en ALER 

para impulsar una radio popular y participativa. El casi centenar de radiodifusoras afiliadas 

(consultar en el Anexo la lista correspondiente), presentan caracteristicas particulares que 

responden a las necesidades de cada una de las comunidades situadas a lo largo del 

subcontinente americano; sin embargo, las une una mistica de servicio estrechamente ligada a 

las causas de los grupos menos favorecidos socialmente. 

Por lo que respecta a los contenidos educativos pueden dividirse en formales. no 

formales e informales. Los jormales, se relacionan inmediatamente con fas normas y 

certificaciones estipulados por el sistema educativo nacional. Proporcionan una segunda 

oportunidad para los adultos que no tuvieron acceso al sistema escolarizado, o que lo 

abandonaron prematuramente; de esta manera, el alumno puede obtener una acreditacion 

oficial de su grado escolar que le permite, si asi lo quiere, continuar sus estudios en el sistema 
~ 

escolarizado. 

  

_ 2” Martinez Terrero, J. “Desafios actuales de !a comunicacién alternativa y popular”, p. 61.
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Los contenidos no formales, son fruto de una actividad organizada y sistematica que se 

realiza fuera del sistema escolar formal para brindar un aprendizaje muy definido y que 

responde a necesidades concretas de la comunidad; tienden a favorecer la aplicacién inmediata 

y directa de los conocimientos adquiridos. 

Los informales, constituyen un proceso permanente sin organizacidn especial, gracias 

al cual toda persona adquiere conocimientos. aptitudes y actitudes mediante el contacto con 

determinados programas que, sin pretender educar deliberadamente. son considerados 

"educativos" por los escuchas. 

El resultado de los contenidos educativos formales puede obtenerse aplicando 

examenes que midan el grado de aprendizaje ocurrido en el alumno. segun parametros 

previamente definidos. Los contenidos no formales, generalmente tienen como objetivo ayudar 

a resolver alguna problematica de la comunidad (baja productividad de los procesos agricolas 

o ganaderos, inadecuado manejo de los fertilizantes, escaso aprovechamiento de los productos 

locales para mejorar la nutricién. incidencia de enfermedades relativamente faciles de 

controlar, etc.) y su eficacia estaria demostrada por el cambio en el comportamiento de los 

individuos con respecto a la situacién especifica objeto del aprendizaje. Los contenidos 

informales, con un espectro muy amplio de posibilidades programaticas en la radio. se 

estructuran como un complemento y refuerzo de las situaciones atendidas en los otros dos 

sectores y constituye el sector mds relacionado con las organizaciones comunitarias v fa 

cultura popular. Esto ultimo se estudia a partir del reconocimiento de que. con intencion 

especificamente educativa o no, los sujetos enfrentados a esa programacion radiofénica tienen 

su propia capacidad (determinada por su entorno y su particular bagaje cultural) para 

transformar lo escuchado y para vivirlo segin su circunstancia. En qué medida esta 

apropiacién concuerda con lo esperado por los programadores radiofénicos y. sobre todo. 

como determinan las practicas sociales, son dos preguntas que pueden recibir respuestas 

contradictorias, y hasta opuestas, respecto a los objetivos perseguidos por la radiodifusion 
~ 

educativa.



29 

1.2. Radios populares. 

Si entendemos a la comunicacién como un proceso de produccion, distribucion y 

consumo de significados en una estructura social determinada; se considera a la comunicacion 

popular como una practica social que se articula organicamente con ef conjunto de las demas 

practicas sociales. En este sentido. la comunicacién popular es una accidn diferencial, 

transformadora y de liberacién; se apoya en la participacin de los integrantes de la comunidad 

tanto en el proceso de la comunicaci6n en si, como en la determinacién de los objetivos. 

La comunicacién popular, a diferencia de la denominada alternativa, no se limita a 

proponer experimentos de comunicacién al margen del modelo predominante. sino que 

pretende adentrarse en la realidad y contradicciones de las comunidades populares para buscar, 

desde su origen, las mejores opciones de organizacién politica y cultural, que aumenten la 

eficacia de las practicas comunicativas habituales. Constituye un espacio democratico y 

participativo donde los sujetos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones. pueden 

colaborar directamente en la creacién de formas nuevas y contenidos nnovadores, de acuerdo 

con el mismo proceso de cambio social que propician estas intenciones. ’ 

Jorge Merino Utreras, resume la aportacién de varios autores en el que facilmente 

destacan las caracteristicas esenciales para establecer un concepto puntual de comunicacién 

populdt, entendiéndola como aquella expresion: 

[...] que partiendo de la cultura y necesidades de los grupos 

populares, transforma jas caracteristicas de la comunicacion 

dominante; donde emisores y receptores intercambian continuamente 

- sus posiciones; aquella que esta definida prioritariamente para la 

participacién de todos los sujetos que en ella intervienen, sobre todo 

aquellos a los que més directamente les atafie el proceso en el que 

estan incluidos. 

Existe un consenso entre quienes han tratado el tema, y concuerdo con él, de fijar los 

antecedentes de la radio popular latinoamericana a partir de dos vertientes principales. 

claramente diferenciadas: la catélica y la sindical. . 

= 

  

28 Merino Utreras, J. Comunicacién popular, alternativa y participatoria, p. 19.



La vertiente catélica se consolida en torno a un proyecto. ya legendario, iniciado por el 

Padre Joaquin Salcedo en un pueblito del departamento colombiano de Boyaca. En ese afio de 

1947, comenzé una experiencia que prendié como virvela loca en el espiritu innovador de de 

muchos: Radio Sutatenza. Posteriormente. se constituyé Accion Cultural Popular-ACPO la 

pionera de las experiencias de la [Iglesia Catélica latinoamericana en torno a la idea de 

aprovechar las potencialidades educativas del medio radiofénico con el fin de Iegar 

principalmente a las zonas rurales. Con la alfabetizacién y la educacién de adultos. se 

pretendia atacar el problema de la pobreza en grandes zonas marginadas. 

La vertiente sindical también tiene su panteén mitoldgico.”” Esta vez, se da en Bolivia 

el caso unico de una radiodifusion sindical autonoma cuyos origenes -aun hoy discutidos- 

parecen remontarse a un par de afios después de crearse, en 1944, la Federacion Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia-FSTMB. Al parecer, "La Voz del Minero" funcionaba en un 

socavon de Siglo XX. la mayor mina de aasestafio deBolivia. y por los continuos incidentes 

que causaba con sus !lamados a la subversion de los mineros. fue bombardeada por el ejército 

en 1949. A pesar de su corta vida, los mineros comprendieron el valor de un medio de 

comunicacion propio para dar a conocer su situacién. Fueron afios duros. de protestas. de 

masacres y de toma de minas: la prensa los llamaba “criminales y salvajes". La revolucién de 

1952 les facilité el camino y las radios mineras florecieron; cada sindicato queria su radio. los 

trabajadores las sostenian con su mit ‘a, v va para 1963 contaban con 23 emisoras de 

propiedad exclusiva de los sindicatos mineros. 

Hoy, el panorama ha cambiado, mas de 30,000 mineros han sido despedidos y los 

7,300 activos han sufrido reduceién en sus salarios y pérdida de importantes conquistas 

laborales; de los 84 sindicatos afiliados a la FSTMB sélo quedan 16 con radios propias y de 

esas apenas dos funcionan regularmente. Una de ellas es Radio San José, de Oruro. que para 

sobrevivir tuvo que recurrir al financiamiento por publicidad, el sindicato, que aun sigue 

siendo el propietario, ya no tiene control sobre su radio. En Huanuni se encuentra Radio 
~ 

  

29 Los grandes ejemplos de estas vertientes han desaparecido o estan en vias de extincién. Cf Bemal.H. 

“Requiém por Sutatenza”; Kuncar, G. y F.Lozada, “Las voces del coraje: radios mineras de Boliva™. Salinas. R. 

“Agonizan las radios mineras”. 

30 Salario de un dia de trabajo. Vid. Lopez Vigil, JI. Radio Pio XIf. Una mina de coraje. p. 17.



Nacional, la otra emisora, que todavia recibe la aportacién mensual de los miembros de su 

sindicato. Ha diferencia del caso colombiano que trascendio fuera de sus fronteras. no sucedio 

lo mismo con la experiencia boliviana que respondia a una particularisima condicioén de su 

sindicalismo minero. 

En la década de los sesenta se extendid por toda América Latina cl modelo de las 

escuelas radiofénicas, inspirados en Sutatenza y motivados por los resultados del Concilio 

Vaticano II; muchos Obispados y congregaciones catdlicas se entusiasmaron con la 

posibilidad que la radio brindaba de educar y evangelizar masivamente. Las conclusiones de la 

Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellin. 

Colombia (1968), significaron un impulso categérico a una nueva praxis pastoral 

comprometida con los pueblos latinoamericanos en contra de la injusticia que los margina y 

oprime. Aunque no se cuenta con datos exactos, es posible suponer que en esos afios, la Iglesia 

Hegé a contar con medio millar de emisoras, de las cuales una buena parte transmitian desde 

Brasil. Igualmente, la otre influencia determinante fue la ditusién de la proposicion 

pedagégica de Paulo Freire enfocada a la alfabetizacion, pero atendiendo a una dimension mas 

amplia donde la educacién debe entenderse como practica de la libertad. 

También, se inicio la aplicacién de nuevos modelos de educacién por radio, entre ellos 

el Sistema ECCA de las Islas Canarias, con las adaptaciones correspondientes a la realidad 

local. Desafortunadamente, a esa década de esperanza v optimismo le siguis el tiempo negro 

de la violencia institucionalizada. la persecucién y la tortura. Pero no significé la cancelacion 

del transito hacia la radio popular; por el contrario, en 1972, precisamente en Sutatenza, se 

funda ALER*' que junto con CIESPAL™ y UNDA-AL*’, constituyen los principales centros 

dedicados a servir a Latinoamérica con sus programas de investigacién, produccién, 

capacitacién y entrenamiento. 

  

3t, Los ocho pirimeros aiios, la Secretaria Ejecutiva estuvo en Buenos Aires, Argentina, después de la Asamblea 

General de Riobamba (1980), se trasladé a Quito, Ecuador. 

32, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicacidn para América Latina (1959). Quito, Ecuador. 

33, Asociacién Catolica Latinoamericana para la Radio, Television y Medios Afines-UNDA -AL (1960), actual 

_ sede en Quito.
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Los ochenta plantearon un cambio de enfoque que llevo de la radio educativa y 

educacién por radio a la radio popular. ALER propuso los siguientes puntos para lograr el 

cambio: 

- Contenidos que correspondan a los intereses del pueblo y que le sirvan para su 

desarrollo; 

~ Producciones en \enguaje popular narrativo, coloquial, con humar y libertad 

de sugerencias; y 

- Productores que representen la identidad popular y que impulsen la 

participacién del pueblo en todo el proceso de radio. 

La tarea no es facil ni el cambio automatico y es necesario atender a quienes sefialan el 

peligro de una visién reduccionista de la comunicacion, que se justificd en cierta etapa ante la 

estrechez de oportunidades que permitian los gobiernos militares. pero que. de continuarse por 

ese camino significaria anular las oportunidades de llegar realmente "al pueblo". a “todos” y 

no sélo a un ptblico cautivo y seetorial. El resultado de las reflexiones sobre esta 

problematica, llevo a la proposicién (ALER. 1988) de una nueva perspectiva: la radio popular 

masiva. Este cambio requiere superar una confusién bastante generalizada que identifica 

popular con marginal; pasar de la preferencia por un publico organizado a la masividad de los 

receptores y no tener miedo a trasponer la solemnidad programatica por otra mas humoristica. 

polémica, sensual, hidica, agil y fantasiosa. tal como lo propone José Ignacio Lopez Vigii* 

Ahora, en los noventa, ALER reafirma las opciones profundas de su quehacer pero. 

después de un proceso de reflexion entre las afiliadas, revisa su Marco Doctrinario para 

actualizar los planteamientos que deben orientar su labor en una realidad que impone la logica 

del mercado y en el cual la conciencia de lo social “es desplazada por la mentalidad de los 

negocios, el lucro, el pragmatismo econémico, la posesion material como sentido de la vida v 

el progreso técnico como una religién”, ante lo cual “se impone la necesidad de construir una 

cultura de la vida y de la humanizacién”.>> Asi, precisan el nuevo papel de las radios populares 

educativas, para colaborar en la construccién de una convivencia democratica no excluyente. 

  

** Actual Coordinador para América Latina de AMARC. 
3 ALER, Un nuevo horizonte teérico para la radio popular en América Latina.
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entendida como un proyecto plural desde las mayorias: y, refrendan su opcidn por los pobres 

y por los excluidos de todo tipo. 

1.3. Radios comunitarias. 

El tercer tipo de practicas radiofonicas se refiere a la aglutinacién reciente propiciada 

por la Coordinacién para América Latina de AMARC®®, en torno a una concepcion comunitaria 

del medio radiofénico. 

Como definir a una radio como comunitaria? {Cuales son las carateristicas que la 

definen como tal? AMARC invita a asociarse “a las emisoras grandes y pequefias. a los centros 

de produccién radiofonica, a los de mayor y menor compromiso popular, a las radios religiosas 

y laicas, a las privadas y a las estatales, a las universitarias...”. Los socios se clasifican en: 

emisoras, centros de produccién, asociaciones (regionales. nacionales, latinoamericanas. 

mundiales), individuos, agencias de noticias, editoriales. La condicién fundamental para 

admitir a un nuevo socio “es que su trabajo sea democratico. constructor de comunidad”. 

Si repasamos la lista de las radiodifusoras que integran AMARC encontraremos una 

gama muy diversa de expresiones radiofénicas. Por las caracteristicas particulares que les 

dieron origen, han recibido nombres distintos: libres en Brasil, fruchas en Argentina. 

participativas en. Nicaragua, populares efi Ecuador, comunales en El Salvador, indigenistas en 

México, alternativas o educativas en otros casos. 

A una radio comunitaria no la define la territorialidad (mayor o menor potencia), ni la 

ubicacién en el espectro (AM, FM, OC), ni la propiedad del medio (de una comunidad, una 

ONG, una iglesia, un grupo de jovenes, un grupo de mujeres), ni el modo de produccién 

(profesional o aficionado), ni siquiera el pasar o no publicidad comercial en la programacién. 

Lo que la distingue es la esencia de lo comunitario: los objetivos sociales por los que se lucha. 

Es decir, mientras las emisoras comerciales tienen una finalidad lucrativa y las estatales una 

propagandistica, las radios comunitarias orientan su quehacer diario al servicio de la 
= 

comunidad.” 

°° Vid supra nota 25. 

y Lépez Vigil, J.I., "Radios comunitarias: buenas ondas de la sociedad civil".



Las aspiraciones del movimiento de radiodifusién comunitaria tienen como objetivo 

social fundamental la democratizacidn de las comunicaciones con objeto de que la sociedad 

civil tenga los espacios necesarios a sus intereses. en contra de la concentracién de la 

propiedad de las radiodifusoras en manos de empresas comerciales que apenas si deja un 10% 

a otras expresiones sociales*’, cancelando el derecho de la sociedad civil a tener acceso al 

espectro radioeléctrico que es un patrimonio de ta humanidad administrado por los Estados. 

Sin embargo, se estan abriendo algunas rendijas por las que pasan los permisos. aun limitados. 

para las frecuencias comunitarias, como los casos de Chile, Colombia y la lucha en que estan 

empefiadas las radios comunales en El Salvador. 

Se parte de un concepto amplio con el propdsito de que sirva de guia para ir 

construyento el espiritu comunitario, algo similar a la democracia. No se es comunitario -ni 

demécrata- de Ja noche a la mafiana, se trata de un proceder multifacético que esté muy bien 

expuesto en la siguiente proposicién: 

[...] cuando una radio promueve la participacion de los ciudadanos y 

defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoria y hace 

del buen humor y la esperanza su primera propuesta: cuando informa 

verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida 

cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se 

respetan todas las opiniones; cuando se estimula la di¥ersidad cultural y 

no la homogenizacién mercantil: cuando la mujer protagoniza la 

comunicacién y no es una simple voz decorativa o un reclamo 

publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera [a musical 

impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin 

discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria. * 

1 Una radio se hace comunitaria cuando se entrega a la comunidad. cuando se atiende 

sus gustos y necesidades. Lo comunitario se entiende como un estilo de vida. de pensamiento. 

de relacién con el publico; no se puede decidir ser comunitario a priori. Es una construccion 

  

38 Vid) CIESPAL, Inventario de medios de comunicacién en América Latna. 

3° La sociedad civil se representa por los ciudadanos comunes y corrientes, los que no forman parte de los 

poderes establecidos (politicos, econdmicos. militar y religioso), pero que puede adquirir gran fuerza si se 

organiza en torno a una causa comtin (movimientos sociales), 

Lopez Vigil, J.L., "ZQué hace comunitaria a una radio comunitaria”, p. 54.
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cotidiana en la que se avanza y se retrocede: en la que se acierta y se equivoca en la 

construccion de esta vocacién social que es la radiodifusion comunitaria. 

Asi, en mi campo de estudio, examino un fenomeno social dinamico y multiple que he 

seccionado en tres tipos -educativa, popular, comunitaria-, que determinan un proceso de 

madurez, compromiso y responsabilidad respecto al entorno social. La hebra que hilvana, une 

y refuerza estas experiencias tiene que ver con la Iglesia; mds bien, con aquellos que se 

propusieron [evar a la practica /a opcién preferencial por los pobres. Se trata, de practicas 

sociales que marchan al paso de los acontecimientos y construyen. en este ultimo medio siglo. 

una opcién con posibilidades y realizaciones que atienden a una poblacidn decidida a trabajar 

por sus intereses y detender su diversidad. 

2. Importancia del tema 

La injusticia social, ya tradicional en las suciedades latinoamericanas, se sumé la 

represién institucionalizada por gobiernos militares que llevaron a la quiebra moral y 

econdémica a la mayoria de los paises del subcontinente americano. Situaciones internas y 

condicionantes externos, fueron limitando los presupuestos para los gastos educativos y asi “la 

educacion para todos" paso a ser un buen deseo mas de la UNESCO. Las condiciones de vida. 

en general, no sélo no mejoraron para la mayoria de la poblacion. sino que empeoraron. La 

conciencia reciente sobre la catdstrofe ecolégica resultante de practicas inadecuadas. ha 

sumado una causa mas a las ya acumuladas sobre el deterioro creciente en la calidad de vida 

de un gran nimero de latinoamericanos. Eso, sin tomar en cuenta a quienes ya. nacen sin 

ninguna oportunidad para integrarse al desarrollo nacional. 

A los intentos por llevar los beneficios de la escolarizacion oportuna a todos los nifios 

y, también, por reforzar los ciclos medios y superiores, no ha correspondido un cambio 

sensible en las estadisticas educativas. La distribucién de la matricula sigue favoreciendo a las 

zonas urbanas sobre las rurales y, aun en las primeras. las necesidades econdmicas influyen en 

el ausentismo y el abandono temprano de la escuela. Asi, por ejemplo. la mayoria de la 

poblacién indigena, campesina y marginal urbana. queda excluida del acceso a los codigos



culturales elementales, segiin lo reflejan tanto los datos sobre analfabetismo. como los de 

fracaso y desercion escolar en los primeros aiios de la ensefianza bisica. 

Las nuevas perspectivas impulsadas por el Concilio Vaticano H (1962) v por las 

resoluciones de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrado en 

Medellin (1968), alentaron el trabajo con los pobres (asumido por los sectores de la Iglesia 

mds comprometidos con el cambio) y se favorecieron nuevos modos de utilizar los medios 

masivos de comunicacién para extender su labor tanto evangelizadora como educativa. 

Respecto a la ultima, se concentra en programas de alfabetizacion y de ensefianza basica. La 

difusién se !leva a cabo a través de sus propias emisoras 0. si carecen de ellas, rentando 

espacios en las radios locales. En el primer caso. el tiempo dedicado a la transmision de los 

cursos ocupa sdlo una parte del espacio al aire. asi que se elaboran otros programas (de 

entretenimiento, informativos, musicales, etc.), que apoyen la labor de la emisora y la de 

proyectos comunitarios id6neos. 

Las experiencias de radiodifusién educativa latinoamericanas no se fimitan a las 

emisiones radiales. generalmente forman parte de un proyecto mds complejo gue promueve 

otras actividades encaminadas a lograr la participacion de la comunidad para entrentar sus 

problemas mas inmediatos, mediante la discusidn de los mismos y la proposicion de 

soluciones viables. Esta labor esta encaminada a que los individuos y sus comunidades. se 

transformen en promotores de su propio bienestar y progreso:*se favorece la preparacion de 

lideres y la creacion de cooperativas; se fomenta la organizacion de las mujeres para luchar por 

mejores condiciones de vida familiar y personal: se apoya la formacién de grupos de trabajo 

comunitario para atender problemas de salud, produccion, alimentacién. servicios. educacion: 

se promueve el rescate y valorizacién de la propia cultura; etc. 

Por otra parte, la radio es el medio de mayor cobertura en América Latina. y a veces el 

‘nico con que cuenta la poblacién aislada por las condiciones geograficas adversas y por la 

falta de caminos transitables durante todo el afio. En esas circunstancias, la escuela exige 

largas caminatas que van minando la resistencia y paciencia de los educandos. Si bien las 

condiciones actuales pueden haber mejorado con el aumento del numero de escuelas en 

algunos paises, a ellas concurren los nifios en edad escolar dejando de lado a aquellos que han 

superado el limite de edad fijado para el ingreso. Es asi que la educacién a distancia por radio
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esta dinigida principalmente a los adultos que no tuvieron la oportunidad, en su momento. de 

ingresar al sistema educativo nacional. 

Ademas, la labor emprendida en torno a este tipo de radiodifusién intenta promover el 

desarrollo de una conciencia critica que ayude a la comunidad a mejorar sus condiciones y sus 

expectativas de vida, y que la prepare para resolver positivamente los conflictos que se 

presentan en su entorno cotidiano. También, la mayor proveccién de las radios educativas. 

populares y comunitarias representa una oportunidad importante para democratizar no sélo las 

comunicaciones sino la vida en genera]. Una comprensidn mas profunda de estas practicas 

sociales permite desacralizar a los medios masivos de comunicacion'y a las nuevas tecnologias 

informaticas, en el sentido de que esta probado que puede accederse a ellos desde provecios 

locales producto de necesidades: comunitarias precisas. Gracias a !a capacitacién y formacién 

continua muchos hombres y cada vez mds mujeres, participan en el proceso comunicativo 

como emisores y como receptores criticos. Este cambio va acompaiiado por acciones paralelas 

en otros quehaceres comunitarios que a veces son la razon de Ja participacion radiofonica: en 

otras ocasiones estas ultimas son las promotoras de los primeros. 

Por lo anterior me parece importante ubicar el quehacer de estas radios como una 

practica social emergente’', que guarda estrecha relacién con otros movimientos colectivos 

cuyos actores participan directamente o apovan la construccion de formas de comunicacion 

mas ligadas a las necesidades de la comunidad. Se trata de un campo de (re)jaccién en el cual 

convergen intereses de individuos y organizaciones que construyen un espacio nuevo de 

practicas comunitarias. 

El contenido de la investigacién puede resultar de interés para socidlogos. 

especialmente los ligados a temas de comunicacidn, de religidn o de movimientos sociales: 

para estudiosos y estudiantes de la comunicacién, mayormente deslumbrados por las 

tecnologias visuales; para los religiosos, seglares o agentes de pastoral afines al campo 

comunicativo; para los pedagogos, formados en su mayoria de espalda al aprovechamiento de 

los medios de comunicacién para la educacién. Por lo que se refiere a los estudios 

latinoamericanos, es mi intencién aportar un andlisis que intentara desenredar la trarna de unas 

  

¢ 
“| Se refiere a realidades emergentes, es decir, aquellas que todavia no estan claramente conformadas, que aun 

estan en proceso de construccién.



practicas sociales que se extienden, con sus particularidades. por todo el subcontinente y que 

son producto de una compleja relacion entre actores sociales nuevos y viejos. 

3. Justificacién 

Cuando se conoce el niimero de organizaciones, individuos. naciones y recursos 

econémicos, involucrados en estos proyectos de radiodifusién educativa. popular y 

comunitaria, es posible percibir un fendmeno social coherente cuya lectura permite entrever la 

transformacién de esa sociedad involucrada, cuya accion colectiva aglutina la protesia social 

responde al avasallamiento estatal con formas nuevas de organizacion y uso de los medios de 

comunicacién (no como un fin en si mismo, sino como parte de una estrategia de respuesta a 

las condiciones imperantes). 

Por supuesto, es necesario valorar el tipo de influencia que ejercen en su entorno. $ 

ésta es proporcional a los esfuerzos desplegados por los participantes v si los resultado: 

cumplen con los objetivos perseguidos. Parecen coexistir dos situaciones que a menudo se 

desarrollan paralelamente y hasta en forma independiente. cuando lo esperado ¥ propuesto es 

todo lo contrario. Se trata, por un lado, de las propuestas de grupos erganizados (Iglesia. CEBs. 

ONGs) que llevan a la practica proyectos radiofénicos para combatir la marginacién. miseria ¥ 

olvido en que estan sumidos gran nimero de latinoamericanos. Por otro, la respuesta de los 

receptores a las expectativas de los emisores y a las suyas propias. Si se trata de las escuelas 

radiofénicas, las técnicas cuantitativas permiten mediciones bastante concretas acerca de 

quienes cubrieron todos los cursos, cual fue su rendimiento, cudntos desertaron, que porcentaje 

de hombres y mujeres se inscribieron, etc. Pero no resulta tan sencillo apreciar en qué medida 

los contenidos programaticos influyen o modifican actitudes personales y comunitarias. 

Algunos estudios dejan constancia de la relacién estrecha entre la participacién en las 

organizaciones comunitarias relacionadas con el proyecto radiofénico y el seguimiento de las 

emisiones radiales y sus proposiciones. Esta dependencia fue estudiada oportunamente y de 

ahi surgié la propuesta de ALER para caminar hacia una radio popular masiva, es decir, que no



    

sdlo se dirigiera al estrecho circulo de comprometidos sino al mayor numero de personas 

posibles. 

Los proyectos educativos por radio en América Latina estan cada vez mas ligados a la 

Hamada comunicacién popular, en el sentido de que se trata de experiencias que movilizan a 

grupos organizados para que construyan sus propias formas de expresién. Asi, Ja labor 

educativa se torna didacticamente participativa al ligarse a la comunicacién, espontanea y 

creativa, practicada por agrupaciones populares. Esa sintesis de la accién conjunta de lo 

pedagdgico con lo popular puede constituirse en soporte de un cambio que va mas alla de los 

logros inmediatos y, sobre todo, del marginalismo de lo alternativo. 

A esta época de tecnologias globales de comunicacién sale al paso el movimiento de 

las radios comunitarias, que se constituye en un tercer circulo concéntrico, mas amplio que los 

dos anteriores (radios educativas, radios populares) porque los incluye y suma_ otras 

experiencias radiofonicas: centros de produccién, asociaciones. individuos. agencias de 

noticias, editoriales. todos con el mismo espiritu comunitario.”” 

Se trata, pues, de un movimiento que suma y no resta, que aglutina y no separa, que 

defiende las particularidades pero trabaja por un fin comun: la democratizacién de !a palabra y 

la imagen. Todo el bagaje de experiencias que cada pais de América Latina aporta a esie 

fendmeno sociocomunicativo, obliga a estudiar su srigen. puntualizar su evolucion y 

Para cumplir con {a esirategia concertada de propiciar el trabajo coordinado de ias principaies redes de 

comunicacié6n latinoamericana de caracter educativo, popular y comunitario. AMARC Latinoamérica traslad6 sus 

oficinas de Lima a Quito, porque en fa capital ecuatoriana. estan reunidas CIESPAL, ALER, Producciones 

Alternativas-PROA y el Servicio Conjunto de Comunicacién-SCC_constituido por las sedes latinoamericanas de 

la Organizacion Catdlica Internacional del Cine y el Audiovisual-OCIC. por la Asociacién Catdlica Internacional 

para la Radio-UNDA y por la Unidn Catélica Internacional de Prensa-UCIP. En diciembre de 1994, se firms el 

Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Comunicacion en América Latina y el Caribe con otras 

instituciones de cardcter regional (ALER. CIESPAL, PROA, SCC, FELAFACS, -FIP y RNTC), que se denomino el 

Grupo de los Ocho-G8. Su primera actividad publica fue el Festival de los Radioapasionados y Televisionarios 

que reunié en Quito a centenares de participantes. La Declaracién aprobada en ese encuentro sefiala el camino 

para la democratizacién de 1a palabra y la imagen en América Latina. En abril de 1996 se reunieron los directivos 

del G8 para definir su misidit y precisar sus estrategias. En ese momento se sumaron dos instituciones: WACC 

(World Association for Christian Communication tiene su Secretariado General en Londres y esta organizada en 

ocho regiones: Africa, Asia, El Caribe, Europa, Medio Oriente, Pacifico, América del Norte y América Latina), y 

VIDEAZIMUT (Coalicién Intermacional Audiovisual para el Desarrollo y la Democracia, fundada en 1990 agrupa 

a personas de todo el mundo que se relacionan con el video y la television independientes y alternativos). Por 

esta razon el numero 8 se acosté para transformarlo en el simbolo de “infinito”: . En noviembre de 1996 se 

retinen en Caracas para la Primera Asambiea General, donde se aprueban los estatutos y se constituyen como una 

_ ONG internacional, con sede permanente en Quito, Ecuador.
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determinar sus perspectivas para explicar y fundamentar estas nuevas practicas sociales que 

trascienden su geogratia nacional para constituirse en respuesta unificadora de: subcontinente. 

Asumo el reto de explicitar esta realidad que no es tratada con Ja asiduidad que 

merece, fuera de los circulos directamente relacionados con la misma. De ahi, que me parece 

importante incerporar la discusién de este tema en la agenda de los estudios !atinoamericanes 

para {a comprensién de estas complejas practicas sociales. De hecho, les anilisis sobre 

Latinoamérica enfatizan los aspectos econdémicos, politicos. sociales e his:éricos. pero las 

cuestiones educativas y de la comunicacién aparecen muchas veces mas como datos 

estadisticos que como tema especifico de estudio. 

Tratar de comprender este fendmeno de la radiodifusién educativa y su velacién con los 

  

movimientos populares, la cultura popular, la Iglesia y las organizaciones comunitarias. las 

ONGs y las CEBs, representa un reto doble: por la propia complejidad de! asunto y por la 

necesidad de estructurar una metodologia a la medida del problema. 

Si se quiere comprender el origen y posterior desarrollo de las exzeriencias de las 

radios educativas, populares y comunitarias latinoamericanas. es necesario identificar sus 

vertientes cimentadoras, escudrifiar la red de actividades que se entrecruzan + de situaciones 

que derivan unas de otras para constituir un punto de encuentro. respaldo y compromiso que se 

consolidan en provectos concretos de comenicacién alternativa. > En suma, se trata de fijar el 

marco de referencia con respecto al cual Jas practicas radiofénicas adquieren un significado 

especifico y una razon historica. 

4, Estructura de la investigacién 

Hasta aqui, he tratado de fijar el contexto tematico o area problematica donde Hevaré a 

cabo la exploracién y me he referido al tema de la investigaciOn, su delimitacion, relevancia yv 

me 

justificacin.. Este requerimiento preliminar, que constituye el nivel inicial de la investigacion, 

4   

. En el sentido de propuesta diferente ala que surge de las instancias gubernamentales y de las comerciales.
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me {levo a la formulacion de lias siguientes preguntas y que corresponden a dos tipos de 

problemas basicos: 

a) Descripcion del desarrollo, evolucién y etapas del fendmeno: (Como se desarrollan 

las practicas radiofénicas? {Qué etapas distinguen el proceso desde la fundacién de radio 

Sutatenza a la formacién de las redes de comunicaci6n de América Latina y el 

Caribe?,Quiénes y como participan en la construccién de las radios educativas, populares y 

comunitarias? 

b) Determinacién de las propiedades del colectivo: {Cudles son los principios 

sustentadores de las practicas colectivas estudiadas? ¢Cdmo se articulan los distintos planos 

del proceso de formacién de la accién colectiva alrededor de las radios? . 

Esta problematizacién de la realidad esta basada en el reconocimiento de un fendmeno 

complejo producto de multiples manifestaciones sociales que no pueden estudiarse en forma 

aislada porque. precisamente, en el entrecruzamiento de las distintas acciones estan los 

indicadores de la emergencia de una identidad colectiva que trasciende las fronteras nacionales 

para unir su particularidad a las otras particularidades y asi construir una identidad colectiva 

mayor. 

Por eso, esta investigacién se guia por una premisa que reconoce al campo de accion de 

las radios educativas. populares y comunitarias como un espacio donde se entreteje una 

compleja relacion entre distintas estructuras sociales: entidad religiosa (catdlica), praxis 

eclesiales (Teologia de la Liberacion, CEBs), metodologias educativas innovadoras (educacion 

para ja libertad de Paulo Freire), nuevos movimientos sociales (indigenas, campesinos. 

mujeres, ecologistas, desplazados), asociaciones populares (lucha por la tierra. la salud. 

educacion y vivienda), organizaciones civiles (ONGs) y organismos internacionales (apoyos 

economicos, técnicos y humanos). Espacio en el que se percibe la formacién de un sujeto 

social emergente, producto de Ja relacién compleja entre nuevos y viejos -clasicos- actores 

sociales que se articulan mds alla de los limites regionales o nacionales. 

* De ahi, los ejes analiticos del estudio se refieren a dos especificidades: por un lado el 

plano que define a la “opcién preferencial por los pobres” de la Iglesia postconciliar - 

representada por la Teologia de la Liberacién y las CEBs- ; y por el otro, la dimensién 

correspondiente a los proyectos de cambio social representadas por las practicas radiofonicas
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en las que se conjuntan identidades individuales v practicas colectivas (ONGs. movimientos 

sociales, asociaciones de ayuda) que alimentan y permiten concretizar los objetivos. El 

entrecruzamiento de estos dos ejes da lugar a una realidad -social y comunicativa- cuya accion 

trasciende los objetivos primarios e inmediatos de los proyectos. y permite vislumbrar la 

constitucién de una identidad mayor, colectiva, comprometida con una accién comunicativa 

democratica y que procura el cambio social. 

4.1. Pardimetro temporal 

E] abordaje propuesto™ requiere un corte diacrénico de la realidad que permite 

establecer un campo de objetos®, en cuyo marco se puedan reconocer distintas estructures 

explicativas acordes con la complejidad de las acciones colectivas estudiadas. En este caso. el 

referente temporal responde a dos niveles: a) el que se refiere a la determinacién de! momento 

hist6rico a partir del cual es posible reconocer el fendmeno estudiado: v b) el que remite a 

situaciones concretas de ruptura y variacion de las conductas observadas. 

De tal manera, considero como origen histérico a Radio Sutatenza (Colombia. 19-47) v 

las aportaciones para el modelo de educacién por radio. del Sistema ECCA (Islas Canarias. 

1964) y de las Escuelas Radiofonicas Santa Maria (R.Dominicana, 1964). Sin embargo. sittio 

mi horizonte de investigacién en un acontecimiento que identifico como el punto de inicio de la 

gestacion de prdcticas sociales inéditas en el mundo latinoamericano. particularmente n el 

campo de la comunicacién radiofénica: la I] Conferencia General del Episcopade 

Latinoamericano-CELAM levado a cabo en Medellin. Colombia (1968) donde se analizan los 

tesolutivos del Concilio Vaticano IT desde el punto de vista de la realidad latinoamericana y se 

determina una linea precisa de conducta, por y desde los pobres, respecto a los objetivos. 

alcances y propuestas de las acciones pastorales y evangélicas. 

Esta decision permite dar cuenta de la génesis del proceso como un recurso que 

aumenta las posibilidades de captar la emergencia de una nueva configuracién social, 

entendiéndola en la complejidad que se oculta detrds de los diferentes planos de su 

  

* Vid infra, 44. Metodologta. 
‘5 «pues mientras el objeto esta asociado con la explicacion, el campo de objetos se vincula con Ja relacion con 

_ larealidad”, vid Zemelman, H., “La totalidad como perspectiva de descubrimiento ”, p. 63.



  

  

nucleamiento. Extender la mirada inquisitiva hasta nuestros dias representa. justamente. la 

posibilidad de apreciar fa articulacidn de planos en tanto procesos que se desenvuelven en el 

tiempo y en el espacio. Sélo asi, es posible la construccidn de Ja relacién con la realidad. 0 

relacién de conocimiento del problema: esta posicioén conlleva: 

[...] el reconocimiento de que los principales problemas que enfrenta 

una sociedad compleja no se pueden resolver descomponiéndolos en 

pequefias partes que parecen faciles de manejar analiticamente, sino mas 

bien abordando estos problemas. a los seres humanos y a la naturaleza, én 
toda su complejidad y en sus interrelaciones. “6 

Resulta importante fijar a grandes rasgos el contexto histérico que da pie al desarrollo 

de estas practicas comunicativas que responden a los retos que les impone el propio transcurso 

de la vida politica, econémica, social y cultural del momento. La decisién de! papa Juan XXII 

(1958-1963) de “liberar la Iglesia de los compromisos que siempre mantuvo con los sectores 

mids reaccionarios de las clases dominantes y sustraerla de su tradicignal funcién de fuerza 

oe 47 ge . . . ws 
sustentadora del régimen™ ’, dio pie a que aquellos sacerdotes latinoamericanos conscientes ao

 

las condiciones de miseria y opresion que sojuzgan a buena parte de la poblacién. se 

involucraran en actividades progresistas y comprometidas con las causas populares. 

Cumpliendo con sus obligaciones pastorales influven en los movimientos catdlicos juveniles, 

obreros y universitarios para impregnar de un sentido social a su militancia cristiana: a 

diferencia del catolicismo tradicional caracterizado por la repeticién acritica de sus actos 

religiosos, fomentan un estilo consciente e intencional de la vivencia religiosa con el fin de 

asumir un papel activo en el cambio de las condiciones de injusticia de su entorno. Para el caso 

de Brasil, Ismar de Oliveira establece una diferencia entre el “catolicismo internalizado de 

sentido social” que encuentra su campo de accién junto a las juventudes universitarias. a 

‘grupos de trabajadores organizados y a las élites intelectuales, [legando a radicalizarse en su 

alianza con fuerzas emergentes de las clases populares; y el “movimiento de espiritualidad” 

fuertemente enraizado en la clase media, que se mantuvieron distantes y a veces hostiles al 

“© Wallerstein, L., Abrir las ciencias sociales. p. 87. 
* Ribeiro, D., El dilema de América Latina, p. 251.



* 
dt 

compromiso politico, encauzando sus energias mas bien a las obras sociales -con énfasis en 

las areas de salud y educacion- y catequesis. con el objeto de mantener o acrecentar el 

catolicismo empleando los MCS para muchos de sus proyectos.® 

De la misma manera, Juan XXIII insté a la Iglesia latinoamericana a que dejasen su 

aislamiento y se empefiasen en reconquistar espacios perdidos a través de la implementacién 

de trres lineas de trabajo: definir un plan de pastoral: desarrollar gestiones ante los gobiernos 

para que inicien una reforma de las estructuras sociales; participar mds activamente en los 

esfuerzos de cambio. Si bien, por ejemplo, el Plan Pastoral de Conjunto que los obispos 

latinoamericanos firmaron en Roma (1965) durante el Concilio las cuestiones politicas se 

abordaron superficialmente y seguir la posicién tradicional de la Iglesia -atin manienida por 

Juan XXIII y Paulo VI- que consistia en apelar a la “generosidad de los poderosos” 3 

“sugerirles” reformas sociales; asi y todo la adopcién de los planes pastorales tuvieron 

consecuencias politicas -diferentes en cada pais- que  significaron un cambio del pape! 

tradicional de una Iglesia encerrada en si misma y poco propositiva.””. 

Ya septiembre de 1955. al finalizar el Congreso Eucaristico de Rio de Janeiro se habia 

creado el Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM™ para reflexionar sobre la situacién 

especifica del cristianismo en los paises del area. Desde ese momento hasta la II Conferencia 

General (Medellin. 1968) se efectuaron once reuniones ordinarias’'; la décima se realizé en 

Mar del Plata, Argentina (octubre 9-16 de 1966), bajo el titulo de*Reflexidn teoldgica sobre 2i 

desarrollo en la que “prevalecieron interpretaciones procedentes de la CEPAL (en !o 

econdmico) y de la Democracia Cristiana (en lo politico)”. Helder CAmara™, que coordiné los 

estudios en esa ocasidn, habia declarado un mes antes que él tenia su propia manera de luchar 

contra el comunismo: combatiendo el subdesarrotlo que representaba el principal enemigo a 

vencer y cuyo responsable era el régimen capitalista.”’ 

*® Oliveira Soares, I. de, Do Santo Oficio @ Libertagdo, p. 227. 
49 , 4 

[bidem, p. 301. 

9 Hélder Camara -en aque! tiempo auxiliar de Rio de Janeriro- y Manuel Larrain, Obispo de Talca, Chile, 

desemperiaron un papel decisivo en la creacién del CELAM. - 

** En 1962 no se retinen pero, en cambio, conviven masivamente con sus iguales de todo el mundo en ocasién 

del Concilio Ecuménico en Roma, donde efectian las Reuniones ordinarias VII, VII} y [X. 

*? E12 de abril de 1964 habia tomado posesion de la arquididcesis de Olinda y Recife (Pernambuco). 

. * Vid. Dussel, E., Historia de la Iglesia en América Latina, pp. 225, 226.
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El panorama latinoamericano en los sesenta esta marcado por la victoria de la 

revolucién cubana en 1959, con lo que se extiende por el subcontinente “el fantasma del 

comunismo™” para unos; para otros, la posibilidad de un cambio revolucionario. Un breve 

repaso de los principales sucesos de la década de los setenta, permite observar un 

cuestionamiento mas radical vy mas generalizado del modelo desarrollista: una na 

industrializaci6n desordenada: un éxodo del campo hacia la ciudad, aunque no significara 

empleo seguro. En lo politico, la doctrina de "seguridad nacional" con su secuela de represion. 

torturas, exilios y desaparecidos, impone su ciclo de terror. En 1973. los militares chilenos 

cancelan !a esperanza surgida con el triunfo de Salvador Allende y el gobierno de Unidad 

Popular. En 1979, los sandinistas toman el poder en Nicaragua. Guerrilla, terrorismo + 

secuestro entremezclan sus acciones con el narcotrdfico situacién que, sumada a la 

marginacion de las clases populares de toda participacién en la vida politica. llevan a muchos 

patses latinoamericanos a una situacion extremadamente critica. 

En el campo de la comunicacion, se desarrolla un pensamiento afincado en la realidad 

latinoamericana: se destacan las figuras del argentino Eliseo Verén. el belya Armand 

Mattelart (que. desde Chile. propicia una "teoria critica de la comunicacién"), el venezolano 

Antonio Pasquali y el boliviano Luis Ramiro Beltran. Se multiplican los estudios que tratan 

sobre la manipulacién. masificacién, consumismo y monopolio de los MCS. y la consiguiente 

generacién de una mayor dependencia. Esta situacion, que se suma a la imposibilidad de 

acceder a los medios convencionales y a la represién que estrecha su cerco alrededor de 

cualquier intento de comunicacién no controlada por los regimenes autoritarios, acrecienta la 

busqueda de modelos alternativos -otra opcién- que llevan a la revalorizacién de formas de 

comunicacion mas locales, casi artesanales, que van desde la tertulia hasta la danza. del teatro 

a las hojas volantes y los audiovisuales de bajo costo. 

Ese contexto de dependencia-liberacién causa gran impacto dentro de la Iglesia y da 

lugar al surgimiento de la Teologia de la liberacién™’, que se relaciona directamente con la 

35 
practica de las comunidades de base”’ "en su opcidn preferencial por los pobres". 

  

54 para entender sus raices histéricas consultar a Dri, R. “La teologia de la liberacién", pp. 113-132. Para 

ilustrar el punto de vista de la Congregacién para la Doctrina de la Fe que alerta sobre “los riesgos de desviacién” 

en que incurren "ciertas formas de teologia de fa liberacién que recurren, de modo insufientemente critico. a
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4.2. Precision espacial 

Para estudiar este fendmeno he considerado imprescindible exptorar el subcontinente 

para poder entender integralmente su significado, sus particularidades y sus coincidencias. 

En este estudio, la mirada inquisitiva se extiende por el continente americano, desde el 
Rio Bravo o Rio Grande, hasta Ja Antdrtida. del océano Pacifico al Addntico. Un tertitoria 

aproximado de 20.400.000 km2 que incluve el territorio de las antiguas colonias espafiola v 

portuguesa. Para designarlo emplearé el término convencional de América Latina o 

Latinoamérica, si bien lo reconozco excluvente porque no atiende a la diversidad de los 
componentes humanos que la habitan. ;.Acaso son de origen latino indigenas y negros? En 

realidad -concordando con Alain Rouquié- nos referimos “a la cultura de los conquistadores v 

de los colonizadores espafioles y portugueses para designar formaciones sociales de 
wet at 56 componentes miultiples”.° 

Geogrdficamente se trata de esas tierras_a las que se referia Américo Vespucio en sus 

cartas a Lorenzo de Médicis y que en e! Mapa Weissmuller. aparecen con el nombre de “terras 
< 

de Américo". Luego, para concordar con el femenino de Asia y Africa. se generalizé el de 

América. La cultura e idioma latinos v la religion catélica, son las caracteristicas que marcan 

la diferencia con las corrientes "anglosajona” y "paneslava”" del siglo XIX a la que se anteponia 

el “panlatinismo". Francia consideraba que México serviria de barrera a la expansién “vancui” 

Probablemente entre 1862 y 1865 surge el término el de "L’Amérique Latine’. A raiz de la 

discusién repecto a la intervenciOn francesa en México entre oficialistas y opositores. E} 

"certificado de bautismo” parece corresponderle al abad Domenech cuando explica el nuevo 

término: "L'Amérique Latine. c'est a dire. le Mexique. Amérique Centrale et l'Amérique du 

Sud"? Latinidad que Espafia recusd en nombre de la hispanidad y de su derecho de “madre 

patria”, por lo que prefieren el vocablo Hispanoamérica 0. Iberoamérica para incluir el 

componente de habla portuguesa. 

  

conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista",su [nsiruccidn sobre algunos aspectos de la 
“teologia de Ia liberacién; también, of F. Interdonato, Teologia latinoamericana. {Teologia de la liberacién?. 
* Dri, R., ob.cit, p. 121. 
* Rouquig, A., América Latina. Introduccién al extremo occidente, p. 19. 
7 Williams, F., "El concepto de América Latina y Francia: un dato casi desconocido", p. 56.  
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Con objeto de simplificar la referencia, al citar a América Latina o Latinoamérica 

incluyo a los paises caribefios participes en este tipo de experiencias. Es pues. en esta 

“invencién", segiin Edmundo O’Gorman, llamada América Latina -y el Caribe- donde se 

desarrollan tas radios educativas, populares y comunitarias. 

Pero, si como dije antes, la mirada exploratoria se extiende por el subcontinente, fa 

dimension espacial del estudio se fija a partir de los angulos precisados por las categorias de 

analisis. Entendido asi, el espacio se transforma de precisién geografica en dimensién creada. 

vivida. transformada y en continua restructuracion. Es decir, no es suficiente definir el espacio 

como un territorio preconstruido y delimitado como subregién continental, en base a las 4 

divisiones juridicas, politicas, administrativas, econdmicas, geogrdficas, etc., sino que es 

necesario entenderlo como un proceso que permite hacer inteligible al nuevo sujeto social. 

4.3. Objetivos 

* Explorar la urdimbre generadora -corrientes fundadoras- de las experiencias 

radiofénicas educativas, populares y comunitarias en América Latina. para comprender las 

relaciones establecidas para su constitucién y desarrollo. * 

* Examinar las distintas fases del fendmeno estudiado y su correspondencia con la 

formacién de agrupaciones regionales, nacionales y subcontinentales y, también, con los 

apoyos econdémicos, humanos y técnicos proporcionados por agencias internacionales - 

especialmente de inspiracidn cristiana-. 

* Analizar la complejidad de estas practicas sociales que guardan estrecha relacién con 

otros movimientos colectivos cuyos actores participan directamente o apoyan la construccion 
= 

de formas de comunicacién més ligadas a las necesidades de la comunidad, constituyendo un 

campo de acciédn en el cual convergen intereses de actores sociales que construyen una 

identidad colectiva de practicas comunitarias y comunicativas inéditas



  

4.4. Metodologia 

En la primera etapa de esta investigacién, como ya he sefialado. queria concentrarme en 

el estudio de las experiencias educativas por radio, especialmente en el area centroamericana 

atendiendo dos casos: PEBA-Programa de Educacién Basica para Adultos de El Salvador e 

ICER-Instituto Costarricense de Ensefianza Radiofénica de Costa Rica. Mi interés se dirigia a 

la investigacién de las audiencias, enfocado al andlisis de la influencia de los contenidos 

educativos en las practicas sociales de las comunidades receptoras. Al no resolverse 

favorablemente mi estadia en Centroameérica, el proyecto comenzé a tomar otra direccién. 

El contacto personal con tos hacedores del quehacer radiofénico, el reconocimiento de 

un lenguaje, intereses y acciones comunes compartidos por individuos v organizaciones que 

no por ello abandonaban sus propias particularidades, me dejé entrever la conformacién de 

una identidad colectiva nueva generada por practicas sociales que traspasan diferencias 

especificas -culturales, econdmicas, politicas y geograficas- en una lucha comun por ef 

derecho a compartir -emisores y receptores- el medio radiofénico con el fin de educar. 

discutir, proponer. disentir y también para entretener y divertir, pero desde una dptica mas 

cercana a los intereses y necesidades cotidianos de los grupos o sectores humanos que no son 

atendidos por la radiodifusion comercial ni por las polfticas de comunicacién -y educacién- 

nacionales. * 

‘Asi, fui detectando la relacién estrecha entre las realizaciones radiofénicas y la 

creciente emergencia de sectores sociales (campesinos, indigenas, mujeres. jévenes) que van 

canalizando sus demandas e intereses alrededor de una recomposicion de valores (individuales 

y sociales), con el propdsito de construir nuevas opciones a la imposicién de un modelo de 

sociedad excluyente, autoritaria y concentradora de riquezas y oportunidades. De ahi nace la 

comunicacién popular, la radio comunitaria, impulsadas por la comiente comprometida con fa 

iglesia de los pobres (tedlogos de la liberacion, religiosos, seglares, agentes de pastoral), de 

donde surgen también las Comunidades Eclesiales de Base-CEBs. Asimismo, la concretizacién 
oe 

de los proyectos de esta radio nueva no habria podido lograrse sin el apoyo econémico de 

asociaciones internacionales de inspiracién cristiana (p.e. MISEREOR, ADVENIAT, CAFOD), la 

ayuda técnica y de capacitacién de instituciones europeas dedicadas a la comunicacién (p.e.
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Radio Nederland y Deutsche Welle), la participacién de! personal enviado por las agencias ¢ 

cooperantes y la destacada participacién de Organismos no Gubernamentales-ONGs. 

Por lo tanto, la suma de actores sociales involucrados en el origen, evolucién ¥ 

perspectivas de estas radios se impone como una realidad multifasética a la que no puede 

accederse por una sola via. Reconozco la singularidad de este proceso y la exigencia d © 

atender la interrelacién de sus fuerzas componentes en la busqueda del sentido de las practicas 

colectivas. De ahi que, problematizar la realidad desde el reconocimiento de su complejidad ¥ 

multidemensionalidad. me llevd construir un marco de interpretacién basado en fa sociologia 

de los movimientos sociales, particularmente en la categoria de nuevos sujetos sociales 

tomando en cuenta que: 

Los nuevos sujetos sociales, producto de realidades novedosas. estan 

emergiendo desde la periferia de la estructura transversal de las clases 
sociales, es decir, a partir de la intercambialidad de caracteristicas. 
objetivos y proyectos histéricos de actores tradicionales. ** 

Resulta dificil tratar de interpretar los procesos sociales contemporaneos donde estan 

emergiendo sujetos sociales producto de realidades novedosas (de que otro modo denominar. 

por ejemplo, a la participacién de mujeres indigenas y campesinas en la produccidn 

conduccion de programas radiofohicos en sus lenguas maternas), y de una intercambiabilidad 

de caracteristicas. objetivos y proyectos historicos con actores tradicionales: de ahi. que !a 

emergencia de realidades inéditas requiere de formas de razonamiento ad hoc. Asi. los 

instrumentos conceptuales deben adaptarse a las caracteristicas del fendmeno y no al revés: es 

decir, a tratar de encajonar la realidad estudiada en preceptos tedricos rigidos. La nocién de 

sujeto social me permitira condensar la historicidad de las acciones sociales estudiadas ya que 

parto del entendiendo de los sujetos como formas particulares de expresion social, en e! 

sentido de: 

[...] una colectividad donde se elabora una identidad y se organizan 

practicas, mediante las cuales sus miembros pretenden defender sus 

intereses y expresar sus voluntades, al mismo tiempo que se constituyen 

en esas luchas. *” 

  

% Calvillo, M., y A. Favela, “Los nuevos sujetos sociales. Una aproximacién epistemoldgica’, p. 251. 

_® Sader, E., “La emergencia de nuevos sujetos sociales”, p. 82



La nocidn de sujeto implica el espacio donde se construye una concepcién particular 

del mundo y de la vida que se organiza alrededor de modos especificos de racionalizar la 

realidad, y que se expresa “en comportamientos, en actitudes y en acciones del sujeto. en 

cumplimiento de su ser social, en el marco histérico de Ja cultura’. De hecho. es un 

reconocimiento a la preocupacién reiterada de los propios protagonistas por forjar identidades 

colectivas como forma del ejercicio de su autonomia. y que muchos autores que acomparian 

este proceso asumen y elaboran tedricamente. Por ejemplo, refiriéndose a la formacién de las 

CEBs, Leonardo Boff expresa que: 

[...] la masa, mediante las asociaciones, se transforma en un pueblo 
que comienza a recuperar su memoria histérica perdida. elabora una 
conciencia de su situacién de marginacién, construye un proyecto de su 
futuro e inaugura practicas de movilizacién para cambiar la realidad 
circundante {...] °! 

En la pagina siguiente, al hablar sobre la Iglesia Popular. Leonardo Boff puntuatiza: 

[...] se construy6 bajo la participacién de todos, con la fuerte presencia 
del pueblo organizado. nuevo sujeto histérico emergente en ja sociedad y 

en la Iglesia, 

Lo nuevo y lo emergente significa que los sujetos son vistos en su proceso de 

constitucién: “como fruto del pasado y como presente que contiene las posibilidades de! 
oy 62 

futuro”.”” Esta posicién, a diferencia de la concepcién de sujeto como punto de [legada de un 

proceso de organizacién social, implica “dar cuenta del proceso de transformaciones multiples 

en el que un colectivo puede devenir en sujeto social.”. También, se dota al término de un 

sentido ligado con el ejercicio de la autonomia, es decir, el sujeto autonomo seria “aqueél que 

es capaz de reelaborarlas [a las determinaciones externas] en funcién de aquello que define 

como su voluntad” y que se refiere a la posibilidad de su “capacidad de darse algo, ademas de 

  

% Lagarde, M., Los cautiverios de las mujeres, México, UNAM, 1993, p. 302, apud, Calvillo, M. y A. Favela. 

ob. cit., p. 270. 

" Boff, L., Vla iglesia se hizo Pueblo, Eclesiogénesis: la Iglesia que nace de la fe del pueblo, p. 64. 

© Zemelman , H. y G. Valencia, “Los sujetos sociales, una propuesta de andlisis”, p. 90. 

© Loe, cit.
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aquello que esta dado", y es aqui donde se distingue de la nocién de actor social en cuanto 

éste se entiende como “portador de papeles definidos en el nivel de la estructura social" 

Ahora bien, para estudiar a los sujetos sociales en su proceso de constitucién, es decir. 

como productos a la vez que producentes de realidad, es necesario precisar que la realidad se 

concibe desde tres supuestos: 

a) como movimiento, para rescatar el cardcter abierto ¢ inconcluso de una realidad en 

TenovaciOn constante y para permitir la aprehensién de sus manitestaciones presentes v 

también sus posibilidades futuras: 

b) como proceso multidimensional, para interpretar la complejidad del fendémeno que 

presenta variadas dimensiones (grupales. comunitarias, culturafes, econdmivas. etc.) y en Je 

que se reconoce “la imbricacién de rnultiples dimensiones analiticas”: 

¢) como sintesis de procesos temporales diversos. Ja sintesis multidimensional requere 

igualmente “reconstruir la forma en que se articulan las temporalidades propias de cada nivel”. 

con esto se reconoce un dinamismo doble: “el del tiempo objetivado -como duracion en que se 

desenvuelven los fendmenos- y el de los ritmos temporales - flujos y reflujos propios de cada 

nivel”.®® 

Siguiendo este razonamiento. el sujeto social se manifesta en una identidad colectiva 

elaborada a partir de un horizonte histérico comtin que se confronta con los ores. identidad 

mayor a la que los individuos incorporan su experiencia personal, producto de las relaciones ¢ 

interacciones Ilevadas a cabo con otras personas en los diferentes espacios de su cotidianidad. 

Conjuntados estos niveles -el individual y el colectivo-, el proceso de constitucion det sujeto 

se concreta -a mi modo de ver- en el momento en que lo colectivo se materializa en un 

proyecto que permita la creacién de espacios donde se fortalezcan las capacidades 

individuales y colectivas para la accién social. Ademas, en la construccién de este esfuerzo 

personal de relacién con la realidad dirigido a destacar la riqueza de la problematica 

analizada, retomo el concepto de totalidad del razonamiento dialéctico como: 

  

* Sader, E., ob.cit., p. 84. 

* Ibidem, p. 82. 
: % Zemelman, H. y G. Valencia, ob.cit. p. 92.



excepcion, ni de sondear cada uno de los infinitos aspectos y peculiaridades de 1a realidad en 

cuestion. La totalidad como perspectiva constituye una organizacién conceptual que “no parte 

de una explicacién, sino de la premisa de que la realidad asume multiples modos de 

articulacion entre sus niveles componentes™.*® De donde, el establecimiento de relaciones 

posibies no se entiende como producto de una opcién tedrica, sino que surge de concebir a la 

realidad como articulacién de niveles. Asi. la totalidad “cumple una funcién critica en Ja 

medida que destaca lo no acabado sobre cualquier limite teérico cerrado”. 

realidad desde una perspectiva tedrica, de aquella que es capaz de pensarla critica o 

problematicamente. Y esto leva a distinguir el concepto de campo de objetos dei cdncepto de 

ia
r 

to
 

[...] un modo de organizar Ja apertura de la razon cognoscente hacia la 
realidad que no se restringe a encerrarse en determinados I{mites teéricos. 
pues expresa un concepto de lo real como articulacién de niveles que 
exige que cada uno sea analizado en términos de sus relaciones con los 
otros niveles {...] 9 

Se entiende que no se trata de conocer todos los aspectos de! proceso social sin 

69 

Siguiendo esta linea de argumentacion. es necesario diferenciar la capacidad de !eer la 

objeto, segtin lo precisa Hugo Zemeiman cuando expone que : 

a El primero destaca la conjugac:on entre esquemas explicativos con las 

exigencias epistemoldogicas de la articulacién: ya que. si bien los objetos 

no pueden determinarse si no es con base en una lectura tedrica de la 

realidad. ocurre que la deduccién posible. a partir de la teoria. es 

problematizada mediante un razonamiento de apertura hacia los contextos 

en que puede funcionar o aplicarse la teoria. De este modo la 
determinacién de los objetos que puedan deducirse desde ella es 

enriquecida por un razonamiento critico de las mismas premisas tedéricas. 

de manera que el objeto que se determine en funcidn de la totalidad 

articulada, quede incluido en un campo problematico que lo cuestione.”” 

7 Zemelman, H., . “La totalidad como perspectiva de descubrimiento ", p. 54. 
88 Ibidem, p. 63. 

° Ibidem, p.54, 

* Ibidem, p. 63.
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Desde esta perspectiva se entiende que. mientras el objeto particular esta asociado con 

la explicacion, el campo de objetos representa una relacién con la realidad que entauza la 

capacidad para reconocer “campos de objetividades posibles”; aptitud que Zeme!man Hama 

aprehensién y que supone un uso abierto de la teoria, que ftacilita una aproximacién mas 

fructifera con la realidad. Igualmente. a diferencia del empleo tedrico de los conceptos. 

corresponde mas bien una aplicacién epistemoldgica de los mismos; esta funcidén delimitadora 

de los conceptos, en lugar de implicar una apropiacién expresa de la realidad le permiten 

actuar como organizadores de la relacién con la realidad y esto Neva a considerarlos como 

conceptos ordenadores que sirven para establecer la base de fa aprehension. 

Para la reconstruccion articulada de la realidad es necesario comprender e interpretar el 

sentido del fendmeno estudiado, y para ello me apego al paradigma herméutico consciente de 

que: 

[...] descubrir el sentido es un situarlo dentro de un cierto horizonte de 

comprensién, inevitablemente. de tal manera que es imposible una 

descripcién que no sea al mismo tiempo su descubrimiento del sentido. Y 

esto es slempre una interpretacion. ” o 

Y una interpretacién comprometida desde “nuestro horizonte cotidiano de 

6672 
comprensién que no es otro que América Latina. donde se desarrolla una Teologia de Ia 

Liberacién autdctona que marca el espiritu de muchas de las experiencias radiofénicas que 

estudio. Para comprender el sentido de estas practicas sociales es necesario ubicarse en el lugar 

de sus actores y, desde ahi, desde la palabra de los hermanos Bott, de Gustavo Gutiérrez. de 

Attilio Hartman, de Jon Sobrino, de Enrique Dussel; desde el sacrificio de Monsefior Romero, 

Ignacio Ellacuria, Segundo Montes; desde ja accion de Samuel Ruiz, de Arturo Lona: desde el 

recuerdo de Sergio Méndez Arceo; desde ese horizonte de comprension procuraré interpretar 

el sentido de las nuevas practicas radiofénicas educativas, populares y comunitarias. 

Igualmente, para aproximarme al objeto de estudio sigo las pautas de la perspectiva 

cualitativa porque no parto de hipétesis sino de la determinacién de premisas que orientan el 

proceso de investigacién, y en lugar de proponer variables me apoyo en conceptos 
* 

n Dussel, E., Historia de la iglesia en América Latina. Coloniaje y liberacién (1492-1973), p. 367. 

: ® Toc.cit.
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ordenadores. También, porque he seguido un proceso de involucramiento para ir explorando 
el universo estudiado y, asi. poder aprehender no solo las prdcticas resultantes sino la 
asociacién existente entre ellas que, por otra parte, es productora de otras practicas que llegan 

we aa gs 173 a constituir una identidad comin.’” 

Esta perspectiva obliga a combinar diversos procedimientos para dar sentido al 

conjunto de datos de la realidad que se problematiza. La técnica de la investizacsén oO 

documental me ha permitido acceder a Ja informacién generada en Latinoamérica. seguir la 

evolucion del fendmeno estudiado a través de las publicaciones periddicas, de informes de las 
. : oe . : op . 4 organizaciones y de servicios informativos difundidos por Internet ¥ casetes mensuales ~ e. 

ws
 

igualmente, registrar metédicamente los datos. La complejidad del tema exigid una minuciosa 

revision de lo publicado y de ello da cuenta la exhaustiva relacion de fuentes consultadas. 

Por su parte, la investigacién de campo me permitio acercarme a las prdcticas in situ 

para corroborar. ampliar. corregir y actualizar los datos obtenidos a través de las fuentes 

escritas. La entrevista abierta, semidirigida y. en algunos casos. multiple (grupos de discusidn) 

constituyeron la técnica mds empleada, a la par de la observacion participante. La libreta de 

notas. la grabadora y la camara fotografica fueron herramientas indispensables. 

4.5. Estrategia 

Después de concretar mi campo dé estudio, de acuerdo con la travectoria sefialada 

oportunamente, surgis la necesidad de saber en qué consistia realmente ese universo de radius 

educativas, populares y comunitarias. Producto de la investigacién documental y de campo 

elaboré mi mapa personal de radios y organizaciones dedicadas a ese tipo de comunicacién en 

América Latina y que fue publicado en el libro Radio popular en América Latina. Inventario 
oe 16 

de organizaciones. 

  

Vid. Orozco, G. La investigacién en comunicacion desde la perspectiva cualitativa. pp. 69-80. 
COMCOSUR -Comunicacién Participativa Conosur Europa (Montevideo, Uruguay/ Freiburg.Alemania), 

servicio de intercambio de informacién y andlisis con prensa escrita y oral, periodistas independientes y 
miembros de AMARC: PULSAR -Impulso Informativo de AMARC/CEDEP: CERIGUA-Centro Exterior de Reportes 
Informativos sobre Guatemala. - 
75 EEMPRESS (Santiago de Chile), informacién sobre el movimiento de mujeres en Latinoamérica 

8 EI acopio posterior de informacién, la actualizacién del material original y la inclusién de los programas 
radiofonicos y organizaciones de muijer>: relacionadas con la comunicacién por radio, constituiran una nueva 

_ edicién. Esta tiltima aportacwon consiuye un subproducto que se refiere al tema género y comunicacién, que
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La mayoria de la informacidn sobre las radios las obtuve en los viajes que realicé por 

distintos paises latinoamericanos. La asistencia a cursos y reuniones me permitio recoger 

informacidn de primera mano sobre las experiencias comunicativas. El contacto personal me 

ha permitido convivir con os principales promotores de la comunicacién popular en América 

Latina, y compartir valiosas experiencias que me han dado una idea mas cabal de estas 

sugestivas practicas radiofénicas.”” 

Esta trayectoria, no siempre lineal y a veces erratica, me permitié ir destejiendo a 

urdimbre generadora de las practicas radiofénicas para reelaborar un proceso que les impone 

nuevos significados. No se trata sdlo de formas particulares de hacer radio impulsadas por un 

proyecto pastoral de la Iglesia, sino de practicas sociales que involucran diversos niveles de 

accion (individual. comunidad, grupos externos) y que permiten la emergencia de un sujet 

social nuevo en un acto de afirmacién de sectores sociales excluidos del escenario ptblico 

oficial. Este redimensionamiento del problema me lleva a enfocar el ambito de anatisis de Jas 

practicas sociales dirigidas fundamentalmente a la apropiacién de los espacios radiofénicos 

como modo de articulacién del proceso de constitucidn det sujeto social, entendido éste como 

“el colectivo que potencia las posibilidades de la historia. con base en su posibilidad de 
«yes 78 

construirla™. 

Al partir de la suposicién de una realidad como construccién constante, se requiere dar 

cuenta de la génesis del procesd para determinar el campo donde se construye Jo colectivo. 

por una parte, y donde se establecen las relaciones con otras realidades con las cuales 

comparten o construyen una identidad de intereses, expectativas y acciones. Por eso. 

propongo como puntos de anclaje: 1) la determinacién de lo que interpreto como las 

corrientes fundadoras, 2) la presentacién de las experiencias distintivas; y 3) la provecciin a 

  

comencé a trabajar paralelamente al central aprovechando el auge de informacién, encuentros y publicaciones 
que sobre el tema surgieron a raiz de la lV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, septiembre de 1995. De 

ahi, que mis participaciones en reuniones especializadas estuvieron orientadas en ese sentido y este sesgo ha sido 
tan importante que seguramente constituira el camino investigativo por el que transitaré [os prdximos afios. 

” Creo que el tiempo transcutrido para la realizacidn de esta tesis no ha sido estérii y en este lapso he confirmado 

mi acierto de no reducir el estudio a un caso en particular, ya que esa determinacién no me hubiera permitido 

comprender el reai alcance de estas manifestaciones, ni captar Jas expresiones tipicas de cada realizacion, ni 

comprobar Ja generosidad y entrega de tantos seres que fueron sembrando fa semilla por estos caminos 
latinoamericanos. 

. * Zemelman , H. y G.Valencia , ob cit., p.95.



56 

futuro que se esta construyendo hoy. y que trataré en las conclusiones. Estas disposicion 

permite exponer la articulacién de los diferentes niveles (individuos. familias. grupos de base. 

agrupaciones comunitarias, organizaciones nacionales, organismos intermacionales) del 

proceso de constitucién del sujeto colectivo. Limitarme a estudiar un solo nivel, significaria 

un corte arbitrario que eliminaria la posibilidad de comprender la multiplicidad de lenguaies. 

normas y valores involucrados en el proceso constitutivo. 

De acuerdo con la forma de razonamiento empleada, para una reconstruccion articulada 

de la realidad que responda a las preguntas formuladas se requiere explicitar la conexién 

conceptual. Es decir, la funcién de aprehensién parte de la delimitacién de los universos de 

cada concepto ordenador y su articulacién con fa totalidad. 

5. Conceptos ordenadores 

Este estudio trata acerca de las experiencias de educacién por radio registradas en 

América Latina, que estan ligadas estrechamente a grupos religiosos catélicos que han 

escogido la opcién de trabajar por y con los pobres. conducta que responde a los linearnientos 

establecidos en los documentos sobre Comunicacién Social de la Iglesia” y a la postura 

institucional -que es ‘asumida con grados diferentes de interés y de accion por cada orden 

religiosa-. En ese campo de acci6n se entreteje una compleja red en la que participan diversos 

manifestantes: grupo religioso (cat6lico/ tedlogos de la liberacién), movimientos sociales 

(comunidades eclesiales de base / organizaciones no gubernamentales), grupo generacional 

(adultos) y sector social (popular). 

De la anterior fragmentacién, me interesa diferenciar los términos pueblo/ popular! 

pobreza como significantes del espacio donde se !levan a cabo los proyectos de radiodifusion 

educativa y del sector poblacional a quien va dirigida la accion educativa: igualmente, aclarar 

el sentido de educacién popular en ese contexto especifico. Precisar el significado, dimension 

- 

  

” Vid. Peppino, A.M. "Iglesia y Comunicacién Social”, pp . 95-102.



C
e
 

e
e
 
e
e
 

ee
 
e
e
 

ee
 
e
e
 
e
e
 

e
e
 

ba
l 

~)
 

e importancia de estos elementos, me permite contrastar el concepto de clase que no puede 

quedar al margen cuando me retfiero a {a identidad del sujeto colectivo puedle Es decir: 

Los movimientos sociales pusieron de relieve la activacién de un 
amplio espectro de actores cuya constitucién como tales se Ilevé a cabo 
en el curso de modalidades de accién colectiva en las que. en general, la 
articulacién con las relaciones de produccién no ocupd un papel 
determinante. ” 

Igualmente. es necesario considerar que. en América Latina. muchos de estos pobres 

pertenecen a comunidades tradicionales™, circunstancia que determina una doble insercién det 

individuo: a su comunidad y a la sociedad general del pais en que esta inserta la primera. 

Ambos sectores responden a patrones culturales distintos y, sobre todo, distantes. Los separa. 

para empezar, su lengua y esto no es un rasgo aislado sino una caracteristica determinante de 

una concepcién cultural que se confronta, necesariamente. con la adoptade por otros grupos 

sociales. La pertenencia.del sujeto a una comunidad tradicional es confirmada, a menudo. por 

ciertos rasgos culturales que conserva como evidencia y reafirmacion de sus raices durante su 

convivencia con los habitantes de las zonas urbanas. Por ejemplo. en Ecuador. los hombres de 

Otavalo que trabajan fuera de su comunidad han dejado su vestimenta tradicional (pantalon vy 

camisa blancos v de algodén. poncho de lana. y alpargatas blancas -aunque ef uso de estas es 

mas reciente-) para portar la ropa comtn del trabajador citadino. Sin embargo. nunca se cortan 

la larga trenza que cae sobre su espalda y que los distingue como otavalefios; hacerlo, significa 

la renuncia total a su origen y tradicién. 

Sirva el planteamiento anterior como antecedente y contexto de la explicacion de los 

términos que nos permiten precisar al sujeto -personal y social- de la accién educativa 

radiofonica y, también, al proceso de ensefianza desarrollado por la radiodifusi6n popular 

educativa en América Latina. La polisemia de dichos términos exige fijar su significado. desde 
~ 

la perspectiva especifica del campo en cuestién. 

% Vilas, C.M. “Actores, sujetos, movimientos: ,dénde quedaron fas clases”, p. 61. 

5! En Latinoamérica, cuando se emplea el término "comunidades tradicionales", generalmente se refiere a la 
_ poblacion indigena y rural.
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5.1. Pueblo, popular 

Muchas veces se escuchan referencias al pueblo sin saber con certeza a quienes se 

invoca. En un sentido amplio, es una expresién que designa al “conjunto de los habitantes de 

un lugar, region o pais”; pero, de igual modo, se refiere "a la gente comtn y humilde de una 

poblacion”. La primera definicién engloba a todos los habitantes: la segunda -mas adecuada a 

mi planteamiento- caracteriza a un sector de la poblacién. Al decir que la educacién por radio 

tiene como principal interlocutor al pueblo, se hace referencia a los sectores marginados en !o 

econdmico y en lo politico que carecen de los medios indispensables para una vida digna. Se 

trata de los que no tienen acceso a los servicios publicos, a los de salud. a los culturales ¥ 

educativos, ni a una nutricidn basica. Las mujeres y los hombres del pueblo. carecen de los 

medios de control sobre las decisiones esenciales de su vida individual o comunitaria. Estas 

carencias no son simples ausencias sino fruto de un despojo. Por lo mismo el calificativo de 

pueblo “remite a grupos humanos agredidos por otros grupos que dominan, controlan vy se 

benefician de una organizacién social determinada cuya finalidad es atomizar. disgregar v 

adormecer,2 las mavorias' & 

Por lo tanto, el término pueblo remite a una realidad conflictiva, con una lucha por 

espacios que permitan prdacticas independientes. De ahi. que el grupo excluido busque organi- 

zarse (primero inconsciente y luego conscientemente) con sus iguales. generalmente para 

defenderse de actitudes autoritarias o para resolver un problema comin. Es asi como se 

integran diversos movimientos y organizaciones populares, que han sido impulsadas y apo- 

yadas por sectores de la Iglesia 

Se habla de cultura popular, de movimiento popular, de radiodifusion popular; pero. 

équé es lo popular? Si partimos del hecho de que ef pueblo no es un ente absiracto 

determinado por indices estadisticos que miden sus carencias materiales, sino que su 

cotidianidad esta marcada por valores, criterios, conductas y actitudes propias de su cultura. 

encontramos que América Latina presenta una gran diversidad de expresiones sociales que han 
~ 

resistido el embate de la cultura dominante y que, actualmente, se enfrentan a la cultura 

2 Peirano, L., Educacién y comunicacién popular en el Pert, p. 203.
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imaginaria®, La nocion de lo popular engloba diversos actores sociales que van desde 

integrantes de los movimientos indigenas que luchan por su tierra, por su lengua y por sus 

tradiciones, hasta los habitantes de los pueblos jovenes™ peruanos que se unen para solucionar 

sus carencias. 

El entendimiento de lo popular va mas alla del concepto de clase -referida a su 

articulacién clasica con las relaciones de produccién- porque se privilegian los aspectos 

étnicos, habitos, practicas, creencias y costumbres que proporcionan una identidad a los 

grupos sociales. Asi que es necesario reconocer que: 

[...] la identidad del sujeto colectivo pueblo es heterogénea en sus 

elementos constitutivos. y homogénea en su enmarcamiento en el mundo 

de la pobreza y en su confrontaci6n con la explotacién y la opresién -si 

bien las manifestaciones de esa confrontacién asumen una amplia 

variacién-. La pluralidad de elementos constitutivos obliga a referir a las 

“clases populares” como sujeto doblemente colectivo (por la 

heterogeneidad de sus ingredientes y por sus expresiones). donde el 

concepto de clase abandona su referente estrecho al trabajador: 1) 

productivo, 2) asalariado v 3) del mercado formal. para englobar a todos 

quienes participan como explotados y oprimidos en las relaciones de 

poder -politico. econdmico. de género. cultural.  étnico...- 

institucionalizadas en el Estado, sus aparatos y politicas.*” 

De ah{ que al hablar aqui de practicas comunicativas populares y comunitarias. de 

ningtin modo pretendo “desclazar” el proceso, ya que es bien claro que las experiencias se han 

construido a partir del reconocimiento de que las condiciones de pobreza y marginaldiad son 

resultado de estructuras econdmicas injustas y practicas politicas y sociales excluyentes. Los 

casos estudiados comprenden acciones de un amplio espectro de actores que no son 

estructuralmente burgueses ni proletarios, sino que parten de relaciones étnicas. 

  

< 

® Cuando la exposicién permanente ante otros estilos de vida y otros modelos culturales va desplazando a la 

cultura de lo real por una cultura imaginaria, "que se constraye a partir de la aspiracién de cambiar de realidad, 

que es muy diferente a la aspiracién de cambiar la realidad”; vid Bonfil Batalla. G., Pensar nuestra cultura, pp. 

16, 17. 
4 A sentamientos humanos alrededor de jas ciudades capitales del Pert -particularmente Lima-, en la que se van 

congregando familias campesinas que huyen, generalmente, de la violencia. Vid infra 8.1.2. 

_® Vilas, C.M., ob.cit., p. 82.
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generactonales, de género, culturales. etc. Asi. la organizacién de los sectores populares latine- 

americanos une a trabajadores -formales e informales, rurales o citadinos- vy a desocupados. a 

adultos y jovenes, a mujeres con otras mujeres, en su afan por resolver necesidades comunes. ¥ 

esa realidad tiene un significado distinto a la de una organizacién clasista, ya que existen 

sustractos de pertenencias que no se explican bajo esta ultima concepcién. De todos modos. 

se esta ante una realidad compleja. no homogénea, que ha merecido muchas discusiones ¥ 

cuya complejidad sdlo la enuncio aqui: por lo tanto, con todas las reservas del caso. la nocién 

de popular la empleo en un sentido amplio que permita “identificar la diversidad de relaciones 

sociales y culturales‘de los sectores subaiternos". 

Para decirlo Hanamente, lo popular es lo que pertenece al pueblo. y cuando se dice 

pueblo se esta hablando de los mas humildes, de los desprotegidos. de aquellos que se van 

quedando al margen del desarrollo del pais, Cuando !a Iglesia se refiere a los pobres. esia 

nombrando al mismo sector de la poblacién. Y, para tener una apreciacién mas exacia de fo 

que significa ser pobre en América Litina y del mundo en el cual se desenvuelve 

  

experiencias populares, en el siguiente apartado se presentan algunos indicador 

desarrollo social y bienestar. Ahora bien. “lo popular engloba a la pobreza. pero no se reduce a 

ella”®®, 

5.2. Pobreza 

En la [V Conferencia General de! Episcopado Latinoamericano celebrado en Santo 

Domingo (octubre de 1992), la Iglesia Catdlica reafirmd su opcidn por los pobres segin se 

sefiala en las Lineas pastorales prioritarias: 

Como expresién de la Nueva Evangelizacidn nos comprometemos 

también a trabajar por una promocidn integral del pueblo latinoamericano 
y caribefio, teniendo como preocupacién que sus principales destinatarios 

sean los pobres. 

cf Garcfa Canelini, N.";De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?”, p. 37. 

*” Se entiende por indicador, a una observacion empirica suceptible de expresarse numéricamente. "que sintetiza 

aspectos de un fenémeno que resultan importantes para uno 0 mas propdsitos analiticos y pragticos”. CEPAL. 
Anuario estadistico de América Latina y el Caribe, 1992, p. xxv. 
8 Ididem., p. 79.
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Pero, {quienes y cudntos son esos pobres? ,cdmo se puede definir la pobrez2? Si 

consideramos a la pobreza como una condicién en la que no pueden satisfacerse las 

necesidades basicas, es necesario establecer el umbral minimo debajo del cual se consideren 

insatisfechas esas necesidades. La pobreza puede medirse con indicadores directos de 

insatisfaccion de necesidades donde se observa o registra la respuesta del informador respecto 

a que si tiene agua corriente, si los nifios van a la escuela, si tienen acceso a servicios de 

salud. si la vivienda es suficiente para las necesidades de todos los miembros de !a familia. 

etc; este procedimiento directo se denomina método de Necesidades Basicas Insatisfechas 

(NBI). También. puede emplearse un indicador indirecto, el ingreso. que mide “la capacidad 

del hogar para satisfacer necesidades”® ; método conocido como el de la Linea de Pobreza 

(LP).En Latinoamérica surgid ultimamente un método combinado de los dos anteriores: el 

Método de Medicién Integrada de la Pobreza (MMIP). Basdndome en esta tltima posibilidad 

he tomado algunos indicadores que considero los mds representatives para dar una idea rapida 

de la situacion econdémica, social y cultural de los paises latinoamericanos. 

Seguin los Indicadores basicos del Banco Mundial, ef Planeta Tierra cuenta con una 

poblacion de 5.438.2 millones, de la cual solo el 16% habita en paises con ingresos altos’: la 

mayoria de los 466.605 habitantes” de paises latinoamericanos se congideran de ingreso 

medio. excepto los de Haiti, Guyana. Nicaragua y Honduras” que se cuentan entre los mas 

pobres del mundo. El PNB per cdpita es un indicador limitado porque la cifra promediada no 

permite identificar el tamafio de la desigualdad en la distribucion real. pero es el criterio mas 

utilizado para presentar rapidamente las diferencias en cuanto al poder adquisitivo de la 

poblacién de un pais respecto a la de otro; si se quiere tener una aproximacién mas cercana a 

la realidad, es necesario utilizar también otros indices (salud. vivienda. educacién, transporte. 

® Cuellar, O., “Perspectivas en el estudio de la pobreza. Entrevista con Julio Boltvinik, Fernando Cortés y Rosa 

Maria Rubalcava”, p. 194. - 
*” Segtin el PNB per cdpita correspondiente a 1992, los paises se dividen en: de ingreso bajo, de USS675 0 

menos; de ingreso mediano bajo, entre 676 y 2,695; de ingreso mediano alto, entre 2,696 y 3,355, y de ingreso 

alto, de 8,356 o mas. Vid, Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1994. Infraestructura vy 

Desarrollo, p. 262. 

*' CEPAL, Anuario Estadistico de América Latina y el Caribe 1994, p. 173. £ 

* De Haiti no se registra el PNB per capita, de los siguientes en USS: Guyana , 330; Nicaragua, 340: y 
Honduras, 580.
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sanidad. nutricién, trabajo, carreteras, telecomunicaciones. etc.) que permitan una mayor 

comprension de los niveles de bienestar. De todos modos, hay muchos factores que afectan la 

disponibilidad y confiabilidad de los datos por lo que todos los indicadores deben interpretarse 

con cautela y, sobre todo, confrontarse con la realidad microeconémica. Sin embargo, de 

manera global, dan una idea de la desigualdad entre paises, tal como se apreciard 

inmediatamente al comparar los de altos ingresos con los de América Latina . La lista de los 

paises registrados comienza con Mozambique niimero uno en pobreza (60 délares americanos 

de ingreso medio anual), y concluye con el nimero 132 que le corresponde a Suiza con 

36,080; el 131 a Japon con 28.190-y el 130 a Suecia con 27.010. EEUU se ubica en el lugar 

127 con 23,240; Canada en el 120 con 20,710; Espaiia con 13,970 ocupa el lugar 113. Con 

respecto a América Latina. ya sefialé los cuatro paises que se registran entre los de ingreso 

bajo y a continuacién asiento la lista de ingreso mediano bajo e ingreso mediano alto. 
. . 93 

anotando en la columna central, el nimero de lista’: 

  

  

    
  

  

    

  

  

  

  

  

          

Ingreso Mediano Bajo Ingreso Mediano Alto | 

Bolivia | 44 | 680 Brasil | 92 | 2770 | 
Pera 34 | 930 Venezuela | 93 p 2.910 

Guatemala 33 | 980 Uruguay * | 98 f 3340 

Rep. Domin. | 38 1,030 México 99 3,470 

Ecuador 39 1,070 Argentina | 102, 6.030 

El salvador (62 (1.170 
Colombia | 67 | 1,330 
Paraguay 69 | T3580 - \ 
Costa Rica 79 1,960 | 

Panama 82° | 2,.420— | 

Chile 85 | 2.730 |     

  

% Banco Mundial, 0d.cit., Cuadro I, Indicadores basicos, pp. 172, 173. Resalta la diferencia con fos promedios de 

mediados de 1989 donde México estaba en la posicion 75 de la lista con-2,010 y seguia Argentina con 2.160: en 

cambio, los datos de mediados de 1992 que reproducimos colocan a México en la posicién 99 y a Argentina en la 
. 102 casi triplicando su ingreso (1).



Ahora bien, la gente que es considerada pobre en un pais puede vivir en condiciones muy 

distintas de aquella que es calificada como tal en otro. De tal manera que: 

[...] la pobreza es un concepto relativo porque se basa en un juicio de 
valor sobre cudles son las necesidades fundamentales, los niveles 
minimos de satisfaccién requeridos y consecuentemente el grado de 

privacién que resulta ser intolerable.”4 

CEPAL considera que un hogar est4 en situacién de pobreza cuando su ingreso es 

inferior al doble del costo de una canasta basica de alimentos; en situacion de indigencia. 

“cuando el ingreso es inferior al costo de una canasta basica de alimentos, en este caso los 

ingresos son tan bajos que aunque los destinaran integramente a comprar alimentos. no 

lograrian satisfacer adecuadamente las necesidades minimas de todos sus miembros.” Seguin 

la apreciacion de este organismo, en 1990, se registré un total de 39% de hogares en situacién 

de pobreza (urbanos 34% y rurales 53%) y 18% en situacién de indigencia (urbanos 13% y 

rurales 30%). Las cifras de los 14 paises”® que figuran en el cuadro respectivo van de 

promedios menores al 20% (Argentina, Uruguay) a superiores al 50% (Honduras, Guatemala. 

Pert). Se destaca el mayor ntimero de pobres en el medio rural (se duplica en relacidn al 

medio urbano) y. de ahi. la razén para que en ese sector se enfatice la labor de las radios 

educativas. 

Para comprender un poco mas lo que significa la pobreza en América Latina. 

anotamos las cifras maximas y minimas de ‘indicadores referidos a la alimentacion. salud y 

educacién” (agregamos el de México para situarlo en el panorama general): . 

a) disponibilidad de calorias (1988-90), que van del consumo mas alto de 

Barbados/3.188 y Argentina/3.068, al menor de Pert/ 2,102 y Haiti/1.992; [México/3.062]”8 

ny 

* Salcedo, J.J, et al. América Latina.La revolucién de la esperanza, p. 4t. 

°° CEPAL, ob.cit., p. xxiii. 
* Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México. Panama, Paraguay, 

Pera. Uruguay y Venezuela. CEPAL, od.cit. “Hogares en situacién de pobreza e indigencia. por zonas urbana y 

rural”, pp. 46, 47. 4 

La atencion a la salud, educacion y nutricién es prioritaria para conformar el "capital humano” indispensable 

_ para el bienestar de cualquier pais.
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b) disponibilidad de proteinas (gramos diarios), de los 99.2% de Argentina v 97.9% de 
Barbados, a los 50.3% de la Republica Dominicana y 48.1% de Haiti: [México/80,2}" 

¢) médicos, uno por 274 habitantes en Cuba, 327 en Uruguay, 328 en Argentina: a uno 
por 7.050 en Haiti (1988), 3.999 en Guatemala (1988) y 3.471 en Pert; [México, 926]' 

d) mortalidad infantil, de cada mil nacidos vivos tasa anual de 10.0 en Barbados. 11 8 
en Cuba, 13.7 en Costa Rica; a las tasas mayores de 86.2 en Haiti, 75.1 en Bolivia ¥ 64.4 en 

Perit; [México, 34.0]! 
102 e) analfabetismo’”, Uruguay 3.8%, Argentina 4.7%, Chile 5.7%. Cuba 6.00% entre 

los mas alfabetizados; entre los menos: Haiti 47.0. Guatemala 44.9, Honduras 26.9%: [Méxice 
12. 4y3, / 

5.3. Educacién popular 

La adquisici6n de conocimientos puede llevarse a cabo en diferentes niveles : 

circunstancias de nuestra vida diaria: sin embargo, cuando se trata expresamente de un proceso 

educativo se incorporan acciones pedagdgicas especificas de acuerdo con el programe 

respectivo. Asi. el elemento pedagégico est presente tanto en un programa de alfabetizacion 

como en otro de autogestién campesiné& Siguiendo este razonamiento. la educacion popular 2s 

una experiencia intencionalmente educativa que facilita a los sujetos una toma de conciencia 

sobre su realidad -abriendo la posibilidad de mejorarla-, y favorece "una nueva sintesis dz 

conocimientos o la incorporacién de nuevos saberes, que permanecen més alla de la 

experiencia que les dio origen y que les permite enfrentar nuevas situaciones".'°* 

Pero, no basta la existencia de un elemento pedagégico, de un proceso 

intencionalmente educativo y de un programa de trabajo con sectores populares, para lograr 

  

* CEPAL, 06.cit,,Disponibilidad de calorias y proteinas diarias por habitante, promedios trienales (1988- 
1990)", B50. 

” Ibidem, pp. 51, 988-1990. 
'® Tbidem, pp 52, 1990. 
"9! Ibidem, pp. $3, 1990. 
'? Ibidem, P. xxxvi. Se mide a través del porcentaje de personas de 15 aiios o mas que no saben leer ni escribir. 
segiin lo declarado en el censo de poblacién, sobre el total de la poblacién. 
'S" Ibidem, p. 58, 1990. 

. 14 Vigil, 1.C., Educacién popular y protagonismo histérico. Una opcién para América Latina, p. 101.
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una experiencia de educacién popular. La educacién es popular cuando -en su insercién. sus 

contenidos y su método- contribuye a que el pueblo vaya profundizando la comprensién de su 

propia identidad; y, sobre todo, cuando los mismos sectores populares reconocen la utilidad de 

esa educacién para sus propios fines. 

La educacidén popular debe cumplir con una serie de especificaciones particulares que 

la distinguen de otros procesos educativos. Por ejemplo: su trabajo debe apovarse en una 

investigacion participativa (observacién, identificacién, reflexién. sistematizacion) de la 

propia realidad, lo que exige una insercién profunda en la vida de la comunidad; requiere 

identificar las necesidades basicas en su contexto local, regional o nacional. para dar cuenta 

de jos niveles de la vida practica del pueblo y como se articulan: aunque se tabaja con 

personas coneretas, deben considerarselas inscritas en una estructura y formando parte de 

grupos.” Trabaja con adultos pero, a diferencia dé la educacién de adultos propiamente dicha. 

sus prioridades funcionan en sentido inverso: tiene su principio operativo en la comunidad 

(como espacio social de realizacién del pueblo) v su meta operativa en el movimiento popular 

(como espacio politico de la lucha popular). Comparte con la educacién permanente. alguna de 

sus caracterfsticas (oferta educativa flexible. adaptada a las demandas variantes de los 

destinatarios), pero en un contexto ¥ con objetivos diferentes. Ha generado dinamicas. técnicas 

e instrumentos propios, adopté medios poco o nada utilizados en educacién (radio, teatro. 

casetes, musica, etc.), pero ello por si sdlo no la representa va que la cuestidn no es Ginicamente 

tecnoldégica sino metodolégica. El método de la educacién popular "debe actuar de sintetizador 

de los pasos de un proceso en el que los grupos puedan caminar hacia las finalidades que han 

<4 106 
escogido". 

La educacién es popular cuando representa una opcion “de compromiso liberador con 

los grupos sociales oprimidos".'”” Esta conclusion, expresada en una frase, es el resultado de 

un largo proceso que atin no se cierra a la discusién. En el camino, se fueron conjuntando 

diversas experiencias y compromisos que dieron forma y razon a una corriente popular, que se 

orienta hacia Jas visiones criticas de la sociedad y se aparta de los modelos que caracterizan a 

  

10s Peirano, L., o8.cit., p. 204. 

18 Vigil, J.C., ob.cit, p. 107. 
_ 17 Thidem, p. 113.
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sus destinatarios como carenciados: ya que. para tal corriente no existen los carenciados sino 

los desposeidos, los oprimidos. Esta diferencia, exige un cambio radical de objetivos: no se 

trata de una educacidn que pretende integrar a los marginados al sistema imperante, sino que 

intenta generar interés por determinar las causas de la opresién que sutren ¥ por establecer 

propuestas para un nuevo tipo de relaciones sociales: "no se trata de apuntalar o mejorar la 

sociedad que provocé la opresién sino de cambiarla"!™, 

Con la desintegracién de la Unién Soviética, la consiguiente desaparicion del 

socialismo real y la desvalorizacién del discurso de los partidos socialista y comunista que 

ocuparon un lugar importante en todo este siglo. las mayorias parecen haber quedado 

desprotegidas ante el embate de las nuevas politicas econdmicas, globalizadoras v carenies de 

sentido social!”. Sin enemigos al frente, la Iglesia destaca como principal institucion universal 

que aun se proclama defensora de las mayorias: y las mayorias son pobres. En el mensaje de 

apertura de la [V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. celebrada en octubre 

de 1992 en Santo Domingo. Juan Pablo II sefialé que “en continuidad con las Conferencias de 

Medellin y Puebla, la Iglesia reafirma la opcidn preferencial en favor de 103 pobres". Sin 

embargo. deja en claro mds adelante. que dicho acercamiento al pobre "para acompafiarlo v 

servirlo” debe estar inspirado por la doctrina de la Iglesia y no responder a: 

gL 

[...] peligrosas desviaciones ideoldgicas [...] que reducen a los pobres a 
categorias sociopoliticas econdmicas abstractas [ya que] la genuina praxis 
de liberacién ha de estar siempre inspirada por la doctrina de la Iglesia. |” 

La clara alusién a los tedlogos de la liberacién latinoamericanos evoca el significativo 

hostigamiento de que han sido objeto; igual sucedié com las Comunidades Eclesiales de 
il Base tan duramente combatidas por el clero conservador y por distintas autoridades. Ambos 

  

108 

109 
Ibidem, p. 115. 

En 1995, el gobierno mexicano destina una gran cantidad de millones de pesos a “rescatar" a la banca, a !a 

vez que retira el subsidio a la leche y a la tortilla. 

" Conferencia del Episcopado Mexicano, Mensajes de S.S. el Papa Juan Pablo [I Con motvo de la IV 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, pp. 60, 61. 

Las CEBs son pequefios grupos integrados par laicos cristianos, organizados en tomo a una parroquia 
(urbana) o a una capilla (rural), generalmente por iniciativa de los mismos sacerdotes y obispos catdlicos. Vid 

_ infra, 8.2.  



movimientos estan relacionados con la irrupcion de los pobres en la Iglesia v en la misma 
historia: han impulsado la toma de conciencia sobre la SituaciOn de injusticia que viven y el 

-Teconocimiento de que son producto de un sistema econémico y social construido por unos 
pocos y para su propio beneficio. La construccién de una educacién popular -y de una iglesia 
popular- representé el paso obligado hacia dicho reconocimiento y, sobre todo, llevé al 
entendimiento, recuperacién y reforzamiento de su identidad como grupo social. La radio se 
constituy6 en el eje de este proceso en el que convergen las acciones de la comunidad.!'? 

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (1° de enero de 1993), Juan Pablo II 
sentencid: "si quieres ir a la paz. sal al encuentro del pobre". Reconocié que la desesperada 
situacién de millones de seres constituyen “una yrave ofenga a la dignidad y contribuven a la 
inestabilidad social". Es mas, el Papa se refirid a la diferencia existente entre la pobreza 
evangélica, que forma el espiritu segun la doctrina cristiana, y la pobreza econémica y social 
que "obliga moralmente a garantizar una distribucién justa y equitativa de la riqueza". 

Por otro lado. CEPAL presentO a comienzos de 1990 el documento utulado 
Transformacién productiva con equidad: La tarea prioritaria del desarrollo de América 
Latina y el Caribe en los afios noventa. El tema de la equidad en el desarrollo ha sido objeto 
de discusién desde hace mucho tiempo. pero ahora CEPAL lo presenta como una nueva 
estrategia para los noventa en América Latina. Al documento mencionado siguié El desarroilo 
sustentable: transformacion productiva, equidad y medio ambiente, presentado en la Reunion 
Regional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en México en 1991. En el 
periodo de sesiones de Santiago de Chile en 1992, CEPAL puso a consideracion de los 
“gobiernos miembros otros dos documentos, que complementan los anteriores y tienen la 
misma orlentacién: Equidad y transformacion productiva: un enfoque integrado y Educacion 
y conocimiento: eje de la transformacién productiva con equidad. 

En diciembre de 1992, aparecié un documento de distribucion restringida titulado La 
equidad en el sistema educativo. Este Ultimo, importante para nuestro tema, reconoce a la 
educacién como "una de las dimensiones indisolublemente vinculadas al proceso de desarrollo 
debido a su significativa incidencia en el ambito econdmico, social, politico y demografico". 
  et 

2 Vid Peppino, A.M. Radiodifusién educativa; y Radio popular en América Latina Inventario de _ organizaciones.  
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En la pagina 4, se define el significado de la equidad en la educacién como un sistema “que 

resulte en si mismo igualador de las oportunidades de aprender y que contribuya con sus 

resultados a igualar las oportunidades de las personas en las competencias por otros logros, 

tanto econdmicos como sociales y politicos." 

Precisamente, las experiencias de radiodifusién educativa en América Latina se 

empefian en paliar los efectos de la ineguidad educativa. que se manifiesta en los indices de 

analfabetismo y deserciédn escolar, entre otros. Los dos sefialamientos anteriores (las 

ceclaraciones del Papa y los documentos de CEPAL), repercuten en grados diferentes en 

América Latina y es dificil asegurar que se efectiien cambios a corto plazo porque no se 

presentan evidencias publicas de que los gobiernos actuales consideren ampliar los alcances 

de la educacién y mejorar su calidad. En nuestro continente el gasto publico destinado a la 

educacién por habitante es de US$ 1,276 en América del Norte’, mientras que el resto de {os 

paises alcanza tan solo US$ 124. En cuanto a la falta de equidad educativa, los estratos bajos 

cuentan con posibilidades menores de acceso y logros educativos que las capas medias v alias: 

diferencia que persiste igualmente entre el area rural y la urbana. 2 

Resalta la divergencia entre las declaraciones de Juan Pablo If y la posicién de la 

Iglesia respecto a su compromiso con los pobres. con la corriente de la teologia de la 

hiberacion que asume igual compromiso. Los primeros desde la institucién y el compromiso 

con los poderes constituidos: los segundos. trabajan por “una sociedad nueva. con menos 

- opt onl bt 
exclusion y victimas , también, por una Iglesia mas democratica y combativa. Recordar que 

en América Latina la pobreza o marginalidad esta estrechamente relacionada con el 

radicalismo politico y por ende es proclive a la critica y a la accién comunitaria. Por eso. una 

radio educativa popular tiene la fuerza de su origen que parte del reconocimiento de su injusta 

marginacion y la conviccién de luchar por hacer efectivos los derechos que como humanos les 

deben ser respetados. 

Para tener una idea mas cercana a la realidad, respecto a la pobreza, no bastan los 

indicadores nacionales ya que dentro de un mismo pais conviven zonas de estratos econdmicos 

‘? Bermudas, Canada, USA, Groenlandia y San Pedro y Miguelén. Vid UNESCO, Anuario Estadistico 1994, pp. 
, 2/28, 

ua Guameros, G.,"Necesitan los pobres una [glesia ‘combativa y democriatica’: Boff [Leonardo]”, p. 1.
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distintos: sin embargo, queda clara la diferencia entre e/ primer mundo v la periferia. Tampoco 

tenemos que olvidar que una caracteristica del llamado subdesarrollo consiste en {a generacion 

de islas con altas condiciones de vida que sobresalen entre una mayoria pobre.''? 

Igualmente, definir Jo popular no es cuestidn de cifras sino de percepcién de una 

realidad que se construye y reconstruye diariamente. Por eso, cuando hablamos de que la 

radiodifusion educativa en América Latina es popular nos estamos refiriendo mas bien a una 

meta, a un estado idea! mas que a una realidad. 

Sirva lo anterior para perfilar al sector de la poblacién que es susceptible de 

beneficiarse con programas educativos por radio; releyendo los indicadores anotados. 

entendemos que resultan insuficientes para definir con exactitud io que significa pueblo, 

popular v pobreza. Quiza porque se trata de realidades tan complejas que solo pueden ser 

vividas pero dificilmente representadas en cifras. Sin embargo. espero que este ejercicio hava 

permitido fijar el perfil del sector alrededor del cual se tejen los provectos de radiodifusion 

educativa, popular y comunitaria. 

4 

” 

us Cf, Strahm, R., ¢Por qué somos tan pobres?, pp. 154, 155.
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Segunda Parte 

CORRIENTES’ FUNDADORAS 

En la primera etapa de mi indagacién -enfocada principalmente a la educacién ror radio- 
cuando revisaba el planteamiento de los motivos y razones de los proyectos radiatdnicos. 
invariablemente encontraba referencias al Concilio Vaticano TH. a las resoluciones de | t 

reunién de obispos en Medellin ¥ Puebla. y ala metodologia educativa de Paulo Freire D Co
 

la misma manera. la informacidn sobre estas experiencias se mezclaba con referencias a ala 
Iglesia Popular o de tos Pobres y a las Comunidades Eclesiales de Base, Teoria ¥ praxis 
resujtaban igualmente  vinculadas con tdedlogos y practicantes de la Teologia de la 
Liberacién. Lo que parecia en un primer momento secundario se present6 claramente ccmo 
ingrediente primario; como explicar la conformacion de un sujeto social nuevo sino come 
sintesis de un proceso histérico, que es también un proceso de conciencia? ;como dejar de 
lado Ia raiz compileja y vital que dio vida a la fronda actual? ¢se puede ignorar i la a semill fp

 

tierra que le permiti germinar, la mano que la sembr6? Esta realidad me obligé a repensar m 
Proyecto y a estudiar el significado de esas Participaciones con el fin de establece r con mds 
claridad los fundamentos para, desde ahi. poder interpretar integralmente el Significado de 
las practicas comunicativas relacionadas con las radios educativas, populares ¥ comunitarias. 
y su papel en la formacién de un sujeto social nuevo que, en estos momentos. abandera la 
lucha por la democratizacién de los medios de comunicacién, 

En el intento por exponer las piezas de este rompecabezas multifasético, separaré los 
elementos constitutivos en el entendimiento de que su valor, para este caso. reside 

precisamente en la interaecién generadora de proyectos radiofénicos educativos, populares v 
ms comunitarios, 

. EI horizonte histdrico de este estudio fijado en el Concilio Vaticano II (1962-1965), por 
lo que respecta a la Iglesia universal, y la Il Conferencia General del CELAM reunida en 
Medellin (1968) para América Latina, representa necesariamente un corte arbitrario que. sin
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embargo. requiere de una aclaracién sobre el origen de estos sucesos y. sobre todo, de su 

significaciOn para este andlisis. Comienzo por una revisién sucinta de los principales 

acontecimientos que van determinando la posicion de la Iglesia respecto a la difusién de las 

ideas casi desde su constitucién. y examino con mayor detenimiento los documentos -o parte 

de ellos- que se refieren especificamente a la comunicacién social.!!® F| recuenta aqui 

expuesto es util como esquema que facilita una lectura de las etapas de construccién de! 

discurso de la Iglesia respecto a la comunicacién social, desde el Vaticano y en América 

Latina. 

Por otra parte, el Concilio Vaticano Il. Medellin y Puebla'’’ imMprimieron un gran 

impulso a las comunidades de base, a los grupos de catequesis. a las escuelas radiofénicas para 

campesinos y otros movimientos en busca de modelos diferentes de comunicacién. que 

respondian a una renovacidn de la Iglesia y a una propuesta de comunicacién cristiana. Sin 

embargo. prevalecié la opinién de los miembros de la estructura eclesial contrarios a la 

teologia de la liberacién -como ieoria- . y a la Iglesia que se identifica con los pobres, la 

Iglesia Popular -como practica-. De todos modos, quién puede evitar que el espirim de estas 

dos manifestaciones se infiltre en las conciencias y marque el modo de ver el mundo v de 

aquilar las propuestas. por ejemplo. de proyectos de educacion de adultos por radio. que luego 

se vuelven populares y mas adelante se unen a un movimiento mundia® de expresione we
 

radiofonicas comunitarias. Es dificil, ya que una vez que las semillas se esparcen no sé puede 

controlar el sitio ni el momento en el cual germinan. Por ejemplo, un grupo de estudiante w 

voluntarios durante las vacaciones de verano imparten 100 horas de clase para alfabetizar a 

jovenes y adultos siguiendo el método del pedagogo brasilefio.''* : 

La posicién de la Iglesia respecto a los medios de comunicacién social y su 

incorporacién como elemento indispensable para la labor evangelizadora, el nacimiento de una 

teologia liberadora y un método concientizador de educacién, el surgimiento de practicas 

  

ae 

4S Et sentido social de la comunicacion implica el uso programado de libros. folletos. revistas. diarios. radio, 
cine, television para alcanzar objetivos previamente determinados con el fin de cumplir con un compromiso de 
fraternidad humana. Se comprende como un trabajo por y para el bien comun. Cf Oliveira Soares. L de. ab.cut., 
p. 229. 

"7 Es costumbre mencionar unicamente el nombre de Ja ciudad huésped ~Medellig. Puebla- en lugar de la 
denominacién completa del encuentro. 

Haw, D.L., “Aplicaran método Freire en zonas marginadas”, p. 3 cultura .  
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comunitarias eclesiales de base favorecidas por una opcidn pastoral por y desde los pobres. 1a 

Iglesia popular. Todos estos son los hilos de la trama en que se disefian las propuestas 

radiof6nicas que estudio. No olvido tratar. el papel de las ONGs ni de las agencias 

internacionales que apoyan estos provectos. Y, por ultimo. la referencia a movimientos 

sociales de distinto tipo que sirve de elemento introductorio a la tercera parte que trata de las 

experiencias radiofénicas como resultado de todo el contexto situacional expuesto antes. 

6. Iglesia y comunieacién social 

Repasando {a historia del comportamiento del Vaticano respecto a las formas de 

difusién de ideas. queda claro que es apenas en las décadas finales de este Ultimo siglo ce! 

segundo milenio de la era cristiana. cuando se elabora una doctrina moderna sobre la 

comunicacién soctal. Para hacer mas clara tal proceso es conveniente trazar un esquema de su 

desarrollo histérico y recordar, por ejemplo, que s6lo muy recientemente -si se toma en cuenia 

que se trata de una institucion milenaria- la Iglesia se ha separado del poder civil y no. 

precisamente, motu proprio. [gualmente. esta vision integral de su comportamiento facile 

comprender [a secuencia doctrinal de los documenws de la Iglesia. De ahi. el ejercicio que he 

realizado para ubicar histéricamente la formacién misma de esa parte del mundo que impuso 

en estas tierras lengua y religion, v con ello explicar el origen del poder temporal de fos papas 

y precisar la cronologia de los sucesos y documentos relacionados con el tema en cuestion. 

Después de la persecucidn de los primeros siglos, el emperador Constantino (312-337) 

proclamé por el edicto de Milan (313) la tolerancia para la religién cristiana y poco a poco ies 

va otorgando las mismas ventajas de las que habian venido gozando los cultos oficiales de] 

imperio; esta situacidn se revirtid durante el corto paso de Juliano “el apdstata” (361-363) 

como cabeza el imperio romano. Desde Constantino hasta Teodosio (379-395), cristianismo y 
“fey 

paganismo habian coexistido oficialmente, pero en 394 los cultos paganos fueron oficialmente 

abolidos y el cristinanismo se convirtid en la religién oficial, Gnica y exclusiva del Imperio 

romano. Siguieron casi dos siglos de invasiones que asolaron el occidente europeo. Cuando el 

ultimo emperador romano de occidente. Romulo Augtistulo (476), fue aniquilado, el obispo



permanecié en Roma tomando el titulo de papa y ef rango maximo entre los restantes obispos 

de Ja Iglesia. En esa época se fundaron los monasterios para defender su credo y sus valores 

civilizadores que representaban también a la lengua, las leyes v el sentido de la unidad romana. 

El papa Esteban [I proclamdo solemnemente a Pipino el Breve (ca.715-768) “rey de los 
francos por Ja gracia de Dios”: se iniciaba la dinastia de los carolingios (751) en recuerdo de 
Carlos Martel, padre de Pipino. De esta manera los Papas adquieren el derecho de nombrar 

reyes y se establece 1a alianza entre los francos y el papado. El rey pronto pudo demostrar su 

reconocimiento al papa que veia amenazada su independencia por los reyes lombardos 

deseosos de establecer su capital en la ciudad pontifica. No solo los derroté sino que se 
apoderd de Ja regién del noreste de Italia, que dependia de los emperadores de Bizdincio y ta 
entregé al papa con lo cual se fundaron los Estados Pontificios que existiran hasta 1871; asi. a 

la calidad de jefes de la Iglesia. agregaron el titulo de soberanos de un Estado que abarcaba 

desde Roma hasta Ravena. Siglos dificiles. de inestabilidad, invasiones. rebeliones. luchas. 

guerras. La organizacién feudal en cuyo vértice se encuentran Emperador y Papa, alcanza su 

culminacion por los siglos IX y X. En el periodo de la alta Edad Media (XI-XV) la antigua 

herencia grecorromana se unié con la idea germanica de “sociedad” y con ello se establecieron 

las bases de la era moderna. donde ambos poderes -e! civil y el religioso- ya no dependerian 
de una voluntad divina, en la‘que se excluia toda participacion del pueblo. sino que comienza 

su aceptacion a la sujeccion de las personas al poder politico v donde los individuos se van 

convirtiendo en ciudadanos, aun a costa de las cabezas reales, 

En el periodo de la disgregacién del Imperio Romano y en las fases de formacion y 

consolidacién de la sociedad feudal, es evidente la ascendencia de los principios cristianos. 

traducidos en el gran poder ejercido por el Papado rasgo que especialmente confirié a ta 

sociedad medieval su especial fisonomia. Bajo el signo de esa autoridad se dictaron normas v 

se fijaron patrones de comportamiento destinados a normar las conducta de los emperadores. 
reyes, obispos y fieles en lo que se referia al uso de los escritos. de los espectaculos teatrales v 

ss 119 
de las imagenes’ ”. 

as 

1g oe . : oe Esta cuestién es muy ipteresante porque es una de las causas de discusién permanente respecto a la 
" produccion y exhibicién de imagenes en Jos templos, pues el cristianismo original rompié con la tradicién hebrea 

_ ~Seguida por la islamica- contraria a cualquier figuracién material en atencién a uno de fos diez mandamienios  
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{gualmente. el presente milenio se ha caracterizado por su férrea defensa del derecho de 

conciencia de la Iglesia, sobre todo para controlar la produccién del saber: este privilegio 

sustentado en la concepcién del poder absoluto del papado sobre toda la sociedad que se 

afirmé en el siglo XI cuando Gregorio VII en su Dietatus Papae (1075) sentencié que “el Papa 

es el tinico hombre al cual todos los principes besan los pies” 5 que él “no debe ser Juzzado 

por nadie™,'*° Siglos despues. el invento de Gutenberg permitio acelerar la difusion de las 

ideas contestatarias '*', situacién que provoce la violenta reaccién catélica que para cortar el 

“mal” de rafz redobl6 su vigilancia sobre fas publicaciones de libros. Asi. {nocencio VII dio a 

conocer el primer documento de la Iglesia sobre la imprenta -Jnier Multiplices (1487)- en ta 

que determinaba excomunidn y multa para los impresores. Sus auniliares y sus colaboraderes 

que imprimieran cualquier escrito sin la autorizacién previa de la Curia Romana. Pnisiones, 

edictos y ordenanzas fueron iluminados por las hogueras en las que no solo ardian libros sino 

también las personas que los imprimieron, vendieron. distribuyeron o los poseveron. 

Para detenderse de la amenaza representada por protestantes. judios y “herejes” en 

general, Roma se mantuvo en permanente estado de defensa. La censura era la practica, mas 

comun, se entendia como el derecho de la Iglesia y de sus doctores a defender la cristiandad. 

En 1559, Paulo 1V (1555-1559) publicé un /ndex de autores y libros prohibidos aunque. de 

hecha, algunas didcesis principales se habian anticipado al Papa en la creacién de! suyo 

(Londres en 1523: Venecia en 1543: Lovaina en 1546: Sorbona en 1551%: aunque tal vez mas 

importante fueron las Diez Reglas que lo acompajiaban y que fueron discutidas y elaboradas 

por los participantes del Concilio de Trento (1545-1563).'* Para garantizar la observacidn de 

estas reglas y mantener el control sobre la produccién cultural. Pio V instituvé en 1571. la 

  

entregados a Moisés por Jehova en el monte Sinai -segtin el relato biblico- y que ordena “no haras imagen 
talladas (idolos); no te prosternards delante de eflas, porque yo. tu Dios, soy un Dios celoso de tu culto™. Mic, 
Secco Ellauri, O., La antiguedad v la edad media, p. 90. 

420 Oliveira Soares, I. de, ob.cit.. p. 36. 

"I La lucha de la reforma contra el catolicismo en Alemania se reflejé en el acrecentamiento de las actividades 
tipogrdficas, primero en Leipzig y luego en Wittenberg, “donde una serie de tatleres. como los de “felchor 

Lotler v Cristian Doring, imprimieron y reimprimieron gran numero de ejemplares de tas obras de Lutero™. Wicd 
Millares Carlo, A. /ntroduceién a la historia del libro y de las bibliotecas, p. 140. 

© £1 indice de Libros Prohibidos sera suprimido recién en 1966, por Paulo VI. Vid. Oliveira Soares. I. de. 
ob.cit., p. 46. 
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Congregacién del indice que hasta 1917 fue la responsable del examen. liberacién o condena 

de las obras editadas. 

En 1622, Gregorio XV (1621-1623) creé ta Congregacién para la Propagacién de la 

Fe, con el encargo de ocuparse de la ortodoxia de la evangelizacion catélica especialmente en 

las fronteras misioneras como las de América Latina. Por su parte. Alejandro VU (1655- 

1667) reglamenté la designacién de Jos censores que no podian ser parentes de los autores. 0 

personas por ellos escogidas o pertenecientes a la misma orden religiosa o instituto, en e! 

caso de los monjes. Un siglo después. Benedicto XIV (1740-1758) retom6é y complementé I2 

legislacién existente sobre la pohibicién y censura de tibros en el documento Solliciza ac 

Provida (1753). donde se defiende la competencia de los censores y relatores de! Santo Oficis 

y de la Congregacién de los Indices, aunque evidenciaba un avance respecto a la tolerancia que 

determinaba la practica de los mismos que debian juzgar con equidad. respetando el 

pluralismo de las opiniones, evaluando el pensamiento del autor en su conjunto v sabiendo 

interpretar con benignidad,' 

La Declaracién de los Derechos de 1789 consideré a la libertad de comunicacién. de 

pensamiento y de opinion entre los mas importantes derechos por lo que todo ciudadano podia 

hablar, escribir e imprimir libremente. En América. la Declaracion de los Derechos de! Estado 

de Virginia (1776) y la Primera Emmienda ola Constitucién fecheda en 1791. ya habia 

declarado que el Congreso no establecia ninguna restriccién a la libertad de palabra o 

expresion escrita, En esos afios. Pio VI (1775-1799) fue hecho prisionero por los franceses. 

por orden del Directorio. y murié en Francia: su sucesor Pio VII (1800-1823) firmé el 

Concordato con Francia (1801) que reconocia al catolicismo como la religion de la gran 

mayoria de los franceses; en diciembre de 1804, fue a Paris a la ceremonia de coronacion én 

donde Napoledn tomé de sus manos la corona de Carlomagno para colocarsela é! mismo. Esta 

posicion de franca confrontacién con la revolucién burguesa y su espiritu libertario, se 

continua en la dura posicién de sus sucesores, como lo demuestra Gregorio XVI (1831-1846) v 

su enciclica Mirari vos!?4 (1832) en la cual impera el index de los libros prohibidos, la censura 

previa y la preocupacién moralista; lleg6 hasta condenar al periddico catdlico L Avenir por 

  

 tbidem., p. 51. 
4&1 nombre se toma generalmente de las primeras dos 0 tres palabras de la enciclica.  
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defender la libertad de opinén y de palabra. La autoridades eclesidsticas ante al cambio ocurrido en ura sociedad donde ya proliferaban diarios ¥ revistas, consideraban que garanuzar la libertad de conciencia era un error ¥ a los catdlicos liberales que creian que la libertad de expresién resultaria util para el desarrollo de la Iglesia, les recordaba el peligro de la propalacion de toda clase de articulos y la necesidad de frenar fa desordenada libertad de opinén y de palabra, como expreso el mismo Gregorio XVI en sue 
(1834), 

neiclica Simewer? Noy 

Pio IX (1846-1878), analizé con cuidado en su carta pastoral Nostis et Nobiscum (1849). el papel de ta prensa y exhorté, por primera vez de forma oficial. a los obispos para que respondicran a sus detractores con armas i UQ
 uales. esio es con libros esctitos por hoiibres de contianza bajo la Supervision de la jerarquia. Asi. felicita la iniciativa de los Jesuitas de fundar Ia revista Civilte Cattolica destinada “a combatir la difusion de errores y de escritos . = 126 

is : : : . + 
nocivos”. Igualmente. durante su pontificado circuld e} primer numero del Osservatore Romano (junio 1° de 1861) propiedad de dos laicos catolicos que colocaron el periédico al servicio de la defensa del papado. Con acciones de este tipo 1a [glesia iniciaba un cambio de tactica en momentos en que los intereses temporales del papado se vieron serlamente afectados por la caida de los Estados Pontificios en manos de los patriotas de Cavour. en 1870. 

Segtin los estudiosos del*tema. con Leén XIII (1878-1903) se intcia una etapa “instrumental” donde los medios -prensa primero. cine ¥ tadio después- se utilizan para la Propagacion de la doctrina ¥ moral catélica. a diferencia del periodo precedente abierto con la oe . - oe 495 Mirari vos caracterizada por la defensa det sraty quo, de la apologética!?’ Y por un rechazo contumaz a la libertad de exprésién: la cima se alcanza en 1936 con la enciclica Vigilante cura de Pio XI, que marca el cambio en los contenidos de los documentos papales donde se deja de privilegiar a la prensa para expresarse casi exclusivamente sobre los muevos medios. La siguiente fase Principia con el papado de Pio XII (1939-1958) y su gran interés por la triade 

a ann 

125 Spoletini, B., Comunicacién e Iglesia latinoamericana, p. XP. 1 
Enrico Baragli, Comunicazione, Comunione e Chiesa, Roma. Studio Romano della Comunicazione Sociale, 1973, pp. 270, 271, apud \smar de Oliveira Soares, 06. cit, pp. 59, 60. 127 
Parte de la teologia que tiene por objeto defender la religion cristiana contra los ataques de sus adversarios.  



  

  

cine-radio-televisién, que se refleja en su enciclica \iranda Prorsus (1957). como se trata 
particularmente mas adelante. 

En la primera etapa, la apertura no se da tanto en los contenidos de los documentos 
sobre el tema, que continuan la linea precedente, sino en algunos gestos concretos como la 
primera audiencia colectiva concedida Por un papa a profesionales del periodismo e} 22 de v febrero de 1879. Ei propio Leén XII habia fundado un periodico, H Puese. durante su 
obispado en Perugia, Italia, al que siguid enviando desde Roma ayuda financiera para su 
sostenimiento. En 1891, “preocupado por la condicion de los obreros y por la apostasia de la soon : a )ige aert28 «ae . clase obrera inclinada hacia el socialismo , da a conocer su enciclica Rerun Vovaram que 
trata de la relacién entre patronos ¥ obreros, y que es considerada la primera de una serie dd G 

enciclicas sociales que representan el pensamiento del papado relativo a los asuntos de las 
personas. Sin embargo. respecto a la libertad de imprenta, no mostré igual entendimiento 
Tespecto a los cambios gue se Operaban en el mundo de las Publicaciones y siguid 
manifestandose en contra de: 

[...] esa desenfrenada libertad de editarse todo cuanto se quiera, que mejor Ilamariamos libertinaje. los partidarios de novedades se ocupan en diseminar. en seguida, una multitud casi infinita de periddicos. que se Proponen seriamente impugnar o poner en duda los principios de lo verdadero y correcto, atacar y volver odiosa con sus calunnias a la Iglesia de Cristo v convencer a las mentes con doctrinas pemiciosisimas. '*° 

Pio X (1903-1914), siguiendo Ia linea conservadora, prohibe a los seminaristas la 
lectura de diarios y revistas y Tecuerda a los sacerdotes que no pueden escribir en periddicos 
sin la autorizacion de sus superiores. Es mds, para evitar Ja difusion de las “ideas modemistas™ 
-como el evolucionismo o el positivismo- establece que en cada diécesis se cree un 
departamento de censura para la lectura previa de todos los manuscritos que, de ser aprobados wee, : op 130 ape para su publicacién incluirian necesariamente el nthil obstat del censor y el imprimatur 

ee 

128 
. Vid. Ferraro, J.,"{Qué pretende la Iglesia en América Latina?, p. 94. 129 Palabras dirigidas a gs periodistas recibidos en audiencia el 22 de febrero de 1879. Vid. Oliveira Soares. {. de, ob. cit., p. 64 

10 “Nada se opone”: afirma que el escrito no contiene ningdn error,  
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del obispo. A pesar de todas estas restricciones, en las décadas siguientes del siglo XX, el 

periodismo catolico se desarrold en distintas partes del mundo con e! apoyo de !os papas 

Benedicto XV (1914-1922) y Pio XI (1922-1939) que estimularon las 'amadas “obras de 

buena prensa”, siempre reforzando la “verdad catélica" y obedeciendo a los dignatarios 

eclesiasticos. 

Sin embargo, en el nuevo siglo -el ultimo del milenio seaundo- se aceleran los avances 

en el campo de los medios de comunicacién y, sobre todo. con las grandes sacudidas que 

significaron las dos guerras mundiales se fortalecid ia libertad de expresién y se formoé una 

opinién publica independiente y mas plural. En las primeras décadas asombra el cine y la 

3 radio: posteriormente lo hace la television. La Iglesia procuré practicar el mismo contro! que 

habia ejercido sobre los libros y la prensa. La censura previa en el cine'?!. la clasificacion de 

las peliculas y el veto a la exhibicién lo demuestran. Pero no se trataba de una actitud 

unicamente reflexiva sino también de acciones concretas. Asi. se crean las primeras 

agrupaciones internacionales de prensa, cine y radi 

0: también. se suceden una serie de hechos importantes que permiten un seguimiento 

de la posicion de la Iglesia respecto al fendmeno de la comunicacién social que va cambiando 

el discurso expresamente moralista y restrictivo para aproximarse mas a la fundamentacion 

sociologica: ala par. se incentiva cada vez mas la participacion de los laicos: camino que se 

puede apreciar en la siguiente cronologia’™: . 

- en 1927, se funda en Ginebra la Union Catdlica Internacional de Prensa - UCIP. 

~ en 1928, en Colonia. se organiza la Comisién Permanente Internacional de Editores 

de Periédicos Catolicos, en Colonia (1928); 

~ en 1928, se crea la Organizacién Internacional del Cine y del Audiovisual -OCIC. con 

sede en Bruselas. 

  

') Como no recordar aqui a ese extraordinario y nostalgico film, Cinema Paradiso, donde e! cura del pueblo 
sefialaba los cortes de las escenas “pecaminosas”. 

82 La informacién corresponde principalmente a las siguientes fuentes: a) Baragli, E. Comunicacion social y 
comunion. pp. 18 y ss: b) Oliveira Soares, I, de. Do Santo Oficio & L:rertagdo. p. 68 y ss; ¢) Peppino Barale. 
A.M., “Iglesia y comunicacién social. (H y HI Conferencias Generaies del CELAM, Medellin y Puebla)", p, 96: 
d) Spoletini, B. Comunicacién e Iglesia latinoamericana, pp. XI, XII.



79 

- en sepuembre de 1930. se lleva a cabo en Bruselas el I Congreso Mundial de fa 

Prensa Catolica: 

- el 12 de febrero de 1931. el papa Pio XII inauguré Radio Vaticano. instalada por su 

propio inventor, Guillermo Marconi: 

- en 1936, se funda la Oficina Catélica Internacional de la Radio. que a partir de 19-45 

se llama UNDA Asociacién Catélica Internacional para la Radio, con sede en Bruselas. 

- el 29 de junio de 1936, Pio XII lanza la enciclica Vigilanti Cura sobre cine. en !a 

cual sefiala como “imprescindiblemente necesario™ que los obispos creen en cada pais una 

Junta Nacional permanente de revision que promueva la produccién de buenos filmes. 

clasifique a los otros y divulgue el juicio al cleo y los fieles siguiendo los pasos de les 

catélicos estadounidenses que al inicio de la década habian organizado un movimiento 

nacional (Ligas de la Decencia) con miembros de otras religiones (protestantes y judios) para 

presionar a los productores cinematograficos a “respetar la moral de los espectadores”: 

- el 1° de junio de 1941, Pio XII envia un radiomensaje para conmemorar e! 

cincuentenario de la enciclica Rertwn novarum: a 

- el 3 de diciembre de 194-4, en ocasion de la visita al Vaticano de 1.300 directores ¥ 

operarios de la RAI - Radio Audiovision Italiana. Pio XII expresa el primer pronunciamiento 

papal solemne y explicito dedicado a la radiodifusion: 

- en septiembre de 1945, Pio XH se dirigid a un grupo de radiodifusores de los Estados 

Unidos y agradecié la colaboracién de la American Broadcasting System que 14 aiios antes 

habia posibilitado la transmisién en su pais del radiomensaje de Pio XI inaugurando Radio 

Vaticana: 

- en octubre de 1947, Pio XH pronuncia‘un discurso ante los participantes del Congreso 

Internacional que celebra el cincuentenario del descubrimiento de la radio por Marconi: 

- en enero de 1948, Pio XII cred la Comisién Pontificia para el Cine Didactico y 

Religioso que se transforma el 16 de diciembe de 1954 en Comision Pontificia para ef Cine. 

Radio y Television que se encarga de redactar las reflexiones que servirdn de base a la 

enciclica Miranda Prorsus ; . 

- en la Navidad de 1948 los catélicos franceses pudieron asistir, por vez primera en la 

historia, a una misa por television; 

    
BiGLIOTECA  
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~ el 17 de abril de 1949, dia de Pascua de Resurreccion. un papa (Pio XH) se presenta 

por primera vez en la television francesa con el mensaje Es el dia: 

-en mayo de 1950, Pio XII dirige su mensaje De grand coeur a los delegados de 52 

naciones presentes en la Conferencia Internacional de Radiodifusién de Alta Frecuencia 

celebrada en Roma, y en él les recuerda que la radiodifusién debe cumplir con una misién 

educativa que resalte los valores del espiritu; 

-en 1950. se constituye la Union Internacional de Prensa Catélica. que afios mds tarde 

cambié su nombre por el de Unidn Catélica Internacional de Prensa-UCIC: 

- En 19357. Pio XII, publicé ta enciclica Wiranda Prorsus sobre el cine. la radio yla 

television que constituye la sintesis preconciliar de! pensamiento de la Iglesia sobre ja 

comunicacion social y, también, representa una parte substancial de las sugerencias sobre el 

tema que se incorporaron al decreto /nter Mirifica del Vaticano II: 

- el 11 de octubre de 1962 se inauguré el Concilio Vaticano II, convocado por Juan 

XXIII y clausurado por Paulo VI (1965). 

~ én 1963. a instancias del Concilio. se presenta la Declaracién Jnter mirifica sobre ios 

medios de comunicacién social. 

- en 1967. el papa Paulo VI da a conocer la enciclica Populorum progressio donde 

insta a las naciones subdesarrolladas a liberarse de la miseria, a encontrar mejores condiciones 

de vida, de salud. 5 

- en 1971. el papa Paulo VI aprueba la instruccion pastoral Communio et Pragressio 

6.1. Documentos eclesiales 

Por su importancia como antecedente para comprender el desarrollo de la radiodifusion 

catdlica en América Latina, de la anterior sucesién histérica me ocuparé con mayor 

detenimiento de los documentos claves de la doctrina de la Iglesia sobre comunicaci6n social 

emitidos con anterioridad a la Il Conferencia del CELAM (Medellin. 1968) que es el 

parteaguas para estas reflexiones.



  

$l 

6.1.1. Miranda Prorsus 

Desde la enciclica Mirari Vos (1832) de Gregorio XVI a la carta pastoral Wirconda 

Prorsus (8 de septiembre de 1957) de Pio XII, tuvieron que transcurrir 125 afios para que la 

Iglesia reflejara, en sus documentos, un cambio fundamental en la actitud pastoral frente a los 

medios de comunicacién social. Esta ultima, representa la primera gran sintesis de ese 

pensamiento ya que compendia lo expresado en los documentos, mensajes, discursos y 

exhortaciones emitidos por Pio X]_ -incluida por supuesto su enciclica Vigilanti curu- y Pio 

XII sobre los medios de difusion; también se toma en cuenta el radiomensaje de Pio XII a los 

catolicos de Colombia, con motivo de la inauguracién de las nuevas instalaciones de Radio 

Sutatenza (abril 11 de 1953). Entonces comprende desde el discurso emitido por Pio XI. Qui 

arcano, con motivo de la inauguracion de Radio Vaticana (febrero 12 de 1931), hasta el 

alocucién de Pio XII. el 14 de septiembre de 1956, ante los participantes de la Asamblea 

General de la Unién Europea de Radiodifusion reunidos en el Palacio Pontificio de Castel 

Gandolfo.'* Reporta la novedad de reunir en un mismo documento a los tres grandes medios 

de difusion -el cine, la radio y la televisidn-; sin embargo. no hace mencidn a la prensa nia la 

publicacién de libros que junto con la opinion publica durante tanto tiempo habian sido 

asuntos prioritarios. Una explicacién a esta situacton puede encontrarse en las palabras del 

propio Pio XII -en {953- respecto a que los males de! periodismo deben ser corregidos por la 

opinon publica y no por la censura’**; a este cambio de Optica seguramente contribuyd la 

derrota de los totalitarismos en Europa occidental y también por la victoria. en la Segunda 

Guerra Mundial. de los paises que mantenfan una prensa libre y una opinion publica solida. 

Ademas, es evidente que“existid una especie de deslumbramiento respecto a las posibilidades 

masivas de las nuevas técnicas de difusidn, tal como se traduce en un parrafo de la 

introduccién de la enciclica: 

133 
Oliveira Soares, I. de, o6.cit., p. 86. 

4 
Pinto de Oliveira, Information et propagande, Paris, CERF. 1968, p. 319. nota n.63. apud Oliveira Soares, I. 

: de, of. cit. , p. 76.



Hay también otra razon por la cual la Iglesia muestra un especial 

interés por los medios de difusion: porque Ella misma. sobre todos los 

otros, ha de transmitir a los hombres un mensaje universal de salvacion: 

“A mi, que soy el infimo de todos los santos. me ha sido concedida la 

gracia de llevar a los gentiles la buena nueva de la inescrutable riqueza de 

Cristo. de poner en luz ante los ojos de todos ctial es la realizacion del 
arcano escondido desde los siglos en Dios, que todo to ha creado™!**, 
mensaje de incomparable riqueza y potencia que debe recibir todo hombre 
de cualquier nacion o tiempo. 56 

Pero también reconoce que “no todos han hecho caso a la buena nueva”, y en algunos 

ha prevalecido el afin de lucro o “ideas erréneas sob 

re la realidad de la naturaleza humana. sobre la libertad de expresion y sobre la 

concepcidn del arte”, que ha resultado en falta de comprensidn del pape! de la Iglesia en ese 

campo. 

Ademias de la introduccién. el comunicado papal incluye dos secciones: Parte Genera!: 

y Parte Especifica. En la primera. se exponen “los principios que deben regular la difusién Je 

los bienes de comunicacidn realizada en gran escala”, en base al reconocimiento de que: 

Desde los grabados y escritos de los tiempos mas remotos hasta las 

técnicas contempordneas. deben todos los instrumentos de comunicacién 

humana realizar el elevado fin de manifestar que los hombres también en 

este campo, estan al servicio de Dios.'*” 

Pero también alerta sobre el abuso que de estas técnicas “hace el hombre, dotado de 

libertad, el cual perpetrandolo y difundiéndolo a sabiendas, se pone de parte del principe de las 

tinieblas y se hace enemigo de Dios”, por lo que concluye que “la verdadera libertad consiste 

en el acertado uso de la difusién de los valores que contribuyen al perfeccionamiento 

humano”,'* 4 partir de tales premisas se van especificando puntos que conforman un 

  

'85 Mensaje radiofénico de Pio XI, Qui arcano, inauguracién Radio Vaticana. 

86carta Enciclica Miranda Prorsus, p. 4. En adelante, todas las citas corresponden a este documento que 

identificaré como CEMP. 
"7 CEMP, ob.cit., p. 8. 
"8 Ihidem, p. 9.
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programa de accidn pastoral de los medios de comunicacion, entre los que me imteresa 

destacar los siguientes: 

- Se afirman los derechos de la Iglesia a “comunicar las riquezas que se le han confiado 

por disposicién divina” y por lo tanto sefiala “el deber de los poderes publicos de hacerle 

posible el acceso a las técnicas de difusion”™. 

- Reconoce el derecho de la sociedad civil para difundir las noticias y las informaciones 

esenciales para el desarrollo espiritual y el bien comtin. pero reprueba el ejercicio exclusivo 

de tal actividad para fines politicos. propagandisticos 0 mercantiles.'?” 

- Se especifica que es obligacidn de la Iglesia, del Estado y de fos profesionales vigilar 

que las técnicas de difusién se aprovechen constructivamente para la “formacién de fa 

personalidad de quien goza de ellas”, ya que dejarlas “sin control o direccion precisa 

favoreceran al descenso de nivel cultural y moral de las masas™. 

- Insiste en que deben emplearse para fortalecer las relaciones entre los pueblos y para 

favorecer la cooperacién entre los poderes publicos y los ciudadanos, apartindose no solo de 

“la falsedad y del engafio™ sino evitando “actitudes tendenciosas y parciales que podrian 

fomentar en el publico conceptos erréneos de la vida y del comportamiento de los 

hombres” ./"° 

- Establece una ventaja de las técnicas audiovisuales sobre el libro, respecto a “ta 

posibilidad de colaboracién de intercambio espiritual. instrumento de civilizacién comun entre 

todos los pueblos del globo: perspectiva tan querida para la Iglesia. que siendo universal. desea 

la union de todos en la posesién comtin de valores auténticos”. Ml 

- Especifica tres sectores en los cuales estas técnicas pueden participar para cl 

*perfeccionamiento moral del hombre” y son: a) informacidn. que debe cuidar los aspectos 

morales ya que toda noticia que se hace ptiblica por mas objetiva que pretenda ser implica 

juicios de valor y sugiere toma de decisiones; b) ensefianza. como medios didacticos ofrecen 

“posibilidades nuevas e inesperadas” que deben emplearse “para completar la formacion 

cultural y profesional y sobre todo para la formacién cristina: base fundamental de todo 

9 Ibidem, p. 10 
“° Ibidem, p. 13. 
1" Thidem, p. 12.
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progreso auténtico”. por lo que expresa su “satisfacci6n a cuantos educadores y maestros. 

emplean acertadamente el film. la radio y la velevision para un fin tan noble”: ¢) espectdento, 

que comprende también elementos de informacién y de instruccién que aflade figuras. sonidos 

y una trama a las posibilidades de expresiones artisticas originales. a 

- Indica la necesidad de educar a los receptores para comprender el lenguaje propio de 

cada una de estas técnicas que les permita apreciar con madurez sus contenidos ) responcer 

activamente a su influjo, ofreciendo no sdélo su aprobacién sino tambien su mds estusiasia 

. soe ee . . I4 

aliento para aquellas iniciativas que trabajen sobre este aspecto. 

- Recomienda, retomando a Pio XI en su Vigilanti cura. el establecimiento Ge una 

  

6ficina nacional que en cada pais vigile el respecto de estas téenicas a tes valore 

para lo cual recomienda que trabajen en estrecha colaboraci6n entre si y con los fieles y que. 

para mayor conveniencia se adhieran a las organizaciones intemacionales compétentes 

aprobadas por la Santa Sede. aa 

La Parte Especifica desarrolla recomendaciones para el cine, television y radio. 

Respecto a esta tiltima. pondera sus caracteristicas que permiten que la “la llamada de Dios” 

pueda llegar inmediatamente “a millones de hombres”, por lo que representa un privilegio pero 

también una gran responsabilidad. De ahi que sefiala como deberes de los radioescuchas: 

seleccionar cuidadosamente los programas radiofénicos, tomando en cuenta las 

recomendacicnes de lo érganos catdlicos competentes: dar a conocer a los responsables de los 

programas “sus legitimos deseos y sus justes objeciones” para evitar el unidireecionalismo 

propio de la radio: y, apoyar las transmisiones que permiten y favorecen la observancia de sus 

principios de fe a la comunidad cristiana.'* 

Alienta a eclesidsticos y seglares a incrementar y perfeccionar “cada vez mas las 

transmisiones religiosas segiin las necesidades vy posibilidades locales” y los conmina a 

preparse cuidadosamente para asumir con talento y competencia esa importante actividad. Para 

esto Ultimo, recomienda que los paises donde los catdlicos disponen de equipos modemnos y 

  

'2 Thidem. pp. 13- 15. 
3 Ibidem, pp. 15, 16. 

\4 Ieidem, pp. 17, 18. 
\45 Tyidem, pp. 27, 28



85 

experiencia organicen cursos de adiestramiento aun para candidatos extranjeros. y con ello 

“asegurar a fas transmisiones religiosas un nivel artisticoy técnico elevado™. Concluye con 

“una especial voz de aliento a las estaciones radiofénicas catdlicas”: agradece a los 

responsables de los programas radiales que han puesto el espacio y los medios téenicos 

necesarios a disposicion del apostolado que ahi se desarrolla. insiste en las wansmisiones de 

: : ae . a 134 
calidad y que quienes tomen parte en su preparacion ¥ ejecucion poseean una vasta cultura.” 

6.1.2. Inter Mirifica 

El decreto Inter Mirifica sobre los medios de comunicacion social es un conjunto de 

normas o preceptos contenidos en 24 articulos (2 para la introduccién. 10 en ef capitulo 

primero destinados a la doctrina, 10 en el capitulo segundo dedicados a la accién pastoral v 2 

n jas clatisulas de conclusion). Se trata de un breve documento que constituve una de las 17 

partes" que conforman los escritos emitidos por el Concilio Vaticano a'"S. De hecho. el 

texto elaborado por el Secretariado Preparatorio constaba de 114 articulos v de 99+ lineas que 

se redujeron a 227. ef voto de la Asamblea lo aprobé en sus lérminos generafes recomendando 

que se simplificara el texto para conservar sdlo los principios doctrinales y las directrices 

pastorales. y que se dejara para una instruccién postconciliar'”® todo lo referido a la practica v 

a la ejecucién de las recomendaciones. 

3 Segtin relata Enrico Baragli, durante el proceso de preparacidn del decreto se 

publicaron criticas duras -especialmente al articuio 12 que se refiere a los deberes de las 

autoridades civiles y que se explica mas adelante- en importantes periddicos de Francia. 

“8 Ibidem, pp. 29-31. 
I, Constitucién dogmatica sobre la Iglesia: II .Constitucién dogmatica sobre fa divina revelacion: 

{].Constitucion sobre la sagrada liturgia: IV. Constitucién pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual: V 

.Decreto sobre e] ministerio pastoral de los obispos: VI. Decreto sobre ef ministerio y vida de los presbiteros: 
VII. Decreto sobre faformacién sacerdotal; VIII. Decreto sobre la adecuada renovacion de la vida religiosa: LX. 

Decreto sobre el apostolado de los seglares: X. Decreto Ad gentes sobre Ja actividad misionera de ‘s Iglesia. 1 

-Decreto sobre las iglesias orientales catdlicas: XII.Decreto sobre el ecumenismo: XIII.Decreto sobre los medios 

de comunicacién social; XIV Declaracién sobre la educacién cristiana de fa juventud: XV.Declaracién sobre las 

relaciones de la [glesia con las religiones no cristianas: XVI.Declaracion sobre la libertad religiosa: XVII.Del 

concilio a la Humanidad. Vid, Coneilio Vaticano Il. Documentos completos 
8 Se inicid el 11 de octubre de 1962 con Juan XXIII (1958-1963) y concluy6 el 8 de diciembre de 1965 bajo el 
papado de Paulo VI. 

“ Communio et Progressio, 1971.  
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Alemania vy EEUU; la oposicion alemana dirigid una carta a la Décima Comision Conciliar 

encargada de redactar la version final: la propuesta. firmada por 97 sacerdotes de diferentes 

nacionalidades. pedia otro estudio que considerara las criticas y por ende. se revisara el 

proyecto. La Comision se declaré incompetente para resolver esa cuestién por lo que, ante la 

proximidad de la votacién y para impedir que el proyecto oficial obtuviese los votos 

necesarios para su aprobacidn, los disidentes lanzaron otra cireular -firmada por 25 obtspos- 

que distribuyeron en la Plaza de San Pedro a los conciliares que se dirigian al lugar de reunion 

y que decia: 

URGENTE: Venerables Padres: habiendo Ieido uma vez mas el 
Esquema antes de las votaciones detinitivas, muchos Padres juzgan su 
texto indigno de un decreto conciliar. Los Padres piden que se reflexione 
y se vote Non placet. 30 

Sigue comentando Baragli. que esa mariana def 25 de noviembre de 1963 el texto 

obtuvo 1.598 placer y 303 non placet y con ello fue aprobado pero “con el mayor niimero de 

votos negatives dados a un documento del Concilio Vaticano II”. Por supuesto. que este tipo 

de situaciones se repiten con mayor o menor intensidad antes o después de la aprobacion de 

los documentos de la Iglesia, especialmente con aquellos textos que tocan fibras sensibles de 

la comunidad y que recomiendan normas de conducta que no corresponden a fa actitud general 

del momento o que se contraponen con los avances sociales, culturales y politicos de la 

sociedad. El hecho de que no me ocupe de estos aspectos no significa que les niegue 

importancia, tan solo no es motivo de este trabajo que toma los documentos como datos 

circunstanciales para explicar las acciones [levadas a cabo en América Latina respecto a la 

creacién y desarrollo de organizaciones de comunicacién -en este caso- radiofénica. 

Volviendo al decreto, destacaré las puntualizaciones doctrinales que considero mas 

importantes y también los criterio més originales respecto a lo expresado en la enciclica 

Miranda Prorsus. A diferencia de esta Ultima, el documento ‘wonciliar no se ocupa 

ce, exclusivamente del cine, la radio y la televisién sino que incluye a la prensa y otros” que se 

  

0 Baragli, E. Comunicacién social y comunién, pp. 45,46..
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desiacan “entre los maravillosos inventos de la técnica” por su caracteristicas de que “no sdlo 

pueden llegar a cada uno de los hombres. sino a las multitudes y toda 1a sociedad humana”, 

por lo que se les reconoce la “ayuda valiosa al género humano” y, por lo tanto, la [glesia 

considera “su deber ocuparse de las principales cuestiones pertinentes a los instrumentos de 

comunicacién social”.'*! Es interesante destacar el comentario de Enrico Baraghi que. en su 

estudio sobre esta enciclica sefiala que los redactores pretirieron los términos iyertenente 

communicationis socialis en lugar de “audiovisuales” porque entendieron que éste no 

integraba a todos los vehiculos de los cuales el documento queria hablar: tampoco. “técnicas 

de difusién™ porque no es la tecnologia por si misma lo que interesa a la moral v a la pastoral. 

sino los actos humanos conexos al uso de esas téenicas: las expresiones “mass media” v 

“mass communications” se prestan a reconocer que por su propia naturaleza (los medios de 

comunicacion) no pueden dejar de masificar y “aceptarlo seria consagrar teorias pesimistas. 

extrafias a la mente de la Iglesia”. Sin dejar de lado el factor técnico, la expresidn seleccionad oO
 

ts ro
 

también connotaba al sujeto que la emplea “justamente en funcidn de ia comunicacién”. 

Ismar de Oliveira, respecto a la terminologia, agrega: a 

En contraposicion a las expresiones “comunicacién de masa” o 

“comunicacion colectiva”, ampliamente utilizadas en los compendios. 

investigaciones y revistas dedicadas al tema en la década de los 60. la 

Iglesia Catélica. en su documento cénciliar sobre los vehiculos de 

comunicacion, Inter Mirifica, publicada en 1963, se referia a 

instrumentos de “comunicacidn social”. A partir de entonces. esa 

nomenclatura comenzé a ser utilizada con mayor frecuencia v de forma 

més universal. '*? 

Igualmente, recuerda que en el inicio de la década de los 70 cuando las antiguas 

Facultades o Escuelas de Periodismo de las Universidades Catdlicas abrieron nuevos cursos, 

atendiendo la demanda de dreas de Relaciones Publicas, Publicidad, Radio. Television y otras. 

5! Articulos 1 y 2 de la Introduccién. Vid. Deciaracién det Concilio Ecuménice Vaticano II /nter murifica sobre 

los medios de comunicacién social (1963), pp. 38. 39. . 

2 Enrico Baragli, L'Inter Mirifica, Studio Romano della Comunicazione Sociale, Roma, 1969. p. 268. apud 

Ismar de Oliveira Soares, ob. cit., , p. 95. 

‘57 de Oliveira Soares, ob.cit. n.3, p.95.
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cambiaron su nombre por Facultades de Comunicacion Social vy no por Escuelas de 

Comunicacién de Masas: posteriormente, centros educativos de la especialidad de nueva 

creacién en universidades publicas o privadas pero no vinculadas con la Iglesia, asumieron 

también la nueva denominacion. 

En el articulo 3, Capitulo Primero. la [glesia reafirma su “derecho natural de usar y de 

poseer todos los instrumentos de comunicacién social” para cumplir con su mision 

evangelizadora, lo que destaca no es el derecho a poseer o no. sino el origen  -natural. 

congénito- de ese derecho v, también, que es tarea que corresponde a todos los miembros 

“principalmente a los laicos penetrar de espiritu cristiano esta clase de medios”™. 

Un imporiante avance se registra en el articulo 5. en e! que se reconoce que existe “en 

el seno de la sociedad humana el derecho a la informacion sobre aquellas cosas que convienen 

a los hombres, segtin las circunstancias de cada cual, tanto particularmente como constituidos 

en sociedad”. Y ese derecho a la informacion se considera no tanto como la necesaria 

satisfaccion de la curiosidad de los usuarios o de los intereses comerciales de los promotores. 

sino como el resultado de la funcién social de la informacién. que considera la necesidad de 

los informados, de los receptores. y que da pie a considerar que los informadores también 

tienen derecho al acceso a las fuentes de noticias. Recordando el repaso historico anterior, esta 

parte del texto oficial representa un espiritu de mayor tolerancia y de comprension a las 

necesidades del mundo moderno tal cofno se expresa en el mismo articulo 5: 

Es evidente que tal intormacion, por razon del moderno progreso de la 

sociedad humana y por los mas estrechos vinculos entre sus miembros. 
resulta muy util y, las mas de las veces, necesaria, pues el intercambio 

publico y puntual de noticias sobre acontecimientos y cosas facilita a los 

hombres un conocimiento mas amplio y continuo de la actualidad. de 

modo que puedan contribuir eficazmente al bien comun y al mayor 

progreso de toda fa sociedad humana. 

Otro cambio importante respecto a la tradicional practica de la censura y la prohibicion 

de contenidos contrarios a la moral cristiana. se asienta en los articulos 9, 10 y 11 que tratan 

sobre los deberes de los receptores y de los emisores, reconociéndole a los primeros su 

competencia para que “por personal y libre eleccién ([...] cumplan con la ley moral”, para lo
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cual -se repite- “deben cuidar de informarse oportunamente sobre los Juicios o criterios de fas 

autoridades competentes en esta materia v de seguirlos segtin las normas de una reeta 

conciencia”. De la misma manera responsabiliza a los segundos de “tratar las cuestiones 
econdémicas, politicas v artisticas de modo que no produzcan dafio al bien comin”. 

oe . 154 an oo. . El polémico articulo 12'*" se refiere a los deberes de las autoridades civiles que ™ 

razon del bien comiin al que se ordenan estos instrumentos” y en “virtud de su auteridad G 

funcion de la misma™ les corresponde: 

[...] defender y tutelar una verdadera y justa libertad que la sociedad 
moderna necesita enteramente para su provecho, sobre todo en lo que 
atarie a la prensa [y] fomentar aquellas obras y empresas que. siendo 
especialmente utiles para la juventud, no podrian de otro modo ser 
acometidas [ademas] la misma autoridad publica que legitimamente se 
ocupa de la salud de los ciudadanos. esta obligada a procurar. justa y 
celosamente. mediante la oportuna promulgacién vy diligente esecucién de 
las leyes, que no se siga dafiando las costumbres yv el progreso de la 
sociedad por un mal uso de estos insirumentos de comunicacién. | 

Cierran el parrafo acotando que el cumplimiento de ese deber “no restrinve en modo 
alguno la libertad de los individuos o de las asociaciones” especialmente cuando los que 

“manejan estos instrumentos” no toman “las debidas precauciones”. 

men ac 

  

de documentos anteriores. Sin embargo me interesa resaltar el parrafo del articulo 14 que trata 

sobre la radio -también television- y que dice: 

cS 

* Criticado especialmente por obispos estadounidenses alegando, entre otras cosas, que se pretendia clericalizar 
las actividades periodisticas de los laicos y que concedia al Estado facultades contrarias a Ja constitucién de su 
pais. La sorpresa iba en el sentido de que se continuaba fa tradicién de textos anteriores que dejaban al Estado la 
tutelaridad de la defensa de las libertades de los ciudadanos y no a fa sociedad en su conjunto que signficaria 
realmente un paso adelante en la vision eclesiastica. Vid Supra, n. 56. 
"SS Declaracién del Concilio Ecuménico Vaticano I] Jnter mirifica sobre los medios de comunicacién social, p 
43,
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Préstese asimismo apoyo eficaz a las emisiones radiofénicas y 
televisas honestas, ante todo a aquellas que sean apropiadas para las 
familias. Y que se fomenten con todo interés las emisiones catdlicas. 
mediante las cuales los oyentes y espectadores sean estimulados a 
participar en la vida de la Iglesia y se compenetren con las verdades 
religiosas. Con toda solicitud deben promoverse, alli donde fuese 
oportuno, las estaciones catdlicas: hay que cuidar, empero, de que 
sobresalgan por su perfeccion y por su eficacia. 

He aqui enunciadas de manera explicita las razones para el impulso a los provectos 

radiofénicos en América Latina, que en Radio Sutatenza tiene su ejemplo mds perfeccionace 

por los alcances no sdlo en Colombia sino por su repercusién en otros paises de! 

subcontinente. 

Creo que de igual manera se atendid con similar empefo la recomendacién de 

multiplicar el ntimero de centros de estudios “donde los periodistas. los gulonistas MSE. 

cinematograficos. radiofénicos. de television y demas interesados puedan adquirir una 
“ 

formacion integra, penetrada de espirimu cristiano. sobe todo en la doctrina social de la Iglesia” 

(art. 15). 

Reconociendo la necesidad de solventar fos “cuantiosos” gastos propios de esios 

medios advierte sobre la “obligacién™ de sostenerlos v auxiliarlos, por lo que 

Igualmente. invita insistentemente a las asociaciones y a_ los 
particulares que gozan de una gran autoridad en las cuestiones 
economicas y técnicas a sostener con largueza y de buen grado, con sus 
bienes conémicos y su pericia, estos instrumentos en cuanto sirven al 
apostolado y a la verdadera cultura. (art. 17) 

También propone que todas las didcesis del orbe dediquen un dia al aiio para 

adoctrinar a los fieles sobre sus obligaciones al respecto ¢ invitarlos “a orar por esta causa v a 

entregar una limosna para este fin, que sera empleada para sostener y fomentar. segtin las 

necesidades del orbe catdlico, las instituciones e iniciativas promovidas por la Iglesia en esta 

materia”. (art. 18) Se puede constatar claramente que esta exhortacion ha sido atendida 

cuando se repasa el ntimero de organizaciones dedicadas a apoyar econémicamente proyectos
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relacionados con los medios de comunicacion social. y sobre este punto me extenderé en otras 

partes de esta investigacion. 

Renueva el mandamiento ya expresado en los documentos anteriores. de apovar la 

formacién de oficinas nacionales cuya direccion “ha de confiarse a una especial comision del 

episcopado o a un obispo delegado”™ y en las cuales también “han de participar seglares que 

conozcan la dosctina de la Iglesia sobre estas actividades” (art. 21). Igualmente. repite |: fo
 

recomendacién de que dichas oficinas deben trabajar en unién con las asociaciones 

internacionales “tegitimamente aprobadas por la Santa Sede” y de !a cual dependeran. (art. 22). 

El penultimo articulo (23) se refiere al “expreso mandato del Concilio” para redactar 

una instruccién pastoral, labor encomendada al Secretariado de ta Santa Sede encargado hasia 

ese momento de la “Imprenta y para la orientacion de los espectaculos” pero que en el articulo 

19, se solicita la extensién de su competencia a todos los instrumentos de comunicacién social 

“asociando a ¢l a especialistas de las distintas naciones. entre ellos también laicos”.Este tiltimo 

aspecto es importante ya que. seglin Baragli, la comisién que preparé ei esquema sobre los 

instrumentos de camunicacién nunca tuvo contacto con laicos expertos en esos temas. a 

diferencia de otras comisiones que hasta consultaron con especialistas no catolicos.'"* De 

hecho, en abril de 1964, Paulo VI formé el comité de redaccién de la future instruccién con Ia 

presencia de obispos que representaron en la Comisién Pontificia para los Instrumentos de 

Corhunicacién Social a Europa, América del Norte. Africa. Asia. Australia v América Latina 

(Mons. Luciano Metzinger de Pert), mas los presidentes de OCIC. UNDA y uctp.!*” 

6.1.3. Communio et Progressio . 

El 23 de mayo de 1971, Paulo VI aprobé la instruccién pastoral Communio et 
. . tee - 7 158 > Progressio, sobre los medios de comunicacién social. El documento consta de 187 

  

156 
Baragli, E. Comunicacién social y comunion, p. 68. 

ist 
Oliveira Soares, I. de, od.cit., p. 104. 

8 va anteriormente comenté lo expuesto por E. Baragli respecto a Ja terminologia original, en latin, del decreto 

Inter Mirifica que se referia a los “instrumenta” communicationis socialis y no a los “medios” como aparece en 

versiones en portugués -segtin I. de Oliveira- y en algunas ediciones en espajiol (p.e. en el volumen 4 de tetas y 

documentos pontificios que es en el que me basé dice “instrumentos”, en cambio en la Concilio Vaticano IT. 

Documentos Completos publicado también por la Libreria Parroquial de Claveria, dice *medios”. Por to tanto, en



92 

articulos. de los cuales los cinco primeros corresponden al proemio. Los siguientes trece. en la 

primera parte, establecen los principios doctrinales respecto al punto de visia cristiano sore 

tos medios de comunicacién social que ya no solo se los entiende como instrumentos para 

propagar y reafirmar “el reino de Dios” sino que se los valora por “las posibilidades de 

prosperidad humana” que pueden aportar al dar respuesta a “los interrogantes y esperanzas de 

ta sociedad”, ayudando a que “los hombres se unan mis estrechamente™. (art.6) 

La segunda parte (nn.19-100). examina diferentes aspecto de la intluencia de los 

medios en las relaciones humanas. deteniéndose en temas como: la opinion publica. e! 

derecho a obtener y comunicar la informacién, la libertad de comunicacién. las artes. la 

publicidad y la educacién. cultura y ocio (nn.!9-62) Con referencia al “vasto campo de in 

educacién”™ (n. 48) resalta las “amplias e importantes funciones” de los MCS que donde !os 

recursos pedagégicos son escasos pueden “remediar de muy distintas formas el analfabetismo™ 

y también ensefiar “la agricultura. la higiene. la medicina v las normas de la promecion 

comunitaria”. De hecho. mds que un deseo es posible que se trate'*? de un reconocimiento a la 

labor desarrollada en ese sentido desde bastantes afios antes. cito dos ejemplos relevantes en 

América Latina que surgieron en 1951 v 1961 respectivamente: ACPO en Colombia {Radio 

Sutatenza) v el MEB en Brasil. En cuanto a que el empleo de los MCS “debe constitu:r un 

auténtico didlogo. de forma que los discipulos. participando de su poder creador. no sdio se 

instruyan, sino que se acostumbren a expresarse por estos mismos medios”. esta propuesta va 

habia sido ampliamente superada por el provecto pedagogico de Paulo Freire, una de fas 

principales expresiones del catolicismo social de finales de los 50 e inicio de los 60, ¥ que 

marco a la mayoria de los proyectos de las radios educativas latinoamericanas como explicaré 

en su momento. Igualmente, en ese camino se dan las practicas de la comunicacidn grupal v 

del lenguaje total que fueron reemplazando a los radio-foros como practicas de comunicacion 

+ oes 160 
eristiana. 

  

os 

no sé si efectivamente el original de Communio et Progressio se refiera “medios”. Como para este caso no es de 

crucial importancia esta diferencia, sélo llamo la atencién sobre la inexactitud de las traducciones que luego 

resultan “mas papistas que el papa” . 

' Recuerdo que Paulo VI fue el primer papa que visité América Latina con motivo de la {1 Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano celebrado en Medellin. Colombia 

160 Cf Gutiérrez, F. et al. gAdoctrinamiento o liberacién? Praxis de comunicacion cristiana: y tambien, 
Martinez Terrero, J. Comunicacién grupal liberadora.
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La instruccion pastoral también se refiere a las funciones que corresponden a los MCS 

en la sociedad vy la necesidad de que tanto los receptores (nn.65-70) como los informadores 

(nn. 71, 72) se instruyan y capaciten para su mejor aprovechamiento dentro de los principios 

cristianos; educadores, autoridades e integrantes de la Iglesia deben cumplir con sus propias 

responsabilidades al respecto, cuidando especialmente que los nifios y adolescentes desarrollen 

una conciencia moral responsable para seleccionar las publicaciones, peliculas y emisiones de 

radio y television (n. 67). Por e! avance cualitativo que significa en la posicion de la Iglesia. 

resulta particularmente interesante la puntualizacién respecto a las necesidades de los 

receptores como una de las “condiciones apreciadas para uma actuacién eficaz” de la 

comunicacion social. cuando expresa qui « 

Los usuarios necesitan una instruccién basica, para poder sacar de los 

medios de comunicacién social el mayor provecho posible. no sdélo con 

miras personales. sino para poder ser capaces de participar en e! 

intercambio y didlogo social y en la colaboracion de los miembros de [a 

comunidaod y poder encontrar los mas adecuados caminos para realizar 

la justicia internacional, logrando ja superacién de las estridentes 

ddiferencias entre los pueblos ricos y los subdesarrollados. (n. 63) 

Por !o cual, los usuarios necesitan ura formacioén puesta al dia y 

adaptada suficiente y accesible. Los mas competentes deben ayudar a esia 

formacio6n continuada por medio de conferencias. circulos. “Foros”. 

reuniones y cursos de renovaci6n”. (n. 66) 

o 
De esta manera, la Iglesia va no se arroga el derecho “natural” de decidir por sus tieles 

sino que aboga porque: 

[...] la libertad humana [...] ha de ser fomentada y protegida y sdio 

puede ser restringida en cuanto lo exija el bien comum: la censura. por lo 

tanto, se reducira solo a los casos extremos [...] conviene que se dicten 

leyes que protejan fa libertad de expresién y garanticen ambos derechos. 

frente al poder o las presiones econdmicas. (nn. 8687) 

Hace hincapié sobre !a importancia de la cooperacién internacional para ayudar a 

“crear y perfeccionar estos medios en los pueblos en vias de desarrollo” (n.92); y atendiendo a
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la proclama de Paulo VI “el progreso es ef nuevo nombre de la paz”. esta instruccién sefiala a 

los paises industrializados su deber de ayudar “a los paises atrasados para que preparen 

técnicos y peritos. y les proporcionen la ayuda técnica necesaria’(n. 93). 

El contenido de la tercera y ultima parte (nn.101-187) del documento. se dedica a lz 

“accion de los catélicos en torno a los medios de comunicacién™: resalta el cambio de acutud 

del Vaticano si lo comparamos con las expresiones de repudio a la libertad de imprenta de la 

Mirari Vos (1832), 0 la prohibicién a los eclesiasticos a dirigir periddicos o publicar libros 

sobre artes y ciencias sin consultar y obtener la autorizacién correspondiente tal como Ledn 

XII (1878-1903) asenté en su enciclica Officiarum ac Munerum (1879)'"', indudablemente 

que aqui se aplica el proverbio italiano de que el chi va piano va lontuno 0. lo gue es | oO
 

mismo, fos tiempos de una institucién doblemente milenaria transcurren a un ritmo diferente 

al de su entorno social: sin embargo, los cambios también tocan a la puerta ponuficia v en este 

caso: 

[...] invita a los obispos. sacerdotes. religiosos ¥ seglares. y a cuantos 

de cualquier manera representan a la Iglesia. a que colaboren cada vez 

mas en las publicaciones y a que intervengan en las emisiones de radio. 

televisi6n y en el cine [...]Jaccidn para la cual deben ser invitados ¥ 

estimulados constantemente {...] (n.106) 
© 

Establece que las escuelas e instituciones catdlicas no solo deben formar “buenos 

lectores, oyentes y espectadores” sino también prepararlos en el “lenguaye total” que emplean 

los medios de comunicacién (n. 107). Ademas. recomienda que en los seminarios y colegios 

los futuros sacerdotes y religiosas estudien la influencia de estos medios en la sociedad y que 

aprendan sus ‘técnicas, ya que este aprendizaje resulta indispensable para ejercer una 

apostolado eficaz en un mundo donde los medios de comunicacién cada dia juegan un papel 

mas importante (n. 111) Por su parte las universidades y centros catélicos de ensefianza “deben 

crear y desarrollar una investigacion cientifica ssbre la comunicacion social” (n. 113). Este 

segmento concluye con la recomendacidn a las Conferencias Episcopales para que concedan 

S| Romeu Dale, /greja ¢ Comunicagdo, Ediciones Paulinas, Séo Paulo. 1972, pp. 77-81 apud I. de Oliviera 
Soares, ob.cit. n.1. p. 61.



un lugar preferente a la accion pastoral en este campo y que destinen el dinero suficiente para 

su realizacién (n. [34). 

El siguiente fragmento trata sobre el quehacer de los catdlicos en cada uno de los 

medios; sobre la radio y la television (nn. 148-157) comienza exponiendo fa significacion de 

los avances tecnoldgicos (incluidos satélites artificiales) que permiten que las emisiones sean 

captadas por muchos mas hogares superando “viejas fronteras de pueblos ¥ culturas”. espacies 

donde “los aspectos religiosos de la vida humana han de tener un lugar proporcionado en las 

transmisiones de cada dia”. Apertura que exige un mayor esfuerzo para ampliar el numero de 

programas y mejorar cada dia su calidad: para esto ultimo estimula a los oyentes a estorzarse 

en mejorarlos expresando su juicio sobre los mismos. Se concluye con un articulo interesanie 

que trata la problematica de los paises donde el acceso de la Iglesia a los medios de 

comunicacion esta restringido v por lo tanto: 

[...] la audicién de emisiones religiosas por radio es el unico medio 

que tienen los cristianos de enterarse de la vida de toda la Iglesia v 

escuchar la Palabra de Dios. Esta lamentable situacion crea a los Pastores 

y fieles de las naciones vecinas la grave obligacién de solidarizarse 

eficazmente con ellos, como corresponde a su condicién de cristianos. y 

ayudar a los hermanos en Cristo realizando emisiones de radio o 

television con temas religiosos adecuados a su necesidad. 

o 

No conozco estudios especificos sobre esta situacién. pero recuerdo comentarios 

respecto a tres de las Pequefias Emisoras Culturales-PEC’’ del ICER en Costa Riva. 

estratégicamente localizadas a lo largo de la frontera con Nicaragua e inauguradas durante el 

gobierno del Frente Sandinista de Liberacién Nacional. Aunque los sefialamientos iban en el 

sentido de que se habia intentado establecer una valla radiofénica para neutralizar las 

emisiones del pais vecino, es posible que también cumplieran el papel inverso: acercarse a !os 

catélicos nicaragtienses proximos a la frontera. Cuando estuve en Costa Rica mi atencidn se 

enfoco a la programacion sobre la educacién de aduitos y no presté atencién a si se transmitian 

162 
Radio Cultural de Upala, (1983), Radio Sistema Cultural Los Chiles (1984), Radio Sistema Cultural La Cruz 

(1985) Vid, Peppino, A.M. Radiodifusidn educativa. pp. 128-144; y, Radio popular en América Latina. 

Inventario de organizaciones. México, pp. 101-103.
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programas de educacién religiosa y litirgicos. pero entre los diez principios de las PEC se 

reconocen como emisoras culturales y educativas. que detienden los valores democraticos y 

que son una iniciativa de grupos catélicos.'® Por lo tanto la version no resulta exuafia si 

sumamos que, en general, los catdélicos costarricenses son mas bien conservadores y no 

simpatizaban con la revolucién sandinista. 

Del Ultimo sector, dedicado a las “instituciones. personas y organizacién™, desiaca la 

recomendacion a las autoridades eclesidsticas competentes'”* para celebrar anualmente el Dia 

Mundial de la Comunicacién Social y también para honrar “a los que trabajan en tales 

medios”: para sostener “este apostolado™ se presentaran a las Conferencias Episcopales el 

presupuestos de gasto respectivo (n. 167). Paulo VI ya desde 1967 habia venido firmando 

mensajes destinados a tal celebracion. mismos que llegaron a doce antes de su muerte en 

1978. Por sus ejes tematicos se entienden las preocupaciones del papa: constantemente fija su 

interés en el receptor de los mensajes. tema al que le dedica enteramente el décimo segundo 

mensaje, en el cual sintetiza su doctrina sobre la formacion critica del receptor.’ 

El 8 de diciembre de 1975. en el décimo aniversario de la clausura del Concihio 

Vaticano II, Paulo VI da a conocer su exhortacién apostolica Evangelii Nuntiandi acerca de 

la evangelizacion del mundo contempordneo: al referirse a los Medios de Evangelizacion (cap. 

IV). Paulo VI reitera que ni la labor de catequesis ni la posterior reafirmacidn de la fe pueden 

omitir ya los MCS. puesto que ellos permiten “la posibilidad de extender casi sin limites la 

Buena Nueva”: y agrega: “La Iglesia se sentiria culpable ante Dios si no empleara esos 

‘8 Boletin Informatio Inter-PEC p. 11. 

‘et Segitin lo determinado en el articulo numero 165 del mismo documento, que ordena que el esfuerzo pastoral 

en el campo de la comunicacién social dependa del obispo de cada didcesis. de una comisi6n episcopal especial o 

de un obispo especialmente delegado para el ambito nacional, y de la Comision Pontificia para las 

Comunicaciones Sociales para toda la Iglesia 

'85 | “E] cristiano delante del vasto fenémeno moderno de los medios de comuntcién social”, mayo 2 de 1967. 

I. Comunicacion social y desarrollo de los pueblos”. mayo 26 de 1968; II]. Comunicaciones Sociales y familia’, 

abril 7 de 1969; IV. Comunicaciones Sociales y yuventud”, abril 6 de 1970: V. Los MCS al servicio de la unidad 

de los hombres”, marzo 25 de 191; VI. “Los Medios de Comunicacién al servicio de la verdad”, abril 21 de 

1972; VII. “Los MCS al servicio de la afirmacién y de la promocién de {os valores espiriturales”, mayo 1° de 

1973; VIII. “Las comunicacién Sociales y la evangelizacién en el mundo contempordneo”, mayo 16 de 1974. 

IX. “Las Comunicaciones Sociales y la reconciliacién’, abril 19 de 1975: X.. “Las Comunicaciones Sociales 

enfrente de los derechos y deberes fundamentales del hombres”, abril 11 de 1976, XI. “Las Comunicaciones 

Sociales y !a publicidad: ventajas, peligros, responsabildiades”, mayo 12 de 1977; XIE “Las esperanzas. los 

drechos y los deberes del hombre como receptor de los MCS”, abril 23 de 1978. Vid. Paulo VI. Dia Mundial de 

los Medios de Comunicacién Social.
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poderosos medios. que {a inteligencia humana perfecciona cada vez mas”. Reconocs. sin 

embargo. que ello representa un reto pues e] mensaje evangclico debe tener: 

{...] capacidad para penetrar en las conciencias. para posarse en el 

corazon de cada hombre en particular, con todo lo que éste tiene de 

singular y personal. y con capacidad para suscitar en favor suso una 

adehesion y un compromiso verdaderamente personales. '"° 

Los documentos anteriores explican las medidas v los apoyos proporcionados en 

América Latina al desarrollo de la relacién Iglesia -medios de comunicacion. Creacion 

oficinas regionales (OCIC, UCLAP, UNDA) y la gran importancia concedida a Radio Sutatenza- 

ACPO. No se trata de hechos aislados sino de una concertacion de intereses y accion 

Especialmente gran impulso Pio XI] sumamente interesado por las posibilidades masivas de 

las técnicas recientemente desarrolladas y que en el campo de la ensefianza despertaron una 

fascinacién general (programas ONU de educacién a distancia) lo que permitid abrigar grandes 

esperanzas de acabar con el analfabetismo mundial. y de ampliar las posibilidades de !a 

-s : - 67 . se : 
educacion a distancia.’ ”’ _Igualmente. se comprende la corriemte de educacién para los medios 

apoyada por las universidades catolicas latinoamericanas y la importancia dada a las carrer: 

  

relacionadas con la formacién de cuadros para los MCS. Por supuesto. que la practica no se na 
© 

dado en un sentido uniforme sino que el provecto moral y defensor de la verdad eclesiastica 

sufrid un encontronazo con la Teologia de la Liberacion. con la metodologia freiriana. con fa 

participacion de las CEBs, lo que -a mi modo de ver- emriquecié las posibilidades de ios 

medios -especialmente la radio- para atender intereses y necesidadesde las comunidades. 

La Iglesia de América Latina cuenta con una Conferencia Episcopal-CELAM (1955) 65 

y otras importantes organizaciones dedicadas especificamente a la comunicacién social 

(DECOS, SERTAL, UNDA-AL, OCIC-AL,UCLAP) A las anteriores se suman otras 

instituciones que se inscriben en el movimiento cristiano pero conservan su independencia 

~~ 

166 Exhortacién apostélica de su Santidad Pablo VI “Evangelii Nuntiandi" al episcopado, al clero y a los fieles 

de toda la Iglesia acerca de la evangelizacion del mundo contempordneo. n. 45. 

Cf .Peppino Barale, A.M. El papel de la radiodifusion en la ensefianza superior a distancia., 293 pp. 
Para mayor informacion sobre cada una de las organizaciones mencionadas en este texto. consultar Peppino 

Barale, A.M. Radiodifusion educativa, y Radio popular en América Latina. Inventario de organizaciones.
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respecto a la jerarquia catélica: unas. estan relacionadas directamente con fa radiodifusion 

educativa (ERBOL, IRFEYAL. IRFA-V, IGER, ALER, etc.): otras, se dedican a fa investigacion 

de la comunicacion popular, a la formacién de una conciencia critica respecto a los medios de 

comunicacién, al adiestramiento técnico para uso de los mismos y, sobre todo. al trabaj 

comunitario (Centro de Comunicacién Educativa "La Crujia” e INCUPO, de Argentina: CINEP 

y Corporacién Region. de Colombia: Centro Cultural Javier vy Fomento Cultural v Educative. 

de México; etc.). 

Dichas experiencias responden a los lineamientos de comunicacién social de la [glesia 

catélica o de grupos y movimientos sociales catélicos que surgieron en la década de tos 

sesenta para construir una comunicacion mas participativa v liberadora. impulsados -segtin sus 

  

propias expresiones- por los resultados del Concilio Vaticano I] (1962) y la H Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano -CELAM en Medellin (1968). 

De ahi que. para comprender el origen de este interesante y complejo movimiento 

latinoamericano de comunicacién popular. participativa ¥ liberadora, es necesario revisar los 

documentos pontificios sobre comunicacién social. asi como los emitidos en las reuniones de 

las organizaciones catdélicas en América Latina. Por supuesto que fos escritos no representan 

todas las opiniones ni las mas progresistas: sin embargo. tenemos el antecedente de que las 

conclusiones de Medellin propiciaron una apertura en el trabajo pastoral que amplié el camro 

de accién comunicativa entre clero y feligresia, Ademds. cuando se abre una ventana, por 

pequeiia que ésta sea, es dificil controlar los vientos que pueden colarse por ella. 

En este apartado, consigno sucesos destacados y documentos vinculados con jos 

medios de comunicacion social impulsados por la Iglesia. También. comento con mas 

detenimiento el resultado de la If y II] Conferencias Generales del Consejo Episcopal 

Latinoamericano-CELAM. 

En cuanto a Latinoamérica, concuerdo con fa tesis propuesta por [smar de Oliveira 

Soares respecto a que a partir de los afios 60 se constituye una nueva teoria cristiana de la 

comunicacién social en América Latina, fundamentalmente a partir de la contribucién de los 

“catdlicos radicales” (entre los cuales se encontraba Paulo Freire) aliados a grupos de 

eclesiasticos preocupados por una mavor insercién de la Iglesia en lta transformacidn de la 

sociedad. y de la praxis de fas comunidades de base a la luz de la Teologia de la Liberacién.
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Posiblemente consttuyen aun hoy, un sector de incidencia menor en el “proceso glocat Je 

interrelacion de fuerzas pero que en los tltimos afios ha ganado suriciente peso junto al cuerpo 
. . . : 169 eclesial, [legando incluso a quebrar la hegemonia de los grupos conservadores. 

6.2. Cronologia latinoamericana 

La posicién de la Iglesia en el campo de la comunicacién soe tal guarda relacién 

estrecha con los documentos pontificios o declaraciones emanadas de asambleas de obispos: 

de ahi que, para apreciar el encadenamiento de los discursos y sucesos 

Para apreciar !a importancia concedida por la Iglesia a los medios de comunicacion 
social, se presenta a continuacién un registro de los acontecimientos mas significativos en es w C 

campo reportados en el periodo que va de las mas temprana creacién en el presente siglo de 

una organizacion de comunicadores catélicos a nivel internacional! (1927). hasta la entrega dei 

Documento de Puebla (1979) con el que cerramos esta reflexion. 

Los documentos y reuniones anotados a continuacién no son [os tnicos escritos 

convocados en los afios revisadas: se trata de los mas representativos a nivel regional porque 
han tenido un efecto directo sobre el desarrollo de los medios de comunicacion social (MICS). 

ligados a la Iglesiaen América Latina!”®: 

~ El 4 de agosta de 1955. dio inicio en Rio de Janeiro. Brasil. la rimera Conterencia 
General del Episcopado Latinoamericano y en ella se establece el reglamento que debia ré: 

  

al CELAM: de los once titulos que lo componian, el VI se dedico a los Medios especial 

  

propaganda en atencién a “la creciente importancia que adquieren en !a sociedad actual ja 
prensa. la radio v otros medios modernos de propaganda”; si bien centra sus exhortaciones 
principalmente en Ja prensa reconoce "la ayuda notable que, en situaciones como las de |os 
paises latinoamericanos tan vastos v escasos de clero. puede representar el empleo de Ja radio 
para fines religiosos y educativos" (1.65) También. se recomienda impulsar el empleo de fa 
radio "segun las exigencias y posibilidades de los diversos lugares" estimulando la instalacion 

a 

169 
mo olveira Soares, [. de, 06.cit., p.23. 
° Para ampliar la ‘informacion consultar B. Spoletini, Comunicacién e !glesia latinoamericana, también. 

consultar Cronologia en el Anexo.
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de emisoras que “estén dotadas de personal cultural y téenicamente bien preparado para su 

direccién y funcionamiento". 

- En 1960, se crean fos Secretariados Latinoamericanos de OCIC (OCIC-AL}, ECIC 

(UCLAP) y de UNDA (UNDA-AL); dede 1987 las tres establecieron una sede comtin en Quito, 

Ecuador, y constituyeron el Servicio Conjunto de Comunicacién que desde enero de 1995 

cuenta con una Secretaria Ejecutiva unica. 

- En 1961 se organizo el Departamento de Opinion Publica del CELAM que en 1970 se 

reestructuré para constituir el actual Departamento de Comunicacion Social-DECOS. 

- Del 20 de septiembre al 5 de octubre de 1966. se reunid en Santa Inés. Lima, el 

Primer Seminario de Responsables de Medios de Comunicaciéin Social, para anal 

realidad, los principios y perspectivas de la accién de la Iglesia en y por los MICS, sus 

conclusiones se volvieron referencia obligada de otros encuentros y documentos porque 

puntualiza la pastoral de “lo que se transmite™, sobre el que transmite” v “el que recibe™. ¥ 

acerca de jos “instrumentos con que se transmite™: resaltan la diferenctacion entre 

instrumentos de CS de tipo “masivo” que se deben emplear en !a modificacion de! . 

comportamiento sociocultural. y los “no-masivos™ dirigidos a la instruccion cristiana “ce 

profundidad™; recomienda investigar con que clase de personal profesional se cuenta para 

planificar «eon mayor certeza cursos de formacion. capacitacién y¥ perteccionamuento. 

consideran que es indispensable analizar con cuidado la necesidad de contar coh instrumentos 

propios de CS por el esfuerzo econdmico y humano que representan respecto a fos magros 

resultados obtenidos. por lo que se aconseja evaluar cuantitativa y cualitativamente los 

instrumentos ya existentes de ta Iglesia para determinar su conservacion y reforzamiento o 

suprimirlos.'”" ° 

- El 18 de julio de 1967, se funda ERBOL por los directores de cinco radiodifusoras de 

la Iglesia boliviana (San Gabriel, Pio XII, San Rafael, Escuelas Radiofénicas Fides vy Loyola) 

que decidieron constituir una organizacion que agrupara a las instituciones del pais dedicadas a 

la educacion de adultos por radio. 

  

'" Spoletini, B. ob cit., pp. .9-24.
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- En 1968, se realizaron tres Seminarios Regionales (6-16 mayo en Montevideo: maso 

24-junio 2 en Lima: junio 8-18 en San José de Costa Rica) para profundizar !a problematica 

analizada en Santa Inés, con ja participacién de expertos y trabajadores de prensa. cine, radio 5 

television de América Latina. 

  

ou
 

- En 1968, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre, se celebro en Me 

  

Colombia, la ( Conferencia General del Episcopado Lauinoamericano inaugurada por Pau 

VI (primera vez que un Papa visita América Latina); el documento 16 se dedica a los Ve dios 

de Comunicacion Social. 

- En 1970. en Melgar, Colombia. los dirigentes del CELAM tuvieron una Reunién de 

reflexion donde expresaron su adhesion a las declaraciones de Medellin respecto a los MCS. y 

correspondieron con la creacién del Departamento de Comunicacién Social-DECOS 

especializado en prestar servicios pastorales y asesoramiento técnico a las Conferencias 

Episcopales de América Latina. en el campo especifico de la comunicacién social. 

- En 1971. se efectud en México el Seminario sobre comunicacion yv educaciGn una 

vision cristiana, que reunio a un grupo, latinoamericano y estadounidense. de especialisias de 

diversos campos (tecnologia. comunicaciones, teologia y educacién). para estudiar la 

repercusion de las nuevas técnicas de comunicacién social en Ja educacion 

- En 1972. DECOS organizé tres Encuentros regionales sobre pastoral Je tu 

Comunicaci6n. (Antigua, Guatemala en enero 9-14; San Miguel.sArgentina en marzo 12-16: 

y Cumbayd, Ecuador en abril 13-17) con el propdsito de elaborar un plan de accion pastoral 

en el sector de la comunicacidn social para todo el continente: se entatiza la importancia de ia 

opinién publica y se recomienda impulsar los canales de expresion (cursos, encuentros. 

seminarios); se destaca la necesidad dé la formacidn critica del receptor: se solicita la 

formacion de un equipo itinerante capacitado en lenguaje total 

- El 18 y 19 de abril de 1972, se celebr6 en Cumbaya. Ecuador. la Rewudn 

Interamericana de la Comisién Pontificia para las Comunicaciones Sociales promovida por la 

Comisién Pontifica con la colaboracién del CELAM, con el fin de llevar a la practica las 

orientaciones de la instruccién pastoral Communio et Progressio, especialmente para fortalecer 

vinculos con las Comisiones Episcopales de MCS de EEUU y Canada: si bien no asistieron los 

delegados de estas comisiones se contd con la presencia del director informativo del Latin
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American Bureau-LAB de USCC: se recaicd Ia necesidad de formar a los catdlicos 

estadounidenses “en ideas correctas con relacion a Latinoamérica” y sobre todo. apeyar a los 

latinoamericanos en EEUU. |” 

- En 1972, se constituyé en Sutatenza, Colombia, la Asociacién Latinoamericana de 

Educacién Radiofénica - ALER, cuva Secretaria General se encuentra actualmente en Quito, 

Ecuador. 

- Del 1 al 7 de abril de 1974, DECOS celebré en Lima (Santa Inés), Pert. ef / 

Seminario sobre Teologia de la Comunicacién Socral. con {a participacién de tedlogos. 

biblistas y expertos de once paises, para reflexionar sobre la relacién de la CS con diversas 

disciplinas (antropologia, realidad latincamericana, eclesiologia, perspecuvas biblicas de la 

comunicacion, ete.). 

- En 1974, Mons. Luciano Metzinger presidente del DECOS dio a conocer el 

documento Perspectivas del comunicador social como material de reflexion para el inminente 

sinodo de obispos sobre el tema de la Evangelizacion: su contenido » enroque diferian de | o Cu.
 

oO
 

expresado en documentos anteriores de la Iglesia, fundando su posicion en fas ¢ 

onsideraciones finales de la reunién de Santa Inés (1966) y de los seminarios y encuentros 

posteriores organizados por DECOS. llegando a la conclusién generalizada de “que los medios 

masivos de comunicacién no son. en general, un instrumento apto para una auténtica 

6173 . cmos we , + 
; por lo tanto, seria un error confiar en ellos como vehiculos exclusives o evangelizacién” 

bdsicos de la evangelizacién: llama la atencién sobre el excesivo y poco retlexivo uso de Ia 

imagen y otros materiales audiovisuales que apelan a fo emocional del receptor olvidando que 

“evangelizar es también hacer pensar, es problematizar”; 

- Del 19 al 24 de octtibre de 1975. se realizo en Bogota el encuentro de los obispos 

responsables de la comunicacién social y los delegados de 17 Conferencias Episcopales. bajo 

el rubro: La Evangelizacion y los medios de comunicacién social; las conclusiones inician con 

un recuento estadistico de los MCS y con el reconocimiento de la escasa representatividad de 

'2 Ibidem , pp.119, 120. 
"3 Entendida la evangelizacién como “la comunicacién istematica y explicita de las verdades y valores 

esenciales de la fe cristiana, con todas las exigencias que ella comporta. Esta comunicacién se nace en orden a 
una conversion, esto es, a formar cristianos de conviccién personal”. Vid , Spoletini, B.. od. cit. p. 130.
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la [glesia latinoamericana en ese campo que les [leva a preguntar si “estan entrando en el 

silencio”; en contraposicién a lo expresado en el documento resefiado en el punto anterior, 

asientan que fa Iglesia “acoge y acepta la ayuda providencial de los MCS” y que para cumplir 

con la evangelizacién que es prioridad dentro del plan global del CELAM “se considera que 

los MCS, aun los masivos. deben servir™ a tal fin; como proyectos a largo plazo recomiendan 

enfoque cristiano, y de una red de emisoras catélicas que cubra América Latina, 

- Del 20 al 27 de julio de 1977, se efectud en Lima el encuentro sobre -{udiovisuales y 

Evangelicacién  coordinado por el comité encargado “de preparar la participacion 

latinoamericana al Congreso Mundial AV-EV (Munich. noviembre 1977), misrno que 

recomienda sustituir: el término “audiovisuales” por “medios de comunicacién grupal-MCG” 

porque se trata de “recursos y/o instrumentos que por su naturaleza y modo de udilizacién 

permiten la comunicacién, expresién y creatividad de un grupo’: las transmisione 

radiofénicas se utilizan como nexo y apoyo a la labor de los animadores de grupo y se cita 

como experiencia significativa el trabajo de SERPAL que no solo se ocupa de producir y 

difundir material formativo sino que promueve un método que contribuye a incentivar la 

reflexién, dando prioridad a !a audicién v discusiOn grupal de sus programas o de emisiones 

radiofénicas para promover la participacién de los oyentes en un debate abierto sobre los 

temas. favorece la creatividad de los gripos de base estimuldndolos a crear sus propios 

materiales. 

- En 1977, DECOS prepard dos Encuentros Regionales, el de la zona sur en Buenos 

Aires (agosto 15-10) y el de la zona norte en San José de Costa Rica (septiembre 11-16); 

obispos. sacerdotes y laicos responsables de los centros nacionales de CS revisaron los 

aspectos de la comunicacién interna eclesial, evangelizacion y pastoral de conjunto. formacion 

de comunicadores y receptores, opinién publica y derechos humanos. 

- En 1978. como preparacién a {a III Conferencia General los distintos departamentos 

del CELAM elaboraron un documento acerca de sus areas (liturgia, catequesis, vocaciones. 

juventud, educacién, misiones, etc.) para que sirviera de base a los obispos en sus 

  

'* Deppino Barale, A.M. Radio popular en América Latina. Inventario de organizaciones., pp. 196, 197.
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eliberaciones; DECOS preparo un documento de trabajo que sometié a una amplia corsulta 

entre los que trabajan en pastoral de fa comunicacién social en América Latina. incluidas 
UNDA-AL, OCIC-AL y UCLAP: por tanto el documento final Evangelizacion » comunicaciin 

social en América Latina.Problemas y perspectivas actuales, retne tas inquietudes y 
experiencias de la [glesia latinoamericana sobre CS ¥ recoge los elementos mas sizn:ticatiyos 

desde la {f Conferencia General. con la intencion de “poner de manifiesto, estudiar v proponer 

soluciones a las Nrgencias que se plantean en el campo de la evangelizacion a través de la 
8 

comunicacion social”. 

- Del 28 de enero al 13 de febrero de 1979. se efectud en Puebla la Lf Conferencia 

General del Episcopado Lutinoumericano, a diferencia de Medellin se elaburd un solo 

documento, del total de 1310 articulos se dedican 32 a la comunicacién social. 

El recuento anterior. sin ser exhaustivo, nos permite reconocer la acuvidad de la 

Iglesia, especialmente de los organismos responsables de la CS. en torno a la discusién sobre 

el valor de los MCS en ‘as tareas pastorales y las medidas practicas indispensables para ilevar 

a cabo las recomendaciones producto de las reuniones; destacar estos acontecimientos ¥ 

enumerar los documentos oficiales relacionados con les medios de comunicacién social. 

constituyen, repito. el esquema basico del analisis ya que permite tomar los hilos de este 

complejo entramado. A continuacién me ocupo con mas detenimiento de las dos Contferencias 

Generales Episcopales por Id significacion de las resoluciones de estas reuniones para la vida 

de fa Iglesia latinoamercana en general, y por ende, para MCS. las CEBs y la Teologia de la 

Liberacién que constituyen lo que he denominado “las corrientes fundadoras” de las radios 

educativas, populares y comunitarias. Ademids, ahi se fija una linea que atin hoy encontramos 

en numerosos proyectos sobre comunicacién popular en América Latina. 

6.3. I Conferencia General del CELAM 

A trece afios de la realizacién de Ja primera reunion del CELAM (Rio de Janeiro. 1955) 

y a tres de concluido el Concilio Vaticano II (1962-1965), se efectud la segunda reunién de! 

Episcopado Latinoamericano del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968, en la ciudad 

  

  

"5 DECOS-CELAM. Evangelizacién y comunicacién social en América Latina Problemas ¥ perspectivas 
actuales, p. 35.  
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colombiana de Medellin.'”® De acuerdo con el tema sefialado para fa discusién Presencia de fa 

Iglesia en la transformacién de América Latina, ala luc del Concilio Vaticano I, dividid el 

trabajo en comisiones encargadas de elaborar el extracto correspondiente al asunto en cuestién 

con el apoyo de subcomisiones, tomando como base documentos pontificios y aportaciones de 

obispos y expertes latinoamericanos. Las Conclusiones concentra el resultado del trabajo de 
woe . .e . te ar las 16 comisiores y consta de una introduccién y tres dreas: Promocién humana 

79 Evangelizacion v crecimiento de la fe'”’, y La Iglesia visible y sus estructuras! 

Tal como ocurrié en el Concilio Vaticano II, los obispos reunidos en Medellin tuvieron 

como centro de sus preocupaciones al hombre. a quien observaron "con una mirada Ilena de 

simpatia, y no con propésitos de condena, polémica o sospecha" 3), Ademas de la importancia 

de la reunion en si, se dio ef caso especial de que fue inagurada por Paulo VI en la primera 

visita de un papa a suelo latinoamericano. Igualmente. la década de los sesenta representd, en 

America Latina. un tiempo de cambio que afecté también al orden eciesial. Este. no solo fue 

sensibilizado por los acontecimientos politicos. sociales. culturales wv econdomicos de la ésoca. 

sino que recibid igualmente la influencia dinamizadora del reciente Concilio. En esos 

momentos. sé generalizaba la conviccién de que el camino mas adecuado para superar el 

subdesarrollo. sobre todo econdmico. consistia en concentrarse en el “desarrollo”. apovadas 

por la politica de la "nueva frontera" de John F. Kennedy y la tecnologia cada vez mas 

avanzada de! poderoso pats del norte. 

En ese periodo., la Iglesia participa impulsando el modelo propuesto por el padre Luis 

Lebret, socidlogo y humanista francés, que encuadra los problemas econdémicos dentro de un 

plan global de crecimiento humano y que tuvo una notable influencia en los paises del Tercer 

Mundo, especiaimente en Chile, Colombia. Brasil y Venezuela.'®' Paulo VI. en su enciclica 

  

"% Se reunieron 146 cardenales, arzobispos y obispos; 14 religiosos, 6 religiosas. 15 laicos (sélo + mujeres) y 
consultores de diversos niveles. Partiendo del documento de base se efectuaron ocho exposiciones; Samuel Ruiz 
por México con la ponencia “Evangelizacién adaptada a América Latina” . Vid. Dussel. E., Historia de la Iglesia 
en América Latina, p. 230. 

Wy Justicia; 2. Paz; 3. Familia y demografia; 4. Educacion; 5. Juventud. 
' 6 Pastoral popular; 7. Pastoral de élites; 8. Catequesis ; 9. Liturgia. 
"9 10. Movimientos de laicos, 11. Sacerdotes: 12. Religiosos: 13. Formacion det clero: 14. Pobreza de la Iglesia: 
15. Pastoral de conjunto: 16. Medios de Comunicacién Social. 

"© Concha Malo, M. El pensamiento de la iglesia en Medellin.. p.7. 
) Spoletini, B., ob.cit., p. XVI.  
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Populorum progressio, anima a los pueblos subdesarroilados a luchar por mejores conciciones 

de vida, de salud. de trabajo y de participacion: los incita a superar fas situaciones de opresion, 

a procurar un mayor acceso a la educacién. A la vez, hace un llamado a las naciones 

desarrolladas para que actuen con mayor justicia en sus relaciones con los menos favorecidos. 

Sin que fuera una Optica exclusiva de Ja Iglesia, la teologia de la gpoca miraba con 

esperanza ese proceso en el cual se esperaban medidas que tomaran en cuenta sus incicaciones 

para corregir las desviaciones que se fueran manifestando en el camino que conduciria a una 

convivencia mas justa. Esa actitud optimista se enfrenta a una realidad que reproduce todos tos 

vicios del sistema capitalista v que sdlo beneficia a los que detentan el poder econdmico ¥ 

politico, sometiendo al resto de la poblacién especialmente a los estratos bajas, a un nuevo 

tipo de dependencia. 

La If Conferencia del CELAM. constituye un punto estratégico donde convergen 

practicas renovadoras (CEBs. Teologia de la Liberacién. las mismas Conterencias 

Episcopales'*”) que se suman al “aggiornamento”'* propuesto como objetivo de! Concilio 

Vaticano [I] por Juan XXIII_,Sin duda, tos documentos oficiales generados en estas importantes 

reuniones sirvieron para convalidar las transformaciones ya iniciadas por aquellos que en 

América Latina buscaban sinceramente una solucién a la agobiante realidad que mantenia en 

el atraso v la desesperanza a tantos millones de seres. Aunque. como sefialo Leonardo Boff: 

[..-] la mentalidad del Vaticano Hf no llegara al nivel de conciencia 

critico-social alcanzado por los grupos comprometidos. el respaido 

institucional que conferia era de inestimable importancia. De algun modo. 

daba caracter oficial a una Iglesia comprometida en lo social y con la 

suerte de los desheredados de este mundo.'** 

182 « : : : . os : : . : 
“Durante el siglo XX, la Iglesia latinoamericana se convirtié en un innovador institucional dentro del 

catolicismo romano. Se organizaron conferencias nacionales de obispos, fas cuales empezaron a funcionar antes 

de que el papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano legitimaran este tipo de agrupaciones”. Vid.. Reilly. C. 

“Populistas religiosos en América Latina”, p.200. we 

"83 Este término se ha interpretado como “reforma”, pero més bien se refiere a una “disponibilidad y actitud 

para fa busqueda {...] de una renovada inculturacién”, como “respuesta cristiana a las instancias de una 

humanidad en vias de renovaeién profunda y global”. Mas que una reforma institucional o una modificacién 

doctrinal, la pretension estaba dirigida a lograr “un rejuvenecimiento de la vida cristiana y de la Igiesia”. Vid. 

Alberigo, G., Criterios hermenéuticos para una historia del Vaticano IE”, p. 28. 

84 ¥ eonardo Boff, Teologia desde el lugar de los pobres, Santander, Salterre, 1986, p.21 apud. José Ferraro. 
Teologia de la Liberacidn, p .62.  
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Se produce un viraje ante el fracaso del cambio centrado en el desarrollo. dando lugar a 

la gestacidén de una nueva perspectiva: fa liberacidn, Este concepto ~que se opone a 

“dependencia- esta presente en el documento de Medellin cuando se exponen los “hechos” 

de la injusticia: 

Existen muchos estudios sobre {a situacion del hombre 

latinoamericano. En todos ellos se describe la miseria que margina a 

grandes grupos humanos. Esa miseria, como hecho colectivo. es una 

injusticia [...] Por eso. para nuestra verdadera liberacién. todos los 
hombres necesitamos una profunda conversion cape 

Y ese cambio se inicia con una educacidn tendiente a darle un “sentido humanista v 

cristiano” que atienda preferentemente a los “marginados de la cultura. los analfatetos. ¥ 

especialmente los analfabetos indigenas, privados a veces hasta del beneficio elemental de !a 

comunicacién por medio de una lengua comin” , pero nos se trata. aclaran. de incorporarlos a 

las estructuras culturales existentes “que pueden ser también opresoras’. sino de 

proporcionarles los elementos necesarios para que ellos mismos construyan su propio progreso 

atendiendo a !a riqueza de su mundo cultural y respetando sus valores.'®® La redlexion sobre e! 

tema conduce: 

< {..] a proponer una visién de la educacién. mds conforme con el 

desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente: la 

llamariamos “educacidn liberadora”’; esto es. la que convierte al educando 

en sujeto de su propio desarrollo (...] para liberar a los pueblos de toda 
servidumbre [...} '°” 

Indudable que se trasluce Ja influencia de las ideas del brasilefio Paulo Freire'*® dadas a 

conocer, en su libro La educagdo como pratica da liberdade en su edicién original publicada 

en Rio de Janeiro el aio anterior a la reunion de Medellin, en el que expuso su método de 

concientizacion por medio del cual el oprimido pasa de una conciencia ingenua a una critica ¥ 
~ 

'85 Documento Justicia, nn |, 

Documento Educacién, n 

8? “1 4 educacién liberadora como respuesta a nuestras necesidades”, n. 8, capitulo Educacién, Documento 
Promocién Humana. 
'88 Fallecido el 2 de mayo de 1997. 

3. 
186 3 

3  
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donde la educacion deja de ser una transferencta de conocimientos para volverse un encuentre 

de interlocutores. Desde este punto de vista el documento cuatro. sobre Educacion, precisa el 
caracter de ésta como: 

[...] creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de sociedad que 
buscamos en América Latina: debe basar sus esfuerzos en la 
personalizacion de las nuevas generaciones, profundizando la conciencic 
de su dignidad humana. favoreciendo su libre autodeterminacién y 
promoviendo su sentido comunitario. (n.8) 

Por lo tanto, sefiala que este tipo de educacién liberadora es lo que América Launa 
requiere “para redimirse de las servidumbres injustas”, por lo que los miembros de !a [elesia 
“especialmente laicos”, colaboraran en esta misién que debe sumar los esfuerzos de todos los 

Cristianos para “crear la nueva educacién que requieren nuestros pueblos”(n.9). Asi. !as lineas 
generales que detinen la orientacién pastoral en esta drea declara que: 

La Iglesia toma conciencia de la suma smportancia de la Educacién de 
. Base. En atencién al gran nimero de analfabetos y marginados en 

America Latina. la Iglesia. sin escatimar  sacrificio alguno. se 
comprometerd a la Educacion de Base, la cual aspira no solo a alfabetizar. 
sino a capacitar al hombre para convertirio en agente consciente de 
desarrollo integral. (n.16) 

su 

El documento sobre Educacién, cierra con la recomendacion de que se procure une 
coordinacién eficiente “entre las instituciones educacionales de ta Iglesia v los organisines 
nacionales e internacionales, interesados en la educacién™. (n.31) 

En el documento sobre Justicia adelantaba para esa area que la “tarea de 
concientizacién y de educacion social debera integrarse en los planes de Pastoral de Conjunto 

en sus diversos niveles”, para apoyar el desarrollo de una conciencia social comunitaria que 

favorezca el didlogo dentro del mismo grupo o en sus relaciones con grupos sociales mds 

amplios (n. 17) < 

El decimosexto y ultimo documento, dedicado a los Medios de Comunicacién Social 

consta de 24 articulos en los que. Curiosamente. no se hace referencia a ningtin documento 

latinoamericano sobre comunicacién (p.e. conclusiones de Santa Inés. 96); la mayoria de las -  
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citas se relacionan con la enciclica ater mirifica. de la que toman su esencia. El vator de tos 

MCS también se expresa en otros puntos de fas Conclusiones: por ejemplo, cuando la 

Conferencia se declara consciente: 

{...] de que el proceso de socializacién, desencadenado por las téenicas 
y medios de comunicacién social, hacen de estos un instrumento 
necesario y apto para la educacién social, la concientizacién en orden al 
cambio de estructuras y la vigencia de la justicia. Por lo cual insta, sobre 
todo a fos laicos. a su adecuado empleo en las tareas de promocién 
humana. '8? 

{gualmente, sefialan que para utilizar los MCS en la tarea evangelizadora es urgente 

investigar acerca de su influencia en los valores. actitudes “y en la vida misma de! hombre” 

para lograr una respucsta consecuente con las tareas de catequesis: y, también, llevar a cabo 

“una seria evaluacién de las realizaciones actuales’.'"” Asimismo. se recomienda que la 

preparacion de los seminaristas incluya “informacién adecuada para la utilizacion de !os 

mcs"! y también que la Conferencia Episcopal de cada pais los utilice ampliamente para 

fortalecer su estructura.'”” 

En general, el documento sobre los MCS refleja la visién optimista de la farer Mirifica. 

a la que hace continua alusion. cuando asienta que como la Iglesia universal. la Iglesia de 

América Latina igualmente “recibe gozosa fa ayuda providencial de estos medios. con [a 

confiada esperanza de que contribuiran cada vez mds a la promecién humana y cristiana dei 

continente™ (n.+); asimismo pondera candorosamente sus alcances cuando establece que en 

“el mundo de hoy la Iglesia no puede cumplir con la misién que Cristo le confiara {...] si no 

emplea los MCS, tnicos capaces para llegar efectivamente a todos los hombres (n.7). Aunque 

se admite que “muchos de estos medios estan vinculados a grupos econdmicos v politicos 

nacionales y extranjeros, interesados en mantener el statu guo social”, expresan previamente 

que: 

  

'8 Documento Justicia, n, 23. 
19 Documento Catequesis, n.12. 

" documento Formacién del clero. 1.21. 

'? Documento Pastoral de conjunto, n. 22.  



En América Latina los medios de comunicacion social son uno de los 

factores que mas han contribuido a despertar la conciencia de grandes 

masas sobre sus condiciones de vida. suscitando aspiraciones y exigencias 

de transformaciones radicales. Aunque en forma incipiente, también 

vienen actuando como agentes positivos de cambio por medio de la 

educacién de base, programas de formacién y opinion publica (n.2). 

Me parece que lo “incipiente” no reconoce la labor desarrollada en e! campo de la 

educacién de base por radio, que hasta ese entonces, habia desarrollado dos de las mas 

grandes experiencias de la Iglesia en ese campo: ACPO (1951) en Colombia y MEB (1961) en 

Brasil. [gualmente. ya se habian fundado ACLO y ERBOL en Bolivia, FGER en Guatemala ¥ 

ERN en Nicaragua.'”* 

La Conferencia recomienda la participacién de la Iglesia en el mundo de la 

Comunicacién Social “con una pastoral dindmica que abarque todos los sectores de este 

amplio mundo", y le reconoce el derecho a poseer medios propios con la condicion de gue 

se cuente “con una organizacién que garantice su eficacia profesional. economica 

administrativa” y que. también “presten un servicio real a [a comunidad”.’** Consideran que 

el profesional catélico cumplira mejor su mision “si se integra en esos medios para ampliar ios 

contactos entre fa Iglesia v el mundo. al igual que para contribuir a la transformacion de 

+6196 
e ést . Para igual tarea apremia {a promacién de vocaciones. parti€ularmente entre los 

    

seglares. mismos que deben recibir una formacion aposiolica y profesional adecuada 4 

funciones vy que incluya aspectos teoldgicos. socioldgicos ¥ antropolégicos de acuerdo con ia 

realidad latinoamericana.'”’ 

Se hace hincapié en la necesidad de una formacion sistematica para el comunicador 

cristiano por lo que se solicita "a los superiores eclesiasticos que faciliten la capacitacion ¥ 

dedicacién de sacerdotes. religiosos y religiosas” en este campo: y se apunta la conveniencia 

: . 198 p: Neer iai 
de producir materiales que respeten y promuevan las culturas locales. ” Pide a los "estudiosos 

  

"3 Vid infra Cronologia: y Peppino Barale, A.M., Radio Popular en América Latina. 

'S Documento Medios de Comunicacion Social. n. 10. 

5 Ibidem,n. LL. 

' Ihidem, n.A12. 

” fbidem, nn. 13, 14, 
8 fbidem, nn, 16, 18.
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¢ intelectuales" que profundicen “en el fenomeno de la comunicacion en sus diverses aspectos. 

incluida la teologia de la comunicacion”; resalta la necesidad de crear o fortalecer las Oficinas 

Nacionales de Prensa, Cine, Radio y Television, que deben mantener estrecha relacién con fos 

organismos continentales e internacionales: recuerda a los Episcopados Nacionales el 

   mandato del Decreto /nter Mirifica relativo a la celebracién del Dia Mundia 

Comunicacion Social “que ofrece una oportunidad excepcional para sensibilizar a los fieles 

: . . oy aa 199 
sobre la trascendencia de la misma en Ja vida del hombre y de Ja sociedad 

Precisa la importancia de favorecer un didlogo “sincero 5 eticaz g entre la Jerarquia ¥ 

todos aquellos que trabajan en los medios de comunicaci6n social”, especialmente los de la 

misma Iglesia para “estimularlos + orientarlos pastoralmenwe”. ya que. de acuerdo cen e! 

espiritu del Concilio Vaticano II, “esta actitud de apertura ravorece la necesaria libertad de 

se . . sas 200 3 
expresidn, indispensable dentro de la Iglesia”. El documento concluye que: 

Las observaciones y orientaciones pastorales que anteceden. ponen J2 

relieve la importancia que tienen hov los medios de comunicacidn social. 

sin ellos no podra lograrse la promocion del hombre latinoamericano s las 

necesarias transformaciones del continente. De esto se desprende no solo 

la utilidad y conveniencia sino la necesidad absoluta de emplearlos a 

todos los niveles y en todas las formas de !a accion pastoral de la [atesia. 

para conseguir los tines que se propone esta Asamb'ea. 

Medeilin signified una nueva praxis pastoral, y tal como expresaron t 

  

europeos “constituy6 un gran viento de esperanza desde América Latina. cuando en el veran 

w20l de 68 se desvanecian las esperanzas europeas desde Praga hasta Paris En él. como 

seflalamos oportunamente. su capitulo 16 presenta una visién demasiado “gozosa" ¥ 

“confiada" respecto a los MCS y su empleo como “agentes activos del proceso de 

transformacién” para América Latina. Actitud que contrasta con el tenor general de los otros 

documentos, especialmente el Justicia (1) y Paz (2)) del area de Promocién Humana vy el de 
~ 

Pobreza de ja Iglesia (14) del area La Iglesia visible y sus estructuras. Es en estas partes. 

  

* [bidem. nn. 17,19, 20. 23. 

™ Ibidem. nn. 21, 22. 

°°! Concha, M.. El pensamiento de la Iglesia en Medellin, p.19.  



  

principalmente, donde se refleja el pensamiento de los expertos e intefectuales catélicos 

progresistas y donde “se rompe el viejo modelo conservador de la doctrina social pre- 

1 202 
Vaticano II 

6.4. Ul Conferencia General del CELAM 

Estaba programada para realizarse en la ciudad de Puebla, en octubre de 1978. pero eo} 

deceso del papa Paulo VI que iba a inaugurarla vy. luego de 33 dias de papado. la muerte de su 

sucesor Juan Pablo [ y la consiguiente nueva votacion -que favorecio al polaco Karol Wojtyla. 

un obispo no italiano por primera vez desde 1522-. obligaron a posponer la Conferencia, que 

se reunid del 27 dé enero al 13 de febrero de 1979 con la presencia de Juan Pablo If, que 

pisaba por primera vez tierra americana. En esta ocasion, se reunicron los representantes de las 

21 Conferencias Nacionales de Obispos Latinoamericanos. de los 160.000 religiosos de ta 

Iglesia Catolica. de los sacerdotes del clero secular v de los laicos: también. observadores de 

organismos del Vaticano y de otras regiones episcopales.” La evangelizacion en ef presente 

yen el futuro de América Latina tue el tema,de !a Contferencia. propuesto por Paulo VI. 

aunque no fue facil lograr que la discusién se concretara en el mismo ya que hubo 

intervenciones que pretendian evaluar la Conferencia de Medellin o abordar otro tema. 

Mientras que para unos, en esta reunion se "frena” el espiritu de Medellin: para otros. se busca 

~ : : : eye - : : : 1 2A 
la reafirmacion de la identidad cdtélica reforzando Ja Doctrina Social de la Iglesia. 

: 20. : : = : 
Seguin Mons. Boaventura Kloppenburg””. a diferencia de las dos Conferencias 

anteriores (Rio de Janeiro y Medellin) esta tercera “fue muy diferente. mejor preparada. mas 

: : toe : , . . +206 ae 
rica, mas teolégica, mas pastoral y. sobre todo. mas propiamente espiscopal”””. Esta ultima 

caracteristica se refiere a que, precisamente en Medellin, los relatores de las Comisiones ¥ 

*? Ihidem, p.29. 
°° Eueron registrados 346 participantes para las reuniones plenarias o de comisiones ; 187. tenian voz y voto: 
221 Obispos presentes que se integraban de la siguiente manera (pata comparar, entre paréntesis se anota el 

numero de los asistentes en Medellin): 20 Cardenales (6). 64 Arzobispos (45), 137 Obispos (86); 90 sacerdotes: 

52 diocesanos (41) y 38 religiosos (30); 3 religiosos no sacerdotes (no hubo) y 16 religiosas (7). El total de 

laicos fue de 60: 35 varones (13) y 25 mujeres (13): 6 observadores no catélicos (6). !id Kloppenburg, Genesis 

del documento de Puebla, pp. 3, 4. , 
1 6pez Trujillo, A., Perfiles de Puebla. p. 29. 

2° En ese entonces Rector del Instituto del CELAM en Medellin. Colombia. 
208 Kloppenburg, B., od.cit., p. 1.
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tambien principales colaboradores en la redaccidn de fos textos correspondientes eran casi 

todos sacerdotes perttos o expertos en alguho de los puntos tratados, por eso se explica ef tono 

y el espiritu del Documento Final que los incluy6. aunque no se habia estipulado tal cosa 

desde el comienzo. En cambio, en Puebla, desde el principio se establecié que los textos de las 

Comisiones constituirian las Conclusiones vy por eso el reglamenteo mandaba que los refatores 
27 

v los principales redactores fuesen elegidos de entre los Obispos miembros.” 

E{ documento final de la Hi Conferencia. esta dividido en cinco partes que recogieron 

el trabajo de 22 Comisiones-™*. Para situar la Evangelizacién con sus proyecciones hacia el 

futuro -tema eje del encuentro-. la primera parte se ocupa de la Fisidn pastoral de la realidad 

latinoainericana (+ caps.) donde se reconoce que: 

Sobre todo a partir de Medellin. con clara conciencia de su misidn. 

abierta legalmente al didlogo. 1a Iglesia escruta los signos de los tiempos 

y esta generosamente dispuesta a evangelizar. para contribuir a la 

consituccion de una nueva sociedad. mds justa, fraterna. clamorosa 

exigencia de nuestros pueblos. (1.12) 

we 

La segunda parte. Designio de Dios sobre la realidad de América Latina, consta de dos 

capitulos: la tercera. La Evangelizacién en la Igiesia de América Latina: communion ¥ 

participacidn, cuatro capitulos: la cuarta. La [glesia misionera al servicio de la evangelizacion 

en América Latina, también cuatro capitulos: la quinta. Bajo ef dinamismo def Espiritu. un 

capitulo. 

Para el tema de esta disertacién. el interés recae sobre el Capitulo [II de la Tercer: 

Parte, titulado Vedios para la comuni6n y participacion, donde se dedican 32 articulos (nn. 

1063-1095) a la Comunicacién Social. Del documento elaborado por DECOS se retoman los 

puntos referidos a la situacién. tanto de América Latina como de la Iglesia (nn. 1065-1079) y 

se incorporan algunas de sus “propuestas pastorales”. Sin embargo, la Comisién no tomo en 

  

7 La unica excepcién fue la participacién de laicos en la [3a. Comision sebre el tema “Laicos. su participacién 

en Ja vida de la Iglesia y en Ia misidn de ésta en ef mundo”. Kid, Kloppenburg. B.. Génesis del Documento de 

Puebla, pp. 2, 13. 

°° Bara conocer la composicién de las Comisiones y ios temas que trataron, consultar Kloppenburg, B. of cut, 

pp. 9-16.
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cuenta el segundo capitulo dedicado a fa “Reflexisn teoldgica pastoral’”””. que es considerada 

” : allo ' 1 . . 
como “la parte mas novedosa del documento v que recoge los elementos sustantivos de 

. : 3 lp 
Communio et progressio’ y Evangelit nuntiandi . especialmente cuando se refiere a que 

evangelizar es comunicar va que “ Jesus. el primero y mas grande evangelizador se presentd 

como perfecto Comunicador™ (n.62). de ahi que la [Iglesia debe aprovechar el mundo de la 

comunicacion para cumplir con su funcién evangelizadora, entendiendo que:Entre 

evangelizacion v promocion humana -desarrollo. liberacién- existen lazos muy fuertes. Estos 

lazos son de orden antropoldgico. teolégico y evangélico. La implicacion histérica de la 

evangelizacion exige. en América Latina, tomar como punto de partida la realidad de} 

continente, y encamarse en la vida de nuestros pucblos. Habida cuenta de esia realidad la 

comunicacion social debera poner en evidencia las situaciones de injusticia. dominacién y 

extrema pobreza a la que estan sometidos importantes sectores de la comunidad 

latinoamericana. Debera también colaborar a la creacion de un provecto de liberacién canaz de 

usegurar condiciones de vida pacificas, justas y fraternas para nuestros pueblos. (n. 66) 

“ 
En América Latina Ja comunicacidn social debe estar al servicio del 

cambio social y de la promocion humana. Se trata de caminar en un 

proceso que exige conversién y compromiso, en la busqueda del progreso 

como resultado de la aplicacién de la Justicia [...] (n. 67) 

Posiblemente la exclusion de estos parrafos tuviera algo que ver con opiniones vertidas 

en la revision de la tercera redaccion de los textos. respecto a que se “concede demasido 

espacio a la accién liberadora politico-econdmica y ai aspecto social. De hecho se habian 

fijado limites a los textos de las Comisiones. recomendando brevedad y precision por lo que se 

explica que de los 125 articulos del documento DECOS. en las conclusiones de Puebla se 

2 DECOS, Evangelizacion y comunicacton social en América Latina, (nn.59-90) pp. 47-54. 

7" Spoletini, B., ob.cit, p. XXX. ~ 
*! Instruccién pastoral firmada por Paulo VI en 1971, en la cual se refleja el entusiasmo con que la Iglesia 

acepta a los MCS (superando la posicién de rechazo anterior documentada en la enciclica Mirari Vos de 1832), 

y con la cual se abre un -periodo de reflexion orientada a Ja aplicacién de esas técnicas para la accion pastoral. J 1d 

supra, ° 

2 De Paulo VI (1975), este documento "se convierte en Ja base de fa evangelizacion en el mundo actual. v 

punto obligado de referencia de toda accion pastoral, incluso la que se efectta con los MCS", vid. Spoletini. B.. 
ob. cit..p. XXVII.  
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redujeran a 32. Los demis articulos de las cetlexiones que guedaron fuera se refleren a 

comunicacion y cultura, detinicién de pastoral de fa comunicacién. derecho de imtormacton. 

libre juego de opiniones en la Iglesia. condiciones para el uso de los MCS. liturgia por radio y 

television, presencia eclesial en el mundo de la comunicacida, pastoral organica y 

comunicacion social. recursos materiales y comunicacién como accion evangelizadora. 

Resulta poco comprensible que en esa sintesis no se hava conservado mi una linea 

sobre el medio masivo de mayor cobertura en América Latina, el mas relacionado con la 

actividad de la Iglesia en el campo de la comunicacion y verdadera preferencia de los poores: 

la radio. Sobre todo cuando las Conelusiones dedican un capitulo (nn. 1134-1165) a retrendar 

la posicidn de Medellin en su opcidn preferencial por los pobres Al referirse al sporte de 

CS en América Latina, el documento del Departamento de Comunicacién Social del CELAM si 

reconoce que: 

En América Latina la radio es el medio masivo que ha alcanzaco 

mayor desarrollo”)? sirviendo especialmente a las dreas rurales. Gracias a 

esto el continente se ha visto favorecido por la tarea de promocién 

humana y cultural que han realizado las escuelas radiofénicas. (n.16) En 

el campo de la educacién a través de los medios masivos de comunicacioa 

comienzan a concretarse ciertas experiencias que tienden a crear modelos 

educativos mas personalizantes ¥ creativos (n.17) 

Si se revisa la lista cronolégica que se anexa. s¢ comprueba que ya se habian creado la 

mavoria de las experiencias de radios educativas mas representativas y. sotre todo. ALER se 

habia fundado en 1972 y participaban activamente en las reuniones organizadas por DECOS. 

especialmente en el Encuentro Regional Sur (Buenos Aires. 1977) que sirvio de antecedente a 

Puebla. °!* 

En la Vision de la realidad: en América Latina (5.1, Situacion) se reconoce la 

importancia de los MCS que “son factores de comunién y contribuyen a la integracién 

latinoamericana, asi como a la expansion y democratizacion de la cultura” (n.1068). Pero. 

también se denuncia el monopolio de !a informacién que permite la manipulacion de los 

  

213 se wasaron en datos de 1975 (World Communications UNESCO) que consignaban 3,302 emisoras, 

59,559,000 aparatos radiofénicos y por cada mil habitantes: 205 receptores de radio y 68 aparatos de TV. hid. 

DECOS, Evangelizacion y comunicacidn social en América Lanna , pp. 64-66. 

4 spoletini, B., od. cit, p. 161
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mensajes para responder a intereses sectoriales. la programacién destructora de valores 

nacionales y la falta de honestidad y objetividad de periodistas que desorientan a la opinion 

publica. (nn. 1070-1072). En la Vision de la realidad en ta [elesia de América Latina, se 

sefiala la insuficiente percepcion de |a comunicacién como un fenémeno global. por parte de la 

Iglesia (n.1074). que Hleva a la escasa preocupacién por capacitar "al pueblo de Dios" a 

mantener una actitud critica ante los MICS (1.1077). 

Si la década de los 60 represento la apologia de los medios masivos como isntrumentos 

de participacién para impulsar el desarrollo, en los inicios de los setenta se valorizan los 

medios no-masivos en la promocién de la evangelizacién: es asi. como se destaca el valor Je 

los Medios de Comunicacién Grupal (MCG) v de los pequefios medios que han permitico a les 

agentes pastorales aumentar su contacto con la comunidad e incrementar su capacidad de 

didlogo (n.1078), por lo que se recomienda intensificar su empleo (n.1090)"" 

Las Propuestas pastorales enfatizan el valor de la comunicacién -mas aque lo A 

"medios"- y urgen a comprenderla y experimentarla con mayor intensidad y a preparar a los 

_"agentes de evangelizacién” en la Pastoral de Comunicacién Social (nn. 1083-108S). 

Recomienda a los organismos eclesiales latinoamericanos especializados en CS (UNDA. OCIC. 

UCLAP) dedicar “una especial atencidn a la formacién del publico receptor” v a la preparavién 

de todos los agentes pastorales. No olvidan sefialar que "la presencia de la Iglesia en el munco 

de Ja CS exige importantes recursos economicos que deben ser provistos por ia comunidad 

cristiana” (n.1093). 

Respecto a la comunicacion social. ya hemos serialado el espiritu optimista y poco 

1 reflexivo con que el Documento de Medellin se referia a esos “maravillosos inventos de ia 

técnica". Once afios después. fa actitud se volvié mas critica y tomo a la comunicacion como 

  

3s Importante destacar el papel de SERPAL v sus famosas dramatizaciones radiofénicas (“Jurado 13° y “Padre 

Vicente“ escritas por Mario Kapliin, “Granja latina” vy “Un tal Jesus”, por José Ignacio y Maria Lopez Vigil). 

Sus contenidos, dirigidos a la concientizacién de los oyentes para transforma las estructuras sociales, le yalieron 

la clasica acusacién de marxistas y la consiguiente invalidacién por muchas Conferencias Esoiscopales 

latinoamericanas que las prohibieron en sus paises. como resultado SERPAL (de origen aleman) decide retirarse 

en octubre de 1981. Su material fue, en un principio, ampliamente recomendado para el trabajo grupal, 

actualmente se sigue utilizando por los grupos progresistas. También. en ese tiempo intluye la coriente del 

Lenguaje Total desarrollado por Antoine Vallet y Ilevado a la practica por el CREC en Lyon, Francia. v que 2s 
propiciado por SAL-OCIC en América Latina. Vid. Martinez Terrero. J.. Comunicacién grupal lberadora, op. 

134-138; y .Peppino, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 196, 197.  



“y
 

1t7 

un proceso mas complejo que la simple utilizactén de “medios". Puebla. incoreora un 

elemento nuevo que influiria en la practica pastoral de la Iglesia: fa necesidad de que se 

incorpore [a comunicacién a todas las areas pastorales para hacer efectiva la articulacion de la 

Pastoral de la Comunicacion con la Pastoral Organica (n.1084) 

Mientras que en Puebla se reconocia el derecho de ta Iglesia a poseer medios propies 

(art.16.n.10), en Medellin se sefiala la uraencia de asegurar "la intercomunicacién y didlozo 

con el mundo" para contrarrestar las “continuas distorsiones del pensamiento y de los hechos 

de la Iglesia" (n.1092). 

El Documento Final. por propia necesidad. se constituye en texto de conclusiones y por 

fo tanto excluye sefialamientos importantes de los escritos preparatorios que contienen fas 

preocupaciones de las distintas Conferencias Episcopales y los aportes de organismos asesores 

de los obispos latinoamericanos y especializados en temas especificos (ej. DECOS en 

comunicacién social). Para tener una apreciacién mas completa acerca de los planteamientos 

sobre comunicacién social de la Iglesia catélica latinoamericana. es necesario revisar los 

documentos pontificios, actas. declaraciones y aportes de Jas reuniones nacionales que se 

emiten entre una y otra Conferencia General. Pero atender con minuciosidad estos 

requerimientos me alejarfa mucho de mi propdsito y representaria, en todo caso. otra linea de 

estudio. * 

Por supuesto. la lectura de los discursos no puede tomarse como lectura de fos hechos: 

no sélo porque a menudo existe una seria desconexion entre lo expresado en los documentos 

de la Iglesia v la practica pastoral sino porque la realidad es siempre mas compleja v depende 

de los multiples factores que en ella intervienen. El ejemplo del Documento de Medellin es 

ilustrativo: algunos obispos mexicanos estaban convencidos de que el significado de los 

compromisos establecidos en Medellin eran vdlidos para aquellos paises donde existfan serios 

problemas de represién, violencia y gobiernos dictatoriales y no para México que no estaba 

en ninguno de esos casos. 

Asimismo, no pueden ignorarse los acontecimientos histéricos que se suceden en el 

momento de la situaci6n estudiada. La expectativa jubilosa de los sesenta no fue privativa de 

un sector. {Quién esperaba que los suefios por una justicia libertaria serian pisoteados por 

botas castrenses? Sin embargo, en esa década se pusieron los cimientos de muchos de las  
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experiencias que han flegado hasta nuestros dias y cuyo estudio me lleva. como va dife antes. 2 

buscar los antecedentes en los acontecimientos de la {glesia mencionados en todas j2s 

exposiciones de objetivos de fas instituciones relacionadas con ef trabajo de comunicacién 

social en América Latina. 

Este repaso de actividades y documentos indica que la Iglesia ha tomado en serio - 

desde épocas tempranas- el papel de los medios de comunicaci6n social en su labor pastore! 

doctrinaria. Interesantes experiencias se han desarrollado en el ambito latinoamericaro. 

especialmente los dirigidos a la educacion donde Ja radio es el medio que permite incorporar 4 

un mayor ntimero de interesados en sus programas: estos. cominmente estan integrados a 

proyectos multiples dirigidos a mejorar ef nivel de vida de las comunidades con mavores 

carencias -rurales y urbanas-. Muchas de estas organizaciones reciben importantes aportes 

  

econémicos de instituciones catdlicas internacionales (ADVENIAT"!®, CAMECO™: 

CEBEMO 
a4 

‘. MISEREOR’”. NovIB?? )s Y apoyos técnicos vy de capacitacién por parte <2 

organizaciones latinoamericanas v europeas (ALER, CIESPAL, RNTC). 

Lo anterior forma parte de la construccién del discurso de la Iglesia sobre CS. proceso 

marcado por las caracteristicas propias del contexto sociopolitico del momento. Asi. ies 

sesenta se distinguen por la euforia “desarrollista” que tiene por objetivo la grandeza naciers) 

    por el camino de la industria y la técnica. El paroxismo de ese volumtarismo industriali < 
  

  

216 oe + ¢. aye 
Agencia de cooperacién -Essen, Alemania- que recolecta sus fondos entre los catélicos alemanes. para anos. 

proyectos de educacion a largo plazo, educacin de adultos, escuelas radiofénicas, entre los que interesan a esz2 
estudio. . Vid). ALER,UNDA-AL, Proyectos y Agencias de Cooperacién , p. 33.- 
“7 No es una agencia de financiamiento, sino una oficina de consulta sobre los proyectos de comunicacién, a fa 
que recurren las primeras para que evallien los proyectos que se le presentan. Vid. ALER/UNDA-AL, Provecco 
Pp Agencias de Cooperacién, p. 39. 

® Agencia privada vinculada a la comunidad catélica de Holanda: recibe fondos de donaciones y cofinanc:2 
proyectos con el gobierno holandés. Apoya centros o cursos de formacion técnica-profesional. proyectos ce 

medios de comunicacién social, educacién de adultos, educacién no formal y otras actividades de desarro!o 

comunntari., Vid, ALER/UNDA-AL, Proyectos y Agencias de Cooperacion , p. 67. 

28 Agencia de cooperacién para el desarrollo, patrocinada por el Episcopado Aleman por lo que una comisien 

de obispos fija las politicas de aprobacion; reciben donaciones de los catélicos alemanes. Cuando entran zn 

cofinanciacién con el gobierno aleman, los proyectos necesitan aprobacién del Ministerio de Cooperacion, | id 
ALER/UNDA- AL, Proyectos y Agenctas de Cooperacién , p. 36. 

20 Organizacion privada e independiente, neutral, porque no hace discriminacién de creda, raza o religion para 

los proyectos recibidos. Esta apoyada en mas de 80 organizaciones sociales, culturales y politicas de Holanda s 

para algunos programas entra en cofinanciamiento con el gobierno holandgs. Programas de asistencia que 

ofrecen apoyo estructural ,humanitaria y constructiva para fos sectores mds pobres de los paises de pendienies. 
Vid. ALER/UNDA-AL, Proyectos y Agencias de Cooperacién , p.63. 
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lleno de un optimismo ilimitado tiene su perfecta ilustracién en el lema de la presidencia de 

Juscelino Kubitschek: “cincuenta afios en cinco afios”. Y en ese plazo se levantd Brasilia 

(1955-1960), la ciudad capital del Brasil, excéntrica y alucinante mise en scéne ideada por 

Lucio Costa y Oscar Niemeyer en las tierras rojas del planalto de Goids. Entonces. no es de 

extrafiar, que también la Iglesia, dinamizada por el Concilio Vaticano Hf. mirara con 

optimismo este proceso y que confiarad en los medios masivos de comunicacién como 

instrumentos viables para cooperar en ese proceso dinamizador. 

En enero de 1959, el ejército rebelde entra a La Habana: en abril de 196! Cuba se 

prociama socialista y levanta sus provocadoras banderas: “uno, dos. tres Vietnams”. “la 

cordillera de los Andes scra la Sierra Maestra de América Latina”, “crear el mayor numero 

posible de focos de guerrilla’. Como apunté Alain Rouquié: “la mistica militarista y el 

romanticismo de la metralleta iban. durante una decena de afios. a engrendrar un optimismo 

revolucionario inédito en la izquierda latinoamericana™.""! Ese opumismo, esta vez 

revolucionario, prendié en elementos progresistas de Ja Iglesia y. por el otro lado. acentud fa 

dureza de la mayoria conservadora. La trilogia Iglesia (por lo menos [a clase dirigente). 

militares, poder econdmico. nunca se ha mostrado dispuesta a ceder ni un centimetro de su 

veron en [a poder; ante éste se estrellé Camilo Torres”, el Che Guevara y tantos otros que cre 

via armada, en ese fast track histérico que costo tantas vidas.* 

Tiempo en que también se inicia una revolucion en el campo tedrico a partir de la 

critica al modelo desarrollista; en 1965. André Gunder Frank publica Cupitalismo » 

subdesarrollo en América Latina; entre 1966 y 1967, Fernando Henrique Cardoso y Enzo 

Faletto escriben en Santiago de Chile. su “ensayo de interpretacién sociologica™: Dependencia 

y desarrollo en América Latina: en 1969, Siglo XXI publica en México la obra de Ruy Mauro 

Marini titulada Subdesarrollo y revolucion que comienza con lo que puede considerarse como 

la premisa fundamental de la teoria de la dependencia: La historia del subdesarrollo 

latinoamericano es la historia del desarrollo del sistema capitalista mundial. 

En ese clima en que aflora la conciencia de que e{ “desarrollismo”™ no dio los 

resultados esperados y la lucha se enfoca contra la dependencia y por la revolucion. la Iglesia 

  

7! Rouquié, A., ob.cit., p. 292. : 
2 Su vida y su muerte (1929-1966), en la obra de German Guzman Campos. E! padre Camilo Torres.
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latinoamericana “tlene un mensaje para todos los hombres que. en este continente. tienen 

hambre y sed de justicia”, y fija la perspectiva de su argumentacién al afirmar que: 

La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la 
afirmacién de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la 

insistencia en la conversién del hombre. que exige luego este cambio. No 

tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras: sobre 

todo, no habra continente nuevo sin hombres nuevos. que a la fuz del 

Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables.~ 

Desde ahi. y basandose en la Populoruwm Progressio, puntualizan la situacion 

latinoamericana respecto a la injusticia. la marginalidad, la desigualdad excesiva. la opresion y¥ 

la violencia prevalecientes. Ante este panorama. su reflexion doctrinal sobre el tema de la paz 

precisa que ésta “no se encuentra. se construve” y que no se debe entender unicamente como 

la “ausencia de violencias y derramamientos de sangre” sino como “un orden nuevo que 

comporta una justicia mas perfecta entre los hombres” (n.14) Y aunque reconoce que “la 

violencia no es ni cristiana ni evangélica™ (n.15), al dirigirse a quienes “ponen su esperanza en 

la violencia” para remediar ja injusticia dice: 

Si bien es verdad que la insusrecccién revolucionaria puede ser 

legitima en el caso “de tirania evidente v prolongada que atentase 

gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase 

peligrosamente el bien comun del pais’, ya provenga de una persona ya 

de estructuras evidentemente injustas. también es cierto que la violencia o 

“revolucién armada” generalmente “engendra nuevas injusticias. 

introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas: no se puede 
234 combatir un mal real al precio de un mal mayor. + 

Tejiendo el revés de la trama, se acumulan las “otras historias”. Asi. cuando en Roma 

estaba reunido el Concilio II, la jerarquia catélica de la Repttblica Dominicana apoyaba a los 

militares artifices del golpe de estado que derrocé a Juan Bosch, presidente socializante, en 

septiembre de 1963; en 1963-64 en el sur de Brasil, numerosos sacerdotes con el visto bueno 

> La Iglesia en la actual transformacién de América Latina a la luz del Concilio. Justicia, n..3. 
24 7. 

Ibidem, . Paz, n.19.  
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de sus obispos participan en marchas contra el gobierno de} presidente Jodo Geulart, “por fa 

defensa de la familia con Dios y por la libertad”. Cierto. pueden justuicarse como eidsicas 

posturas preconciliares si no. fuera porque los ejemplos continuan: en 1966. el arzobispo de 

Buenos Aires, bendecia el golpe de estado encabezado por el general Ongania y en 1976. a 

pesar de los asesinatos de religiosos. catequistas y hasta de un obispo que bablan temado 

partido por las “clase peligrosas”, Monsefior Tértolo capellan del ejérettu “ilezé a exaltar 

accion purificadora del ejército que liberaba al pais de la subversion’. 

De todos modos. el espiritu de Medellin propone como unico camino para los 

catolicos. seguir la Doctrina Social de la Iglesia para resolver los problemas de Latinoamérica. 

por encima del capitalismo liberal y el marxismo, Doctrina que es considerada insuificienie. 

especialmente por los tedlogos de la liberacién. y que bien pucde ser complementada por el 

andlisis marxista. Y sobre este punto. los hermanos Boff aclaran que: 

En la teologia de 1a liberacién el marxismo no es nunca tratado por si 

mismo, sino siempre a partir y en funcién de los pobres. Situado 

firmemente al lado de los humildes. el tedlogo interroga a Marx: “Que 

puedes decimos wi de la situacién de miseria y de los caminos para su 

superacion?”. Aquf se somete al marxista al juicio del pobre y de su 

causa. y no lo contrario.~° 
* 

En Brasil. el golpe de estado del 1° de abril de 1964 implanta un modelo autoritanio que 

acaba con el proyecto de Estado “integrador” y de desarrollo nacional autonomo propuesto 

por Getulio Vargas a principios de los cincuenta y seguido por sus sucesores . El gobierno de 

los generales tenia claro sus objetivos: 

Controlar a los comunistas, contener la inflacion y ejecutar las 

necesarias reformas para propiciar el desarollo econdmico y politico de la 

nacién fy para ello dedicara] todos los esfuerzos legales e ilegales [...] 

para desestructurar y aniquilar iniciativas, movimietnos y organizaciones. 

ya fueran estos de cardcter institucional reivindictivo o ideoldgico. 

siempre que se considerarse la posibilidad de que pusieran en riesgo los 

intereses prioritarios de! nuevo proyecto politico y econémico.””’ 

  

n + ; -s . a 
25 A Rouquié, América Latina. Introduccién al Extremo Occidente. p. 243. 

2 . : ae 

26 Boff,L. y C. Boff. Como hacer Teologia de la Liberacion. p. 40. 

®7 Prestes, E. M.. La (glesia y los movimientos sociales en Brasil actos y fragmentos de sumision y redeidia, 
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 Por supuesto. que la supresién de los movimientos populares era la cldusula niimero 

uno para la “seguridad nacional”. Para ello habia que eliminar, neutralizar o desvirtuar todo 

aquello que pudiese mantener con vida a esos movimientos. 

El régimen militar rectén implantado exigié no sélo la expulsion de la 

vida politica brasilefia de los grupos de izquierda y de los nactonalistas 

intransigentes, sino también de todos los que no concordaban de algtin 

modo con sus principios y objetivos. 228 

Y comienzan los encarcelamientos y el exilio para muchos. La lista es larga. entre ellos 

Josué de Castro, Celso Furtado y, por supuesto, Paulo Freire. Se encarcela a los dirigentes det 

Movimiento de Educacién de Base-MEB y a integrantes de las diversas ramas de la Accion 

Catélica, especialmente los de la Juventud Universitaria Catdlica.-JUC que con los grupos de 

la Juventud Agraria Catdlica-JAC, de la Accién Catélica Obrera-ACO, y de la Juventud 

Independiente Catdlica- JIC fueron radicalizando sus posiciones y alejandose de las posturas 

sostenidas por la jerarquia catdlica. Como resultado, algunos elementos de la JUC se unieron a 

la Unién Nacional de Estudiantes-UNE, y otros constituyeron una organizacién independiente. 

Accién Popular, que se convirtid en uno de los principales movimientos de izquierda en 

Brasil.7”? 

Los obispos nordestinos, especialmente Dom Helder Cémara.”” destacaron por sus 

enfrentamientos con el régimen de facto. En ese clima de represién, las Comunidades 

Eclesiales de Base-CEBs se reproducen como los tnicos espacios posibles en los cuales se 

encuentra refugio para defenderse de la agresién sistematizada. El caso de Brasil fue -y sigue 

: 231s . . . . 
siendo™'- importante ya que la Conferencia Nacional de Obispos es la mds numerosa de 

28 Ibidem., p. 116. 
29 Ibidem, p. 104. Cf Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latinam , pp. 234 y ss. 

230 Para sus datos biograficos consultar E. Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina, pp. 288-292. Muy 

recomendable todo el capitulo “Los ministerios en la hora presente” que explica la actitud de los obispos y 

sacerdotes comprometidos con “la lucha de la liberacién de un pueblo pobre” y describe organizaciones como 

Sacerdotes para el Tercer Mundo de Argentina, Golconda en Colombia, ONIS en Pert y las experiencias de 

Gregorio Lemercier e [van Illich en México. 
3 “Actualmente 1a Comisién Pastoral de Ja Tierra trespalda al movimiento de los sem terra, cuyo lider Jodo 

Pedro Stedile conocié precisamente en México a Francisco Julido creador de las /igas camponesas de los sesenta.
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América Latina y muchos de sus integrantes son progresistas y entre los que se encuentran 

destacados tedlogos de la liberacion; también las CEBs son las mas numerosas. Sin embargo. 

no son los tinicos y para mayor informacién se puede consultar la obra de Enrique Dussel 

sobre la historia de la Iglesia en América Latina que trata con minuciosidad estos aspectos.”* 

En el Encuentro Nacional del movimiento sacerdotal ONIS celebrado en julio de 1968, 

en Chimbote (Pert), Gustavo Gutiérrez se refiere en su conferencia a “una nueva manera de 

hacer teologia [...] como reflexion critica de la praxis histérica [que da lugar] a una teologia de 

la transformacién liberadora de la historia de Ja humanidad’”’, Asunto sobre el que 

profundiza en una reunion posterior en Francia donde expone sus “Notas para una Teologia de 

4 , ae . me - ss + 

Y asi se inicia el periodo de formulacién de esta expresidn eclesial la Liberacién”.” 

latinoamericana. 

Los setenta se transforman en el imperio de la “Seguridad Nacional” y obliga a una 

didspora de conciencia. Asi , Paulo Freire se refugiara en Chile, de donde también tendra que 

salir cuando el gobierno del presidente Salvador Allende es aniquilado en septiembre de 1973. 

El afio anterior en Uruguay, con el apoyo del Congreso y de la oposicién el gobierno de Juan 

Marfa Bordaberry declara el “estado de guerra interna” para combatir al clandestino 

Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros. La ofensiva de las fuerzas represoras se lleva 

de paso a Ja “fragikdemocracia uruguaya”.”** 

Peri, 1975, Velasco Alvarado es derrocado por los comandantes de las Fuerzas 

Armadas; Argentina, que desde el derrocamiento de Domingo Peron en 1955 hasta 1983 

estuvo practicamente -salvo cortos periodos de gobiernos civiles- bajo la “tutela” militar. Pero 

cuando el 24 de marzo de 1976, los militares vuelven a tomar el poder, se instaura un estado 

  

Vid, D. Pignotti. y P. Ortiz “Los ‘sem terra’ de Brasil, tras la experiencia de fos zapatistas: Esto va estallar, 

como en México” y Roval, R. “Sostenido en el Congreso por los grandes latifundistas, ef presidente Cardosos e 

niega a realizar la reforma agraria”. 

22 Por ejemplo, a diferencia de Brasil donde la mayoria de los enfrentamientos de los sacerdotes son con el 

Gobierno, en Argentina lo son contra la propia Jerarquia; esto ultimo es casi una generalidad en esos afios de 

cambio en que el que el presbiterado catélico -particularmente los jovenes- se encontré con la disyuntiva de ser 

“hombres de Iglesia” 0, en su dimensién misionera. “hombres del mundo” que ponen sus preocupaciones 

ministeriales al servicio de la sociedad. 

* Gutiérrez, G., Teologia de la Liberacidn. Perspectivas, p. 72. 

24 Dussel, E., Teologia de la Liberacién, p. 102., 

338 Rouquié, A., América Latina. Introduccién al Extremo Occidente, p. 294.
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de terror que pretende atacar la subversién en la raiz. deteniendo, torturando y asesinando a 

todos aquellos “sospechosos” de subversidn directa 0 indirecta: se inicia la “guerra sucia”. 

En Centroamérica, la Asamblea Nacional de El Salvador decreta en 1972 el estado de 

guerra ante la violencia politica y el resurgimiento de la guerrilla. Guatemala se ve envuelta en 

el terrorismo de grupos paramilitares tanto de extrema derecha como de izquiera. En 

Honduras, 1972. el presidente Ramon Ernesto Cruz es derrocado por un golpe de estado 

dirigido por el Gral. Lopez Arellano. En Nicaragua el Frente Sandinista de Liberacion lucha 

contra Anastasio Somoza. Etcétera... 

De ahi, que Puebla dedique el capitulo Il de su documento conclusivo a la Vision 

Socio-Cultural de la realidad de América Latina, en el que externa su afliccién v dolor por la 

creciente brecha entre ricos y pobres, donde “el lujo de unos pocos se convierte en insulto 

contra la miseria de las grandes masas”, situacién que catalogan de “pecado social” sobre todo 

porque sucede en paises “que se llaman catélicos” y que no parecen ver los rostros de nifios. 

jévenes. ancianos, indigenas, campesinos, obreros, subempleados y desempleados en los 

cuales se refleja la pobreza, la frustracién, la marginacion, la explotacién y la injusticia (nn. 

28-39). En estos paises, sefialan, a la angustia producida por la permanente violacion de los 

derechos humanos fundamentales se suma “la angustia surgida por los abusos de poder. tipicos 

de los regimenes de fuerza” que reprimen a las orgawizaciones de obreros, campesinos y 

sectores populares, que no permiten la participacién ciudadana (n.44). Agregan que tanto las 

ideologias marxistas como la de Seguridad Nacional han contribuido a la violencia (nn. 48. 

49) 

Sin embargo, en ese recuento de rostros que llaman a “compartir las angustias” (2.2.) 

no aparece Ja referencia a los propios miembros de la Iglesia amenazados. calumniados. 

intimidados, vejados, perseguidos y asesinados por ejercer una pastoral “que hiere a los duefios 

. +23 
del poder, y entonces viene la venganza”. 6 

  

= 
26 palabras de Adriano Hypdlito, obispo de Nova Iguacu, Brasil, que en septiembre de 1976 fue secuestrado yv 

abandonado -desnudo, pintado de rojo y atado de pies y manos- en una calle de Rio de Janiero. También, dos 

obispos Pedro Casalddliga de Mato Grosso y Tomas Balduino de Goias (y presidente del Consejo Indigenista 

Misionero-CIMI) fueron acusados piblicamente -se transmitié por TVGlobo- por el arzobispo de Diamantina 

de trabajar para la implantacién del comunismo en Brasil, ademas de las dificultades. problemas y crificas 

cotidianas. En Argentina, el “accidente” en que murid el obispo de La Rioja, monsefior Angelelli: 1a acusacién - 

comin, por cierto- de subversivo que preparaba la guerrilla traficando armas y personas con el Chile de Salvador
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Sin embargo, no aprueban ciertas experiencias que han nacido como respuesta a tal 

estado de cosas; por ejemplo, respecto a Ja “Iglesia popular, que nace del Pueblo”, opinan que 

aparte de lo “poco afortunado” del origen que se le sefiala -ya que la Iglesia “nace siempre de 

una primera iniciativa desde arriba’- el adjetivo popular establece una diferencia con [a otra 

Iglesia que califican de “oficial o institucional, [y] a la que se acusa de alienante™: por lo tanto 

concluyen que “Esto implicaria una division en el seno de la Iglesia y una inaceptable 

negacion de Ja funcién de la jearquia”. Respecto a la cuestién de la Teologia de fa Liberacidn, 

no se la menciona en las Conclusiones porque la unica referencia que aparecia en el texto de la 

Comision 6, sobre evangelizacién, liberacién y promocién humana, después de varios cambios 

termin6o por votarse para que se suprimiera v eso que la tercera redaccion ya habia omitido ta 

expresion “teclogia de la liberacién” y en su lugar aparecia “una reflexion teolégica sobre la 

liberacién”.?” En cambio, se avala el trabajo que vienen desarroilando las CEB’s y se alienta 

su formacién. Posteriormente especificaré las caracteristicas de estas manifestaciones que 

cumplen un papel importante en la formacién de una identidad sensible a la participacién 

activa por el cambio estructural y, por ende, componente esencial del desarrollo de los 

proyectos referidos a las radios educativas, populares y comunitarias. 

  

Allende que se Je imputé a Arturo Paoli, Hermano del Evangelio, que debié abandonar Argentina y refugiarse en 

Venezuela. Vid, Cabestrero, T., Didlogos sobre lavtglesia en América Latina, entrevistas con Sergio Méndez 

Arceo, Gustavo Gutierrez, Juan Luis Segundo, Segundo Galilea, Tomas Balduino, Fernando de Brito, Adriano 

Hypolito y Arturo Paoli. 
37 Bt parrafo en cuestién decia: “Nos alegra también que la evangelizacion se venga beneficiando de los aspectos 

constructivos de una reflexién teolégica sobre la liberacion, tal como surgié en Medellin”; fue redactado por los 

arzobispos Hélder Camara y Alfonso Lépez Trujillo (Colombia) y si bien se aludia solamente a los “aspectos 
constructivos” la mayoria de Obispos considerd que se prestaba a interpretaciones ambiguas lo que significaria 

_ un respaldo a Ja teologia de !a liberacién en su conjunto. Vid, Kloppenburg, B., ob.cit., pp. 30-31. 
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7. Iglesia y Liberacién 

La ventana abierta por Juan XXUD*, al convacar el 11 Concilio Vaticano (1962)*?”, no 

solo dejé paso al aire fresco sino que se cold un violento ventarrdn que trajo como consecuencia 

una pugna en la Iglesia, entre los tradicionalistas y los progresistas, entre quienes se oponen al 

cambio y quienes luchan por introducirlo, entre quienes se escandalizan por las reformas”” y 

quienes las entienden como signos de apertura y de mayor acercamiento y comprension 

respecto a las necesidades terrenas de los fieles. La participacién de alrededor de tres mil 

obispos”" y mas de seiscientos expertos tedlogos, permitié un contacto revelador de las 

distintas realidades que el mundo catdélico significaba en esos momentos y de sus posibilidades 

futuras. 

Al clausurarse el Concilio el 8 de diciembre de 19657, ya se vislumbraba la aparicion 

de una enciclica sobre los aspectos sociales presentados en la mesa de discusiones. 

principalmente por Jos representantes latinoamericanos, y que escasamente se reflejaron en las 

resoluciones del Vaticano I. El 26 de marzo de 1967, Paulo VI promulg6 la Populorwmn 

progressio.° En ella, se abandona la defensa incondicional de ia propiedad privada y, en 

cambio, se asienta que para superar el atraso de los paises pobres es necesario llevar a cabo 

transformaciones radicales, entre ellas la reforma agraria. Expresa que la propiedad privada "no 

es para nadie un derecho incondicional y absoluto" para disfrutar de manera exclusiva de los 

  

238 Interesante consultar sus enciclicas Mater et Magistra (1961), sobre aspectos sociales; y Pacem in Terris 

(1963), sobre la paz mundial. 

° Para tomar en cuenta la posicion de que se traté de un Concilio ideolégico que utilizo los cambios religiosos 

con fines politicos, Cf Ferraro, J. "La orientacién politica de los cambios religiosos del Vaticano U". 

Teologia de la Liberacidn {Revolucionaria o reformista?, pp. 47~ 56. 

240 a todernizacion del culto catélico: cambio de ritual en Ja distribucién de los sacramentos, con una orientacion 

més comunitaria; introduccion de los idiomas locales en Ja liturgia, en lugar del latin; mayor énfasis en fa lectura 

de la Biblia; incorporacién de musica autéctona. Ecumenismo: reconciliacién con los demas cultos, didlogo con 

los ne creyentes, renuncia a las excomuniones y a la condena de los heterodoxos. ~ 

241 De Latinoamérica asistieron 601 obispos (22.33% del total); un cardenal, Antonio Caggiano de Argentina, sé 

encontraba en la mesa de Ia presidencia. Vid. Dussel, E. Historia de la Iglesia en América Latina, Coloniaje v 

liberacién (1492-'973), p. 221. 

242 yan XXIII muri6 a casi un afio de fa apertura del Concilio, el 3 de junio de 1963. por lo tanto a su sucesor 

Pablo VI le correspondio 1a clausura del mismo. 

™3 fasta ese momento, "[...] la més progresista de todas las que salieran de la pluma de un Papa”, segtin 

Grigulévich, J., La Iglesia catdlica y el movimiento de liberacién en América Latina, p.333.
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bienes y servicios que sobrepasan las necesidades individuales, mientras que una mayoria 

carece de los satisfactores minimos. 

Al buscar la actualizacién de la Iglesia -una puesta al dia (aggiornamento) para 

recuperar el terreno perdido-, el Concilio legitimé algunas experiencias progresistas que ya se 

realizaban, y desencadend una dindmica de reformas en las estructuras eclesidsticas de las 

iglesias periféricas. Esta dinamica llegé mas alla de lo previsto. 

A su regreso de Roma, los obispos latinoamericanos desarrollaron un programa para la 

aplicacién nacional del Concilio; sin embargo, la materializacién se dara mas bien a nivel 

continental, precisamente a raiz de la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano celebrada en Medellin en 1968 y considerada como la asamblea de los 

expertos e intelectuales catélicos progresistas, donde el trabajo de las comisiones de redaccién 

fue decisivo para romper con: 

[L..] ofreciendo proféticamente el sentido comun y la necesidad 

sentida de sectores avanzados (en su tiempo) anyinciando en términos 
« os 4 

generales su “propio” proyecto [...] as 

El documento de Conclusiones”” refleja la participacién e influencia de jos expertos e 

intelectuales catélicos progresistas en las comisiones de redaccién. El texto registra el nuevo 

espiritu que pasa del desarrollo a la “liberacion” (Justicia. n.3) sefiala las diversas formas de 

marginalidad (Paz, nn.2-6) denuncia la violencia institucionalizada (Paz, n.16) causada por la 

situacién de injusticia imperante, y reconoce que el movimiento de laicos tiene mayor 

transparencia de signo y mayor densidad eclesial cuando se apoya en el testimonio de equipos o 

de comunidades de fe. (Movimientos de laicos, n.12) 

La vanguardia del clero comprometido que ha elegido ese nuevo apostolado critico y 

combativo “desde y con los pobres” conforme a las nuevas prioridades de la Iglesia, tiene sus 

24 Van Der Hoff, F., “Comentarista”, en M.Concha Malo, E/ pensamiento de la iglesia en Medellin, p. 29. 

45 B} documento de Conclusiones consta de 16 capitulos agrupados en tres areas: Promocidn humana (5); 
Evangelizacion y crecimiento de la fe (4); y La Iglesia visible y sus estructuras (7). E! capitulo 16 esta dedicado a 

los Medios de Comunicaci6n Social. 
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tedlogos que reiteran “el mensaje liberador de Cristo” pero explican !a violencia estructural 

desde la perspectiva de las clencias sociales. A partir de ese andlisis. unos refuerzan su accién 

de concientizacion de los fieles con miras a una liberaci6n pacifica, pero para otros esa teologia 

liberadora no sdlo es anticapitalista sino también revolucionaria: este camino desemboca en la 

opcién por el socialismo. En todo caso, Ja radicalizacién de la praxis politica de los sacerdotes 

catélicos les lleva a la formacién, a fines de los sesenta y parte de los setenta, de movimientos 

como Sacerdotes por el Tercer Mundo, en Argentina, Cristianos por el socialismo en Chile. 

ONIS en Peri (del cual Gustavo Gutiérrez es uno de sus fundadores) y Golconda en Colombia. 

En Nicaragua, durante la revolucién sandinista (1979-1990) destaca la conducta radical de los 

“oe . : 246 : ~ 
cristianos revolucionarios.””” Acusados de subversivos recuerddn que: 

El Nuevo Testamento no condena la violencia sino que propone. como 

la suprema manera de ser hombre, un tipo de violencia: [a violencia 

profética. Esta violencia es del tipo subversivo [...] Subversion (del latin 

subvertere: poner abajo lo que esta arriba y viceversa) es. exactamente, lo ’ 

que Jesus enuncia cuando dice “Bienaventurados los pobres...Maiditos 

vosotros los ricos (Lucas, 1, 52). all 

e 

Y es que existe violencia-causa y violencia-efecto, donde la petmanente violencia 

proveniente de las minorias privilegiadas y de las fuerzas opresoras cémplices, anulan al ser 

humano en su esencia, hipotecan su futuro y los someten a regimenes de explotacién que solo 

favorece a unos pocos. La percepcién de esta injusticia Jleva a unos a tomar las armas y, 

generalmente, morir en manos de otros oprimidos (militares, policias). Por eso. la lucida 

proposicién de Paulo Freire en su Pedagogia del oprimido (Santiago de Chile, 1969) resulta 

esclarecedora porque permite razonar que, mientras: 

  

24 Consultar la interesante y documentada tesis de Lee Ahn, Nam Sup precisamente sobre !a practica politica del 

mpvimiento cristiano revolucionario en América Latina. También E.Dussel, Historia de la Iglesia en AL. pp. 

297 y ss; A.Rouquié, América Latina. Introduccién al extremo occidente, pp 232 y ss. 

mr Dussel, E. Historia de la Iglesia en América Latina, p. 271.  
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La violencia subversiva con armas educa como practica de la 

dominaci6n: el dominador sera eliminado y su lugar lo ocupara un nuevo 

dominador. La violencia subversiva profética educa como practica de la 
liberacién: el dominador sera humanizado en la liberacion del dominado 

[...] es ‘violenta’ en cuanto choca, escandaliza, molesta al que vive en la 

estructura opresora. El intento es destruir dicha estructura, no para 

aliminar al opresor, sino para humanizarlo [...] Esto significa, por 

ejemplo, mostrar el pecado de la fabricacién de armas, la falta mortal que 

significa bajar el precio internacional de las materias primas, el denunciar 

‘la buena concienca’ de los que roban millones y después devuelven 

migajas como ‘ayuda al Tercer Mundo’. Pero ademas, y por ello mismo. 

es subversiva pone abajo los valores supremos (como el valor dinero. 

prestigio, el ‘tener mas’) y exalta los valores minimos (igualdad entre los 

hombres, justicia, libertad para todos). Pero 1a mediacion no son las armas 

de hierro, pdlvora y uniformes, sino la palabra, fa pluma, ta vida 

comprometida. Ambos compromisos pueden tener la muerte por 

desenlace.”* 

Tan subversiva es la palabra, sobre todo si ocupa el aire radiofénico, que muchas 

emisoras han sido calladas en forma violenta -bombardeadas o destruyendo sus aparatos a 

punta de culatazos- o mediante amenazas. Los recursos son multiples, pero siempre efectivos: la 

ominosa lista es larga y mas adelante expongo algunos casos. 

i 

7.1. Teologia de la Liberacién 

Como sefialaba anteriormente, la década de los sesenta es fértil en movilizaciones 

populares, luchas guerrilleras, gobiernos populares 0 socialistas y de la formacion de la “nueva 

izquierda””” ; los setentas, en América del Sur, se caracteriza por las dictaduras militares que 

recurren a los métodos mas inhumanos de represién; en América Central, embiste con fuerza 

  

248 Ihidem. , pp. 272,273. ; 
2 Definida por Darcy Ribeiro, (ob.cit. pp. 242, 243) como el izquierdismo de vanguardia “integrado sobre todo 

por grupos intelectualizados de actitud radical provenientes de los sectores intermedios. desligados de las 

organizaciones partidarias [que] emprende al mismo tiempo [un] esfuerzo desalienante y proselitista con una 

toma de conciencia de las causas del subdesarrollo, lo que trae consigo Ja adopcién de una actitud francamente 

insurgente contra el orden instituido [...] Una vez despierta en ellos una percepcién critica de la realidad de sus 

paises, algunos ingresan al activismo politico-revolucionario. La mayor parte, sin embargo, se contenta con 

mantener una actitud licida y versdtil participando de la vida politica y de las actividades culturales como 

agitadores politicos, como concientizadores o como intelectuales progresistas. En cualquier caso actian como un 

fermento que da sentido y autenticidad a la vida intelectual latinoamericana porque Ia vincula a la lucha 

revolucionaria”.



el proceso insurreccional en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En esta realidad. un hecho 

singular que tiene -creo- escasos antecedentes en la historia latinoamericana”’”’, es fa 

substancial concurrencia de sectores cristianos ~aunque aqui me refiera sdlo a los catélicos- en 

los grupos de vanguardia y las motivaciones cristianas que se aducen para justificar su 

participacién en sucesos insurreccionales. Esta “aparicién de la religtosidad popular como 

factor de movilizacion” se da en paralelo al surgimiento de la teologia de la liberacion que: 

Es la reflexion cristiana que surge a partir de la practica de liberacién 

que asumen importantes sectores cristianos de vanguardia -laicos, 

sacerdotes. religiosas e incluso obrspos- y de la participacién que van 

teniendo en forma creciente las poblaciones cristianas. 

EI nacimiento de la Teologia de la Liberacién (expresién del derecho de los pobres a 

pensar su fe?) como reflexion latinoamericana, puede fijarse en la conferencia pronunciada”’ 

por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez (Lima, 1928) en el encuentro nacional del 

movimiento sacerdotal ONIS 7‘ en Chimbote. Pert (julio de 1968) y que sirvid de base para su 

libro Teologia de la liberacion; en él. explica su concepcidn de la teologia como una reflexion 

critica no tnicamente de caracter epistemolégico sino que, ademas. se ocupa de Ids 

condicionamientos econémicos (enjuicia el desarrollismo de la CEPAL) y socioculturales: 

igualmente. va mds alla del ahistoricismo del pensamiento cristiano tradicional cuando sefiala: 

  

259 Por supuesto existen ejemplos de posiciones individuales (Hidalgo y Morelos en México, Fray Luis Beltran 

que fragua los cafiones del ejército de San Martin ) pero me parece que la religiosidad se habia encaminado mas 

bien a frenar los procesos de movilizacién y lucha que a impulsartos. 

41 Dri, R., “La Teologia de la Liberacion”, pp. 19-120. 
2 Gutierrez, G., Teologia de la liberacién. Perspectivas. p. 22. 

253 La conferencia reelaborada en inglés (Notes on theology of liberation) se presenté en la consulta sobre 

“Teologia y desarrollo” organizada por SODEPAX en noviembre ¢ 1969, en Cartigny, Suiza; la versién en 

espafiol (Hacia una teologia de la liberacién) se publicd en Bogota, en 1971. Vid. Gutierrez, G.. Teologia de la 

liberacién. Perspectivas, p. 15. 

254 Esta Oficina Nacional de Investigacién Social-ONIS, se organizé en Lima y por regiones en las provincias, en 

1968, para responder a las inquietudes de sacerdotes peruanos cada vez mas conscientes de su papel respecto a la 

injusticia y pobreza que sufre el pueblo. Vid. Dussel, E., Historia de la Iglesia en América Lanna, pp. 399-311: 

también, Lee Ahn, N.S.. Un estudio comparativo de la practica politica del movumiento cristiano revoluctonario 

en América Latina, pp. 61-63.
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Si el compromiso, en efecto. de la comunidad cristiana reviste formas 
diferentes alo largo de historia, la inteligencia que acompaiia las 

vicisitudes de ese compromiso se renovara continuamente y tomara en 

cierto modo, senderos inéditos. Una teologia que no tenga mas puntos de 

referencia que "verdades" establecidas de una vez por todas -y no la 
Verdad que es también Camino- sdlo puede ser estatica y, a fa larga. 

estéril.*” 

Ademas, se trata de una relectura del Evangelio a partir de fa solidaridad con los pobres 

y los oprimidos, de una teologia de salvacién en unas condiciones concretas, histéricas y 

politicas, de una reflexién a “partir de la praxis del hombre” que se compromete a vivir la fe en 

el compromiso liberador, de una teologia que va mas alla de “pensar el mundo”. Esta teologia 

se nutre del pensamiento aleman, particularmente de Ernst Bloch, autor de El principio 

esperanza, y de Jiirgen Moltmann?”®, autor de Teologia de la esperanza. 

A fines de los sesenta y principios de los setenta, esta reflexién teoldgica liberadora 

convive con un enfoque innovador para explicar la situacién latinoamericana en relacién al 

desarrollo y expansién de los grandes paises capitalistas: la teoria de la dependencia. 

Dependencia y liberacién son términos correlativos. Un andlisis de la situacion de dependencia 

leva a buscar sacudirse de ella. Pero al mismo tiempo, !a participacién en el proceso de 

liberacién permite adquirir una vivencia mas concreta de esa situacién de dominaci6n. percibir 

su densidad, y lleva asdesear conocer mejor sus mecanismos; permite también poner de relieve 

jas aspiraciones mds profundas que estan en juego en la lucha por una sociedad mas justa.7*? 

Para Gustavo Gutiérrez la teoria de la dependencia permitio un analisis mds receptivo 

que el marxismo tradicional, porque denuncia ante todo al imperialismo que se ejerce por medio 

de gobiernos nacionales corruptos 0 represivos que actian en contra de su propio pueblo para 

favorecer la dominacion capitalista. 

  

55 Gutierrez, G., Teologia de la liberacién. Perspectivas, p. 69. 

6 Junto con Johann Baptist Metz, Helmut Gollwitzer, Dorothee Sélle y Jan Lochman construyen, en [a 

Alemania postbélica, los fundamentos de la ‘eologia politica para “cristianizar la existencia politica de las 

Iglesias y de los cristianos"; por su refacién con las expectativas y experiencias de grupos activistas y 

movimientos populares de los paises europeos, esté emparentada con la teologia latinoamericana de !a liberacion. 

guardando las diferencias respectivas. 
Cf. Moltmann, J., "Teologia Politica y Teologia de la Liberacidn, pp.258-270. 

7 Ibidem. p.127.
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Por su parte. Leonardo Boff -franciscano brasilefio- sefiala que antes de que hubiese 

tedlogos de la liberacién ya habia obispos, laicos y comunidades comprometidos con los 

procesos de concientizacién y liberacién. 

La practica de la liberacién y la teologia que la acompafia no son 

hechas desarticuladamente, como si fuesen cualidades subsistentes en si 

mismas [...] son expresién de un modelo de Iglesia que ha tomado en 

serio la opcién preferencial por los pobres: la Iglesia Popular.7*8 

Su tema central es la eclesiogénesis -la génesis de la Iglesia Popular-, relacionada con 

las comunidades eclesiales de base -CEBs™*” que se incrementaron aceleradamente en Brasil a 

partir de los planes de pastoral global elaborados por la Conferencia Episcopal Brasilefia, de las 

corrientes de los catequistas populares y del Movimiento de Educacién de Base - MEB. En 

este caso, se dio un trabajo conjunto entre [a religion institucional y la popular. En cambio, el 

escenario centroamericano era diferente. 

“ 

En Nicaragua [...] Guatemala y El Salvador, no era la Conterencia 

Episcopal, ni tampoco son fuertes grupos minoritarios de obispos. sino la 

jerarquia individual, religiosos y clérigos y, sorprendentemente, gran 

numero de comunidades de base y catequistas, quienes surgen como 

dirigentes de la lucha contra la represion y 1a injusticia. y quienes. a su 

vez, son en muchas ocasiones asesinados en su esfuerzos por lograrlo.°*" 

En ese clima propicio se originaron corrientes radicales tales como el grupo chileno de 

Cristianos por el Socialismo” -durante el gobierno de a Unidad Popular- y, en Nicaragua. ei 

  

58 Roff, L., ¥ la Iglesia se hizo Pueblo, p. 22. 

259 Folesial: referido a todos los miembros de la Iglesia, la jerarquia y los fieles, a la conciencia y la practica de 

los cristianos y sus comunidades. Vid. Concha Malo, M. et al., La participacién de los cristianos en el proceso 

popular de liberacién en México, p.18. 

Base: “significa pueblo pobre, oprimido y creyente; razas marginadas, clases explotadas, culturas despreciadas”. 

Vid. Torres, S., Teologia de la Liberacién y Comunidades Cristianas de Base, p.134. 

También denominadas “comunidades cristianas de base" o "comunidades cristianas populares” 

2 Vid infra, 7.2. Educar para la libertad. : 

51 Reilly, C., “Populistas religiosos en América Latina”, p. 201. 

262 Cf Lee Ahn, N.S., "El caso de los cristianos por el Socialismo (CPS)", en Un estudio comparativo de ta 

practica politica del movimiento cristiano revolucionario en América Latina, pp. 129-151.



  

Movimiento de los Cristianos Revolucionarios.°° En este ultimo caso. el Vaticano debis 

enfrentarse a una posici6n extrema que subordinaba la religion a la accién politica y que no 

pretendia encontrar una justificacién en el Evangelio sino repensar su fe. Después de la caida de 

Somoza, en 1979, en medio de ataques al arzobispo y su clero se insté a los cristianos a que 

abrazaran Ja causa revolucionaria. Las figuras principales de este movimiento que se oponia a la 

iglesia institucional apelando a un Dios de los pobres, eran tres sacerdotes y ministros de 

estado: Miguel de Escoto, de Asuntos Extranjeros; el poeta Emesto Cardenal. de Asuntos 

Culturales, y su hermano Fernando, de Educacién. En 1986, de Escoto realizé un largo ayuno 

un viacrucis por la paz; con ello llamé a los creyentes a la “insurreccién evangélica". Juan Pablo 

II se opuso vigorosamente a lo que consideraba una subordinacion de la religidn a un poder 

politico -aunque éste fuera revolucionario- y opté por apoyar al cardenal Obando y Bravo para 

afirmar y mantener la unidad de la Iglesia. Durante su visita a Nicaragua, en marzo de 1983. 

entré en conflicto abierto con !a Iglesia Popular y en Managua llamo “a fa disciplina al clero 

descarriado y a los fieles nicaragiienses divididos entre su fe y su credo sandinista”.-” 

A pesar de !a fuerte tensién provocada por estas corrientes y las presiones ejercidas 

particularmente contra Leonardo Boff (convocado en Roma para explicar sus escritos, en 

septiembre de 1984), el Vaticano suavizd su proceder ante la posicién de los obispos - 

especialmente los brasilefiose y el clero progresista. El sinodo de obispos latinoamericanos 

reunido en Roma a finales de 1985, mostré con toda claridad que los obispos de continente no 

estaban dispuestos a condenar de modo global a la teologia de la liberacion”© 

Lo anterior es apenas un esbozo de esta corriente que despierta sentimientos encontrados 

y es considerada por algunos tedlogos como una manifestacién que tiene mucho mas de 

liberacién que de teologia. Pero, su espiritu en mayor o menor medida fia permeado muchas 

conciencias relacionadas con proyectos de comunicacién, especificamente en radio coopero en 

el transito del enfoque educativo al popular. En ello, también influyeron otras manifestaciones 

como el método pedagégico de Paulo Freire y el Movimiento de Educacién de Base-MEB en 

* Brasil, en que se aplicé, y a los cuales me refiero a continuacion. 

  

28 thidem, pp. 244-283. _ 
Ss Rouquié, A., América Latina. Introduccién el Extremo Occidente, p. 254. 

265 Touraine, A., ob.cit., p. 115.
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7,2. Educar para la libertad 

Antes de la Teologia de la Liberacién nacido, en la capital del estado brasilefio de 

Pernambuco, el movimiento de cultura popular que desarrollé un programa de alfabetizacion 

asociado a una toma de conciencia politica. Con el apoyo de Miguel Arraes, alcalde de Recife y 

luego gobernador de ese estado nordestino, Paulo Freire”** comenzé en los sesenta su programa 

de educacién como practica de la libertad. 

El método desarrollado por Freire para la alfabetizacién de adultos revoluciono el 

concepto de ensefianza tradicional; en 1961 se alfabetizaron con el nuevo procedimiento a 300 

campesinos en Angicos, estado brasilefio de Rio Grande del Norte, en tan solo 40 horas. 

Incorporado al Plan Nacional de Alfabetizacién de Brasil se proyectaba alfabetizar a cinco 

millones de adultos en dos afios. El momento era propicio para la adopcién de una metodologia 

que perseguia una toma de conciencia liberadora. A las multiples ediciones de La educacion 

como practica de la libertad 267 siguid otro éxito: Pedagogia del oprimido?* En este ultimo. 

Freire desarrolla el concepto de concientizagdo que parte de la experiencia personal del 

campesino respecto a su realidad, dejando de lado el concepto bancario de la educacion que 

depende del conocimiento almacenado en libros elaborados por expertos que comprenden poco 

o nada el mundo del lector. 

Asi, a través de los “circulos de cultura” no sélo se aprendia a leer y escribir sino que. 

al hacerlo, el estudiante iba adquiriendo conciencia de su propia identidad y de su participacion 

en la historia; de ese modo, la alfabetizacién constituia la entrada del educando a una dimension 

mas amplia; con ello, se estaba construyendo una educacion como practica de la libertad: 

aprendian a leer palabras haciendo la relectura del mundo”, tal como comprob6 Paulo Freire 

cuando presencié una sesién del “circulo de cultura” de la Comunidad Segundo Montes”. 

durante su viaje a El Salvador en julio de 1992. Ahi, en el novisimo asentamiento. 

excombatientes y exiliados levantaban con sus manos y su voluntad una manera nueva de Vivir. 

por eso: 

  

26 Brasilefio, nordestino, pedagogo de Ia liberacién (1922-1997). 

267 1a edicién en portugués es de 1967; en México, Siglo XXI la publica en 1971. 

268 En 1969 se publica en Chile una edicién incompleta; en 1969 se edita completa en ipglés por Harvard 

University; en México, Siglo XXI la presenta en 1972. 

28 Vid infra, 8.1.4. Guerra, politica



persiste la referencia al método de Freire aunque falta saber mas acerca de los alcances del 

proceso liberador y, sobre todo, si el alfabetizado logra transformarse en autor y testigo critico 

de su historia. Sin embargo. por esa extendida y continua alusidn al pensamiento de Freire. me 

parecié apropiado encabezar este apartado con una frase representativa de su pensamiento y que 

constituye también una bandera para la lucha, atin vigente, para conquistar la utopia de su 

significacion. Esta permanente actualidad del pensamiento expuesto por cl pedagogo brasilefio 

El aprendizaje de la escritura y de la lectura de la palabra. que hacian 

en la comprension del discurso. emergia o formaba parte de un proceso 

mayor y mas significativo: el de aumir su ciudadania. el de tomar la 

historia en las manos.””” 

En todos los fundamentos de las experiencias radiofénicas educativas que he revisado, 

se explica porque: 

a 

educacién liberadora impregnaron las resoluciones de la I] Conferencia del CELAM. en 

Medellin. Las ONG's relacionadas con la educacién y la comunicacion, apoyaron los proyectos 

que se fueron presentando como respuesta a las recomendaciones del apartado dedicado a los 

Mas que un método, se trata de una concepcidn pedagdgica integral 

que, por los valores en que se sustenta, responde a profundos anhelos de 

todas las personas, principalmente de sus destinatarios. “las oprimidos”. 

Freire induce al adulto a leer y a escribir, ayudandole simultaneamente a 

aprendér a leer el mundo y a escribirlo con sus acciones transformadoras; 

amplia el sentido de la alfabetizacion hasta hacer que abarque. en su 

capacidad simbdlica, la totalidad de las relaciones del alfabetizado con la 

naturaleza, la cultura y los demas. Al hacerlo. moviliza al adulto por el 

camino de su liberacién, ahondando su conciencia respecto a sus 

condiciones de vida y a sus posibilidades de superacién: asi ésta se va 

constituyendo en sujeto, no objeto, de su propio desarrollo. Este 

desarrollo no consiste sdlo en la capacidad de producir sino en un proceso 

de humanizaci6n que parte de la toma de conciencia de la realidad 

personal y de la comprensién del mundo, y avanza hacia constituir con 

otros un “sujeto colectivo”, hacia la organizacién de acciones comunes y 

la interiorizacion y el manejo del nuevo poder que de ello resulta.””' 

El espiritu de la Teologia de la Liberacion y del método de Paulo Freire para una 

* 

27° Freire, P., Pedagogia de la esperanza Un reencuentro con la Pedagogia del oprimido, p.190. 

m Latapi Sarre, P., “Paulo Freire: in memoriam”, p. 46. 

 



  

medios de comunicacién social, en el documento final de la Conferencia.”””’ Esto no quiere 

decir que los cambios fueron automdticos y en todos lados por igual. La resistencia a las 

propuestas generadas en esa reunion no se dejaron esperar; sin embargo. fue inutil tratar de 

reprimir a los espiritus libres que tomaron al pie de la letra las recomendaciones. Para confirmar 

esa apreciacién estan los hechos, no sélo palpables en el ntimero en si de radios populares y 

educativas en América Latina sino fundamentalmente por la consolidacién de un pensamiento- 

accién que trabaja en las ondas hertzianas por un proyecto de vida concreto, mas humano. mis 

respetuoso de las diferencias, mas integrador, mas...esperanzador. 

Al mismo tiempo, la Iglesia brasilefia impulsa el Movimiento de Educacién de Base - 

MEB, que asume una linea programatica apoyada en ef mdétodo Paulo Freire; esta situacion 

también sirvid de impulso para que jovenes estudiantes de la Juventud Universitaria Catélica- 

JUC, ‘formaran Accién Popular en 1962; su lider, Vinicius Caldeira Brant, fue elegido 

posteriormente para dirigir la Union Nacional de Estudiantes -durante el régimen militar, como 

tantos otros, sufrid torturas y vejaciones-."” A raiz del golpe de 1964, estas actividades se 

cancelan; Freire es detenido y luego emigra a Chile donde perfecciona su metodologia. 

El MEB se crea por un convenio entre el Ministerio de Educacién y Cultura y la 

Conferencia Nacional de Obispos del Brasil, con aprobacién presidencial del 21 de marzo de 

1961. Asi se concretaban los esfuerzos de {a Iglesia brasilefia en el area de su “apostolado 

radiofénico” incentivada por los éxitos de ACPO-Radio Sutatenza de Colombia, aunque va 

habia obtenido varias concesiones en el afan no tanto de poseer las emisoras de radio sino para 

impedir que los “enemigos de la fe” las adquirieran 0 participaran en su programacion -como 

relata Ismar de Oliveira-. Los objetivos del MEB estaban encaminados a proporcionar 

educacién de base a la poblacién de las dreas deprimidas, a través de programas radiofonicos 

especiales con recepcién organizada. Se entendia por educacién de base a la alfabetizacion 

  

2? Vid. Peppino, A.M., “Iglesia y comunicacién social. II y III Conferencias Generales del CELAM, Medellin y 

Puebla", pp. 95-102. , 

Con referencia a esos jévenes que en defensa de la liberdad optaron por la lucha armada, en 1970, el 

arzobispo de Olinda y Recife, D. Hélder Camara se pronuncié adepto “de la violencia de los pacificos” pero 

respetaba con todo a los que son llevados a una opcién por la violencia armada, sobre todo los jévenes. por 

gobiernos que anulan todos [os caminos normales de manifestacion. Vid, Oliveira Soares, |. de., ob.cit, p. 274.



masiva, a la educacién sanitaria, a la instruccion agricola y a la iniciacion democratica. Para el 

funcionamiento de una Escuela Radiofénica: 

[...] bastaba un aula o un cobertizo donde se reuniesen grupos de 

hombres y mujeres, con un “monitor” (entrenado en cursos especiales de 

diez dias), un receptor (a base de transmisor con pila seca), un pizarrdn, 
cuadernos, lapiz, giz. cartillas y un farol.?”* 

Los obispos presentaron un plan quinquenal en el cual se comprometian a establecer 

15,000 escuelas radiofénicas en ese mismo 1961, pero la proyeccién result6 demasiado 

optimista. De acuerdo con los datos investigados por Luiz Eduardo Wanderley. en ese primer 

afio el total de escuelas radiofénicas lleg6 a 2,687 y el maximo alcanzado fue obtenido en 

septiembre de 1963 con 7,353; durante el periodo 1961-65 aproximadamente concluyeron 

380,000 alumnos de los cuales en 1963 lo hicieron 146.310. Las edades de estos alumnos se 

concentraban entre los 15 y 30 afios, aunque se contaba con un numero considerable de 

menores de 15 afios. Hasta los primeros meses de 196+, el MEB atendia a 14 estados (Alagoas. 

Amazonas, Bahia, Ceara, Goids, Maranhaio, Mato Grosso. Minas Gerais, Para. Paraiba. 

Pernambuco, Piaué, Rio Grande do Norte v Sergipe) y al territorio de Rondénia. Los programas 

os «gr 2 . 275 
de educacién de base se transmitfan por 25 emisoras.”"” 

El sistema radiofénico mantenido por la Iglesia al servicio def MEB tenia caracteristicas* 

generales similares en todo el pais. si bien en cada sistema y cada equipo local perduraban 

sesgos propios del] entorno. Esta relacién entre emisoras y MEB desarrollé el grado de 

conciencia politica de los responsables de la radiodifusién, asi el Secretariado Nacional de 

Opinién Publica procuré incentivarla en las reuniones que promovian por el pais. especialmente 

en los dos grandes encuentros realizados en 1968. 

El Primer Encuentro Inter-regional del Sector de Radiodifusion (Manaus, abril 29 a 

mayo 1°), discutieron temas como “la radio como instrumento de Evangelizacién”, “radio y 

educacién” y “radio y liturgia”. La descripcidn de las actividades de cada emisora en estas tres 

2” Ihidem, p. 257. . 
5 Wanderley, L.E., Educar para transformar. Petropolis, Vozes, 1984. pp. 59-60, apud Olivetra Soares. I. de. 

ob.cit., pp. 257-258.. 
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areas dieron cuenta del compromiso de sus directores y programadores con la promocidn de las 

comunidades; también, criticaron el centralismo del MEB que desde Brasilia imponia 

contenidos que no respondian a la realidad de las comunidades de la region norte y ademas 

nombraban coordinadores locales sin la anuencia de los grupos interesados. por lo que los 

educadores populares de la Amazonia amenazaron independizarse del comando nacional. E} 

Segundo Encuentro (Olinda, Recife. mayo 30 a junio 2), se caracterizo por los debates entre 

representantes de las 26 emisoras y los Departamentos de Opinién Publica de las didcesis 

nordestinas, respecto a problemas administrativos y gerenciales; se fortalecié fa idea de crear 

coordinaciones regionales para las radios catélicas, en substitucién de la Red Nacional de 

Emisoras de Radio, en esa época muy controlada por el gobiernu.”” Los Padres Paulinos 

277 

informaron que su congregacion ya poseia cuatro emisoras y que pretendia adquirir otras. 

7.3. Educar para la democracia 

He observado -y esa visién es la que intento trasmitir en estas paginas- que desde las 

primeras experiencias de educacién para adultos por radio a fines de los cuarenta y que alcanzan 

su apogeo en los sesenta y setenta, hasta las actuales practicas de radio popular y comunitaria 

se originan, crecen y se transforman al ritmo de los hechos. circunstancias y posiciones 

referidas arriba. Es decir, no se trata de un fendmeno estatico ni uniforme; tarapoco se trata de 

escolarizacién, sino de EDUCACION. Por eso es subversiva y si a eso se le agrega el poder de 

expresarse a través de un medio de comunicacién como la radio, el peligro es doble. Pero ya no 

se puede hacer nada, ;los demonios de la palabra estan sueltos! ¥ los gobiernos deben aprender 

a convivir con ellos, y los grandes monopolios de {a informacién mundial y nacional tampoco 

podrén avasallarlos porque estas modestas -en comparacion- formas de expresién van mas alla 

de las mediciones de audiencia y responden a necesidades muy particulares pero no exclusivas, 

sino que son compartidas en su esencia por muchos residentes de Latinoamérica, unidos por el 

ansia colectiva de participar en las decisiones que tienen que ver con su presente y la 
7 

  

26 Durante los gobiernos militares, la censura sobre los distintos medios de comunicacién de la Iglesia fue 

continua; fueron prescriptas Radio 13 de Maio de Mato Grosso (1964) y Radio 9 de Julho (1973): clausurada 

por 8 dias Radio Educadora do Maranhao (1968); Radio Assuncaé de Jales en S4q Paulo controlada por !a 

policia con prohibicién sobre varios programas (1977). Vid. Oliveira Soares. I. de, 06 .cit, p. 271. 

77 En 1980 la iglesia poseia 125 emisoras radiofonicas. Oliveira Soares, I. de, ob. cit. p. 28.
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posibilidad de construir un futuro mds congruente con sus necesidades y expectativas. Y si el 

camino “se hace al andar”, no hay mas que seguir las pisadas que ya cumplen medio siglo de 

plasmar su huella en esta doble “invencién” con nombre -Ameérica- y apellido -Latina-. 

En los sesenta se pensaba que el analfabetismo era el principal obstaculo para el 

progreso de los pueblos; la proliferacio6n de radios educativas alentadas y apoyadas por la 

Iglesia dan cuenta efectiva de esa tendencia. El modelo desarrollado por Radio Sutatenza de 

Colombia, Radio Santa Maria de Republica Dominicana y Radio ECCA de las Islas Canarias 

fue seguido, con las adaptaciones del caso, por muchos otros paises latinoamericanos. La 

educacién de aquellos que habian quedado excluido. por diversas razones, del sistema de 

ensefianza formal constituyd el objetivo fundamental de estas expericncias. Precisamente, en 

mi libro Radiodifusién educativa me ocupo de la educacion no formal, de la ensefianza a 

distancia y de la radio en la educacién de adultos, describiendo las caracteristicas funcionales 

de las principales experiencias de radio educativa en América Latina. 

Radio Sutatenza representa, sin duda, el caso mas espectacular. Esa modesta 

experiencia inicigda en el pueblito de Boyaca en 1947, se convirtid en Accién Cultural 

Popular-ACPO, una poderosa organizacion que llego a contar con el sistema radiofonico mas 

importante de Colombia, con la editorial Andes -donde se imprimia el material educativo para 

los cursos por radio, el periddico £7 campesino, y los libros que constituian la Biblioteca del 

Campesino-, y con los Institutos Campesinos -donde se formaban los lideres campesinos-. Su 

ejemplo trascendié las fronteras colombianas y su modelo fue aplicado en otros paises 

latincamericanos; 1a importancia y trascendencia de su desarrollo ameritan estudiar esta 

experiencia con detenimiento y ahondar en Jas causas que impidieron que. sin la presencia de 

su creador -Monsefior José Joaquin Salcedo-, se hubiera podido continuar con esa obra para 

: : 278 
atender a los campesinos colombianos. 

278 En enero de 1996, visité las instalaciones de jos Institutos (masculino y femenino) de Lideres Campesinos en 

Sutatenza. Me recibié la administradora Hilaria Gutierréz Botello -su historia es ejemplo de la formacion que 

recibieron las jovenes campesinas en ACPO y su desarrollo en la organizacién- y no dejé rincon sin mostrarme. 

mientras me contaba el cudndo, por qué y cémo de cada lugar. Si el lector no creyera lo que Luis Zalamea 

escribié sobre J.J.Salcedo en su libro Un Quijote visionario, debe darse una vuelta por el pueblito de Boyaca 

pues ahf esta la evidencia fisica de ese hombre que conseguia todo lo que se proponia. Entonces verdn los 
edificios donde se alojaban los alumnos y las instalaciones del Centro de Estudio que es un complejo 
arquitectonico que cuenta con el area de aulas, la seccién administrativa, estudios de radio y televisién. auditorio, 

granja de inseminacion artificial y tierra para los cultivos experiementales y, hasta un helipuerto porque flegaban 

 



140 

En el area centroamericana entre las experiencias que han construido respuestas 

concretas y originales se encuentra el Instituto Costarricense de Ensefianza Radioténica- ICER 

y al Programa de Educacién Basica de El Salvador- PEBA. El primero, fundado en 1973 en 

San José de Costa Rica, tiene el respaldo de un convenio de cooperacién cultural entre el 

Gobierno de Costa Rica y el Principado de Liechtenstein; ademas. cuenta con la asesoria 

técnica y capacitacién de Radio Nederland Training Centre (RNTC). Su labor se enfoca en dos 

proyectos: E/ Maestro en Casa (nueve cursos. equivalentes a los ciclos primario y secundario 

del sistema formal); y las PEC-Pequefias Emisoras Culturales (doce radiodifusoras de escasa 

potencia que transmiten hasta 15 horas diarias)."” 

El PEBA, se fundé en 1986 por el Arzobispado de San Salvador para llevar a la practica 

el contenido de una carta de entendimiento firmada con UNICEF para promover por radio la 

alfabetizacién de los adultos. Dos afios después. se extiende la atencién a nifios y jovenes: 

ademas, se desarrollan otros programas congruentes con la situacién de guerra que sufria el 

pais (supervivencia infantil y primeros auxilios).”*° 

Ambas experiencias responden a situaciones sociopoliticas e histéricas muy distintas. 

por lo que contrasta el modo en que los adultos se apropian de los significados educativos. los 

reelaboran y le dan un uso especifico segiin sus particulares condicionamientos y, también. 

segin la intervencién de las instituciones sociales (familia, Iglesia, organizaciones 

comunitarias) mas cercanas al proceso de recepcién. 

En Sudamérica, ERBOL™*! es la organizacion mas importante por el numero de sus 

afiliadas y por Ja consistente labor capacitadora, orientadora y motivadora que ha llevado a 

cabo preferentemente con los grupos indigenas bolivianos. Igualmente, las Escuelas 

Radiofonicas Fe y Alegria de Venezuela, Bolivia y Ecuador desde su origen en 1976 y 

  

importantes personajes para apreciar la obra y sobre todo para ver qué empleo se les daba a sus apoyos 

econdémicos y técnicos. Asi estuvo en dos ocasiones el Director General de UNESCO, el Director de Advemiat, el 

Director General de Misereor, el Embajador de Holanda para entregar un laboratorio mévil de comunicacion. etc. 

También, se construy6 un centro de esparcimiento para la comunidad, canchas deportivas, etc. Y si a todo eso se 

afiade la obra establecida en Bogotd, se comprende que era demasiado poder para un hombre solo y que ello 

sirvié para que hasta el presidente en turno de Colombia envidiara su posicion, pero esa es otra historia... 

™ Peppino, A.M. Radiodifusion educativa, pp. 128-144. 

8 Vid infra, 8.1.5, ¢) Religion, Radio YSAX. 
78! Educacion Radiofonica de Bolivia, fundada en 1967. Vid. Peppino, A.M., Radio popular en América Latina. 
pp. 86, 87.  



141 

siguendo el modelo ECCA*™™ continua con su labor en la educacion formal y no formal. El 

movimiento Fe y Alegria se origind (1955) a raiz de la preocupacion del sacerdote jesuita José 

Maria Vélaz por la falta de oportunidades educativas de los nifios de las areas pobres de 

Caracas; actualmente han extendido su labor educativa a 14 paises pero sdlo en [os tres arriba 

mencionados han desplegado acciones radiofonicas. 288 

En el Caribe, Radio Santa Maria (Republica Dominicana, 1956), siguiendo el ejemplo 

de Radio Sutatenza ]anz6 su programa de alfabetizacién por radio (1964). En la década de los 

setenta, bajo la direccién del sacerdote jesuita Antonio Cabezas y con el apoyo de un grupo de 

colaboradores brillantes que luego transmitirian sus conocimientos por otros paises 

latinoamericanos, elaboraron una programacion innovadora c identificada con la lucha de los 

sectores populares.*** 

Sin embargo, en las décadas siguientes se comprobd que no era suficiente saber leer y 

escribir para superar las condiciones de atraso de grandes masas de poblacién, especialmente 

campesinos e indigenas. Asi. proyectos radiofonicos orientados en un principio a labores 

especificas de alfabetizacién y educacion basica fueron transformandose, aunque no todos. por 

su compromiso con las luchas y necesidades populares, por el gran viraje que significaron las 

resoluciones de Medellin y, fundamentalmente. por la accién social y politica de tantas 

organizaciones e individues que siguen empefiados en cumplir la utopia de “progreso posible”. 

Y me refiero a utopias en el sentido sefialado por la Comision Gulbenkian: 

Si bien ahora tenemos claro que no hay certeza sobre el futuro ni 

puede haberla, sin embargo las imagenes del futuro influyen en el modo 

en que los seres humanos actian en el presente.{...] Los conceptos de 

utopias estan relacionados con ideas de progreso posible. pero su 

realizacién no depende simplemente del avance de las ciencias naturales 

como muchos pensaban, sino mas bien del aumento de la creatividad 

humana y de la expresién del ser en este mundo complejo. 28s 

282 Este sistema se ha desarrollado en la Isla de Gran Canaria (Espafia), y desde su fundacién en 1963, la 

Emisora Cultural de Canarias, Radio ECCA, se ha dedicado totalmente a la docencia. Vid. Peppino. A.M. 

Radiodifusion educativa, pp. 100-112. 

383 Vid Peppino, A.M. Radio Popular en América Latina, pp. 118-121. 

234 Vig, Peppino, A.M. Radiodifusion educativa, pp. 113-123. 

: 285 Wallerstein, I. Abrir las ciencias sociales, p.85.  
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Y ta creatividad humana se pone en marcha estimulada por la Conferencia General de 

los Obispos latinoamericanos en Medellin. Por ejemplo, {a Iglesia regional del nordeste 

argentino [leva a cabo un diagnéstico de Ja situacidn en que se encuentra la poblacién y toman 

la opcidn de trabajar en las zonas rurales porque ahi existian menos posibilidades de encontrar 

salida a la pobreza, para lo cual se crea el Instituto de Cultura Popular - INCUPO en 

Reconquista, provincia de Santa Fe (1970).7% Comienzan con la alfabetizacion de adultos por 

radio, pero esa linea de trabajo queda atrds cuando la misma gente les dice: 

“Ustedes estan gastando mucha plata y mucho esfuerzo en ensefiarnos 

a leer y a escribir, pero nosotros. sabiendo leer y escribir, vamos a seguir 

viviendo en esta misma situacién’. Si, pero se van a informar. “Pero lo 

que podamos llegar a leer es cosa que a lo mejor no tiene nada que ver 

con nosotros. Lo que necesitamos es otra cosa: crear fuentes de trabajo 
: : + 287 

tener comida, recuperar la tierrra”. 

Como todo el trabajo que desarrollaban en ese momento estaba basado en la radio- 

rentando espacios en mas de , comienzan a producir diferentes ciclos educativos radiales sobre 

temas agropecuarios y de salud. Poco a poco van comprendiendo que lo realmente importante 

era apoyar la organizacién popular porque detras de efla viene todo lo demas. Se inician los 

encuentros, las reuniones, apoyados por un periédico mensual, cartillas. laminas y aplicando 

una metodologia de educacién popular que favorece el didlogo, la transmision y el intercambio 

de ideas entre el grupo que se retine; ahi, se ven los problemas que se tienen en el lugar y se 

decide qué hacer para solucionarlo, de esa manera el grupo asume su propio proyecto, se 

interrelacionan con otros grupos y llegan a formar una organizacién de nivel zonal o 

provincial. Se crea el Centro de Capacitacién de Lideres donde se imparten el programa de 

Educacién “Fundamental Integral-EFI (corte y confeccién, peluqueria. economia familiar. 

curtiembre, artesanfa en cuero, tractorista, albafiil, granja, herreria y plomeria). Jévenes de uno 

y otro sexo, se capacitan en los distintos oficios pero también reciben una formacién integral 

como personas haciendo hincapié en su crecimiento como sujetos auténomos y vinculados 

  

8 Vid Peppino, A.M. Radio Popular en América Latina, pp. 104-106. * 

287 Uranga, W. Educacién y comunicacion popular en la experiencia de INCUPO. Entrevista a Vicente Martine:. 

p. 13.
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solidariamente a su comunidad, En 1993, ef Obispado de Reconquista obtiene una frecuencia y 

sale al aire Radio Amanecer que queda bajo 1a responsabilidad de INCUPO. 

En México, Fomento Cultural y Educativo-FCE *** se cred también en 1970. por un 

grupo de jesuifas igualmente influenciados por la nueva corriente postconciliar, deciden dejar 

su campo de trabajo en la educacidén formal de sectores econdmicos altos y enfocar su accién 

a la educacién no formal o, mas bien, a la educacién popular”. ya que reconocen su 

busqueda: 

[...] de un nuevo tipo de educacién enclavado en la lucha cotidiana que 

debe llevar a cabo una parte de nuestros hermanos para sobrevivir y 

encontrar su lugar en la sociedad. Educacién que se realiza justamente 

ahi: en donde el pucblo trabaja v lucha por sus derechos humanos: a 

través de una ensefianza que no es sdlo transmisién de conocimientos. 

sino aprendizaje ligado a la accién que ayuda a superar situaciones de 

miseria. 

La labor conjunta de jesuitas y laicos (especialmente animadores de CEBs) se concentra 

en proyectos enclavados en la zona sureste del pais y en el Distrito Federal”! Es en su 

Proyecto Huayacocotla (Veracruz) es donde se comprueba claramente el cambio sustanctal del 

enfoque educativo. La labor desarrollada en ese entorno se dirige preferentemente a brindar 

asesoria a la Unidad de Produccion Forestal “Adalberto Tejeda” y, también. para responder a 

las demandas de regularizacién de tierras y de imparticién de justicia, se alento la formacién 

de la Organizacién Social Campesina y el Comité de Derechos Humanos. Sin embargo. la 

  

88 Vid infra, 8.1.3 Tierra, mercado, etnicidad; también, Peppino Barale, A.M., Radiodiftsién educativa. pp. 
196-208. 
2 Entiendo la diferencia en en sentido de que la educacion popular implica la formacién de una conciencia 

critica “que identifica, analiza y sistematiza las causas objetivas y subjetivas de la injusticia, la pobreza. fa 

marginacién social, educativa, politica, etc., y que al mismo tiempo expresa y propone vias alternativas de 

solucién, a partir de las necesidades, los intereses, los valores y las fuerzas del sujeto popular, que experimenta 

en carne propia los efectos de Ja injusticia estructural y de 1a violencia institucionalizada”; y que, igsalmente, 

promueve “el desarrollo de una organizacién social propia -auténoma, prticipativa y democratica- distinta de las 

organizaciones corporativistas -dependientes, sumisas y antidemocraticas-, y que sea al mismo tiempo expresién 

de un proyecto de vide que defienda constantemente los derechos de todos a la alimentacion. la produccién. et 

pleno empleo, la salud, la educacién y la expresién cultural propia”. Vid, Guzman. J.T. Narracion de mis 

experiencias en educacion no formal, pp. 9, 10. 
°° Verdin, V.“Fomento Cultural y Educative”, p. 2. 

2) Vid infra, 8.1.3. Tierra, mercado, etnicidad.  
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actividad que me interesa resaltar es la relacionada con Radio Huayacocotla ~” que habia 

iniciado sus transmisiones en 1965 para apovar el programa de alfabetizacion de las Escuelas 

Radiofénicas”” que después de un crecimiento acelerado durante los cuatro primeros afios 

comenz6 a decaer de tal manera que en 1975. cuando llega el equipo de FCE apenas si 

transmitfa tres horas diarias para no perder el permiso. Desde mas de un afio antes sdlo se 

transmitia musica porque ya no habia grupos de educacion. Este proyecto respaldado por el 

Episcopado Mexicano y con el aval de la Universidad Iberoamericana -permisionaria de la 

frecuencia en onda corta- estaba bajo !a resposabilidad de Servicios Radiofénicos de México- 

SER; esta asociacion civil comenzé a sufrir problemas internos (competencia de liderazgos. 

molestia de animadores y supervisores por salarios, dificultad para conscguir financimientos. 

etc.) que repercutieron en el desarrollo del programa. Por eso, el Episcopado pidié a Fomento 

que se hiciera cargo de la obra y asi comenzaron la nueva etapa. Como primera medida 

decidieron probar el método de alfabetizacién utilizado hasta entonces. para lo cual redujeron 

de seis a tres meses el curso y lo aplicaron a once grupos cercanos a la emisora. Los resultados 

fueron negativos, pero no me queda claro si el problema residia Unicamente en lo impropio del 

método o influfan los problemas técnicos de la radiodifusora que impedia la transmision 

continua y nitida de las emisiones con el consiguiente desanimo de los campesinos para seguir 

el curso; también, los receptores de frecuencia fija -sdlo recibian la sefial de la XEJN- se 

habian deteriorado o habian sido desajustados ef el afan de tratar de sintonizar otras 

frecuencias. Pero, lo que influencié mas la decision de cancelar las Escuelas Radiofonicas y 

dar paso a un proyecto de educacién no formal para publico abierto, fueron los resultados de 

la investigaci6n que llevaron a cabo para evaluar los resultados de los ocho afios de 

alfabetizacién y que demostraban comportamientos que no correspondian con los objetivos de 

282 La KEJN-OC banda internacional de los 120 metros, 2390 khz. y con 500 watts de potencia, esta ubicada en 

la poblacion de Huayacocotla (en nahuatl: “lugar de los ocotes altos"), a corta distancia de los limites con el 

estado de Hidalgo. El 25 de octubre 1965, inicié sus transmisiones para apoyar el programa de alfabetizacién de 

las Escuelas Radiofénicas que tuvo un crecimiento acelerado durante los cuatro primeros afios y luego comenzo a 

decaer. Vid. Peppino Barale, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 148-149; también, Romo. C., La otra 

radio, pp.121-125; Villalobos G., J. y F. Espinosa, Huavacocotla y Teo¢eelo. Camino hacia la emisora 

horizontal, Villalobos G., J., "Hacia la radio de participacién: emisoras culturales rurales". en Perfiles del 

cuadrante, Expertencias de la radio. pp. 97-107. 

3 Siguiendo el modelo de Radio Sutatenza en México, ademas de la experiencia veracruzana, surgid el de la 

Sierra Tarahuamara que no tuvo la oportunidad de revitalizarse como Huayacocotla y desaparecio.
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mejorar fas condiciones de vida en ja region y mejorar las practicas comunitarias. Tales 

conclusiones afirmaban que: 

a) un alto porcentaje de los alfabetizados habian emigrado a las ciudades: y 

b) los que permanecian en la regién se habian transformado en analfabetas 

funcionales o bien, ocupaban puestos de dirigentes “oficialistas™. 

Estos efectos indicaban que los servicios educativos ofrecidos por las Escuelas 

Radiofénicas, “no habian incidido en la solucién de los ingentes problemas regionales y de 
> 

alguna manera habian reforzado la estructura de dominacién”. * Se reconoce igualmente que 

la frecuencia de onda corta no es la mas indicada para ampliar su audiencia y, desde 1976. se 

inician Jos tramites ante la Secretaria de Comunicaciones y Transporte-SCT para soiicitar el 

cambio a una frecuencia de onda larga que hasta la fecha no se le ha otorgado; las razones son 

obvias, en estas dos tltimas décadas Radio Huaya se ha transformado en una referencia 

obligada para explicar los esfuerzos de los indigenas de la zona para defender la propiedad de 

sus tierras y luchar por sus derechos: asumir este compromiso les ha costads muchos 

problemas como trataré mds adelante. y ejemplifica la postura aniquiladora de proyectos 

democratizadores asumida -con fe y no menos devocion- por los gobiernos estatales y 

federales mexicanos. El cambio tampoco fue del agrado a nivel local . segun lo recuerda uno 

de los capacitadores 

[...] cuando las Radio Escuelas funcionaban y la emisora se concretaba 

a ser Escuela Radiofénica nunca faltd la “colaboracién”™ de los principales 

del pueblo. Reconocian la obra como de gran importancia y valor en la 

zona. Cuando se inicid una programacién cultural abierta, educativa, no 
sea 295 

formal, el apoyo se convirtio en ataques. . 

Los casos anteriores ilustran el cambio de matiz que se va produciendo en la practica 

educativa animada por ALER y sus afiliadas. de acuerdo con el cambio del contexto nistérico 

que llevo de un énfasis en la alfabetizacién de adultos a programas de educacién no formal y 

publico abierto para acompafiar a los sectores populares en sus procesos organizatis os. Este 

  

24 Villalobos G. ,J. y F.Espinosa Torres. Havacocotla y Teocelo. p. 20. 
29: ‘ a seacid . a 

5 Oseguera, A. “Una experiencia de comunicacién educativa para el desarrollo rural”, Comunicactds 3 

Cultura, mim 8, p.36, apud. Romo, M.C. La otra radio, p, 122.



146 

nuevo enfoque plantea la necesidad de renovar las estrategias v objetivos de trabajo a partir del 

entendimiento de la educacién como: 

{...] un proceso de cambio de comportamientos. permanente, integral y 

de interaccion, a través del cual el individuo recibe y da informacion y 

construye conocimientos que le permiten socializarse y participar en la 

sociedad con una visidn critica y transformadora. E] proceso formativo 

permite al sujeto la apropiacién y produccion de cultura, lo que le abre 

espacios de participacion en la sociedad. a" 

En la Asamblea General de ALER reunida en Quito. Ecuador (junio de 1994), se 

aprobo el Marco Doctrinario que fija el “nuevo horizonte tedrico para Ja radio popular”, y en el 

cual la asociacién confirma su apertura a otras manifestaciones “que no se autoidentifican 

como practicas eclesiales” y que comprenden a radios indigenas. comunitarias y feminitas, 

ONGs y centros de promocién. Este caracter mas plural contrasta con el anterior 

planteamiento que se precisé en Riobamba, Ecuador (marzo de 1981), en que ALER se 

identificaba como una “asociacién de practicas eclesiales de educacién y comunicacion 

radiofénica™. La reflexidn acerca de la posicién que deben asumir las radios populares y 

educativas en la década de los noventa. incluy6 un diagndstico de la sityacion mundial y de la 

de América Latina en particular, una revisidn del papel de los medios de coniunicacion 

masivos en la época actual y de la radio popular latinoamericana. y un razonamiento acerca del 

modelo de sociedad a que aspira la asociacion. En ese proceso se considero como un signo de 

esperanza la resistencia y vitalidad del pueblo que se ha sumado a las protestas masivas 

contra la corrupcisn y ef desempleo, que se han organizado de diversas maneras para resolver 

problematicas comunes, que han fortalecido el trabajo de asociaciones eclesiales y 

comunidades de base que asumen retos no solo del campo social sino tambien del politico. y 

que han dado lugar a practicas colectivas novedosas. Estas ultimas. giran en torno a objetivos 

que demuestran la pluralidad de protagnistas, que se unen para mejorar la calidad de vida. 

para defender el medio ambiente, para promover un desarrollo autosostenido, en defensa de los 

£ 

28° ALER, Un nuevo horizonte teérico para fa radio popular en América Latina, p. 64.  
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derechos humanos. por la participacién ciudadana y para atender la problematica de las 

mujeres desde una perspectiva de género. Al fin de cuentas. como bien dice Maria Cristina 

Mata, se trata 

[...] de las radios populares y educativas 0 populares a secas, como 

solemos denominarlas. Esas que algunos ven como reliquias de un pasado 

de activismo y esperanza que habria acabado -sin dar frutos- en América 

Latina. Experiencias que, en cambio, se cuestionan, transforman y 

reproduce. Porque si durante varias décadas. a partir de los afios 50. fue la 

Iglesia Catélica quien mayoritariamente gestiond esos medios junto a 

ciertas instituciones educativas de corte popular, hoy surgen nuevas radios 

gestionadas por jévenes, mujeres, cooperativas, organizaciones no 

gubernamentales y hasta por gobiernos locales 0 instituciones puiblicas.” 

Podria decirse que si en etapas anteriores la educacion era considerada eslabon 

fundamental del desarrollo, ahora se recalca su importancia para la construccién de una 

sociedad mas democratica en cuanto este logro significa que también los “excluidos sean los 

protagonistas”. ALER reafirma su vocacion por una radio participativa que facilite el acceso a 
2 

su quehacer cotidiano “sobre todo a los sectores y sujetos sociales marginados , pero que 

igualmente refuerce los programas de alfabetizacién y de educacion de adultos con objeto de 

proporcionar una formacién basica que atienda la diversidad cultural. que tome en cuenta al 

individuo y sus intereses. Una educacién, en suma. que estimule “el razonamiento. el andlisis. 

la polémica, la argumentacion y el debate. como mecanismos de aprendizaj ews 

Creo que se puede hablar, con razon, de un cambio de matiz que implica el paso de la 

“educacion para la libertad” a la “educacion para la democracia’”. En ese transito van surgiendo 

practicas sociales originales en su composicion y en su protagonismo. Precisamente, sobre 

estas manifestaciones me ocupo a continuacion. 

  

297 Mata, M.C.”"{Dénde estan y a donde van fas radios populares?”. p.6. 

298 ALER, Un nuevo horizonte tedrico para la radio popular en América Latina, p. 65.
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8. Practicas sociales emergentes 

Si bien. considero a la Iglesia como a la principal matriz fundadora de las experiencias 

de radios educativas, populares y comunitarias que estudio, el desarrollo de las mismas no 

puede explicarse si no se atiende también a las transformaciones concretas de la accién social 

generadas por las innovaciones eclesiales y por las condiciones politicas, econdmicas y 

culturaies del momento. El resultado se concreta en practicas heterogéneas que responden a 

corrientes en pugna dentro de la propia Iglesia: a) la linea que impulsa una Iglesia popular 

que se abre a los pobres y los acompafia en su liberacion; y b) la tendencia institucional que 

continta la alianza de la esfera eclesial tradicionalista con fos grupos sociales dominantes y 

los fieles conservadores.Unos y otros apoyan procesos populares desde sus perspectivas. Las 

‘CEBs y las ONGs constituyen ef ejemplo del campo en el cual se debate esta polaridad. por 

eso en este apartado explicaré sus caracteristicas con mayor profundidad. Pero estas 

manifestaciones no son exclusivas ni excluyentes, guardan relacion con otros movimientos 

sociales con los cuales se cruzan en determinados momentgs y logran participar en proyectos 

conjuntos en funcion del quehacer radiofénico. educativo, popular o comunitario. 

Precisamente, en esos entrecruces de identidades particulares donde se intercambian 

experiencias y se comparten objetivos, va emergiendo una nueva identidad colectiva que se 

define en torno de su accién en el campo dé la comunicaci6n radiofénica: entendida ésta como 

el espacio propicio, por sus caracteristicas intrinsecas. que permite considerarla no como un fin 

sino como parte sustancial de un proyecto integral de movilizacion social. Es decir. la practica 

radiofénica se convierte en el foro donde se expone. se construye y se recrea la lucha social de 

movimientos especificos pero que, en un momento dado, convergen e integran un espacio 

nuevo para atender a una problematica comin: la democratizacién de la palabra. Las voces que 

se expresan a través de la radio en sus lenguas autdctonas, fas que se refieren a sus asuntos 

comunitarios, las que reproducen sus cantos y sus tradiciones. las que discuten y proponen 

mejoras en su forma de vida, las que ejercen su derecho de participar en la produccion. 

programacion, conduccién o administraci6n de un medio tadiofénico representativo de su 

realidad, constituyen un acto de afirmacién de sectores sociales que habian sido excluidos del 

escenario oficial.
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De hecho. esta indagacién trata de la emergencia de nuevos patrones de practicas 
colectivas en que la sociedad civil va organizandose para resolver problemas de su comunidad ¥ 
para mejorar su calidad de vida y. de esa manera, van ganando espacios ptblicos y fortaleciendo 
posiciones. Han rebasado los canales tradicionales y luchan por su determinacion asumiendo los 
peligros y asechanzas de grupos hegeménicos que tratan de impedir a toda cosia estas 
expresiones sociales que pretenden, en suma, la democratizacién de ta vida ciudadana y la 
distribucion equitativa de los recursos y servicios, 

Por eso. el propdsito de ubicar el quehacer de estas radios como una practica social 
emergente. me lleva a revisar su relacién con otros movimientos colectivos curos actores 
participan directamente 0 apoyan la construccién de formas de comunicacion mds ligadas a las 
necesidades de la comunidad. Se trata de un campo de (re)accién en el cual convergen intereses 
de individuos y organizaciones que construyen un espacio nuevo de practicas comunitarias. Asi. 
no solo es necesario identificar sus vertientes cimentadoras, se requiere igualmente escudrifiar 
la red de actividades que se entrecruzan y de situaciones que derivan unas de otras para 
constituir un punto de encuentros, respaldos y compromisos que se consolidan en proyectos 
concretos de comunicacién altermativa, Se trata de fijar el marco de referencia con respecto al 
cual las practicas radiofénicas adquieren un significado especifico y una razon historica. 

Para precisar las circunstancias significativas para este anilisis. es necesario tomar en 
suenta que los acontecimientos politicos y econémicos de las ultimas cuatro décadas han 

propiciado el quiebre o la reformulacién de los pactos sociopoliticos originales. y dentro de este 
proceso se ubican la reconversién de actores sociales tradicionales y las nuevas practicas 
colectivas. Estas ultimas responden a expresiones de grupos que aglutinan intereses comunes 
(mujeres, indigenas, campesinos, desplazados. vecinos, etcétera). En los pafses que sufrieron 
dictaduras militares, las practicas colectivas estuvieron fuertemente condicionadas por 

experiencias de resistencia al autoritarismo y la represién; en la mayoria. el detonador comun ha 
. . . eee : 29! as sido y sigue siendo, fa condicién desventajosa’” de sectores de la poblacién que han encontrado 

~ en las organizaciones sociales una respuesta a sus demandas, pero también. se suma Ja 

  

*? Bsta “condicion desventajosa”, cambia segtin el momento y el jugar tal como se explica en adelante: existen. 
por supuesto, fos grupos que la padecen permanentemente como los pobres en general, los minusvalidos v las 
mujeres (que si son, ademas, indigenas o negras se fes acumulan las desventajas). 
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decepcién mas 0 menos generalizada con respecto a un Estado cada vez mas desligado de sus 

funciones de afianzador del bien comin. Comenzaré por precisar el espacio de los movimientos 

sociales que dieron origen a organizaciones cuyos proyectos tienen a la comunicacién 

radiof6nica como uno de sus peldafios importantes. Sigue la especificacién de una propuesta 

religiosa que se constituyS en fermento para numerosos proyectos de cambio social que se 

instrumentaron a partir del medio radiofonico. Me refiero a las CEBs y a “la irrupcién del sobre 

en América Latina’? ; en ellas la resistencia a la pobreza y sus consecuencias genera una 

(rejaccién donde la supervivencia material, la protesta social y la vida espiriiual se vuelven 

inseparables. Asi, se combinan dos exigencias: el hambre de Dios y el hambre de pan, como 

dice Leonardo Bolf. 

También. es importante hacer hincapié en el papel de las Organizaciones no 

Gubernamentales -ONGs, que bajo una reglamentacion especial promueven. sostienen, apovan y 

conducen muchas acciones que tienen que ver con la solucién de problemas inmediatos de !a 

poblacion marginada o perseguida. Por medio de estas organizaciones se concretan provectos 

de movimientos populares que luchan por un cambio social que ayude, preferentemente. a los 

sectores de ‘a poblacién que no reciben los beneficios del crecimiento -que sdlo favorece a 

grupos socioecondmicos poderosos y a determinados sectores productivos- sino sus 

consecuencias negativas (desempleo. bajos salarios. carencia de servicios, escasos beneficios 

sociales y escolarizacion insuficiente). 

  

La participacién de estos organismos ha sido decisiva para la ejecucién de la may 

los proyectos de comunicacién educativa y popular en América Latina. con su apovo a 

proyectos bien definidos presentados por organizaciones locales o por instituciones de 

comprobada seriedad en su trabajo y con una trayectoria que avale su peticién. Las avudas 

proporcionadas exigen una comprobacion estricta del cumplimiento de lo estipulado en el 

proyecto inicial y ésto evita que los fondos sean malgastados, como tan comunmente sucede 

cuando se trata de organismos oficiales. 
ome 

CEBs y ONGs_ constituyen representaciones de individuos que actuando en conjunto en 

un campo de accién en el que se relacionan con actores de otros movimientos sociales. dan 

9 Gutiérrez, G. "La irrupcion del pobre en América Latina y las comunidades cristianas populares”, en Teologia 

_ de la liberacién y comunidades cristianas de base, pp.123-142.
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lugar a una accién colectiva que es producto y a la vez productora de un nuevo contexto: en este 
caso, las radios educativas. populares y comunitarias. Espacio éste en el que amaigaman 
intenciones diversas y se involucran multiples actores en un "sistema de accion multipolar”, 
segtin fo llama Alberto Melucci?! Las practicas comunicativas resultan el aspecto visible, ta 
manifestacion concreta de un proceso que trato de exponer en su compleja interrelacién. 

8.1. Nuevos movimientos sociales 

Al hablar de movimientos sociales, en su sentido amplio, me refiero a la presencia de 

acciones colectivas al margen o fuera de los mecanismos politicos institucionales. Frente a la 

deficiente capacidad de accién de gabiernos, partidos politicos y sindicatos. los agraviades s Co
 

organizan en torno a problemas especificos aunque, ies necesario aclararlo?, no son suficientes 

para corregir las numerosas anomalfas a jas que debe enfrentarse cotidianamente el habitante de 

esta parte del mundo. Esta opcién por una definicién amplia de movimiento social. permite 

considerar como tal a todas aquellas expresiones colectivas de la sociedad cor, fines, amplios o 

limitados. que persiguen la superacién de las desigualdades estructurales. Registré el empefo 

para defender prioridades comunes y. también. fograr el cambio y la transformacién de las 

condiciones de vida de quienes han quedado al margen del desarrollo general de la sociedad 

nacional. Mientras fos movimientos laborales y sindicales pierden fuerza ante el embare de las 

actuales normas capitalistas de produccién, otros movimientos van cobrando importancia + 

respondiendo a situaciones concretas. Muchos de estos ultimos desaparecen cuando han logrado 

solucionar sus demandas, otros se transforman. Los movimientos que han dado lugar a un uso 

comunitario y popular de Ja radio, en su gran mayoria en Latinoamérica, estan vinculados con la 

Iglesia catolica o con grupos laicos catélicos. No todas las experiencias responden a actitudes 

progresistas y liberadoras, pero es necesario evaluar cada caso en particular para determinar si 

Ja comunidad ha sido favorecida o no. 

Si un movimiento social es la participacién conflictiva de una categoria social en la 

acci6n histérica, es decir, bien en el funcionamiento de una sociedad, bien en el paso de un tipo 

de sociedad a otro que [amamos el desarrollo, segin Alain Touraine, lo propio de América 

  

°°) Melucci, A, "La accién colectiva como construccion social", Estudios Socioldgicos, p. 358. 

 



  

Latina es que pocos actores tienen acceso a ese nivel de accion colectiva que se Vuelven 

portadores de un movimiento social 

En América Latina. es comtin que se mezcien tres niveles de conductas: fa defensa 

comunitaria, hecha tanto de repliegues individuales como de solidaridades primarias con 

arranques desafiantes y violentos; ef impulso hacia la integracion social, que se traduce en !a 

confianza casi ilimitada que se tiene en la educacién, pero que también puede alimenta: 

acciones demagogicas: y los movimientos sociales propiamente dichos, pero mas presentes en 

la conciencia que en la accién. Esta interdependencia da lugar a lo que se ha denominado como 

movimientismo: 

[...] esfuerzo de unién o lugar de fusién entre la accién de los 
ciudadanos y la de los excluidos. entre las reivindicaciones del interior y 
las contestaciones del exterior.”” 

El movimientismo guarda estrecha relacién con el populismo, tal como se ha dado ¢ 

Colombia con Gaitan, en Argentina con el peronismo. en Chile con la Unidad Popular. en Pera 

con la Izquierda Unida peruana, en Brasil con el Partido de los Trabajadores Brasilefios v canto 

en el sindicalismo campesino boliviano como en la accién del cardenismo mexicano. América 

Latina, seglin Touraine, es un territorio ocupado por actores siempre divididos entre Ja 
© 

integracién y la violencia: ningiin continente ha conocido mds actores: ainguno los na 

conocido mds débiles. El autor deriva esta tajante conclusién del resultado analitico que 

muestra -segtin é]- un exceso de subjetivismo y poco realismo en fa accién colectiva en 

América Latina. Quiero recalcar que la frase me impactd e intento demostrar que. por lo menos 

en mi campo de estudio, los actores sociales de estos movimientos emergentes no son tan 

débiles; por el contrario, demuestran un poder de resistencia y una imaginacion fértil para fa 

construccién de nuevos espacios comunicativos -especialmente las mujeres-. 

Para situar a los movimientos sociales es necesario captar el espiritu que entrafian estas 

ricas, variadas y complejas experiencias: para ello, la definicién siguiente retine ese requisito al 

determinarlas como: 

  

5% Touraine, A., América Latina. Politica y Sociedad, p. 286. 

33" Ididem, p. 288.
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{...] acciones colectivas con alta participacién de base. que utilizan 
canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando 
sus demandas, van encontrando formas de accién para expresarlas y se 
van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como 
grupo 0 categoria social. ” 

tres perspectivas. La primera, responde a una vision incremental y gradualista donde tos 

movimientos sociales caracterizados por su espontaneidad y la limitacion de sus demandas. se 

van sumando y consolidando en un movimiento popular mas amplio que logra darles direccién 

polftica para la transformacién social. En la segunda, se destacan !os nuevos actores sociales - 

jovenes, mujeres, vecinos, inmigrantes. desplazados, ecologistas, etcétera- que llevan a cabo 

"formas nuevas de hacer politica” ante la incapacidad v desprestigio de las instituciones 

politicas tradicionales. La tercera, representa una visién mds culturalista y societal, desde la 

cual los movimientos sociales de reciente formacién no deben entenderse como contendientes 

por el poder. sino como practicas encaminadas a {a construccidn de identidades colectivas para 

el reconocimiento de su espacio en las relaciones sociales. 

Bajo cualquiera de las perspectivas arriba sefialadas. {o cierto es que la accidn colectiva 

tiene, a menudo, un sentido reivindicativo inmediato cuando incorpora demandas que se 

refleren a las necesidades cotidianas de mantenimiento v reproducci6n de Ja vida doméstica, ial 

como se da en los movimientos vecinales. En estos ultimos. el contenido de las reivindicaciones 

es limitado y especifico, dificilmente generalizable como ocurre con otros movimientos. como 

es el caso de los que luchan por el respeto a los derechos humanos. 

En la primera de las nueve tesis sobre los movimientos sociales expuestas por André 

Gunder Frank y Marta Fuentes, se hace hincapié en que los nuevos movimientos sociales no son 

estrictamente tales, y que los considerados cldsicos se descubren, hoy dia, como "fendmeno 

transitorio relacionado con el desarrollo del capitalismo industrial". Los autores citados sefialan 

que los movimientos ecologistas o verdes y los pacifistas, son los tnicos que pueden 

considerarse realmente "nuevos" porque responden a situaciones "generadas mds recientemente 

  

6 Jelin, E. “Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratizacién en la Argentina", p.18. 

°° Ibidem, pp. 17, 18.
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por el desarrollo mundial” Me permito incluir a las practicas radiofénicas educativas. 

populares y comunitarias que ahora, a cincuenta afios de sus primeras expresiones, se pertilan 

como una nueva identidad integral en la que se amalgaman o sintetizan acciones colectivas 

derivadas de otros movimientos; y esto se explica, porque Ja comunicacién y sus formas no es 

ya un recurso externo al que se recurre exporddicamente sino que constituye uno de los ejes 

primordiales de iodo proyecto popular. 

Un repaso histérico permite comprobar que los movimientos sociales no son un 

fendmeno reciente y que es factible reconocer, en todas las épocas y lugares. tentauvas de 

organizacion de diversos sectores para realizar actividades permanentes o transitorias con el fin 

de alcanzar objetivos relacionados con su propia condicidn social. Asi. se pueden considerar 

una serie de sucesos como antecedentes de los movimientos sociales actuales, tales como: 

[...} los enfrentamientos clasistas entre patricios y plebevos en la 
Roma Antigua, las revueltas de esclavos en el Imperio Romano. los 

movimientos religiosos y nacionales y las rebeiiones campesinas en la 
Edad Media, el mismo bandidismo medieval y moderno {...} *™” 

En el mundo contempordneo. especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. e! 

impetuoso avance de la urbanizacién fue creando las condiciones para un tipo diferente de 

movimientos sociales. Los adelantos cientificos y tecnologicos no se han traducido en bienestar 

general, por el contrario, siguen ahondando las diferencias entre los que tienen acceso directo a 

las ventajas de ja modernidad y aquelfos que van quedando al margen del desarrollo v que ven 

aumentar dia con dia sus carencias y vicisitudes. Este es el caso de América Latina, encerrada 

en un circulo perverso que impide los cambios que han Ilevado a otras sociedades a un grado de 

bienestar que contrasta con lo anacrénico de nuestra realidad. 

La creciente dependencia del conjunto de la poblacién con respecto a los servicios y 

actividades realizados por e] Estado o por grandes empresas privadas transform a sectores 

: . : 308 : : 
enteros de la sociedad en marginales y carenciados.”” A medida que los problemas sociales se 

~~ 

  

306 Frank ,A.G. y M. Fuentes, "“Nueve tesis acerca de los movimientos sociales", p. 45. 

3°? Santos, T., "Crisis y movimientos sociales en Brasil", pp. 45, 46. 
°° Ibidem, p. 46. Al respecto anoto el siguiente ejemplo; en julio de 1993, en México, ef gas doméstico costaba 
N& 0.3850; en junio de 1995 pasé a N$ 0.8100 por litro; en mayo de 1997 {legé a $1.50. El salarto minimo diario 
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acrecientan, las movilizaciones de los agraviados aumentan su frecuencia. su poder de 

convocatoria y de acion aglutinante. Las acciones colectivas corresponden a multiples dreas que 

pueden agruparse en cinco grandes sectores*” que permiten englobar a la mayoria de los 

movimientos sociales que tienen lugar en América Latina: a) industrializacién y condicién 

obrera; 6) calidad de vida, consumo colectivo; c) tierra, mercado, etnicidad; d) guerra. 

politica; y, e) libertad, género, religidn v democracia. 

8.1.1. Industrializacion y condicién obrera 

En el primer sector, se ubican los movimientos c/dsicos sindicales y de la clase 

trabajadora que en la actualidad han perdido fuerza ante los embates de las politicas econdmice- 

industriales que tienden a favorecer Al mercado -especialmente el internacional sobre el local- 

dejando de lado !os aspectos sociales que involucran al trabajador v a su familia. Pero que se 

destacaron por su combatividad y cuestionamiento del orden estatal y de las medidas 

econdémicas contrarias a sus intereses. Y es precisamente en el campo sindical donde. como va 

sefialé anteriormente’"’, se dio una de las vertientes de la radio popular latinoamericana: las 

radios mineras bolivianas, En 1952, "La Voz del Minero" inicié sus emisiones desde el distrito 

minero Siglo XX: ese mismo afio la "21 de Diciembre”, segunda emisora de un centro minero, 

sale al aire desde Catavi. En esa época los trabajadores no tenian aparatos receptores. por lo que 

el Sindicato los consiguid y se los entregd con el consiguiente descuento en el salario. Ei 

ejemplo cunde y en 1956 los mineros bolivianos sostenian a 20 emisoras.’'’ La lucha sindical 

de las poderosas -sobre todo en ese tiempo- Federacién Sindical de Trabajadores Mineros de 

Boliva-FSTMB y Central Obrera Boliviana-COB, ampliaban sus voces a través de radios que en 

su mayoria eran artesanales y de corto alcance (200 a 300 watts), ademas: 

  

en ignal lapso : NS14.27 (93); N$18.30 (95); $26.45 (97). Asi, mientras e! gas aumentaba 110.39% en el primer 

bienio, el salario solo 28.24%; en la segunda etapa, el gas subid 85%, el salario el 44.53%. 

5 cf Calderon Gutiérrez, F., "Los movimientos sociales frente a la crisis", pp. 341 ss. 

31° ‘Vid supra \.2. Radios populares. 
311 Situado en el altiplano al norte del departamento de Potosi y a 3,700 metros sobre el nivel del mar. Sigto XX 

y Catavi las dos principales minas de estafio que en 1952 fueron nacionalizadas, al asumir la presidencia Victor 

Paz Estenssoro, lider del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Vid Lopez Vigil, J.L, Radio Pio XIf, Una 

_ mina de coraje, p.18.
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Su programacién estaba compuesta fundamentalmente por 
comunicados sindicales. musica folklérica y por algunas emisiones en 
lenguas nativas. La musica autéctona recién hace su incursién en la 
radiofonia nacional, puesto que antes habia sido despreciada por la 

n 312 oligarquia, por ser considerada de “indios". 

  

Sin embargo, debieron realizar grandes mejoras tanto técnicas como en su prow 

para enfrentar a la emisora catélica Radio Pro XU de los Padres Oblatos -inaugurada e! 1° de 

mayo de 1959- que contaba con muchos mas recursos (apovo econdmico de los catdlicos 

canadienses) y que desplegaba un profesionalismo que se manifestaba en la calidad y novedad 

de sus contenidos.*!* Las hostilidades estallaron el 4 de julio de 1961 cuando se produjeron 

violentos enfrentamientos entre los que defendian uno y otro concepto radial. El director de la 

Pio, furibundo anticomunista, tuvo que huir de Siglo XX y del pais; con el siguiente director 

comienza el cambio de perspectiva a una mds cercana a la problematica que vivian diariamente 

los mineros y sus familias, En 1965, el régimen del general René Barrientos Ortufio clausuro los 

sindicatos y apreso a sus dirigentes, situacién que generé una gran manifestacion en Siglo XX 

que fue reprimida violentamente en aquel “septiembre negro”. "Las radios a punta de metralla 

fueron completamente destruidas y los radialistas apresados, confinados v exiliados". La 

represion contra los "rojos" no tocd a la Pio XII. pero conmovid profundamente a los Padres 

Oblatos y los llevé a carmbiar la linea de la emisora que con el tiempo llegé a convertirse en una 

radio minera y popular. tal como se lo narraron fos mismos protagonistas a José Ignacio 

Lopez Vigil que compilé esa rica informacion en su libro Radio Pio XII una mina de coraype. 

La secuencia golpes militares- represién versus lucha de los sindicatos-huelgas generales. se 

repitieron con funestas arremetidas contra las radios mineras que era lo primero que tomaba el 

ejército. La resistencia fue siempre heroica y ahi queda la historia de la brutalidad con que se la 

aplastaba. 

En 1986, el gobierno en turno ejecuté un plan de cierre de minas y despidos masivos 

argumentando que la caida de la cotizacion del estafio en los mercados mundiales, la baja 

productividad de las minas estatales y los altos costos de produccién hacian inoperante el 

mantenimiento de las minas. Los miles de "relocalizados", como denominé el gobierno a los 

  

f 
32 Flores Bedrega!, T.,"Las radios de los mineros bolivianos", p. 42. 

343 Vid. Peppino, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 73-75.
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cesados, fueron abandonando el legendario distrito de Siglo XX. aunque la Radio Pio XII se 

hego a seguirlos para reinstalarse en Cochabamba, tal como se lo habian solicitado: venciendo 

la desesperanza vy la frustracién reinante, prefirieron permanecer en el lugar para refrendar su 

compromiso con los lugarefios.’"" En estas condiciones las radios mineras entraron en una grave 

crisis al perder el aporte mensual de los mineros. En 1987. un estudio revela que apenas 
15 

existian cuatro” ’ que funcionan en condiciones aceptables, mientras que el resio requeria apoyo 

inmediato por lo cual se lanzaron Iamados a la solidaridad internacional para apoyar la 

conservactén de esta experiencia tan particular de comunicacién. 

8.1.2. Calidad de vida, consumo colectivo 

El segundo sector se refiere a los conflictos que se presentan como resultado de! proceso 

de urbanizacién en la regién que contrapuso las necesidades colectivas de consumo yv calidad de 

vida en general. con las escasas posibilidades de satisfacerlas por parte de los poderes locales o 

nacionales. La sitvacién es propicia para el surgimiento de una serie de !uchas y demandas que 

toman las calles como el espacio posible "de encuentro. resistencia e idenudad". Estos 

movimientos vecinales o barriales responden a demandas y reivindicaciones. locales y 

limitadas a las condiciones de vida de su area urbana. En ellos. el opositor puede no ser el 

Estado y hasta puede no haberlo, como en algunas organizaciones de autoavuda o cooperatis as. 

Se han organizado vecinazos para solicitar la legalizacién de terrenos invadidos v por cobros 

excesivos de impuestos (Argentina). y también para responder a demandas especificas de 

vivienda o relacionadas con la caida de sus niveles de vida (Asamblea de Barrios en México: 

ollas populares en Chile). Estos grupos de vecinos y comunidades barriales van creando. 

también, sus propias formas solidarias a medida que asumen una conciencia real de su 

problematica. 

  

74 EL 19 de mayo de 1991, asus 32 afios de existencia, inaugur6é su nuevo equipo de tansmision y antena (onda 
media 710 con 10 kilowatios de potencia y onda corta 5.955 con 5 kw) como un “signo de la resurreccidn para 
desafiar y vencer el futuro, porque al potenciar los equipos de Radio Pio XII se potencia el espiritu., el coraje de 
un pueblo que se resiste a morit", segiin las palabras de Monsetior Edmundo Abastoflor. presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, dirigidas a !os campesinos, mineros, gremios, cooperativas y¥ organizaciones 
populares presentes en el acto. Vid. Antena. Educacién Radiofénica de Boliva-ERBOL , junio de 1991, p. 20. 

En la V Asamblea General de AMARC, Oaxtepec 92, se ratificé como miembro votante a la COB- Central 
Obrera Boliviana con tres emisoras: Colquiri, Animas y Matilde.  
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Para este caso, destaco los movimientos vecinales en Argentina particularmente aquellos 
que respondieron "a los abusos impositivos, el agio, los negociados y la maiversacion de tos tas sot ws. 316 : a fondos piblicos” del régimen militar} Precisamente, para responder a esa situacién se 
constituy6, en la ciudad de Cérdoba, el Centro de Comunicacién Popular y Asesoramiento 
Legal-CECOPAL. Se trata de una organizacion reconocida como Entidad de Bien Publico por ef 
Gobiemo de la Nacién Argentina (1986) ¥ como Asociacién Civil sin fines de lucro por el 
Gobierno de la Provincia de Cérdoba (1987); estd integrada por un grupo de profesionales ¥ 
técnicos comprometidos en la defensa de los sectores populares cordobeses afectados, 
principalmente, por actividades especulativas de comercializacién de la tierra urbana. 
desarrolladas al amparo de la dictadura militar (1976-1983). Para aleanzar sus objetives han 
organizado su trabajo en tres areas: Mujer, Sindical, Barrial, En este ultimo, por medio de la 
Coordinadora de Loteos Indexados y Barrios Carenciados se presta asesaria legal v econédmica 
a los vecinos de barrios populares y a residentes organizados: se crean talleres y cursos para 
capacitar en esta funcién a los miembros de la Coordinadora y a integrantes de los grupos 
barriales 

Lo que me interesa destacar del area Barrial. son sus actividades de comunicacién 
popular encaminadas a capacitar a los integrantes de los sectores populares para que utilicen los 
medios masivos de comunicacion de acuerdo con sus propios fines v necesidades. De esta 
manera, promueve la publicacién de: a) la serie Wemoria Popular. para recuperar la 
experiencia de los talleres; b) Cuadernos Barriales, revista trimestral que informa sobre los 
procesos de acceso a la tierra urbana-periférica, sobre otros problemas urbanos de {fos barrios 
populares y sobre las actividades del Centro; yc) El Indexado, organo mensual de la 
Coordinadora, elaborado en el taller de prensa popular con la participacion de los pobladores de 
diversos barrios y con la asesoria de dos comunicadores de CECOPAL, para las tarens de 
diagramacion y elaboracion de los materiales. Con 1a coordinacién de técnicos del Centro y de 
"comunicadores profesionales interesados en poner sus destrezas al servicio de fa comunidad", 
un equipo de 40 pobladores de Villa El Libertador*!”, producen y conducen los programas de la 

« 
— 

318 Calderon Gutiérrez, F., "Los movimientos sociales frente a la crisis", p. 355. 
"7 Barrio pobre de mas de 50.000 habitantes de Cordoba, la segunda ciudad en importancia de Argentina. Vid. _ Bregaglio, A. y S.Tagle, "La nueva ola: el surgimiento de la radio de baja potencia en la Argentina", p. 239.  



Ee
 

ST
 

aE
 

ae
 
l
e
e
 
l
l
U
r
e
e
l
U
r
E
r
l
C
 
r
e
e
l
 

em
er
 

U
e
 

E
e
l
 
e
e
e
 
e
e
l
s
 

ta
 So 

emisora comunitaria 90.2 FM Sur que salié al aire el 10 de diciembre de 1988 y cuvos 

objetivos sintetizan el "ser" de una radio popular y comunitana y su estrecha refacién con la 

movilizacion social. pues se pretende construir: 

Una radio que sea escuchada por los residentes de este barrio. que sea 
parte de sus vidas cotidianas. que tenga el potencial de desarrollar una 
estrategia de educacidn politica, que satisfaga los gustos populares a la 
vez de ofrecer alternativas. que permita Ja expresién popular directa tanto 
en temas locales como nacionales y sea un punto de referencia posible de 
una percepcién popular del mundo, que aparezca como un lugar en donde 
se expresan embriones de lo que podria constituirse como un movimiento 
popular urbano cordobés, que cree un espacio en donde sectores populares 
dialoguen, negocien, acuerden o contronten al poder. Y tinalmente. que 
sea una radio participativa. *'8 

Ademas, en el area Barrial se producen videos que registran todas las actividades de la 

organizacion con la intencién de que los protagonistas analicen sus propias acciones ¥ para ser 

utilizados en posteriores talleres de capacitacién. CECOPAL se preocupa por establer relaciones 

con otras organizaciones, nacionales v extranjeras. con fines coincidentes: es miembro de 

Consejo de Educacién de Adultos de América Latina - CEAAL y de Confluencia (Red de 

Organizaciones no Gubernamentales Argentinas de Educacién Popular): y Radio FM Sur es 

micmbro de AMARC?” « 

Otro ejemplo interesante se refiere al movimiento de los Pueblos Jévenes en Perit’, 

surgido como respuesta a las necesidades de supervivencia de los desplazados por la violencia 

(de ejército y senderistas), que abandonaron la inseguridad de su tierra para refugiarse en tos 

alrededores de Jas grandes ciudades. Uno de ellos, muy importante en su tipo. es el de Villa El 

Salvador \ocalizado a 20 kilometros al sur del centro de Lima, formado en 1971 por el 

gobierno para reubicar a familias que habian invadido terrenos en una zona semiurbanizada. 

situacién que provocé enfrentamientos con policias y ejército que no lograron detener ef 

aumento de invasores que se sumaban dia a dia (iniciaron aproximadamente 350 familias. que 

318 Ibidem, p. 241. 

>? Peppino Barale, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 42, 43. 
3° BI terremoto de 1970 ocasiond un éxodo de miles de familias que quedaron sin techo y sin trabajo. de fas 

zonas rurales hacia la periferia de Lima. Esa oleada migratoria constituy6 el origen de los Pueblos Jovenes.  
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en pocos dias legaron a 9,000 a las que se fueron sumando otras 3.000 antes dei traslado). La 

accion mediadora de la Iglesia facilito la determinacion de! gobierno de Belaunde Terry para 

designar una extension de 9 km. de largo por 4 de ancho para ef nuevo asentamiento. El extenso 

arenal asignado carecia de servicios y para obtenerlos la poblacién se organiza de acuerdo con 

la divisién territorial por manzanas, grupos y sectores. De esta manera se constituyen como una 

Comunidad Autogestionaria que se encarga de proveer los servicios bdsicos. en lugar del 

gobierno. En 1974. se inicia la formacién del Centro de Comunicacién Popular para integrar 

diversas practicas de comunicacién que se venian llevando a cabo por distintcs zrupos de ta 

: . a : 321 
Villa. Precisamente. en el taller de audiovisuales y radio parlantes.” se produjeron dus 

noticieros: uno de quince minutos que se transmitid por altoparlantes en los mercados; otro. se 

transmiud por la emisora catolica Radio Santa Rosa en el programa El <ifa del Puedio. 

elaborado por estudiantes dominicos segtin la linea de evangelizacion comprometida con los 

movimientos populares; posteriormente, con el programa Arena viva participaron !os domingos 

en la emisora local. Radio Imperial I. Estas actividades pudieron levarse a cabo gracias a una 

importante donacion de equipos por parte de la UNESCO. en 1978.°* A comienzo de los 

noventa. se concreta el suefio y nace Radio Stereo Villa -afiliada a la CNR- y en la cual se 

destaca el programa "Pst...pst... Pdsame la voz". elaborado por seis mujeres de la comunicad 

que afios atrds habian iniciado su trabajo en Radio Imperial H. Estas madres de vamilia que 

at
 promueven el fortalecimiento de las organizaciénes vecinales v femeninas. tuvieron que super: 

la incomprension hasta de sus propias vecinas presionadas por sus maridos que :as acusaban de 

abandonar su hogar para atender el programa de radio.*74 

La iniciativa vecinal también esta presente entre "los villeros"®*”*, La crénica urbana 

recoge el caso de Villa 21 de Barracas (suroeste de Buenos Aires), vecindario en el que habitan 

cerca de 20 mil personas, la mayoria de origen paraguayo y donde uno de ellos -duefio de una 

2 Red de parlantes , como se nombran en Pert a las bocinas o altoparlantes, que constituye una importante 

experiencia de comunicacién popular en Villa El Salvador. Vid Gogin Sias, G.. “Centre de Comunicacion 

Popular de Villa El Saivador". 
322 Peppino Barale, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 40, 41. 

3 Pertti Radio. Revista de la CNR, ene. feb. de 1993, num. 9, p. 4. - 

34 En Argentina se les dice a los habitantes de Jas villas miserias, barrios carenciados que se formaron alrededor 

de Buenos Aires en la época del gran éxodo del campo a la ciudad (desde fines de fos cuarenta), atraidos por la 

industrializacion y el consiguiente aumento de empleos, y que ahora albergan a muchos paraguayos y 

_ bolivianos.
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tienda de abarrotes v verduleria- impulsd la formacién del Centro Cultural del Barrio que cuenta 

con su radio -un pequefio equipo de transmisién y dos parlantes- que trabaja de 10 a i2 y de 

17.30 a 20.30 horas., desde marzo de 1996 Esta experiencia barrial fue apovada por Rafael 

Arrastia. quien logré entusiasmar a algunos de sus alumnos de periodismo de la Universidad de 
a75 

Lomas de Zamora para colaborar en el proyecto.” 

8.1.3 Tierra, mercado, etnicidad 

E} tercer grupo retine experiencias campesinas heterogéneas que responden al tipo de 

reforma agraria dplicada en su region, a las condiciones del mercado. a los antecedentes 

historicos de organizacién y lucha o al origen étnico, y que se orientan a Ja reivindicacién de sus 

derechos sobre la tierra, a la defensa de su autonomia cultural y politica, a romper con {as 

cadenas de explotacién mercantil y a demandar una organizacién auténoma y representativa.> 

En torno a las luchas de los campesinos e indigenas. en apoyo a sus reivindicaciones o 

en defensa de sus intereses perc, sobre todo. con el interés de mejorar sus condiciones de vida a 

través de la educacién. se desarroila el mayor numero de las radios educativas y populares que 

tienen su raz6n de ser precisamente en esos sectores que sufren {a peor marginacidn economica 

y social en Latinoamérica. A diferencia de las radios mineras que extendian “la voz" del 

movimiento sindical y acompafiaban sus luchas por una decisién de los propios trabajadores. 

en el caso de campesinos e indigends lo comin esta representada por una proposicion externa 

que nace del compromiso con su causa por parte de organizaciones civiles. comunidades de 

base o centros de estudio e investigacién y que trabajan en diversos proyectos de ayuda. La 

Iglesia, como ya he dicho. es la gran promotora de experiencias de este tipo. muchas de ellas 

citadas en otras partes de este trabajo como por ejemplo. Radio Sutatenza y ACPO en Colombia. 

ERBOL en Bolivia, CNR en Peru, entre otras.°27 

  

* Rodriguez Muiioz, M., "Vecindario con radio propia", Interesante sefialar que Rafael Arrastria, periodista, se 
inicié en la radio comunitaria precisamente en Radio Villa 21; en 1987 propicié el I Encuentro de Radios 
Populares y mas tarde fue uno de los fundadores de ARCO y en julio de 1990 fue designado come primer 
presidente de FARCO; también ocupd cargos publicos en Ja provincia de Buenos Aires y luego en la Secretaria de 
Comunicaciones, coma Coordinador Nacional de Medios-de Comunicacién Comunitarios. Vid Giordano, &.. 
“Desarrollo de Ja radiodifusién comunitaria en Argentina". Voces y culturas. (Barcelona, Espafia), junio de 1991, 
nim.2/3, n.5 p.122. 
28 Calderén Gutiérrez, F., "Los movimientos sociales frente a la crisis", p. 365. 
aa Peppino Barale, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 40, 41  
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Para ejemplificar este caso expongo e! proyecto Ievado a cabo por un centro de 

investigaciones sobre la problematica agraria en el Perd., ef Cenire Peruana de Estudias 

Sociales - CEPES productor de un programa radial para campesinos. >" Esta agrupacion funciona 

en Lima desde septiembre de 1976, sus actividades estan orientadas a investigar sobre la 
problematica agraria y nacional. Entre fines de 1979 ¥ principtos de 1980, comenzaron 2 

realizar una labor de promocién rural que consistia en prestar asesoria legal a cooperativas 

agrarias cercanas a Lima y en la publicacién de folletos instructives sobre las luchas de los 

trabajadores del campo. Para ayudar a la formacién general del campesino se inicid 

publicacién mensual Allpa (“tierra” en quechua). cuyo contenido trataba de superar "los 

problemas dé la prensa gremial campesina que usa un lenguaje estereotipado de izquierda con 

contenidos que estan fuera de la comprensién de los campesinos", La revista de suspendio en 

octubre de 1980. en el nimero 8, para dar ugar al programa radial Tierra fecunda (Rureg 

Allpa) transmitido por una radiodifusora limefia de cobertura nacional (Radio Union. que habia 

sido la emisora del Arzobispado de Lima). primero durante media hora diaria y. a parur de abs ii 

de 1981. extendido a una hora (3 a 6 de la mafiana) de lunes a sabado y dos horas ius 

domingos.*”” El cambio de un medio a otro respondid a varios indicadores que favorecian a la 

radio como el medio de comunicacién mds iddneo para llegar a un mayor nimero Je 

campesinos: muchos de ellos habfan manifestado que no tenian acceso a la revista por 

problemas de distribucién® pero habjan oido el promocional por radio. 

Para conocer mejor el nuevo campo de accién, CEPES encared un estudio sobre las 

programas radiales dirigidos a los pobladores andinos, lo que les permitio incorporar algunas 

novedades a su programa, como informar diariamente sobre los problemas del campo y la 

politica agraria y, sobre todo, prestar un servicio de asesoria juridica. Las cartas y las visitas 

recibidas indicaban la aceptacién de Tierra fecunda que, a seis meses de haber iniciado su 

transmision bilingtie (espafiol-quechua) duplicé su tiempo al aire. También, el equipo de trabajo 

fue creciendo para atender las nuevas secciones que se fueron incorporando o para mejorar las 

existentes. El programa se nutre de la informacion proporcionada por una red de corresponsales 

  

38 Thidem, pp. 71, 72. 
Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES. "Radiodifusion y cultura popular. La experiencia def programa 

_ Tadial campesino Tierra Fecunda (Pert)", p. 257. 
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(733 a julio de 1983, en todo el paisi. por las eartas de los radioescuchas (3.492 en 1981). por 

las entrevistas realizadas con las delegaciones campesinas que {legan a fas oficinas dei CEPES y 

las realizadas por los reporteros que recorren el campo en una unidad mdvil. Dos secciones se 

destacan: "Nuestros pueblos en marcha" y "Fiestas del Pert profundo". La primera, resalta ta 

fuerza del trabajo colectivo y da a conocer las obras que se construyen por ese procedimiento -- 

tan propio de Jas comunidades rurales indigenas-, a través de entrevistas con fos dirlgentes 0 

miembros del proyecto. La segunda. divulga el materia] recogido por los productores de la 

seccion 0 el enviado por los corresponsales o fos oventes, lo que permite presentar diversos 

aspectos de una fiesta popular campesina, Los objetivos de Tierra fecunda estan determinades 

en‘los siguientes puntos: 

1) Ofrecer a los campesinos un medio como la radio para que puedan 

expresar. por lo menos én parte. su propia voz. Una de las caracteristicas 

constantes de los gobiernos en el Pert ha sido y es su incapacidad para oir 

las voces de los de abajo. 2) Brindarles un servicio especifico a través de 

la asesoria juridica. 3) Informailes sobre lo que ocurre en e! pais. 

particularmente enel campo y ofrecerles elementos de opinion a través de 

su pagina editorial. 4) Buscar y difundir la informacién de los propios 

campesinos sobre !o que ocurre en el campo. 5) Mostrar partes o 

fragmentos de lo que es el saber campesino y de lo que es la fuerza 

colectiva de los campesinos. 6) Mostrar la enorme riqueza cultural del 

Pert a través de sus fiestas. cantos., danzas. mitos. levendas. 7) Servir 

como un nexo entre el campo y la ciudad facilitando no solo el contacto 
sino también la informacién entre los migrantes residentes organizacos en 

diversas formas de asociaciones con sus pueblos de origen. *%   

En la misma linea funciona Radio Cutivalii “La voz del Desierto"?'. que transmite 

desde Piura, en el noroeste del Perl. Puede considerarse como una experiencia de promocidn y 

educacién popular combinada con la propuesta de desarrollo regional del Centro de 

Investigacion y Promocién dei Campesinado-CIPCA. La emisora realiza el trabajo de 

comunicacion y el Centro apoya los contenidos con el trabajo de campo e investigacion ya que 

* Ibidem, p. 259, 
3 Peppino Barale, A.M., Radio popular en América Latina, p. 137.
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cuentan con cuatro equipos: dos de capacitacién en técnicas agropecuarias y mecanicas: uno de 

investigacion que trata la problematica regional: y otro de publicaciones. 

Si bien Radio Cutivald se dirige preferentemente a los campesinos, también el ptiblico 

urbano se identifica con la emisora que por su localizacidn citadina tiene contacto con los 

   “pueblos jévenes", Se presentan colaboradores espontaneos a quienes se les brinda capacitacion 

para que obtengan informacién en sus comunidades y organizaciones. Ademds de trabajar 

estrechamente con CIPCA, lo hacen con otras organizaciones, con la Diaconia y con el Comité 

de Derechos Humanos. Esta afiliada a la Coordinadora Nacional de Radio del Peri -CNR. 

En México, de los pocos ejemplos -por no decir !os nicos- del tipo de communicacién 

radiofénica relacionados con la Iglesia y que tienen que ver con el sector campesino ¢ indigena. 

‘" . 332 eee oe : 
han estado a cargo de Fomento Cultural y Educativo -FCE. ~*~ Esta asociacion civil, con sede 

en México D.F (1970), pretende impulsar los niveles de conciencia v organizacién mediante la 

aplicacién de medidas planteadas en provectos concretos que han atendido comunidades 

indigenas y campesinas de los estados de Veracruz, Quintana Roo. Campeche v Chiapas. En 

Veracruz, el Proyecto Sur de Xalapa (Cosautfan. Teocelo y alrededores} vy el Proyecto 

Huavacocotla. en la Sierra Norte del estado, han apovado la formacion de cooperativas y de 

grupos comunitarios de mujeres. promueven la atencidn a la salud y la defensa de los derechos 

humanos. A raiz de esta labor se les encomienda la restructuracién de Radio Hucacocoila (en 

la Hitasteca veracruzana) y Radio Cultural Campesina de Teocelo (zona cafetalera cercana 2 

Xalapa). En estas dos emisoras, orientan la programacién para que vaya mas alla de fa 

transmisién de conocimientos y promueva un aprendizaje ligado a fa accion desarrollada en las 

otras actividades que Fomento promueve en la comunidad. 

we
 34 

En 1975, cuando FCE se hizo cargo de Radio Huayacocotla se inicié una nueva 

etapa de la XEJN-OC dirigida a una educacién no formal, a promover la participacién de los 

32 vig supra, 7,3. Educar para la democracia. ~ 

333 En 1992, se produce una escisién y 13 colaboradores de FCE crean EDUCE para continuar con los proyectos 

de salud, economia campesina y mujeres insertos en Campeche, Quintana Roo y Veracruz (zona cafetalera de 

Cosautlan y Teocelo}Por su parte, FCE inicia su Proyecto Obrero que tiene su sede principal en la ciudad de 

México y una naciente representacién en Guadalajara que impulsa el Centro de Reflexién y Accién Laboral y 
atiende a diversos grupos de trabajadores: continvan con el Proyecto Selva en Chiapas. ef Proyecto Istmo y Sierra 

Norte en Veracruz 

38 Vid supra, 7.3. Educar para la democracia.
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campesinos en la elaboracién de programas radiofénicos ¥ a capacitarlos para dicha actividad. 

Desde esa fecha, los campesinos e indigenas de las etnias nahuatl, lepehua v otomi, se fueron 

identificando con la radio y la utilizan para su beneficio, enviando sus avisos y comunicados: 

para su diversion, enviando cartas para complacencias musicales: para sus Juchas. compartiendo 

sus acciones y denuncias (especialmente respecto a las continuas violaciones de los derechos 

humanos. como anoto mds adelante) La accién de Radio Huayva (como se la denomina 

comunmente), esta intimamente relacionada con las labores principales de los lugarefios. sus 

actividades publicas y su relacién con las autoridades e instituciones locales: apoyan y asesora 

a los campesinos para que se organicen en cooperativas. 

En 1980, iniciaron su labor en Radio Cultural Campesina de Teocelo propiedad dei 

Centro de Promocién Social y Cultural (CEPROSOC), que lJevaba tres afios fuera del aire. El 

convenio establecido por las dos instituciones concfuyé en 1989, fecha en la cual ta conduccién 

de la XEYT-AM  qued6 bajo la responsabilidad de la Asociacién Veracruzana de 

Comunicadores Populares-.AVERCOP. constituida para tal efecto por los prapios trabajadores J 

la radio gue proponen una programacién mds urbana. para ampliar el espacio de atencion a is 

sociedad civil y los servicios a las cabeceras municipales. Para atender a esa nueva perspectiva 

Tealizan una encuesta para cambiar el nombre a la estacién al que se le suprimen fos términes 

on
 33 “cultural” y “campesina". 

Los asesores de FCE comenzaron su misiénvt con la tarea de adecuar las instalaciones 

rt
 técnicas, formar un equipo de locutores-operadores ¥ estructurar una programacion para inicia 

las transmisiones. En mayo de 1983. se inauguré un nuevo local que permitié capacitar a mas 

personal para ampliar el horario de transmisiones hasta completar 14 horas diarias. Después de 

tres afios de duros esfuerzos, se logré contar con un equipo humano eficiente y una 

  

5 Al retirarse FCE en 1989, se inicia un largo conflicto entre los trabajadores organizados y CEPROSOC que es 
el titular de la frecuencia y que ahora queria recuperar la radio. En 1996 la Junta Federal de conciliacidn y 
Arbitraje de Xalapa, emitié un laudo favorable a la organizacidén de los trabajadores -A*ERCOP- y se levanta un 
acta de adjudicacidn de los bienes de la emisora para cubrir sueldos caidos; y por los 1,240 m2 del terreno en que 
est4 asentada Ja radio y Ja antena, se cubriran a CEPROSOC $148,000 con lo cual pasa a ser propiedad de la 
asociacion de los trabajadores. Vid Arias-Godinez, B., La XEYT Radio Cultural Campesina. Una experiencia de 
radio participativa; Peppino Barale, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 135,136; también, Romo, C., 
La otra radio, pp. 125-129; Villalobos G., J. y F. Espinosa, Huavacocotla y Teocelo, Camino hacia la emisora 
horizontal; Villalobos G., J., “Hacia la radio de participacién: emisoras culturales rurales", en Perfiles de! 

_ cuadrante. Experiencias de la radio. pp. 97-107. 
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programacién adecuada que permitid cecuperar ta audiencia v sentar las bases para la 

participacién de los campesinos en el quehacer radiofénico, Se formaron comités de radio que. 

en 1986, pasaron de locales a municipales: su trabajo facilité la incorporacién de nuevos 

espacios dentro de [os tres sectores de programacién: educativa, informativa y de 

entretenimiento. La RCC se definia no sdlo como una emisora de radio sino como un provecto 

de educacion no formal para los adultos de la region cafetalera veracruzana. 

8.1.4. Guerra, politica 

E] cuarto sector. incluye a los movimientos de accién revolucionaria caracterizadas por 

“su lucha contra el Estado y ef sistema de dominacién dependiente mediante fa acciér 
1 336 

violenta’.""” Desde 1958 cuando los huestes castristas luchaban desde la Sierra Maesira, una 

radio acompafiaba el movimiento: Radio Rebelde. Treinta aios después. en Colombia, ef 27 

octubre de 1988 salio al aire Radio Patria Libre a iniciativa de la Unién Camilista Ejército de 

Liberacién Nacional para apoyar a los trabajadores que ese mismo dia llevaban a cabo una 

huelga general y con objeto de “contrarrestar fa tergiversada informacién de los grandes medios 

al servicio del Estado, que siempre tratan de deslegitimar las justas luchas de los trabajadores”. 

La propuesta radiofénica. paso a ser la emisora clandestina de la Coordinadora Guerrillera 

Simén Bolivar, con el objetivo de transmitir el Noticiero Patria Libre desde “las montaaas” 

De lunes a viernes se informa sobre “las violaciones de Derechos Humanos. las luchas de fas 

Comunidades. la defensa del medio ambiente y actividades de la insurgencia": los sdbados se 

emite el programa Micréfono Abierto "donde la gente participa con sus cartas. poemas, 

canciones, cuentos, coplas y anécdotas para rescatar los valores culturales nacionales": el 

domingo, se presenta la Revista de la Semana donde se enfatizan "los temas nacionales e 

internacionales de mayor interés ocurridos durante la semana” °°” 

Afios antes, en El Salvador, las radiodifusoras guerrilleras del Frente Farabundo Marti 

para la Liberacién Nacional-FMLN, Radio Venceremos (Morazan) y Radio Farabundo Marti 

(Chalatenango, 22 de enero de 1982), dan lugar al ejemplo mas preciso de emisoras que 

  

336 , Calderon Gutiérrez, F., “Los movimientos sociales frente a la crisis", p. 380. 
? Boletin informativo presentado por los representantes de la emisora en la V Asamblea de AMARC. ‘Oaxtepec 

_:1992.  
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acompafian la lucha reivindicativa en tiempo de guerra y en tempo de paz. El 10 de enero de 

1981, se iniciaba la gran ofensiva general convocada por el Frente y por primera vez Radio 

Venceremos dej6 oir estas palabras: 

Hermanos de E] Salvador y del mundo: desde este instante comienza a 
transmitir desde alin lugar de El Salvador, Radio Venceremos. emisora 

del FMLN, para acompafiar paso a paso al pueblo salvadoreiio en su 

camino hacia la victoria final sobre siglos de opresion.*** 

A continuacién se pasd un mensaje grabado del Comandante Joaquin Villalobos al que 

le siguid frente al micréfono Rogelio Ponseele. sacerdote belga, que durante muchos ajios 

habia atendido la parroquia de Zacamil y otros barrios humildes de la capital salyadorefia, los 

escuadrones de la muerte lo estaban persiguiendo y ya habian sido colocadas varias bombas en 

su casa parroquial 389, se neg6 a salir del pais y prefirid continuar su misi6n pastoral en 

territorio controlado por los guerrilleros. Sus palabras representan esa simbiosis que se dio entre 

cristianismo -mejor dicho, iglesia popular- y revolucién en El Salvador v vale la pena 

reproducirlas como muestra del pensamiento y accién del clero comprometido con las causas 

populares: 

Un pueblo harto de sufrir tanto ha decidido levantarse en armas para 
conquistar su libertad. Los integrantes de este ejército popular en su 

mayoria son cristianos que han salido en detensa de un pueblo cuyo 

calvario no tiene semejante. La violencia es legitima cuando se hace uso 

de ella en defensa propia y mucho mas atin cuando se hace uso de ella en 

defensa de un pueblo entero. Hermanos: la razon la tiene ei pueblo.” 

338 Aqui también José Ignacio Lopez Vigil, tal como lo hizo con Radio Pio XII de Bolivia. logra imprimir Jas 
vivencias de los fundadores que se !as fueron contando después de las practicas de un curso de produccién 

radiofénica que el autor habia aceptado impartir a la “legendaria radio guerrillera". Asi nacid Las mil y una 

historias de Radio Venceremos que puede leerse como una relato de aventuras -verdaderas- donde los modernos 

sandokanes cambiaron la Malasia por las montafits de Morazdn y los sables y trabucos por el fusil y el 

micréfono. Igualmente, es imprescindible la lectura del testimonio del periodista venezolano Carlos Henriquez 

Consalvi alias Santiago "la voz” de RV. 
39 Ya habian sido asesinados once sacerdotes, decenas de catequistas y un obispo: Monsefior Oscar Amulfo 

Romero el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en ja capifla de un hospital de cancerosos, donde tenia 
su habitacién. El 18 de febrero de 1980, la Union Guerrera Blanca del entonces caputén Roberto D'Aubuisson 

habia dinamitado la radio YSAX del Obispado de San Salvador. 
. 340 Lopez Vigil, J.L., Las mil y una historias de Radio Venceremos, p. 57.
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La Venceremos tenia como principal objetivo mantener vivo el contacto con e! pueblo v 

contrarrestar las informaciones dolosas que las fuerzas armadas difundian. servir de enlace con 

los militantes que perdian contacto con sus organizaciones en los momentos en que la represién 

se agudizaba y constituirse en el medio de expresi6n militante y vehiculo de cohesién 

interna"! En el 81, durante la etapa de consolidacién, la comandancia tenfa como prioridad la 

escuela militar: pero en 84, las condiciones en la zona de control guerrillero”** se estabilizaron 

asi que decidieron poner en practica [a “escuela revolucionaria" que era mdévil porque debia 

cambiar de lugar segin los operativos del ejército. El FMLN lanz6 una campafia de 

alfabetizacién en todo el pais y en todos los frentes de guerra. La ignorancia -argumentaban- 

"siempre acaba siendo conirarrevolucionaria". Las palabras generadoras de Paulo Freire se 

adaptaron a las condiciones salvadorefias, Los combatientes, hombres y mujeres. recibian 

instruccion militar pero también de cultura general: se ofrecian cursos de cocina para aprender 

a balancear las dietas, de costura para cortar y coser uniformes. de salud para los brigadistas. de 

cirugia y anestesia para los enfermeros. La radio acompafiaba el proceso v organizaron "circulos 
. : : se 343 de escucha” para analizar los contenidos de su misma programacion.””” 

El 16 de enero de 1992, se firmaron en México. en ef Castillo de 
Chapultepec. los Acuerdos de Paz entre los representantes del gobierno 
salvadorefio y del FMLN. Esa mariana. obreros, campesinos. estudiantes. 
empleados, religiosos. hombres. meres ¥ y nifios se congregaron en la 
plaza central de San Salvador. Las banderas del FMLN  cubren fa 
Catedral; la algarabia es general. El comité politico del Frente “emerge 
de la clandestinidad para anunciar su conversién en partido politico". 
Once afios antes transportaban el transmisor para la radio de San Salvador 
a Morazan, ese dia el sentido fue inverso: por los altoparlantes la multitud 
escuchd: Esta es Radio Venceremos, transmitiendo desde el corazon de 
San Salvador...desde esta Catedral donde Monsefior Romero levantd su 
voz para profetizar el dia en que resucitaria en medio de su pueblo." 

  

341 
Morales, Ma. L. "Radio Venceremos. De Ja clandestinidad a fa legalidad", p. 18. 

342 
En Morazan, la zona natural era el rio Torola hasta la frontera con Honduras. Vid. Lopez Vigil, J.L. Las mil 

¥ ura historias de Radio Venceremos, p. 362. 
M Lopez Vigil, LL, Las mil y una historias de Radio Venceremos, pp. 345, 362. 
* Henriquez Consalvi, C., La terquedad del izote, p. 272,  
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A raiz de los Acuerdos de Paz acerca de la libertad de expresion. las radivemisoras del 

FMLN dejan la clandestinidad y se les otorga una frecuencia oficial desde la cual tienen que 

competir por la audiencia y la publicidad con las otras radios: igualmente. tratan de sacar 

adelante un proyecto independiente del FMLN que se transforma en partido politico. Otros 

grupos relacionados con las distintas fuerzas politicas que constituian el Frente, se 

responsabilizan por otros dos proyectos radiofénicos en San Salvador: Radio Maya Visién y 

Radio Cabal -antes Radio Versatil-. Por fos Acuerdos de Chapultepec se establece el 

compromiso de transferir tierras a excombatientes. a tenedores civiles que viven en zonas ex- 

conflictivas y a “insertados” de los campamentos que el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas sostuvieron hasta 1992 en Hunduras. De esta manera se formaron nuevas comunidades 

por ejemplo, en el norte de! departamento de Morazan. surge la Comunidad Segundo Montes* 

vy con su Radio Segundo Montes (1994) toman ja estafeta de RadioVenceremos, 

Otros repatriados formaron una comunidad en Nuevo Gualcho. departamento de 

Usulutan en 1990; desde su creacién, contaban con un rea de comunicacién social que recibia 

el apoyo y capacitacion de la Asociacién Salvadorefia de Desarrolfo [ntegral-ASDI vy de! 

sacerdote espatiol José Maria Caballero que organizaba las actividades sociales de !a comunidad 

y que motivaba a los j6venes para participar en el boletin intormativo que duré dos afios. En 

1993, se plantearon la posibilidad de tener una radio de baja frecuencia pero no lograron los 

apoyos necesarios. En esa época llega el espafiol José Luis Gavira, técnico en electronica y cuvo 

pasatiempo era la radio, por lo que canaliza e! entusiasmo de los jévenes que reciben 

capacitacidn de una cooperante enviada por ASPA, agencia espafiola de cooperacién 

internacional , y asi nace Radio Izcanal. , 

Radio Segundo Montes, Radio [zcanal y Radio Sumpul (Guarijilla. Cuscatlan) v la 

Corporacién de Radios Comunales de El Salvador*"®, no han logrado el reconocimiento de Tp g 

3 1 leva el nombre en honor de Segundo Montes Mozo, sacerdote jesuita espafiol que defendid y apoys a tos 

refugiados , nombrado en“986 Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA- IDHUCA, a principios de 

de noviembre de 1989 viajé a Washington, donde en el congreso norteamericano le entegaron el premio 

otorgado por WOLA- Washington Organization for Latin America, en reconocimiento a su labor en favor de los 

refugiados. Después de su retorno a San Salvador, el dia 18, fue asesinado junto a Ignacio Ellacuria rector de la 

UCA, otros cuatro jesuitas y la sefiora que los atendia con su hija. 

8 Radio Suchitlan de Suchitoto, Cuscatlin; Teo-Radto de,Teotepeque, La Libertad; Radio Mictaria de Victoria, 

Cabafias; Radio Ulia de Cacaopera, Morazan; Radio Cooperativa en Santa Elena, Usulutan: Racdio Excel de 

_ Zaragoza, La Libertad.
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ANTEL el organismo que controla las autorizaciones de frecuencias. Todas son miembros de la 

Asociacién de Radios y Programas Participativos de El Salyador-ARPAS 7 asia a su vez lo 

es de ALER y de AMARC- que tiene el gran desafio de obtener la autorizacién de ANTEL que 

en abril de 1995 inicié un proceso administrativo para cerrar esas radios sin licencia y sin 

frecuencia oficialmente asignada, en respuesta a la peticién de la Asociacién Salvadoreiia de 

Radiodifusores-ASDER en tal sentido. En enero de 1996, la Corte Suprema de Justicia admitid 

la demanda de Amparo presentada por las agraviadas y conmind a ANTEL a devolver los 

equipos incautados. autorizando a las radios comunitarias continuar sus transmisiones diarias 

mientras la Corte llega a una decision final. 28 . 

Ahora el grito de lucha es "En el mundo todos valemos. En el dial todos cabemous". La 

legalizacion de las radios comunitarias como ‘tales, sin transformarse en radios comerciales. 

sera una conquista en la democratizacion del medio radiofénico. Ejemplo contundente de la 

formacion de una conciencia sobre el derecho a ejercer fa libertad de expresiOn: una accién en 

la que participan diversos actorss sociales que van dando forma a una identidad colectiva 

expresada alrededor del quehacer radiof6nico. 

8.1.5. Libertad, género, religién y democracia 

Por ultimo. en el quinto grupo, se lacaliza el movimiento por los derechos humanos con 

sus exigencias de fundamentos éticos. especialmente para Ja imparticion de Justicia: fa fucha por 

la democratizacion de la vida ciudadana. especialmente en el area de la comunicacién: el de Ias 

mujeres. con perspectiva o no de género, estructurados en toro a problematicas que 

tradicionalmente no trascendian el dambito doméstico y por el derecho a {a igualdad de 

participacion y retribucién tanto en el ambito laboral como en el politico: el de los jévehes. que 

ante la limitacién sistematica de sus posibilidades de participacidn politica, social y cultural se 

= 

*47 Como la Asociacién Salvadorefia de Radiodifusores -ASDER que agrupa a las radiodifusores comerciales, no 

aceptaron el ingreso de Radio Venceremos ni quieren saber nada de fas radios comunales, en marzo de 1993 se 
formd una Coordinadoa de Radios Participativas que en su primera Asamblea -26 de febrero de 1994- se 

transform en la, la Asociacién de Radios y Programas Participativos de El Salvador ARPAS .Ademas de las 
radios mencionadas, son miembros Radio YSUCA, Radio Universidad Tecnoldgica y el Programa PEBA de 

Radio YSAX. 
348 Comunicados de Prensa de ARPAS enviados por correo clectrénico.
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organizan para defender sus espacios””: los religiosos, comprometidos con fos pobres y 

empefiados en mejorar sus condiciones de vida por medio de la educacién y la defensa de sus 

intereses comunitarios y culturales. Precisamente en estos campos de accidn, seatin aprecio, se 

sensibilizaron diferentes grupos e individuos que se prepararon para enfrentar el reto de generar 

practicas de comunicacién mds acordes con sus necesidades especificas y que no son atendidas 
por el comin de Jos medios. Es aqui donde la actividad de unos se entrelaza con la necesidad 

de otros. y fos resultados de esa concordancia en el tiempo y en el espacio no solo va creando 

conciencia del poder que la unién de intereses confiere a la sociedad civil. sino que la 

permanencia de estas interrelaciones facilita la formacién de comportamientos colectivos 

diferenciables, definidos por una identidad comtn que se va construyendo a través de ana 

capacidad de accién conjunta y perseverante. 

En este sector se ubican la mayorfa de las practicas radiofénicas educativas. populares v 

comunitarias en las que se pueden encontrar objetivos comunes con los de cada uno 

  

movimientos aqui agrupados. Es decir, se trata de formas de movilizacién social que in 

en las expresiones comunicativas y viceversa. En ese mundo interrelacionado y¥ con influencias 

mutuas no siempre los resultados se manifiestan inmediatamente sino que se van madurando 

respuestas que afloran en el momento propicio. como por ejemplo las radios libres en 

Argentina que surgieron da golpe y por todos lados al terminar la dictadura militar yen las 

cuales se expresan un sinndmero de voces con propuestas singulares -la misma situacién se + 

repite en Brasil y en Uruguay-. Para continuar con las caracteristicas de presentacion anterior. 2 

la breve exposicién sobre el movimiento en particular siguen jos ejemplos radiofonicos. 

a) Derechas humanos. ~ 

La defensa de los derechos humanos es una constante en la mayoria del tipo de radios 

que trato, sin embargo ciertas situaciones -especiaimente de represi6n politica~ hen 

sensibilizado en extremo a determinadas comunidades sobre esta problematica, Para seguir con 

  

3 ante la represion det régimen militar argentino (1976-1983), desaparecio ef movimiento estudiantil y de las 
Juventudes politicas: entonces, los jévenes crearon un movimiento cultural -el rock nacional- para defender y 
sostener su identidad. El Videoclip Matador de Los Fabulosos Cadillac -que se ha transmitido varias veces por 
Multivisién- puede dar una idea de ello. 
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el ejemplo de Argentina. ante la violenta represion que siguid al golpe militar de marzo de 
1976, la sociedad agraviada respondié con el movimiento por los derechos Aumanos. Desde 
antes ya existfan organizaciones especializadas en ese campo: ejemplos: la Liga Argentina por 
los Derechos del Hombre, fundada en 1937 a instancia del Partido Comunista: la pluripartidista 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos constituida en 1973; el Servicio de Paz y 
Justicia que funciona desde 1974 bajo la coordinacién general para América Latina de Adolfo 
Pérez Esquivel (Premio Nobel de Ja Paz 1980); el Movimiento Ecuménico por los Derechos 

Humanos constituido en 1976 y que agrupa a religiosos, laicos y obispos catdélicos vy 

protestantes. Sin embargo. a la actitud especificamente defensiva de las organizaciones arriba 

setialadas se sums la reaccién de personas ligadas por vinculos familiares ‘a los desaparecidus. 
Asi, surgié el movimiento de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo (1976 y 1977 

respectivamente) que transformaron su dolor personal en asunto pwblico. Al clamo: 

internacional por los derechos humanos se sumé el clamor por la pérdida indis idual.**° 

Acaso lo anterior no explica la proliceracién inusitada de las radios libres de baja 

frecuencia en un territorio cuyos habitantes fueron obligados a guardar silencio -o a exiliarse-. 

so pena de sutrir alguna de las afrentas acostumbradas en ese tiempo ominoso por los duetios de 

la conciencia argentina. Me parece una clara respuesta: el grito agazapado se transformé en voz 

radiofonica. Ademas. se respondia también a la inadecuada estructura de la radiodifusion que se 
concentraba en Buenos Aires y sus alrededores y otras capitales de provincia. dejando a grandes 

extensiones del pais sin atencién o dependiendo de emisiones cuyos contenidos tenian poca 

relacién con Ja vida local. Esta situacion desequilibrada “da origen a la existencia de bolsones 
de 'incomunicacién masiva’, dependencia informativa de la metrépoli y necesidades 

W351 comunicacionales insatisfechas Estas radios salieron al ‘aire sin autorizacion oficial. 

amparadas en un vacio legal de la Ley 22.228 emitida por los militares (Videla, 1981) que no 

contempla licencias a radios FM de baja potencia. Durante el gobierno de Rati! Alfonsin (1983- 

89) y ante las presiones de los monopolios radiofénicos privados miembros de la Asociacién de 

eT 

% Jetin, E., 06.cit, p. 25. A dos décadas de distancia, siguen luchando por su derecho a saber, por lo menos, 
donde estan enterados sus muertos 0 a quienes fueron entregados los bebés arrancados a las madres torturadas y¥ 
asesinadas (situacién recreada en la pelicula La historia oficial). 
351 Vizer, E. y D. Landesman, "Argentina: Radios libres", p. 54.  



Radiodifusoras Privadas Argentinas-ARPA, se clausuraron numerosas emisoras que mas que 
ilegales son “alegales". Pero a pesar de las clausuras y érdenes de decomiso las FM se 
multiplicaban. 

[...] la explosién del movimiento de radios libres y comunitarias va 
empezaba a resultar incontrolable. A mediados de 1990 se contaban un 
total de 89 emisoras fegales (privadas y estatales) y otras "2.155 nuevas 
radios, que difunden cultura local en barrios, pueblos y poblados de todo 
el pais", segtin admitiera Martin Garcia, ex Director Nacional de Radio y 
Television durante los primeros meses del gobierno de Menem, *°* 

Se cumple mas de una década de forcejeo, suscitado por la cerrada e inoperante 
legislacién y la exigencia de cientos de emisoras libres que Siguen transmitiendo por todo el 
pais. La defensa del derecho ciudadano a la comunicacién es una estrategia para democratizar la 
palabra, y eso se comprende claramente en los paises que suftieron gobiemos militares, Por eso. 
sostengo que este movimiento que reivindica la facultad del ciudadano para acceder a fa 
propiedad, en forma individual o colectiva, del medio radiofénico -también de la ielevision-. v 
con ello satisfacer necesidades de comunicacién de la sociedad generadas por el retorno de la 
vida democratica, es una consecuencia de la interrupcién forzada del derecho humano 
fundamental: la libertad de la palabra -tanto para ser pronunciada como para ser escuchada-. 

~La defensa de los derechos humanos es un tema siempre presente en las radios populares 
y comunitarias; muchas de ellas han sufrido ataques directos en sus instaiaciones y personas 
por denunciar la violencia ejercida contra personas que se defienden de practicas injustas. o por 
apoyar a grupos u organizaciones que llevan a cabo acciones que se contraponen con los 
intereses de las autoridades 0 grupos de poder locales. En ciertos casos, el gobierno recurre al 
expediente comin de cancelar la concesion o alegar infracciones serias a los requerimientos 
técnicos. Este ha sido el caso recurrente de la presion ejercida sobre Radio Huayacocotla. que 
como ya traté anteriormente*”? es parte de una labor muy relacionada con el desarrollo de 
proyectos comunitarios y la defensa de los mismos. En esa regién de Ja huasteca veracruzana 
(sierra norte de Veracruz) las comunidades indigenas Juchan constantemente contra las 

invasiones de sus tierras comunales y contra un sistema de “justicia" que los ignora. Me referiré 

  

352 Giordano, E., “Desarrollo de la radiodifusién comunitaria en Argentina, p.{03. 
33 vid supra , 8.1.3 Tierra, mercado, etnicidad 
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al caso mds reciente que tiene que ver con los Bienes Comunales de los indigenas otomies de 
35 

Amaxac **", Municipio de Texcatepec, que ante la violencia desatada en su conta y la poca 

efectividad de las resoluciones a su favor recurren a Radio Huaya y al Comité de Derechos 

Humanos de ia Sierra Norte de Veracruz para que los ayuden. El 23 de marzo de 1995, técnicos 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes-SCT llegaron a la emisora para efectuar una 

revision técnica por érdenes de la Delegacién de fa SCT de Xalapa; levantaron un acta 

consignando "fallas exageradas" en la antena y et transmisor por lo que indicaron que las 

transmisiones debian suspenderse de inmediato -apenas dieron tiempo a que se avisara al 

auditorio-. 

En febrero de ese atic, el director de la radio habia sido llamado a Xalapa. por el 

Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz -y posteriormente por el Procurador 

General de Justicia- para que aclarara las acusaciones que habia contra Radio Huaya por 

transmitir "mensajes cifrados" y avalar la violencia ya que "generaban simpatia por los 

zapatistas chiapanecos”.. Por supuesto que se aclaré que los “mensajes cifrados" no eran otra 

cosa que las transmisiones en lenguas naliua. otomi y tepehua. Después de muchas 

comparecencias ante las autoridades dei Estado y de la Secretaria de Gobernacién. ef 16 de 

junio se reanudaron las transmisiones. Esta emisora de onda corta. permusionada a ‘a 

Universidad Iberoamericana (jesuitas) lleva afios solicitando una frecuencia de amplitud 

modulada para que se pueda escuchar desde cualquier réceptor. Mientras tanto emisoras 

comerciales cercanas- XENQ de Tulancingo. Fiesta Mexicana de Poza Rica, Azul de Tuxpan- 

han sido autorizadas para ampliar su potencia por lo que pueden escucharse claramente en la 

sierra. 

Esta vez la diferencia la ha dado el correo electrénico que permitid la comunicacién 

inmediata de todo lo acontecido y que favorecié, como ya es costumbre en estos casos. las 

  

** AL aplicarse la Ley Lerdo (1856), que prohibia fa posesién colectiva de la tierra, muchos pueblos indigenas 
fueron privados de sus tierras comunales; después de la Revolucion de 1910 algunas de esas tierras les fueron 
restituidas bajo el titulo de Bienes Comunales. La resolucién presidencial que restituia las de Amaxac se firmé 
en 1934, sin embargo {a Secretaria de ia Reforma Agraria no ejecuté ese mandato presidencial, 1o que permitio 
que unas cuantas familias de mestizos las invadiera y acaparara. De 1987 a [991 se trabajé intensamente para 
que la SRA ejecutara la disposicién; el 11 de diciembre de 1991 se realiza la ejecucién pero los acaparadores se 
amparan; en noviembre de 1993, el tribunal Colegiado de Veracruz resuelve en favor de los indigenas, pero se 
desata una ola de violencia que cobré mas de treinta muertos -entre ellos mujeres y niflos- entre losagraviados, 

_ Lacrénica pormenorizada de estos hechos fue enviada por correo electronico, abril a noviembre de 1995. 
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demostraciones de apoyo enviando mensajes a las autoridades. Ahora es mas dificil ocultar 

estos hechos que en pocas horas pueden ser conocidos en multiples lugares del planeta, desde 

donde comienzan a trasmitirse las palabras que reclaman justicia. 

Un ejemplo de radiodifusora que en su momento luché contra la represién y por fa 

promocion de fos derechos humanos. !o constituye Radio Soleil (Radio Sol) creada por la 

Conferencia Episcopal de Haiti, el 30 de abril de 1978. En esos momentos, este pais caribetio 

sufria la dictadura duvalierista -tan cruel el hijo como el padre- que reprimia rapidamente toda 

oposicion al régimen. Sin embargo, “la presién internacional habia forzado al gobierno a 

permitir cierta apertura y unos cuantos periddicos y estaciones de radio estaban tratando de 

informar sobre la represién" > La estratevia de Radio Soleil se dirigia a la educacion popula: 

por eso el 70% de su programacién se transmitia en credlle**® El clima politico no favorecia mi 

toleraba fa libertad de expresién, por eso el pueblo encontré en la cancién_ un modo de expresar 

y comunicar su sufrimiento. sus luchas, decepciones y esperanzas; asi. lo que no podian 

expresar abiertamente lo decian, por ejemplo. en el canto liturgico que Radio Soleil difundia v 

con elic el mensaje implicito en él. La primera confrontaciér,con fa dictadura ocurrié por 

haber anifestado la solidaridad de la emisora con periodistas de Radio Haiti Inter que habian 

comenzado a transmitir en credile noticias desfavorables al régimen de Duvalier por lo que 

habian sido expulsado del pais. Igualmente en 1982, iniciaron una campaiia para la liberacién 

de un activista catélico -Gérard Duclerviile- détenido por el gobierno. Esas y muchas otras 

actitudes criticas le valieron clausuras, cortes de electricidad y teléfono. obstruccion de la sefial. 

En 1985 deportaron al sacerdote belga que era el director de Ja estacién y a fin de ese aiio el 

ejército destrozé la planta transmisora y equipo de la estacién. Por presion nacional e 

internacional se permitis la reapertura de la radio, aunque seguian las amenazas y el. 

hostigamiento. El 31 de enero de 1986, fue nuevamente clausurada. El 7 de febrero Duvalier 

abandoné el pais y con ello se abrié la esperanza de un cambio. En ese momento se dividieron 

las opiniones respecto a fa linea que debia seguir la emisora; algunos sostenian que la lucha 

- 

358 Georges, J. "Un nuevo amanecer de la libertad de expresidn”, p. 133. 

356 Aunque el credile (criollo) es fa lengua cotidiana de los haitianos, la mayorfa de las emisoras transmitian en 

francés, idioma que solo domina la minoria de la poblacién escolarizada. Vid. Lespinasse, C. y J.Georges. "A 
_ través de la palabra: Radio Soleil en Haiti", /,2, 3 probando. pp. 51-17.
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habia terminado y que la programacién deberia ser principalmente religiosa. pero el equipo no 

estaba de acuerdo ya que pensaban que por el contrario era el momento de estar con el pueblo 

para construir una sociedad nueva. Lo lograron hasta 1989, "cuando elementos conservadores y 

ortodoxos de la Iglesia consiguieron ganar influencia en la Conferencia Episcopal y ordenaron a 

la radio que cambiase de rumbo. La mayoria del personal de programacién fue despedida"?"” 

La lucha por la democracia en Haiti fue apoyada por Radio Enriquillo, instalada desde 

febrero de 1977 en Tamayo, zona sur-oeste de la Reptiblica Dominicana a unos 50 kms. de la 

frontera con Hatiti?** Precisamente por su cercania representO una fuente apreciable de 

informacion fanto para los habitantes de Haitf, como para los cientos de haitianos que trabajan 

en los campos de cajia del Ingenio Barahona, cercano a la emisora. Después del golpe de estado 

contra el presidente Aristide (1991), el director Pedro Ruquoy y su personal, decidieron 

participar activamente informando en creole. primero en boletines breves que Juego se 

convirtieron en boletines de Ja hora. "Radio Enriquillo era la unica emisora que seguia 

informando a Hatiti sin censura, sin aullar en el coro de los lobos”. Escucharla en el lado oeste 

de {a isla era considerado un acto subversivo. Pero ega actitud acarreo la prohibicidn oficial de 

seguir transmitiendo en credile y ja critica del presidente dominicano por entrometerse en la 

politica de un pais vecino. ALER se declaro solidaria con esa emisora que "se juega la vida por 

su compromiso con los oprimidos". 38 

b) Movimientos de mujeres. 

En este caso -al menos por lo que respecta a los paises occidentales- pueden citarse 

como antecedentes a diversas organizaciones, de caracter mds bien conservador, ocupadas en 

labores de beneficencia y caridad; también, comprometidas en transmitir la herencia cultural v 

los valores morales generalmente relacionados con la religidn. Aunque, también existieron 

387 Georges, J., "Un nuevo amanecer de la libertad de expresion", p. 144. 

358 Fundada por los misioneros belgas de la Congregacién del Inmaculado Corazon de Maria que se ocupaban, 
-desde 1958, de labores pastorales y educativas en esa zona aislada y pobre; para apoyar y extender su labor 

promovieron la creacién de Radio Enriquillo. Vid .Peppino, A.M., Radio popular en América Latina, pp. 

141,142; también, Mata, M.C. y H. Vandenbulcke, “Radio Enriquillo: una experiencia de acceso y participacion 

en la comunicacién masiva", en Radio y democracia en América Latina, y Sanchez, C., “Radio Enriquillo, 
Republica Dominicana" /, 2, 3 probando. 
38 “Radio Enriquillo: la voz de la democracia al otro lado de la frontera". Alerta. Radio y Educacién Popular en 

_ América Latina , marzo de 1992, nam. 1, p. 7.
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grupos de mujeres en el anarquismo y el socialismo de principios de siglo y luego en el 

movimiento sufragista. De hecho, los movimientos de mujeres. se configuran alrededor de 

multiples intereses y demandas que dan lugar a organizaciones vecinales, de amas de casa, de 

trabajadoras, de derechos humanos, de comunidades religiosas, de feministas, etcétera. En los 

pafses del Cono Sur, muchos de estos movimientos surgieron durante la represién militar y. 

algunos, perdieron fuerza o se transformaron al comenzar el proceso democratizador. Por 

ejemplo, los de orientacién religiosa pasaron de una etapa de apovo a fos familiares de 

desaparecidos, a otra dirigida a fomentar los servicios populares de salud. a mantener las ollas 

populares o atender las necesidades alimentarias basicas de las familias de desempleados. 

En las ultimas décadas, las mujeres se han organizado a partir de dos vertientes. la 

primera, estructurada alrededor de diversas demandas como derechos humanos, calidad de vida. 

consumo, vivienda, salud y educacién: Ja segunda. referida a la problematica especifica de su 

condicién de género. Los casos del primer tipo, generalmente responden a la crisis. al 

subconsumo, al desempleo, a la marginaciOn. y estan protagonizados mayormente por mujeres 

de extraccién popular. Los del segundo tipo, tienen entre sus prioridades de lucha: la 

reivindicacién del derecho sobre su mismo cuerpo (anticoncepcién, aborto. maternidad 

voluntaria), el castigo a violadores. !a igualdad de oportunidades y salarios en una sociedad 

menos machista; a estos grupos pertenecen principalmente mujeres de clase media y hacen de Ja 

cultura y la ideologia su campo de batalla principal. aunque existe una tendencia a la 

colaboracidn con los grupos de mujeres de sectores populares. Esta ultima caracteristica es 

comin en las organizaciones de mujeres que tienen al quehacer radiofénico como una de sus 

dreas de trabajo, ya que la radio constituye el espacio de acercamiento con las usuarias de los 

servicios que generalmente prestan dichos grupos.” 

Un ejemplo contundente del ultimo sefialamiento lo constituye la unidn de cinco 

organizaciones de mujeres peruanas para formar el Colective Radial Feminista. Este grupo de 

trabajo esta constituido por tres instituciones de la capital del pais y dos de provincia: 

60 Por mencionar algunos: SIPAM-Salud Integral para la Mujer (México); Chiltota- Grupo de Comunicadoras 

Sociales (San Salvador); Movimiento Manuela Ramos (Pert); Gregoria Apaza (Bolivia), Radio Tierra 

_ (Chile). Vid. mi ponencia Entre ondas hertzianas: el sentido constructor de las mujeres.
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Asociacién de Comunicadores Sociales Culandria °% (Lima, 1983). Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristdn’® (Lima, 1979); Movimiento Manuela Ramos *° (Lima. 1979); Centro 
Amauta de Estudios y Promocién de la Mujer™* (Cuzco. 1986; y Centro de Promocién de la 

Mujer Micaela Bastida ** (Trujillo), 

Indudablemente, tiene un gran mérito el haber logrado la reunién de cinco instimuciones 

y, ademas, con distintas posturas frente al feminismo -incluso. distantes-; la relaciéa se inicio 

fortuitamente segtin nos relata la directora de una de las organizaciones participantes (“una 

gringa nos unié a la fuerza y puso plata. después fuimos realmente construyendo una propuesta 

feminista, mds abierta, mds flexible, que buscaba la igualdad entre hombre y mujer, que 
2 “ «366: : : buscaba ei didlogo entre hombres y mujeres'””’). El colectivo leva a cabo aeciones de apoyo, 

de capacitacién a muchas mujeres que estan en la radio a nivel nacional, por lo menos un taller 

anual de capacitacién y también de reflexién sobre el quehacer radiofénico desde y para la 

mujer. En la primera etapa. las reuniones se dedicaban a la discusion v a la evaluacién de los 

programas radiof6nicos elaborados en cada grupo original: se reflexionaba sobre el pertil de una 

radio de mujeres. Mucha tegrizacién pero nada de practica. aunque se elaboraron dos boletines 

escritos y se organizé un taller nacional de capacitacién dirigido principalmente al estudio de 

teorfas de comunicaci6n. Fueron tiempos de reconocimiento, de desconfianza. de recelo. 

El siguiente paso. mas firme, se dio hacia la produccion y con ella nacié la necesidad de 

capacitarse técnicamente para mejorar los formatos: asi surgieron {os talleres nacionales para 

productoras radiales. Llegé el momento de ocuparse de la audiencia y Culandria se 

responsabiliz6 de elaborar un estudio (1992-1993), no sdlo para averigiiar si las escuchaban v 

quienes, sino para indagar acerca de los habitos de consumo del medio. de la utilidad que la 

gente le encuentra a la radio; también, para estudiar ia programacion de la radio y determinar 

como tratan a la mujer. Los resultados se discutieron en las organizaciones y er el colectivo: 

una de las conclusiones indicaba que lo que definia a la audiencia y su utilidad no era "el 

  

~ 

7" Se bautizé con el nombre de esa avecilla que es portadora de buenas noticias y que ocupa un lugar simbélico 
muy importante en la liberatura de José Maria Arguedas (1911-1969). 
38 Fiora Tristan, importante lachadora social del siglo XIX, vanguardista del feminismo peruano. 
°5 EI nombre de Manuela Ramos no alude a una mujer en especial, sino a todas las mujeres de! pueblo. 
* Transmiten programas en quechua. 
*** Micaela Bastida, heroina de la revolucién indigena dirigida por Tupac Amaru en 1780. 
+ Entrevista con Rosa Maria Alfaro, Directora de Calandria, en Lima ef 11 de enero de 1994.  
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programa” sino mas bien "la emisora" y que la caracteristica del primero se diluye en la 

segunda; incluso, la audiencia Je da la identidad de la radio al programa y, a la vez. en otros 

casos, sucede lo contrario. Esas actitudes reforzaron la idea de una radio propia: ese suefio 

comenzé con las reuniones iniciadas en 1989, en el local del Movimiento Vanuela Ramos (a las 

integrantes se las conoce coloquialmente como a "Jas manuelas”), y donde se reGnen mujeres 

"de Iquitos, de Cajamarca, del norte y del sur, de fa selva. la sierra y la costa...de todo el 

1367, 
Pert’; contaban con el apoyo decidido de un grupo de feministas de Dinamarca (KULLU) 

empefiadas en sacar el proyecto adelante; sin embargo, las condiciones de violencia imperantes 

en esa época en el pais andino obligaron a posponer el lanzamiento de una radiodifusora 

propia.. Como se habia contemplado un proyecto regional Perd-Chile, la organizacion danesa 

decidié seguir apoyando a las mujeres chilenas que si lograron concretar su objetivos (como 

explico adelante). 

Pero e} Colectivo Radial Feminista no ha cejado en sus propdsitos. En 1994. 

comenzaron amaterializaise sus ilusiones: se presentd el proyecto a distintas fundaciones y ha 

nrecibido les fondos necesarios para adquirir una radiodifusora v garantizar su sostenimiento en 

los primeros dos afios. Tratan de crear una radio urbana, ubicada en la complejidad de la ciudad. 

en la locura citadina donde viven muchos tipos de mujeres: un espacio para tratar sus multiples 

problemas y sus salidas, para promover figuras de mujeres y hombres nuevos: se buscardn 

contenidos que proporcionen elementos de juicio: se unira la informacion y opinion al 

sentimiento. La primera parte del proyecto (enero a julio de 1994) se dedicé al estudio de 

factibilidad y proyeccién de los contenidos; sigue el andlisis de los resultados y la aprobacion 

del colectivo. El siguiente paso sera {a adquisicién de la emisora para salir al aire. 

El proyecto chileno estd vinculado con el Colectivo Radial Feminista de Pera y 

contempla la coordinacion e intercambio entre ambos grupos para establecer una red regional de 

proyectos radiales; fue apoyado por diversos organismos no gubernamentales que trabajan para 

mejorar la condicién social femenina en Chile y en la region. pero fue realmente posible gracias 
t 

a la “complicidad" del grupo de feministas danesas que les permitio obtener el apoyo 

financiero,del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Asi nacié, Radio Tierra que 

  

367 Tachi Arriola. "Mujeres...jen el aire! Colectivo Radial Feminista del Pert”, p. 159.
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inicid sus transmisiones e! 31 de agosto de 1991 en Santiago de Chile (al parecer la primera 

emisora feminista en América Latina’); experiencia concebida, administrada y promovida por 

mujeres del Centro de Analisis y Difusién de la Condicion de la Mujer La Morada, En ta 

programacion (7 a.m. hasta la medianoche) se cuenta con espacios dirigidos a los nifios. los 

jovenes y los ancianos; ademas de las campafias feministas, dan mucho énfasis a las campafias 

ecologistas. antimilitares y antinucleares. Cuentan con un Ceatro de Recursos que se encarza de 

la capacitacién. de la produccién y de {a sistematizacién del conjunto de proposiciones y 

actividades relacionados con los objetivos del grupo. 

En un sistema oligopdélico de propiedad de los medios de comunicacién. como es e! 

caso chijeno, esta experiencia forma pane de} reducidy 2% de radiodifusoras que pertenecen a 

sectores independientes. Como sucede también en otros paises, en Chile ha aumentado 

considerablemente la presencia femenina en la programaci6n radiofénica, especialmente en la 

matutina. Sin embargo, esta participacién no implica una éptica critica ni se propone romper 

con los modelos tradicionales. sino mds bien tiende a mantener y reproducir los espacios v los 

papeles sociales establecidos por la sociedad para Jas mujeres. En ese contexto. Radio Tierra se 

define como una propuesta: 

[...] para mostrar una produceién simbdlica v valdrica diferente desde 
las mujeres, promoviendo tanto una actitud critica y cuestionadora de los 
modelos existentes como un discurso comunicacional distinto dirigido al 
conjunto de la sociedad. Hoy en dia, no fles] basta visibilizar ef aporte 
femenino a los dmbitos tradiconalmente vedados como Ia politica, per 
ejemplo. (Quieren] ser capaces de mostrar la especificidad y la 
originalidad que puede significar nuestra presencia. [Creen] que se ha - 
terminado el tiempo de la denuncia, ef Ilanto y la victimizacién; hoy 
resulta estratégico, para [eilas], tener propuestas culturales diferentes y 
mostrar producciones concretas. * 

El desafio consiste en trasladar esa enunciacién ideoldgica y politica a una ? 

programacion radial agil, variada, novedosa y competitiva, que se# aceptada por la mayoria del 

publico y que no se transforme en vocero de un grupo especifico y solo para "iniciadas". Por 
> 

  

388 InteRadio Boletin de AMARC, vol 4, niim 2, 1992, p. 3. 
. 30 Barattini, C. “Radio Tierra en el aire", p. 115.  
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supuesto. sin perder su identidad ya que Radio Tierra esta concebida como un medio inte eural 

¥ no como un conjunto de programas aislados: responde a un trabajo de disefio que derine ef 

formato, los estilos, la coherencia interna, la segmentacién del publico. ete. Transmite 119 

horas semanales, de 7 de la mafiana a medianoche. 

Si bien las integrantes del grupo promotor tenfan experiencia en elaborar programas 

radiales especificos, no es ]o mismo responsabilizarse por la construccién de una programacién 

que responda a planteamientos muy especificos desde una perspectiva de género. pero sin dejar 

de atender a otros segmentos de mujeres, ni a los hombres. La estrategia de posicionamiento en 

el especiro radiofénico dedicé especial cuidado a Ja campafia publicitaria para que 

correspondiera con la imagen que querian wansmitir. Igeaimente. se tuvo mus claio gue 

“debian oirse muy bien", es decir, la calidad tecnoldégica debia ser excelente. Y¥ aqui se 

encontraron con que solo el 13% de los técnicos en amplitud modulada eran mujeres. de ahi que 

se tuvo que efectuar un arduo trabajo de capacitacién en un ambito masculine y cerrado. 

También. la comercializacion de los espacios les significo un aprendizaie dificil. por los escasos 

conocimientos en relacién a los aspectos empresariales del medio con que contaban {as 

integrantes del equipo de trabajo. 

Este espacio radioténico también esta abierto a otros sectores sociales que co 

  

encuentran facil acogida en los medios de comunicacién. como son los homosexgales. 

personas de la tercera edad, los nifios y jas mujeres pobres. Lo dificil -sefialan sus integrantes- 

"es lograr un equilibrio entre la programacién que se abre a los que no tienen voz. y !2 

necesidad de dialogar con el poder". Es ldgico que esia situacion signifique tensiones 

concretas, "porque planificar un medio es muy distinto que armar un programa”, Tienen que 

definir una linea editorial de manera integral: decidir a quienes se invita. qué temas politicos se 

deben tratar, qué acontecimientos se denuncian, cudles las pautas semanales, etc. 

Congruentes con sus objetivos, han incorporado colaboradores varones, aunque la 

produccion y la direccién estan a cargo de mujeres. Sin embargo, se preguntan si otorgando mis 
“e, 

espacio a los hombres, !a radio seguira siendo de mujeres. Es un punto que discuten con 

frecuencia, pero que es dificil Hegar a un consenso y atin no Jo han resuelto. 

Otro asunto conflictivo se refiere ala necesidad de contratar a mujeres calificadas que 

no han incorporado la perspectiva de género a su actividad profesional y que, por lo tanto.  
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deben ser sensibilizadas en ese sentido. Si bien. se tiene claro que no les pueden imponer ef 

feminismo por reglamento ya que se trata de una opcidn voluntaria e individual. 

Ademias. se trata de construir una gestion democratica del poder -situacion poco comun 

en los medios masivos de comunicacién- a partir de ejercicios cotidianos tendientes a detinir un 

funcionamiento interno que permita a los equipos productores participar en fas decisiones y en 

las politicas editoriales de la radio. 

Otra experiencia, es la de Radio Paz Internacional que desde Santa Ana. Cosia Rica. 

transmite su programa Radio Internacional Feminista?"° Este programa busca taspasar las 

barreras de nacionalidad, cultura. raza e idioma para convertirse en un espacio de comunicacion 

alternativa. Se abordan temas como la feminizacién de la pobreza, derechos fumanos ue tas 

mujeres, violencia, discriminacién, racismo, sexualidad, educacién, etc. En 60 minutos, se 

presentan entrevistas. informaciones e incluso testimonios de mujeres que aceptan comparur 

sus experiencias a avés de las versiones radiofénicas. Las coordinadoras del programa invitan 

a las interesadas para que envien casetes sobre diferentes temas que afecten o interesen a las 

mujeres (entrevistas. biografias, noticias. musica, poesia, testimonios de vida. acontecimientos. 

etc). Es decir. se trata de un espacio abierto a la participacién comprometida Ce mujeres que se 

interesan por analizar la situacién actual de la poblacién femenina, compartiendo las acciones 

tendientes a mejorarla. * 

También en Costa Rica. en 1989, se formé el Centro de Comunicacién Voces 

Nuestras. Su objetivo: trabajar por los sectores marginados y oprimidos por concepto de clase. 

etnia, género o edad y, especialmente, para lograr que las mujeres tengan mayor acceso al 

poder. Su labor esta dirigida a Ja apertura de espacios en la radio y, para ello. ofrecen 

capacitacién, asesoria, produccién e investigacion en comunicacién radiofénica. género v 

desarrollo sustentable.>”! De 1990 a 1992, desarrollaron un proceso de capacitacion a mujeres 

campesinas para la elaboracién de un programa radiofOnico que se difundiria por Radio Santa 

Clara (550 AM), emisora catélica y rural del cantén de San Carlos. El resultado fue el programa 

“me 

  

En inglés se conoce como FIRE Feminist International Radio Endeavor, transmite en onda corta, en espajiol a 

las 1600 UTC (Tiempo Universal Coordinado), en las frecuencias de 21,465 mhz en banda de 13 mts: 15.030 

mhz en banda de 19 mts; 13,630 mhz en banda de 22 mts: 7,375 mhz en banda de 41 mts. 

3 Centro de Comunicacién Voces Nuestras, Como se hace una voz de mujer, San José. Costa Rica, 1995, p.1.
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Voz de Mujer que se transmite, desde febrero de 1991, todos los viernes de 8a 9 a.m. Con esta 

realizacion han confirmado que si bien la produccién radiofonica es un trabajo especializado. 

puede ser accesible a personas que nunca han conocido el oficio si media la formacion y la 

atencién a sus capacidades creadoras. Por supuesto, que requiere voluntad e identificacién con 

el proyecto, tanto de las participantes como de las capacitadoras. 

De hecho, se trata de una lucha por la democratizacién de los medios, por conquistar el 

derecho a expresarse de las mujeres campesinas, indigenas y obreras, nifias y nifios. sectores y 

comunidades oprimidas y discriminadas. Las integrantes de Voces Nuestras, parten del 

convencimiento de que si todos ellos tienen una oportunidad para debatir, reclamar y presionar 

a partir de sus interesés, se fortalecerd la sociedad civil y se contribuird al respeto por las 

diferencias y a la construccién de una convivencia mas armoniosa.; si esto lo llevan a cabo a 

través de 1a radio, televisién o prensa escrita, el impacto se multiplica. De ahi, la importancia 

que le han dado a Ja apertura de espacios en los medios masivos. 

Las capacitadoras precisaron que el programa debia basarse en dos premisas esenciales: 

1) construir un espacio de mujeres para mujeres; y 2) que ayude a concientizarlas acerca de la 

situacién de subordinacién y opresi6n que viven muchas de ellas. y a analizar sus causas. 

Tenian bien claro que las productoras de radio no deben ser las protagonistas del proceso de 

comunicacion, sino mediadoras que posibiliten el didlogo con su publico. No se trataba de 

"formar productoras estrellas sino pérsonas de oidos y corazén bien abiertos a las vivencias y 

problematica de la audiencia" 7” Tampoco se pretendia elaborar un programa didactico que 

ensefiara el camino correcto, sino que se buscaba abrir espacios de debate, donde se 

confrontaran opiniones y cada radioescucha pudiera ir armando su propia vision de las cosas a 

partir de su experiencia personal. "En ese sentido, la propuesta estaba inserta en la 

comunicacién participativa y popular" >” 

En la primera etapa de capacitacién se realizaron once talleres (julio a diciembre de 

1990). El reto a vencer consistfa en formar un grupo de trabajo colectivo con sefioras y 

muchachas de la zona cuyo mundo se reducia fundamentalmente a su casa y los quehaceres 

3? Fresia Camacho, participacién en la mesa Género y Comunicacién, Festival de los Radioapasionados y 
Televisionarios de América Latina y et Caribe, Quito, Ecuador, 23 de noviembre de 1995, 

%3 Centro de Comunicacién Voces Nuestras, op.cit. p. 9,  
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cotidianos, con escasa o nula experiencia en labores que no fueran las domésticas . [gualmente. 

se pretendia desarrollar su autoestima y convencerlas de que eran capaces de salir adelante. A 

continuacion la opinion de dos de las protagonistas : 

Estaba dedicada totalmente al hogar; era un tanto descuidada con mi 

arreglo personal, tenia muy metido en la cabeza que como sefiora debo 

presentarme como tal, de cuello alto, falda larga, mangas, pelo largo 

recogido, no usaba ni aretes ni pinturas. Cuando tenfa que hacer una 

intervencién delante de personas que yo consideraba importantes, supe- 

riores, estudiosos, temblaba, me daba congoja y me trababa toda. 
Magdalena Campos (1949) 

Antes de la capacitacién era muy insegura, me relacionaba muy poco 

con hombres. Me crefa incapaz para realizar algo. Crei que era tonta, 

mala, vaga, que no servia para nada. Odiaba ser mujer, no entendia para 

nada a mi madre y le echaba la culpa de todo. 
Yanory Herrera (1974) 

El vinculo previo que tenia una buena parte de las quince participantes con la radio 
+ 

(unas como trabajadoras de la misma, otras como colaboradoras del Club de Amigos’) 

contribuy6 a la integracién del equipo que logré consolidarse y constituir un grupo estable ai 

que denominaron: Taller Mujer y Radio. En la segunda etapa (enero a abril de 1991), las 

capacitadoras acompafiaron semanalmente al grupo para la produccién del programa 

radiofénico y para profundizar la formacién mediante talleres. En la tercera, (mayo de 1991 a 

febrero de 1992) se continud con la capacitacion en organizacién y produccién. 

En los talleres, los temas de género fueron abordados a partir de la vida de las 

participantes . Recalcamos que se trata no sdlo de una emisora catolica sino de un entorno 

general centrado en practicas religiosas conservadoras Por ejemplo, las capacitadoras que 

venian de un medio mds liberal y con conductas y vivencias que para las mujeres locales eran 

totalmente reprobables (divorcio, unién libre, contro] natal, decisi6n sobre sus vidas. fumar, 

beber) , no pudieron sincerarse desde el principio por temor -justificado- a perder credibilidad 

~ 

  

v4 EI Club de Amigos canaliza el aporte econémico de la audiencia a fa emisora. Est& organizdo por 

comunidades y tiene dos niveles de participacién: los socios -que pagan su cuota mensualmente- y los 

_ colaboradores, que fa recogen.
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y aceptacién. Aunque se tocaron temas sobre sexualidad femenina , maternidad y salud, era 

dificil hablar de control natal y mucho mas de aborto. Sin embargo. la concientizacion de 

género fue ganando terreno y esta situacién se reflejaba hasta en las cufias’”, como se 

comprueba en !a siguiente elaborada por Yanory y Magdalena: 

  

CONTROL: Musica. Toques de puerta 

  

Mujer: Mi amor, anda a ver quién toca la puerta. 
  

Hombre: Y {por qué no vas vos? 
  

Mujer: Es que estoy sirviendo el almuerzo. 
  

Hombre: Ah, y yo estoy leyendo el periddico. 
  

CONTROL. Musica 
  

  

Locutora: Si nos ayudamos en los oficios de la casa, tendremos mds tiempo 
    para compartir nuestros suefios y alegrias.   2 
  

Por la delicadeza con que se debia tratar la perspectiva de género sin chocar con los 

fundamentos religiosos, las capacitadoras solicitaron el apoyo de una tedloga que también 

participé en algunos talleres. Concluido este proceso de formacién sistematica, actualmente se 

mantiene el vinculo entre el grupo de productoras del Taller Mujer y Radio y las integrantes de 

Voces Nuestras, pero ya no existe dependencia ni talleres regulares. Las integrantes de Voces 

Nuestras, impulsadas por ALER, realizaron un estudio de recepcién femenina del programa 

Voz de Mujer; también tienen una participaciéna activa en AMARC. 

En México, a pesar de que en el Distrito Federal funciona un nimero considerable de 

organizaciones de mujeres’”®, tengo conocimiento de que sdlo SIPAM tiene presencia 

~ 

5 También denominados anuncios o spots. Se trata de mensajes cortos -de 5 a 30 segundos-que en [a radio 

comercial se emplean para promover productos o servicios, y en las radios populares para tratar de cambiar 

comportamientos, acciones y habitos. 

*”* Cito algunas organizaciones con las que tengo més contacto, en el D F.. GEM, MAS. MUTUAC. PRODUSSEP. 
SEDEPAC, SIPAM 
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radiofénica con su programa semanal Dejemos de ser pacientes”. En Xalapa, el grupo Todas 

ha rentado un espacio en Radio Acir’™ patrocinado por mujeres duefias de distintos negocios y 

pequefias empresas. Quiero referirme a tres casos que tienen relacién con mi trabajo sobre 

programas radiofénicos de mujeres campesinas e indigenas: 

# En Teocelo, a una hora de la capital veracruzana, la Comisién de Comunicacién de la 

organizacién Campesinas Unidas de Veracruz-CUVER, con la asesoria de Mayela Garcia 

Ramirez del Colectivo de Investigacion, Desarrollo y Educacién entre Mujeres-CIDEM. realizan 

el programa Vida Nueva”, patrocinado por una fundacidn austriaca y transmitido por la XEYT 

Radio Teocelo. Cada programa es conducido por dos de las seis responsables y operado por una 

de las dos integrantes que se capacitaron para tal fin, y participan las socias de CUVER™ en 

forma personal o a través de las grabaciones que se realizan en !as comunidades. La 

comunicacién -quehacer radiofénico- es uno de los ejes de trabajo™*! de esta organizacién 

campesina, cuyos proyectos estan financiados por dos ONGs una belga y la otra alemana.*” 

La organizacion de estas mujeres campesinas veracruzanas constituyen un esfuerzo para 

construir espacios nuevos, que permitan el desarrollo de respuestas originales para resolver sus 

problematicas segtin sus capacidades y recursos. Este proyecto de vida desde las mujeres ha 

pasado por varias etapas. La primera (1981-1984), marca el inicio de la formacién de grupos 

de mujeres a raiz del programa oficial de la Secretaria de Educacién Publica desarrollado en 

todo el estado de Veracruz, con el objetivo de capacitar a los padres de familia para la 

estimulacién temprana de los nifios de 0 a 5 afios. Se constituyeron grupos de 20 madres donde 

una de ella recibia formacién como promotora (cursos sobre embarazo, parto, lactancia. 

conservas de frutas y verduras, siembra y preparacién de soya, hortalizas, etc.). En este lapso 

también se inicia la vinculacién con la KEYT (que en ese tiempo se denominaba Radio Cultural 

  

3777 og lunes, de 11 a 12 horas, por Radio Educacion. 

378 £1 22 de abril de 1995 comenzaron con media hora los sabados; a partir del 4 de septiembre el programa es 

diario, de lunes a viernes, de 15.30 a 14.00 horas, en el 1460 AM. 

3” Se transmite los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de fa mafiana. 

38s ctualmente cuentan con 110 socias, organizadas en doce grupos de trabajo. 

381 Los otros ejes se refieren: 1) uso, conservacién y desarrollo de recursos naturales: 2) salud sexual y 

reproductiva con enfoque integral; 3) participacién ciudadana y autonomia, Vid Garcia, M. "La comunicacion 

radiofénica como instrumento de generacién de recursos de poderio para las mujeres", p. 62. 

3 Braederlijk Delen, catdlicos de Bruselas, Bélgica; y, la Seccion de Mujeres de la Asociacién de Servicios de 

la Iglesia para el Desarrollo-AG KED, evangélicos, Stuttgart, Alemania.
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Campesina*”), en el programa "La hora de la mujer" que se transmitia de lunes a viernes de 10 

a 11 de la mafiana, coordinado por la esposa de uno de los asesores de la radiodifusora y con la 

colaboracién de voluntarias; seleccionaban un tema y lo trataban durante fa semana; el puiblico 

enviaba cartas opinando o sugiriendo temas. 

En la etapa de transicion (1985-1988), la SEP concluye su programa, pero las mujeres 

interesadas en continuar con el proceso que las habia ayudado para entender y atender los 

problemas de salud, alimentacién y desarrollo de sus hijos, presentan una propuesta para 

continuar con el trabajo de los grupos un afio mas. Al concluir el plazo, deciden seguir adelante 

de manera independiente. Se produce un reacomodo en la organizacién porque algunos grupos 

se desintegran, mientras otros se consolidan. Quedaron 30 grupos, variando el ntrnero de sus 

integrantes entre 10 y 40 mujeres de cinco municipios." En este lapso se logra una 

participacion mucho mds directa y activa de la organizacion de mujeres en la produccién 

radiofénica, con la asesoria de EDUCE - Educacion, Cultura y Ecologia. A raiz de la salida de 

la coordinadora se plantea fa necesidad de revisar los objetivos, contenidos y orientacién del 

programa, asi como proponer nuevas formas de participacién. Se integra un equipo de 

produccién con tres locutoras de la radio y dos asesoras de la organizacion de mujeres. En una 

reunion (18 de mayo de 1995) entre el equipo productor y las integrantes de la organizacion 

formulan diez ejes tematicos a tratarse durante el resto del afio. y deciden redisefiar el formato 

radiofénico. Se comienza a romper la unidireccionalidad de los mensajes y a orientarse mas 

desde las mujeres campesinas. 

La etapa actual (1988- ) esta determinada principalmente por tres importantes factores: 

a) la independencia total de los grupos respecto del programa de la SEP; b) la definicién de 

é gs . > . : pes oe 

objetivos y ejes de trabajo centrados en las mujeres campesinas como actoras y beneficiarias 

directas de los programas; c) constitucién legal de la organizacién de mujeres coro Sociedad 

de Solidaridad Social bajo la denominacién de Campesinas Unidas de Veracruz-CUVER 

(registro en 1989).°8> En diciembre de 1989 la organizacion de mujeres firma un convenio con 

la Asociacién Veracruzana de Comunicadores Populares ~AVERCOP, permisionarios de la 

  

38 Dara ampliar informacién sobre el origen de esta particular emisora vid supra 8.1.3. 

> Garcia, M., o6.cit., p. 53. 
_ ® Ihidem, p61.
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Radio Teocelo, para responsabilizarse directamente de la produccién de "La hora de la mujer”, 

con objeto de que este espacio forme parte del proyecto de desarrollo de CUVER. También 

consideraron el cambio del nombre de! programa por uno mds representativo de los objetivos 

actuales. 

El seguimiento de este programa de mujeres permite comprender la importancia de los 

grupos organizados que respaldan, dan consistencia y favorecen la permanencia de estas 

apropiaciones de espacios ptblicos. De ahi que estudio fa trayectoria histérica de esta 

otganizacién de mujeres y levanto la historia de vida de las seis integrantes de la coordinacion 

de CUVER -comencé por la de Casilda Ruiz Caballero (1953), de la comunidad Piedra Parada, 

Municipio de Cosautlan- para efectuar una comparacién con las experiencias que se meneionan 

enseguida. 

a Marcela de Jesus Natalia (1963), indigena amuzga del estado de Guerrero, es 

productora y locutora del programa De Mujer a Mujer, que se transmite en la XEJAM "La Voz 

de la Costa Chica" de Jamiltepec, Oaxaca. Esta radio es una de las 17 radiodifusoras que 

integran la Red de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del Instituto Nacional Indigenista- 

INI, salié al aire el 5 de mayo de 1994 y su programacidn se transmite, ademas del espajiol. en 

mixteco de la costa, amuzgo y chatino. 

A diferencia de la experiencia anterior, la organizacion que respalda el programa es la 

propia Red del INI, que contrata, proporciona la capacitacion y los apoyos técnicos necesarios. 

La historia de Marcela, también representa la fuerza de voluntad y el deseo de superar las 

condiciones que su medio social le imponfa como mujer, como campesina y, ademas, como 

indigena. Desde muy nifia tuvo clara conciencia de que no queria para ella el destino de 

pobreza, de ignorancia y de sujecién que le habia tocado a su abuela y a su madre y, en general. 

alas mujeres de su comunidad. El camino fue la escuela y su obsesion continuarla. 

La importancia que tiene la historia de Marcela, como |a de Casilda, y sus compafieras, 

no reside tanto en los esfuerzos y disposicién para superar las condiciones adversas sino en que 

su problematica privada ha transcendido los limites domésticos para ocupar el espacio publico 

que las ondas hertzianas representan. Y, por supuesto, el camino de la palabra radiofénica 

conduce a estas mujeres a ejercer el poder de la palabra en el aire. 
=
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#4 Igualmente, en Cuetzalan, Puebla, el grupo de artesanas nahuas Maseualsiuamej 

Mosenyolchikauanij (mujeres indigenas que trabajan juntas), participan en "La Voz de la Sierra 

Norte" en Revista de Mujeres 386 | transmitido por la XECTZ de la Red de Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas, en el que se favorece la participacién de voces de mujeres en lenguas 

autéctonas. Mi relacién con estas experiencias se inicid cuando asisti a la celebracién del primer 

aniversario (21 de agosto de 1995) de "La Voz de la Sierra Norte"? , para apreciar i situ la 

significacién de la radio en la vida de los lugarefios. Por supuesto que el corto tiempo 

disponible sdlo permite un estudio superficial y limitado: sin embargo. no se trata de un 

acercamiento inocente e inexperto sino de una mirada inquisitiva y comprometida sobre una 

realidad que, aunque ajena, no me es desconocida. Enfoqué preferentemente mi atencion a la 

participacion de las mujeres*’ en la radio y traté de captar la opinién de algunas receptoras. El 

contacto fue breve pero sustancioso gracias a que el domingo es dia de mercado, y el lunes fue 

la fiesta de aniversario y ambas ocasiones retinen a los habitantes de las comunidades cercanas a 

Cuetzalan cue hablan nahuatl y totonaco. Otra circunstancia favorable fue el contacto con las 

integrantes de Comaletzin Coordinadora Integral Feminista Rural?’ y de la Red Nacional de 

Promotoras y Asesoras Rurales que ese fin de semana se reunieron en Cuetzalan: ambas 

organizaciones asesoran y apoyan procesos organizativos de mujeres como fa de las artesanas 

que participan en "La Voz de la Sierra Norte”. * 

Mi atencion se centré en el programa Revista de mujeres que se transmite los martes 

(en ndhuatl y espafiol) y los jueves (totonaco y espafiol) de 1.30 a 2.30 p.m. en fa barra de la 

radio-revista.*”? Sus productoras y conductoras son dos jovenes indigenas: Alelhi Santiago (23) 

  

#6 BI] programa se transmite martes y jueves de 13.30 a 14.30 horas.. 

387 En ef 1350 de amplitud modulada y con 2,000 watts de potencia que le permiten cubrir aproximadamente 70 

kilémetros a la redonda, territorio en el que se asientan alrededor de 60 municipios con una poblacién de 457.845 

habitantes; transmite en nahuatl, totonaco y espafiol. 

388 A ctualmente mi interés se ha concentrado en la participacion de las mujeresen la radio desde una perspectiva 

de género, para dar seguimignto al importante movimiento que se esta desarrollando en el subcontinente y en el 

mundo. 

38 Se trata de un "proyecto colectivo y auténomo, integrado por profesionales con experiencia 0 vinculacién co 

procesos organizativos de mujeres rurales -mestizas e indigneas- dediferentes regiones del pais”: iniciaron 

actividadades en 1987 y sus dos principales estrategias de capacitacién son: el Programa de Formacion de 

Dirigentes y los Encuentros de Mujeres Rurales. Han impulsado la creacion de la Red Nacional de Promotoras y 

Asesoras Rurales, "espacio de intercambio y elaboracion teérica. 

3% Se transmite de 8.30 a 12.30, de lunes a viernes.
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y Ocotlin Garcia (21). La primera, me explica que la idea del programa surgid del 

reconocimiento de que la mujer en las comunidades rurales no es tomada en cuenta, no participa 

en la toma de decisiones ni en su casa ni mucho menos en la comunidad. Se la critica y hasta 

margina si intenta organizarse, si sale de su comunidad. Para atender esta problematica se cred 

este espacio en enero (1995), que comenzd con programas sobre temas de mujeres elaborados 

por organizaciones latinoamericanas, que despertaron el interés de las radioescuchas. Fueron 

incorporandose espacios dedicados a !os derechos humanos, a la salud. a la alimentacién y. 

sobre todo, grabaciones obtenidas en las comunidades donde las propias mujeres cuentan sus 

historias, hablan de los problemas que enfrentan. Se intercalan capsulas enviadas por 

Fempress*”! y se comentan en "lengua". Se da a conocer la forma de vida, costumbres y 

tradiciones de otros indigenas- por ejemplo, en la regién se ve mal que un hombre tenga varias 

mujeres pero entre los lacandones es comun-, 0 la forma de preparar ciertas comidas que varian 

de un lugar a otro; se amplia el conocimiento sobre ellas mismas pero también sobre otras 

mujeres. Las diferentes emisoras de la Red del INI se intercambian programas con este fin. No 

solo se alienta la yarticipacién de las organizaciones, sino que se promueve y apoya la 

formacién de las mismas.*°? En estos momentos la revista cuenta con la presencia de la 

organizacion de artesanas Maseualsiuamej Mosenyalchikavanij (Mujeres indigenas que trabajan 

juntas)? que rete a 200 mujeres de seis comunidades cercanas a Cuetzalan** Para Juana 

Nicélasa Chepe Diego, reponsable de comercializacién, su participacion en la radio le ha hecho 

perder el miedo a hablar y le ayuda a mejorar su forma de expresarse. Para ellas no ha sido facil 

vencer las limitaciones impuestas por la costumbre a la mujer indigena, pero el trabajo en la 

organizacion las obliga a participar, a exponer los problemas y necesidades de sus compafieras 

y propio; ahora, la radio es otro reto ya que sus voces son escuchadas por otras mujeres 

conocidas o no, y también por los hombres. Esta labor de solidaridad sozial no se concreta al 

  

39! Red de Comunicacién Alternativa de la Mujer para América Latina, con sede en Santiago de Chite; publica 
una revista mensual y, desde junio de 1992, produce el servicio informativo radiofénico mujer-fempress que se 

distribuye gratuitamente a emisoras latinoamericanas. 
3 Por ejemplo, se esta promoviendo juntamente con el FNEA la formacién de la Asociacién de miusicos. 

compositores y danzantes de la Sierra Norte de Puebla. 

3% Se inicia en 1985 con las artesanas de dos comunidades, bajo fa promotoria de Ofelia Pastrana Moreno y 

Susana Mejia de Comaletzin. 

. 34 San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Pepexta, Xiloxochico, Chicueyiaco y Cuantamazaco.  
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trabajo artesanal sino que estan trabajando con otros proyectos: de vivienda. medio ambiente. 

productivo (criadero de cerdos y pollos, tortilleria y molino de nixtamal). De todas esas 

actividades se trata en la revista radiofonica. 

El beneficio aportado por el contacto con las Maseualsiuame} también me {o confirma el 

relato de Ocotlan Garcia que a los 13 afios, después de concfuir su primiaria, se integrd a la 

organizacion siguiendo los pasos de su tia. El hecho de haberse criado con su abuela fe permitid 

mayor libertad que a sus hermanos, por no estar bajo las restricciones paternas, y la 

capacitacion recibida con las compafieras artesanas le dieron la confianza para responder a la 

convocatoria de la nueva radiodifusora y aprobar el examen de ingreso. El adiestramiento 

recibido ta ha preparado -como a todos los demas integrantes- para las tareas de las diferentes 

areas del quehacer radivfonico. Viendo a Ocotldn con su traje tipice y manipulando con 

seguridad los controles de la consola, mientras daba las instrucciones en nahuatl a los musicos 

que habian venido desde su comunidad para grabar sus interpretaciones de musica local, vino a 

mi memoria la imagen de otras indigenas que igualmente ataviadas con sus ropas autéctonas 

transmitign en quechua y aymara por una radio educativa boliviana. 

Conversando con estas mujeres recordé el relato de José Ignacio Lopez Vigil’ % que 

habia presenciado la sorpresa de dofia Tatica -una viejita de El Jobo, cerca de Tamayo en la 

Reptiblica Dominicana, que habia sido educada en un lugar y tiempo donde el refran 

sentenciaba que “fas mujeres hablan cuando las gallinas mean"- al escuchar su propia voz 

trasmitida por Radio Enriquillo. En este sencillo acto se habia descubierto lo mds educativo de 

una emisora: el valor de la palabra: “Antes que cualquier mensaje, antes que cualquier consejo 

o alfabetizacién, lo mds liberador es la palabra. Nos hacemos hombres y mujeres cuando 

hablamos. Aprendemos a pensar hablando. Somos. cuando decimos que somos”.°”° 

5 Actual Coordinador de AMARC para América Latina; autor de dos extraordinarias crénicas sobre el quehacer 
radiofénico: Radio Pio XIE Una mina de coraje (1980) y Las mil y una historias de Radio Venceremos (19973: 

también coautor, con su hermana Maria, de la controvertida -y prohibida oficialmente por la Iglesia Catolica- 

serie radiofénica "Un tal Jesus" (1980). 

396 Lopez Vigil, 11L,"Radios comunitarias: sin vocacién de piratas", ponencia presentada en el Encuentro de 

_ Radiodifusores del Caribe, Santo Domingo, septiembre 30 de 1994, p. 3.  
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ce) Religion 

A partir del Concilio Vaticano II y -especialmente en América Latina- de Medellin, 

se perfila una tendencia eclesial comprometida con las causas populares y, también, con 

las revolucionarias. Obispos, sacerdotes y laicos toman posicién en favor de los oprimidos. 

dando lugar a: 

{...] una tendencia radical de izquierda basada en una nueva 

concepcién teoldgica (andlisis econdémico, politico y social de la realidad, 

reflexién del mensaje evangélico; eficacia de la fe) que considera al 

pueblo duefio y autor de su destino, y se sitta ante el proceso histérico 

junto a los grupos que impulsan el proyecto popular.*”” 

Si bien, el viejo esquema asistencial da paso a una pastoral liberadora, no se trata de un 

movimiento que abarque a toda la Iglesia sino a la parte mas progresista, mas critica y 

comprometida socialmente hablando, tal como he sefialado con anterioridad. Por supuesto. que 

la contraofensiva derechista no se hizo esperar y coincidid, en Sudamérica, con los regimenes 

militares que se acogieron a la doctrina de "seguridad nacional” para justificar la represién y las 

torturas a fin de exterminar toda disidencia. En México, la jerarquia eclesidstica es fuertemente 

influenciada por Ja linea dura del CELAM y, "tal como se anuncio en la reunion de San Juan de 

Puerto Rico (7-31 de enero de 1972), era necesario 'curar' a la Iglesia del continente de la ‘plaga’ de la 

teologia de la liberacién"””? Por ello se agiganta la figura de Mons. Méndez Arcéo”” y. 

actualmente, la de Samuel Ruiz y Arturo Lona, hombres de Iglesia con una conciencia plena de 

su labor pastoral en favor de los mas desprotegidos, a pesar de las presiones y amenazas que 

pesan sobre ellos. 

7 Concha M., M. etal, La participacién de los cristianos en el proceso popular de liberacién en México. p. 88. 

3°8 Ididem, p. 115. La lectura cuidadosa de este esfuerzo de sistematizacién y reflexion de los autores que. en 

apretada sintesis, se ocupan del periodo 1968-1983 de la historia de !a Iglesia en México, permite comprender los 

esfuerzos del Vaticano y su presién sobre el sector conservador'de la Iglesia para aplastar las voces disidentes. 

Y también ja influencia del Informe Rockefeller, dado a conocer a los pocos dias de que R. Nixon asumiera la 

presidencia, y en el cual se anota la “preocupacién" de EEUU por la conducta de cuadros militares y de la 

Iglesia catélica que se expresan a favor del cambio social y politico en América Latina. 

> 1o recuerdo, antes del 68, en una presentacién en Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM -jun obispo en la 

muy atea (por la gracia de Dios y la Virgen de Guadalupe, como algunos decian) y antiglerical escuela 

universitaria!-, sus palabras fueron seguida con respecto por la muchedumbre estudiantil que abarrotaba el 

_ auditorio de Ciencias y que al final aplaudi, de pie, al “obispo rojo".
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Para concretar la visidn conservadora. en fa XIV reunidn ordinaria del CELAM en Sucre 

(noviembre de 1972) asume la secretaria general el obispo colombiano Alfonso Lopez Trujillo, 

e inmediatamente se sustituyen a los obispos progresistas (Hélder Camara de Brasil, Leonidas 

Proafio de Ecuador, Samuel Ruiz de México). Baste decir que el belga Roger Veckemans sj. 

que tenia estrecha relacién y gran influencia sobre Lopez Trujillo, fue “denunciado como 

directamente involucrado con la CIA y la DC, antiallendista y enemigo declarado de la teologia 

. te 40 - 
de la liberacion".*” 

Esta pugna permea indefectiblemente a las experiencias comunicativas; sin embargo. no 

es sencillo precisar cuales proyectos corresponden a una corriente y cuales a la otra ya que no se 

trata de una situacion permanente sino que responde al entommo sociopolitico. Ya he citado ef 

caso de la Radio Pfo XI en Bolivia, que ha pasado por diversas etapas; desde el anticomunismo 

que su primer director imprimidé a la emisora. hasta el compromiso con Ja lucha de los mineros. 

Esta fue de tal magnitud que la Federacién Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en su 

XX Congreso Nacional Minero (abril de 1984) aprobs la siguiente resolucion: 

CONSIDERANDO: 

Que los trabajadores Mineros de Bolivia, aglutinados en nuestra 

entidad matriz que es la F.S.T.M.B., con la caracteristica lucha por mejores 

condiciones de vida no puede dejar de lado a sus eternos amigos o 

aliados, que en el fragor de las luchas en todo momento supieron correr 

similar suerte de la clase obrera demostrando asi que que nunca 
claudicaron ante nuestros enemigos de siempre. por lo cual el XX 

Congreso Nacional Minero, 

RESUELVE: - 

Articulo tnico.- Declarar amigo del Proletariado Nacional Minero a 

personeros de !a Radio Pio XII y por sus bodas de plata que cumple este 

afio deberad condecordrsele con elf GUARDATOJO DE PLATA por los 

servicios desinteresados que presta esta emisora a la clase trabajadora del 

pais. 

“° Concha Malo, M. et al, Za patticipacién de los cristianos en el proceso popular de liberactén en México. p. 

118. Respecto a la Democracia Cristiana, E.Dussel en su Historia de la Iglesia en América Latina setala a 
Veckemans como el mejor ejemplo de la DC histérica "ideologia de minorias. sin adecuada comprensién de lo 

popular, centrista (originada en la derecha), reformista y desarrollista (pero no verdaderamente revolucionaria), 
339 con un internacionalismo latinoamericano principista no araigado suficientemente en lo nacional.”, p. 332. 

“! Lépez Vigil, J.L. Radio Pio XX. Una mina de coraje, p. 301. 
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En 1960, los misioneros canadienses de la orden de Oblatos de Siglo XX, fundadores 

de la Pio, escribieron a sus Superiores Religiosos que en ese centro minero “la enorme masa de 

proletarios del estafio ya habia sucumbido a la dictadura comunista" y que les ofrecian una 

resistencia obstinada y hasta violenta. Veinticuatro afios después sus sucesores reciben la 

maxima presea otorgada -sdlo una o dos veces, antes- por la Federacién. 

En El Salvador, las primeras CEBs (1975) se iniciaron alrededor de proyectos 

cooperativistas; pero, las dificultades a las que pronto se enfrentaron -a menudo en forma de 

cruda represién- y la concientizacién adquirida por la labor pastoral. las llevan a una 

confrontacién directa con el sistema de dominacién y muchos de sus integrantes se incorporan a 

las activas organizaciones populares. En ese tiempo (22 de febrero de 1977), monsefior Oscar 

Amulfo Romero era nombrado Arzobispo de San Salvador; pronto se percata de la 

potencialidad de los medios de comunicacién con que contaba el Arzobispado -periddico 

Orientacion y \a Radio YSAX- para apoyar las experiencias pastorales y populares. y da rienda 

suelta a su vocacién de comunicador comprometido con la causa del pueblo reprimido y 

empobrecido.*” Radio YSAX "La Voz Panamericana” de la Arquidiocesis de San Salvador. 

intensificd su trabajo de promocion humana, adoptando una posicioén concientizadora y 

permitiendo la participacion de diversas agrupaciones y gremios populares que no encontraban 

espacio en otros medios. Asi, entre los programa religiosos y les canticos evangelizadores. se 

deslizaban los programas de denuncia y concientizacién que lograban gran audiencia por lo que 

la AX alcanz6 en ese tiempo los primeros lugares en la preferencia de un pliblico avido de 

informacién sobre Ja situacién del pais. En 1980 la emisora sufre cuatro atentados directos. 

numerosos amenazas y en marzo de ese-afio asesinan a Mons. Romero cuando oficiaba misa. 

Las homilias ofrecidas por los obispos eran interferidas y cuando este método no fue suficiente 

dinamitaron la planta transmisora. A pesar de ello la emisora catdélica insistia en difundir 

noticias y programas que trataban la problematica social, politica y econémica del pais; en 

1983, transmitian "Amanecer proletario" producido por la Federacién Nacional Sindical de 

Trabajadores Salvadorefios-FENASTRAS y su contenido no solo se dedicaba a problemas 

_ *® Antes de convertirse en arzobispo, Romero habia dirigido durante muchos aiios el periddico Chaparrasuque  
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laborales -despidos masivo, maltrato. bajos salarios- sino que denunciaban la captura. 

desaparici6n o asesinato de obreros. En esa época fue la unica emisora que permitié la 

participacién del Comité de Familiares y de Madres de Desaparecidos Politicos “Monsefior 

Oscar Arnulfo Romero" y de la Comision de Derechos Humanos con su programa “Ante [a 

Conciencia Nacional". En 1986 establece un convenio con UNICEF y se constituye el Programa 

de Educacién Bdsica de Adultos-PEBA.° 

Y asi podia seguir relatando cada particularidad de las casi un centenar de emisoras que 

son miembros de ALER. Cada una de ellas tiene una historia de lucha porque estar del lado de 

los que menos tienen, de los oprimidos, de los que ni figuran en las expectativas de comercio 

globalizado, representa un riesgo cierto. Siempre existen autoridades o grupos con intereses 

muy particulares que no ven con buenos ojos -o mejor dicho, con buenos oidos- que las voces 

de estos marginados, o de otras agrupaciones (jévenes, mujeres, vecinos) contestatarias tomen 

lugar en un medio masivo de comunicacion. 

No es que la radio por si sola logré cambios, sino que son el resultado de uma accion 

social y politica avalada por instituciones que alientan proyectos de transformacidn. tal como lo 

ha sido la Iglesia desde -por fijar un tiempo hist6rico- la creacidn de Radio Sutatenza en 

Colombia y la propagacién de su experiencia por Latinoamérica. Su trascendencia en tiempo y 

espacio se explica porque ha captado la insatisfaccién de grandes masas de latinoamericanos 

cada vez mds empobrecidos y mas desprotegidos ante las condiciones injustas y poco 

equitativas de los programas econdmicos actuales; en su caso, como he referido, han tenido fa 

sensibilidad de acompafiar a la poblacién en situaciones extremas y han sufrido las 

consecuencias de esta determinacion. 

El camino recorrido por las experiencias de radio popular y educativa en el 

subcontinente esta empedrado por el espiritu constructor de esta practica social que emerge 

como producto de la combinacién de factores precursores y situaciones detonadoras de 

cambios. En el entrecruzamiento de estas acciones sociales que tienen su punto de unién en la 

Iglesia y que luego se concretan en practicas radiofénicas, es necesario dedicar un espacio para 

definir con mayor claridad el importante papel que las organizaciones de base han representado 

  

43 Informacion recogida durante mi visita a la AX en diciembre de 1994; sobre PEBA, vid Peppino Barale. 

A.M. Radiodifusion educativa, pp. 151-161.  
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en este trabajo conjunto. Por eso, en el apartado siguiente expondré las caracteristicas de las 

Comunidades Eclesiales de Base-CEBs para dejar claro la importancia que les reconozco como 

promotoras, sustentadoras y defensoras del reconocimiento de fa importancia que la palabra 

mediatica significa para fortalecer la expresién de sectores que no son atendidos por los medios 

de comunicacién comerciales. 

d) Democracia 

Como decia anteriormente’™, ALER considera que la radio popular debe asumir un 

papel preponderante en [a formacion de una generacién de ciudadanos que consolide la vida 

democratica en América Latina. Apreciacién compartida por el amplio movimiento de radios 

comunitarias representada por AMARC y sus afiliadas. Esta contienda por la democratizacion 

de la palabra lleva necesariamente a garantizar el acceso a la propiedad de los medios de 

comunicacién y en igualdad de condiciones entre medios educativos. populares y 

comunitarios y los comerciales, Situacién que ha generado una resistencic. tenaz de los 

gobiernos y de los duefios de las frecuencias comerciales que tratan, a toda costa. de mantener 

estas practicas comunicativas casi en la clandestinidad al imponerles una baja potencia y 

condenarlas a la dependencia econémica -o a la desaparicién- privandolas del derecho a la 

publicidad en sus espacios. = 

El caso de Ecuador es paradigmatico ya que las reformas a la Ley de Radio yv 

Television que regia desde 1975 y promulgada el 9 de mayo de 1995, legisla sobre el 

funcionamiento de radios comunales asignandole una potencia maxima para AM de 300 vatios 

y 150 para FM, determinando su dedicacién a fines exclusivamente sociales. educativos y 

culturales, prohibicién de publicidad y sujetas a la Ley de Seguridad Nacional. Como si esto 

Ultimo no fuera suficiente para asegurar sobre las radios la espada de Damécles, al designarlas 

como “comunales” y no “comunitarias”, las sujetan a la Ley de Comunas de 1938 (sie) 

En El Salvador, ARPAS esta dando la batalla legal.“°° Después de [a incautacién de los 

equipos de transmisién de diez radios afiliadas - 4 de diciembre de 1995- por ser consideradas 

  

44 Vid supra 7.3. Educar para la democracia. ¢ 

*°5 Cevallos, M. del C. gRadios comunales condenadas a morir?, p. 3. 

41% Vid supra, 8.1.4. Guerra, politica.
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“ilegales y clandestinas”, interpuso los recursos de amparo correspondientes por las violaciones 

a los derechos de peticién y respuesta, de libertad de expresion y de propiedad privada. y por la 

ilegalidad de las actuaciones del Presidente de ANTEL que ordend el procedimiento. El 17 de 

diciembre de 1996 el director de ARPAS, Oscar Antonio Pérez, presentd ante la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una “demanda de inconstitucionalidad™ contra 

los articulos 78, 80 y 81 det Decreto 807/96 que contiene fa Ley de Telecomunicaciones 

publicada en el Diario Oficial del 9 de octubre de ese afio. Las treinta paginas del alegato 

sefialan la violacién a la libertad de expresidn, como derecho humane; la consideracién del 

espectro radioeléctrico como un bien fiscal y no de “un bien publico inalienable sobre el cual el 

Estado sélo puede ejercer funciones de guarda, tuicién o supervigilancia™; la predisposicion a 

favorecer el establecimiento de monopolios y oligopolios en los medios de comunicacion 

social. Reiteran la discriminacidn resultante de basar el criterio para el otorgamiento de la 

concesién en “la mayor oferta econémica presentada™, dejando de lado el interés social y del 

bien comin. 

Meses antes (30 de octubre de 1966), la Procuraduria para !a Defensa de los Derechos 

Humanos habia dado a conocer su resolucién respecto al caso de las radios comunitarias 

agrupadas en ARPAS y en la Fundacién COMUNICA™”’, en la cual reconoce que ANTEL y su 

Presidente violaron “el derecho humano a la libertad de expresién” pero también sefialan que 

las radios “abusaron de su derecho a la libertad de expresion que consagra [la] Constitucién al 

hacer uso del espacio radial sin antes haber obtenido el permiso correspondiente”. Lo que no se 

dice respecto a los “abusivos” es que desde 1991 han venido presentando las solicitudes 

corrrespondientes que sistematicamente han sido rechazadas por razones técnicas 0. 

simplemente, no se les ha respondido; por lo que, cansados de ir y venir sin resultados 

decidieron iniciar sus pruebas de transmisién mientras seguian insistiendo. Igualmente. 

patticiparon con su propuesta -después de efectuar un estudio comparativo con la legislacién de 

otros pafses- en la discusién previa para la nueva Ley de Telecomunicaciones, para lo cual se 

entrevistaron con los diputados de todos Tos partidos. A fa hora de la votacién ARENA ~- 

mayoria- se mantuvo firme y no tomé en cuenta ninguna de las numerosas observaciones, 

  

*°7 Radio Cooperativa, Radio Excel, Radio Izcanal, Radio Nejapa. Radio Segundo Montes. Radio Stereo 

Presencia, Radio Suchitlin, Radio Sumpul, Radio Tecoluca, Radio Ula, Radio Victoria y Teo-Radio.
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sugerencias y aportes que distintas fuerzas sociales hicieron a la Comision Legislativa que 

estudiaba la Ley, ante lo cual los otros partidos se retiraron como protesta. Segtin reconocid 

posteriormente un diputado de ARENA, para definir el titulo referente a radiodifusion se 

“confid en la buena fe de ASDER [radiodifusores privados] y que realmente no realizaron mayor 

estudio”."" 

A Jo anterior se suman acciones como las siguientes: 

1) durante la noche del 2 de abril de 1966, hombres armados penetraron en las 

instalaciones de COMPUSAL - empresa que vende equipo y servicios para radiocomunicacién y 

que apoya y asesora a ARPAS en Ja negociacion técnica frente a ANTEL- tratando de localizar 

el equipo que se habia traido para fas radios comunitarias; 

2) los directivos de COMPUSAL se quejan de los injustificados retrasos de los permisos 

para retirar los equipos de la aduana -curiosamente, el Departamento Radioeléctrico de ANTEL 

son los responsables de revisar y autorizar la salida de los nuevos equipos que llegan al pais-: 

3) en la noche ciel 30 de abril de 1996, hombres armados se introdujeron en las oficinas 

de la Corporacién de Radios Comunales’” de donde robaron equipo, dinero y dosumentos. 

Ni siquiera son originales. Esas operaciones de intimidacién y fuerza se repiten 

continuamente con mayor o menor datio.*”° Lo original se da en las respuestas. 

En Uruguay, a fines de abril de 1996 se realizd el encuentro “Con los pies en la tierra y 

la voz en el aire”, para el desarrollo de las radios comunitarias."*' De ahi surgié la Declaracién 

de Montevideo en la que reclaman “la urgente separacién de la Direccién Nacional de 

Telecomunicaciones de la érbita del Ministerio de Defensa”; [laman a una discusién nacional 

para la elaboracién de una nueva Ley de Comunicaciones que contemple formas mds 

democraticas y representativas para el otorgamiento de concesiones; denuncian la arbitrariedad 

con que son otorgadas las licencias para radio y TV; y solicitan el otorgamiento de “permisos 

  

408 top Conzalez, J.L., “Radios comunitarias ;Legitimidad o...desobediencia civil?. p .5. 

4°? §1 modesto edificio pertenece a la Iglesia La Luz del Mundo y comparten espacios con la CONFENACOA. 

En él asisti a una de las reuniones de los responsables de las radios comunales con Andrés Geerts, asesor técnico 

de ARPAS, en noviembre de 1994. 

49 E113 de agosto de {997, “desconocidos ingresaron en !a sede de fa entidad humanitaria Madres de Plaza de 

Mayo, causando grandes destrozos y llevandose importante documentaci6n”. COMCOSUR, sintesis informativa 

semanal num. 116. 

a Organizado por Radio El Puente FM, Oxigeno FM, Alternativa FM, Emisora de Ja Villa FM, Radio EEUU 

FM, COMCOSUR, Grupo Aportes, ACJ, CIPFE, Cotidiano Mujer y ACA.
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para todas las radios comunitarias que estan emitiendo (y las que puedan surgir) hasta que no se 

apruebe una nueva Ley de Comunicaciones”. 

El 1° de septiembre (1996) en la capital uruguaya, fueron allanadas Radio El Puente 

FM, Radio La Teja Libre, Alternativa FM y la Emisora de la Villa FM, por orden expedida por 

un juez a peticién de la Direccién Nacional de Comunicaciones. En julio de 1997. los 

legisladores de la coalicién gubernamental han presentado un proyecto para la nueva ley de 

telecomunicaciones donde se propone el castigo de tos responsables de las radios comunitarias 

con penas que van de dos a diez afios de carcel. La Coordinacién de Radios Comunitarias del 

Uruguay efectta reuniones de discusién en tomo al proyeco de ley con el apoyo de la Red de 

Solidaridad de AMARC que envian mensajes al Presidente y diputados a favor del respeto a 

estas expresiones radiofonicas. 

A pesar de los ejemplos anteriores, que desafortunadamente no son los unicos, se han dado 

pasos importantes para consolidar este movimiento democratizador. Por ejemplo, en mayo de 

1994, se efectuéd en Santiago de Chile el Seminario sobre el Desarrollo de los Vedios de 

Comunicacion y la Democracia en América Latina y el Caribe, corwocado por la UNESCO y 

el PNUD que invitaron a las grandes asociaciones empresariales, a los sindicatos y 

federaciones de periodistas, a CIESPAL y otros centros de formacién académica, y a AMARC 

y otras redes alternativas. Un hecho significativo, que permiti sentar en la misma mesa a 

representantes de los medios de comunicacién tomerciales y a los comunitarios. Las 

conclusiones recogidas en Ja Declaracién de Santiago, resultan no solo estimulantes sino que 

representan el reconocimiento oficial de las practicas de comunicacién comunitarias cuando 

asientan que: 

En. vista de la creciente importancia de los medios Ge comunicacion 

comunitarios en el proceso democratico de la region, solicitar a la 

UNESCO que, con la colaboracién de organizaciones profesionales ¢ 

institutos de investigacién, estudie la situacién actual de los medios de 

comunicacién comunitarios con respecto a la legislacién. frecuencias. 

limitaciones de potencia y restricciones publicitarias, con el objeto de 

formular recomendaciones para ser sometidas a la consideracién de los 

gobiernos pertinentes. .
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Solicitar al PIDC de la UNESCO y agencias donantes que apoven 
proyectos para la creacién de nuevos medios de comunicacion 
comunitarios, tanto impresos como electronicos. como asimismo 
proyectos que tengan por objeto fortalecer los actuales medios de 
comunicacién comunitarios, ajustados a la normativa internacional, 
especialmente aquellos medios de comunicacién destinados a las mujeres. 
la juventud, las poblaciones indigenas y minorias 

A los pocos meses de la reunién y precisamente en Chile, se emite una timida ley que 

apreta el pufio para dejar apenas un resquicio a “radios de minima cobertura” -un vatio de 

potencia- que tienen prohibido ingresos publicitarios, en un rotundo afan discriminatorio 

respecto a la libertad de comercio que tanto predican sus legisladores “neoliberales”. 

En Colombia, el Ministerio de Comunicaciones de reglamenta por vez primera el 

servicio de radiodifusion comunitaria con el Decreto 1695 -agosto de 1994-, basado en una 

propuesta discutida y concertada por representantes de emisoras, ONGs e instituciones 

competentes. Dicha accién responde al trabajo de diversos grupos que venian trabajando 1a 

idea de impulsar una marco legal para las radios comunitarias. desde el Primer Encuentro 

Nacional de Radio Comunitaria y Cultural Ilevado a cabo en el Recinto Quirama cerza de 

Medellin, cinco meses después de que Radio Sutatenza acallara su voz (1989). En 1990. la 

Asamblea Nacional Constituyente comienza el proceso para la redacci6n de una nueva 

constituci6n para Colombia; en junio de 1991, ya lista. se pudo leer en los articulos 20 + 
= 

  

la 

referencia al derecho de todo colombiano a fundar medios de comunicacion social. a la 

igualdad de oportunidades que deben tener en el acceso a las frecuencias y al pluralismo 

informativo, Sin embargo, faltaba una reglamentacion especifica y adecuada para las radios 

comunitarias porque seguia rigiendo una ley de radiodifusién que no hacia ninguna referencia 

a estas expresiones actuales y por lo tanto las dejaba en Ja “nada” legal. 

EI] 30 de agosto de 1995, se publica el Decreto 1447 que deroga el anterior Decreto 

412 
1695/94 “y las demds disposiciones que le sean contrarias” (Art. 40)"~ y : 

Por el cual se reglamenta la concesién del servicio de radiodifusion 

sonora en gestion directa e indirecta, se define el Plan General de 

Radiodifusién Sonora y se determinan los criterios y conceptos tarifarios y 
las sanciones aplicables al servicio. 

  

*? Consultar en Anexo el Decreto completo.
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El Capitulo V se dedica al Servicio Comunitario que se lo define como “un servicio 

publico sin animo de lucro” y cuyo fin debe estar orientado a: 

[...] difundir programas de interés social para Jos diferentes sectores de 

la comunidad, que propicien su desarrollo socioecondémico y cultural. el 
sano esparcimiento y los valores esenciales de la nacionalidad, dentro de 
un ambito de integracién y solidaridad ciudadana. Por tanto. todos los 
concesionarios tendrain obligacién de ajustar sus programas a los fines 
indicados. (Art. 22 

Se les permite la publicidad, pero los recursos asi obtenidos o por concepto de 

“patrocinios. auspicios. apovos financieros de organizaciones internacionales legaimente 

reconocidas en Colombia u organismos gubernamentales nacionales” deberdn reinvertirse (Art. 

27). Tampoco podran transmitir “ningtin tipo de programa con fines proselitistas’ (Art. 29. 

Pardgrafo). En cuanto a la comercializacién de espacios, me [lama la atencidn la precisién de 

que podran transmitir “propaganda, exceptuando la politica” (Art. 30). Entiendo que estas 

restricciones impedirian. que en un proceso como el preparatorio para las elecciones a 

“gobernador™ del Distrito Federal -que aun no es estado- del 6 de julio de 1977. el servicio 

comunitario de radiodifusién quedaria al margen de toda la discusién. presentacién de 

propuestas de los diferentes candidatos e informacidn al auditorio - seria proselitismo?- ¥ se 

privaria de una sustancial entrada de dinero pagado por los partidos politicos para la difusion de 

sus plataformas. Otra limitacién consiste en clasificarlas como estaciones de Cubrimiento Local 

Restringido"? -500 vatios- y aunque se autorizan “transmisiones simultaneas en forma 

ocasional, de programas de interés comun”™ (Art. 12), se niega a ja radiodirusion comunitaria la 

posibilidad de pertenecer a ninguna cadena radial (Art. 11.2). 

No debe extraiiar que en la tierra abonada por el ejemplo de Radio Sutatenza haya dado 

la primera reglamentacion jatinoamericana que pone en un plano de mayor igualdad el acceso 

al uso del medio radiofonico, a pesar de los candados. Los grupos comprometidos tienen claro 

que ej reto actual consiste en lograr una ley, puesto que un decreto puede ser faciimente 

cambiado. ™ 

< 

“3 Clase “D” segin Art, 21 Decreto 1447/95; especificacion en Art. 4 del Decreto 1446/95. Vid Anexo.
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La propuesta de AMARC va mas alla de lograr fegislaciones especiales para radios 

comunitarias. Tal como lo especificd Rafael Roncagliolo -Presidente de Ja Asociacién- en una 

comunicacion del 25 de junio de 1996: 

{...] ya no se trata solo de normas sobre radios comunitarias, sino de 

las normas sobre radiodifusion en general: y tampoco de los paises que 

tienen normas para las radios comunitarias (que parecfan. equivocamiente. 

algo asi como los paises avanzados), sino de todos los paises en que 
AMARC esta activa (0 sea, todos). 

Este afan legislativo, Roncagliolo lo funda en el reconocimiento de que la radio 

- comunitaria ha madurado y aumentado considerablemente su numero como consecuencia de: 

a) la aparicion de la FM y Ja consiguiente reduccién de costos de produccidn; : 

b) la emergencia de nuevos actores radiofénicos (tal como lo he ejemplificado en 

este apartado); y 

c) el desarrollo de una conciencia politica que ha pasado por distintas etapas 

referenciales (escuelas radiofonicas. radio popular. radio comunitaria). 

Las radios comunitarias con su propuesta plural. democratica y representatisa de la 

sociedad civil, con afan de captar una parte importante de la audiencia y una porcidn def pastel 

publicitario, han provocado respuestas que alcanzan. como en el caso de El Salvador y Uruguay 

que no son los unicos, niveles de “intolerancia propios del pasado (7) dictatorial. Por eso. 

AMARC reconoce la necesidad, “no de marcos de tutela o privilegios, sino garantias legales de 

libertad de expresién para todos”. en consonancia con una logica de rentabilidad sociocultural. 

“que corresponde a la nocion de servicio publico, y a los propdsitos de afianzamiento de la 

democracia y logro de un desarrollo autosustentable”. Y de ahi que una legislacion democratica 

debe entenderse como aquella que evita: 

a) condiciones y sistemas de otorgamiento de frecuencias que marginen a quienes 

carecen de poder econdémico o politico; 

b) medidas discriminatorias por maximos o minimos de potencia; 

c) marginacién del mercado publicitario a quien no tenga fines de lucro (que no es 

igual a fines de pérdida); 

d) discriminacién por medidas tributarias:;
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e) favorecer (o permitir) cl monopolio vy laconcentracion del poder de expresarse. 

El Grupo de ios Ocho (que ya son diez)*"* ha iniciado un estudio sobre fa legislacidn en 

América Latina que. se sumara a las recopifaciones que a escala internacional realizan [as 

oficinas regionales de AMARC (Montreal, Sheffield, Johanesburgo y Sydney). Esta base de 

datos legislativos permitira disponer de elementos de derecho comparado a la hora de elaborar 

propuestas juridicas 0 politicas -como sucede ahora en El Salvador-, y para dar sustento a la 

Carta de Comunicacién de los Pueblos*”’, cuya propuesta inicial esta siendo discutida a nivel 

regional y el borrador resultante sera presentado en AMARC 7 - Australia, 1998- para ser 

ratificado, si es el caso, por la Asamblea General. 

Por supuesto que los vientos democratizadores del espectro radioeléctrico no sdio barren 

América Latina. El 1 de noviembre de 1966 en Londres. se constituyé la Plataforma Mundial 

6 sobre Comunicacion y Democratizacién’'*. Igualmente, la UNESCO -especialmente el 

Consejero Regional en Comunicacién para América Latina, Alejandro Alfonzo-. la Fundacion 

417 
Friedrich Ebert de Alemania y el CECI’ de Canada han venido prestando su apovo a esie 

movimiento que en la reunidn en Pozo de Rosas. Venezuela del 11 al 15 de noviembre de 

1996, logré colocar la discusién sobre la democratizacién de! espectro radiceléctrico- tema del 

seminario- en el Ambito de los Derechos Humanos, al entender a la radiodifusion: 

% 

L..] como el ejercicio del derecho humano basico de expresidn e 

informacién a través de un soporte tecnoldgico. El espectro radioeléctrico 
oe . : : . yy Si 

es un recurso natural limitado y patrimonio comun de la humanidad. § 

4 A 2 : te 
“\4 Vid supra, 3. Justificacion, 
“'3 Vid en Anexo. 

“6 La red esta integrda por las siguientes organizaciones: AMARC, Article 19, Association for Progressive 

Communications, Catholic Media Council, Intemational Women’s Tribune Centre, MacBride Round Tale on 

Communications, Panos Institute, People’s Communication Charter, Vidéazimul. WACC, Worldview 

International Foundation y Zebra. 

“17 £1] Centro Canadiense de Estudio y Cooperacion Internacional, fue fundado en 1938 y es una de las ONGs 

mas importantes de Canada. Su mision general “es contribuir, a través de recursos humanos y financieros, al 

progreso de los pueblos del Tercer Mundo y promover mediante la cooperacién internacional un desarrollo 

durable y participative”. En AL trabajan en el campo de fa comunicacién popular desde 1990. Actuaimente en 

Bolivia apoyan CEPRA de Cochabamba, a ERBOL y promueven una radio comunitaria quechua en Tarata. En 

Ecuador, ayudan a CORAPE. 

: 418 «1D emocratizar el espectro radioeléctrico. Conclusiones”, p. 1. Vid completo en Anexo.
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8.2. Comunidades Eclesiales de Base 

Es tal la imbricacion desarrollada en torno al fendmeno de la comunicacién popular 

latinoamericana, que el andlisis sociolégico conduce v obliga a descubrir la pluralidad de 

elementos que fo componen. De ahi. que esta indagacion intenta identificar los diferentes 

componentes y su significacién en la construccién de un nuevo sujeto social. al que afiadiria a 

adjetivacién de medidtico en el sentido def reconocimiento de que la palabra es uno de los 

pilares de la lucha social y el reconocimiento cultural y politico de que “estar ausenies de la 

escena mediatica equivale hoy a no existir’*"" Y es precisamente eri las CEBs donde ta palabra 

es elemento de unién, de andlisis y de proposicién. Primero en el circulo cerrado de la reunion. 

luego motivados por la “comunicacién grupal liberadora’”° -y por esa llama que atin sigue 

viva y que encendid Paulo Freire para transformar la educacién en un acto de libertad y no de 

sujecion, la palabra se transforma en un elemento indispensable de resistencia social. 

E] caso de Brasil, es sumamente ilustrativo al respecto porque se conjuntaron una serie 

de situaciones y comportamientos que permitieron el desarrollo de diferentes formas de 

comunicacién popular. El proceso se inicia en los primeros afios de los sesenta con un 

florecimients de {a cultura popular incentivado por las Casas de Cultura. por el Movimiento ce 

Cultura Popular, del Movimiento de Educacién de Base y el método de Paufo Freire. que 

fueron duramente reprimidos después de 1964."' Muchos de los militantes de esos 

movimientos que permanecieron en el pa{s. se integraron al trabajo de base, junto con fa 

Iglesia; el método de Freire -su obra estaba prohibida, no se hablaba de €l, pero se utilizaban 

sus ensefianzas- fue ampliamente utilizado por las CEBs” “a través de debates, de fa manera de 

preparar las reuniones, del trabajo lento de los agentes pastorales haciendo que los grupos 

saliesen de su mutismo. 

  

419 
> Mata, M.C., “;Donde estan y a dénde van las radios populares?, Chasqui, p. 6. 

42 Vid. Martinez Terrero, J. , Comunicacién grupal liberadora. 

; 2 vid supra, 7. Iglesia y liberacién.



En esta fase, la Iglesia crea. ademas de las CEBs. la Pastoral obrera. la 
Comision pastoral de la tierra, el Consejo indigensita misionera, etc. y 
apoya la creaciénd e varios centros de documetnacién y educacién 
popualr en todo el pais. Esos cnetros tendran un papel fundamental en Ja 
recreacién de una educacion popualr mds comprometida con el nivel de 
conciencia de la clase sometida. De esos centros salié teda una 
produccién de folletos, cuadernos de estudio, material para reflexidn, 
laminas, volantes, audiovisuales, peliculas, programas de radio. etc., 
material para grupos de madres, favelados, obreros. comisiones de 
derechos humanos, alfabetizacién. etc. ”* 

Las organizaciones de base por su particular modo de accién, han contribuido al 

nacimiento y sostenimiento de muchos proyectos radiofénicos. A veces no en forma directa 

pero en su accionar critico y propositivo se constituyen en fermento apropiado para el 

desarrollo de expresiones comunicativas. De ahi la importancia de definir esta conducta 

colectiva que guarda estrecha relacién con otras va mencionadas. Parto de la apreciacidn de 

sus principales exponentes y no por ello se debe interpretar ccmo una versién apologética sino 

como la opinién del sector comprometido con su desarrollo. Tampoco se trata dé“ una vision 

ingenua que s6lo idealiza un comportamiento que. por humano. es imperfecto. Mi intencion es 

captar ese espiritu altruista. patrocinador de utopias que lanza semillas al viento que germinan 

en terreno propicio...tarde o temprano. Por otra parte. no se trata de una propuesta privativa de 

Jos catélicos, sino que viene practicandose por otros grupos no catélicos (p.e. pentecostales) 0 

no cristianos (p.e. espiritistas en Brasil), aunque estos raramente procuran. como e! catolicisma 

de hoy, concientizar a los pobres y a los desheredados sino mas bien ofrecen un “refugio™ 

frente a una realidad poco soportable. . 

Las CEBs representan una expresién, desde Ja religién catdlica, de las tendencias 

renovadoras de movilizacidn popular latinoamericana, en {jas cuales se produce un 

redimensionamiento de las necesidades comunitarias en medio de las crisis sucesivas que 

repercuten negativamente en la calidad y cantidad de atencidn que el Estado dedica a 

satisfacer fas necesidades ciudadanas. Se trata de un movimiento social que no se identifica 

por su organizacion alrededor de reivindicaciones espectficas, sino por una muitiplicidad de 

  

_ Festa, R. “Movimientos sociales, comunicacion popular y alternativa”, pp. 12-32.  
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actividades desarrolladas con el propdsito de concretar una interpretacidn de la praxis 

cristiana. 

Este modo de vida en comunidad estd destinado a establecer una relacién mas estrecha 

entre la Iglesia y los fieles que favorece sobre todo a los mas desprotegidos vy, también. 

resuelve muchas veces [a falta de sacerdotes. Su formacidn ha sido alentada por e! clero 

progresista; en cambio, son vistas con recelo tanto por el ala conservadora de la propia Iglesia. 

como por los poderes establecidos. Y es que esa manera de vivir la fe colectivamente 

predispone a los participantes a una mayor concientizacién de los problemas que enfrentan a 

nivel individual, familiar y comunitario. Ademds, esta forma de organizacién horizontal entre 

iguales, rompe con el estilo vertical impuesto por los drdenes sociales v politicos que nos 

rigen. De ahi. que en no pocas ocasiones la CEBs han sido motivo de controversia, de rechazo 

y hasta dé persecucién por parte de los episcopados tradicionalistas que las consideran. de 

igual manera que a la Teologia de fa Liberacién. una desviacion peligrosa para la cohesion de 

la Iglesia. De hecho, ambas expresiones son parte del mismo proceso de movilizacién: “las 

comunidades eclesiales representan {a prdctica de la liberacién popular y la teologia de la 

: oo ¢ nye 423 
liberacion, la teoria de esta practica".”” 

8.2.1. ¢Qué son? 

Es conveniente aclarar que el concepto comiinidades de base no surgid en e| campo 

eclesial “sino que fue previamente aceptado por los organismos sociales de la ON ek 

estos términos que corresponden al drea de lo humano (comunidad) y de Jas realidades 

temporales (de base) se agregd el de la fe (eclesial). Estas tres dimensiones en la 

evangelizacién se unen para designar una realidad compleja que implica relaciones de amistad. 

fraternidad y participacién plena en un grupo que se identifica por su conocimiento y reflexion 

"sobre la palabra de Dios”, y cuyo quehacer se extiende a la esfera material y a la realidad 

: 4 
humana de sus integrantes.” 

  

“3 off, L.. ¥ la Iglesia se hizo pueblo, p. 103. 
* Alonso, A. Comunidades eclesiales de base. Teologia-Sociologia-Pastoral. p.21. 

. 425 Iriarte, G. ;Qué es una Comunidad Eclesial de Base?, pp. 15, 16.
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Las CEBs® estan constituidas por laicos cristianos organizados en torno a una 

parroquia, generalmente por iniciativa de los mismos sacerdotes y obispos catolicos 

conscientes de que el cristiano debe reforzar la vivencia de su fe en su comunidad de base. es 

decir en “una comunidad local o ambiental. que corresponda a la realidad de un grupo 

homogéneo y que tenga una dimensi6n tal que permita el trato personal fraterno entre sus 

miembros"? 

En las zonas rurales los grupos tienden a ser mas uniformes que en las areas urbanas. 

pero esta situacién no es determinante. Lo importante es que todos (adultos o jévenes. 

hombres 0 mujeres, campesinos o trabajadores urbanos, empleades o desempleados, iletrados 

© instruidos), tengan muy claro desde el principio cual es el objetivo principal de una CEB » 

estén dispuestos a trabajar en conjunto para lograrlo. Los integrantes generalmente proceden 

‘de circulos biblicos que se han ido cohesionando bajo la orientacién de un coordinador. que 

los anima y alienta para formar una comunidad donde se congregan de 10 a 20 grupos de 

reflexion. Acostumbran reunirse una o dos veces por semana y siguen un meétodo que ya es 

habitual en la practica latinoamericana: ver- juzgar- actuar. Generalmente. el encuentro 

comienza con unas breves palabras del coordinador del grupo. siguen con canticos y oraciones 

espontaneas, la lectura de un pasaje biblico y la exposicion de los problemas comunes y més 

urgentes: en esta etapa se trata de ver con claridad las dimensiones del conflicto y, sobre todo. 

las causas que lo han originado. Una vez analizada la situacién el grupo pasa a juzgar: se 

elaboran preguntas y se reflexiona sobre las mismas apoydndose con la lectura de pasajes 

biblicos y de otros documentos de !a Iglesia, de esa manera: "La pagina de la Biblia se 

confronta con la pagina de la vida".**8 En la tercera y ultima etapa el grupo se encuentra listo 

para actuar, para tomar decisiones que lleven a la satisfaccion de las necesidades planteadas. 

Se trata de comunidades en el sentido de que comparten una misma fe, viven en una 

misma zona, tienen problemas andlogos y se retnen para encontrar soluciones en comun- 

unién; esta formada por grupos homogéneos -en el sentido de que tienen metas e intereses 

  

426 | lamadas también Comunidades Cristianas Populares (Pert) 0 ~Comunidades Cristianas de Base: (Medellin 

68); sin embargo en Ja "praxis pastoral" actual se prefiere reservar el nombre de Comunidades Eclesiales de Base 

auna etapa diferente a la de los grupos de base. 
27
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comunes- y fraternos, entre ellos se estimula la solidaridad y la ayuda mutua: la convivencia 

tiende a profundizarse en torno a la reflexién de su fe y en el compromiso social. Sus 

integrantes se sienten unidos porque sufren carencias semejantes -tanto espirimales como 

materiales-, usan el mismo lenguaje, comparten ideales y asumen los mismos compromisos. 

En estas comunidades "se da el minimo de esfructuras con el maximo de interrelacién 

personal; el minimo de verticalidad y de direccién con el maximo de participacion 
0 429 

igualitaria’. 

Se Ilaman eclesiales porque la comunidad se construye en comunion para “ser y vivir 

la vocacién de la Iglesia", y porque se cimenta en cuatro elementos fundamentales de la 

eclesialidad: la fe, ta celebracién, la comunién y la misién®’; ; fepresenian a la [glesia misma 

como la expresidn mas popular y celular, donde se da un maximo de vivencia de la fe, donde 

se reproduce y actualiza la estrategia pastoral de la Iglesia. 

Cuando se refiere a una comunidad eclesial, de base se interpreta -en su significacion 

teolégica- como sinénirno de fundamento. “principio de lo esencial". donde la comunidad se 

construye sobre "lo fundamental y principal para la fe cristiana". Pero también, porque 

congrega a aquellos que pertenecen a las capas inferiores de la piramide social ("los pobres. 

los marginados. los desocupados. los sin instruccién, los sencillos, los humildes..."), y porque 

son "la célula inicial de estructuracién eclesiai, y foco de la evangelizacion, vy actualmente 

factor primordial de promocién humana y desarrollo". Como nucleo fundamental de Ja Iglesia 

que parte de su misma base -pues se trata de laicos-, constituyen una expresion que se enfrenta 

“al autoritarismo y al monopolio clerical, al verticalismo, al elitisme y a Ja excesiva 

institucionalizacion de la Iglesia"; y representan una condena a la funcién legitimadora de la 

Igiesia a un orden socioecondmico injusto.**! En suma, una CEB requiere.de una identidad 

eclesial de tipo comunitario que se desarrolle en {a base de la sociedad. 

La eclesialidad de las comunidades de base determina su cardcter de estructura 

pastoral de la Iglesia, ya que representan cuadros evangelizadores, formados por personas que 

cumplen una funcién dentro de la evangelizacién, entendida ésta no solo como “el anuncio de 

  

*, Gregorio, I. Qué es una Comunidad Eclesial de Base?, pp. 13, 14. 
° Boff, L. ¥la igtesia se hiza pueblo, pp. 97-100. 

Iriarte, G. op.cit., p. 14.  
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la palabra [de Dios], pero también y dando autenticidad 4 esa proclamacién, el gesto solidario, 

el compromiso con los pobres y oprimidos de este mundo, con su vida y con sus luchas" 7? 

Por otro lado, también se identifica al sujeto social si por base se entiende al "pueblo 

pobre, oprimido, y creyente; razas marginadas, clases explotadas, culturas despreciadas"”? 

Pero también incluye a aquellos otros u otras que cumplen responsabilidades eclesiales 

diversas(sacerdotes, diaconos, religiosas 0 laicos),y que asumen un compromiso especifico ¥ 

cotidiano con la vida, los intereses y las luchas de las clases populares. 

En estas comunidades se trata de integrar la reflexion biblica, catequética. liturgica con 

la responsabilidad del compromiso social. En ciertas circunstancias se constituyen en el tinico 

espacio de participacién popular y, en esos casos, tienden a asumir funciones multipies para 

compensar la deficiencia de los organismos sociales responsables. por ejemplo: de la 

educacion, de la salud y de los servicios. 

No se puede hablar de un modelo tnico, rigido. permanente ni definitivo de CEB”. 

Dada ja evolucion rapida de la vida actual. resulta temerario y poco practico precisa: normas 

concretas e inamovibles respecto-a su estructura, Sin embargo. es factible reconocer ciertas 

normas fundamentales que deben cumplirse, como son: los principios esenciales. la 

orientacion plural v la capacidad de adaptacion. Las CEBs se fundan en principios de orden 

biblico, teolégico. pastoral y sociolégico cuyo estudio permanente favorece alcanzar una 

mayor madurez ¥ un conocimiento mas vasto de sus implicaciones. Dichas disposiciones no 

exigen practicas imflexibles sino que admiten una pluralidad de formas que se van 

enriqueciendo unas a otras. 

También. es posible precisar determinados caracteres que se repiten en las 

modalidades de CEB y que constituyen los ejes a partir de los cuales se organiza el trabajo de 

la comunidad, como son: 

  

2 Gutiérrez, G. "La irrupcion del pobré en América latina y las comunidades cristianas populares”, p. 136. 

3 Thidem, p.134. 
“* Resuita ilustrativa la lectura de los informes de la base presentados por SEDOC. Una iglesia que nace del 
pueblo, Salamanca y por el Centro Antonio de Montesinos-CAM, Las CEBs en América Latina.; y en general 
cualquiera de las fuentes sobre el tema aqui registradas dan cuenta de la diversidad de comunidades.
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a) integracién, permite a las personas reunidas en el grupo comprometerse unas con 

otras para el bien comin, a partir del reconocimiento de la "dimension evangélica y eclesial de 

los valores y de las actividades profanas que promueven y ejercitan en su vida diaria”; 

b) proximidad fisica -siempre ser4 mas facil en las zonas rurales que en los grandes 

conglomerados urbanos-, que garantice una comunicacion periddica sin la cual es dificil la 

integracién del grupo; 

c) homogeneidad, como io sefialé anteriormente, no debe entenderse en sentido 

absoluto sino referido a la actitud basada en el reconocimiento de "un fin inteligible y 

claramente previsto, a unos intereses de promocion y de evangelizacién que catalicen lo que 

cada uno es y espera en ja Iglesia y en el mundo"; 

d) apertura, indispensable para atender los cambios de un mundo de relaciones 

sociales cada vez mas aceleradas y para permitir la libertad de sus integrantes. sin que esto 

altere el sentido del grupo y el de su accién.** 

Igualmente, es necesario diferenciar las comunidades rurales de las urbanas. Las 

primeras, se caracterizan por su proximidad geografica asi como por sus relaciones primarias ¥ 

de solidaridad impuestas por las circunstancias externas. En Latinoamérica. la vida en las 

zonas rurales generalmente esta determinada por relaciones de subsistencia v dependencia 

mutua, de caciquismo y de opresion econdémica. Se definen geograficamente en el sentido de 

que coritparten la misma tierra, en la cual viven. trabajan y estan enterrados sus muertos. Aun 

persiste la estructura de "mundo cerrado”, que se va abriendo a medida que recibe informacion 

del exterior o que aumentan los contactos con otras practicas sociales. 

En cambio, la relacién a nivel urbano esta marcada por una disociacidn entre el lugar 

de trabajo y el de residencia, que se profundiza a medida que aumenta e! tamario de fa ciudad; 

esta situacién afecta no solo el tipo de vinculos afectivos y de intereses que se vuelven mucho 

mas individuales, sino que también repercute en la calidad de las relaciones familiares que se 

tornan mds superficiales y esporadicas. E] mundo urbano es mds plural. mas secular y ofrece 
~ 

estilos culturales variados; los cambios en la forma de vida y comportamiento son mas 

. 35 Alonso, A. op.cit., pp. 35-39.
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_ CEB en Brasil (Vitoria, 1975), y en el II Encuentro Inter- 
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frecuentes y a menudo no tesponden a decisiones personales, mas bien estan 
por factores externos. 

Rurales o urbanas. en las CEB se "gesta el cristiano nuevo [...] y al mismo tiempo un ciudadano critico, participante, democratico agente no de un sistema pre-establecido sino de una nueva €speranza socia]", 36 

8.2.2. ¢Cémo nacen? 

La formacidn de una CEB Tesponde generaimente a [a evangelizacién misionera que despierta y encauza los sentimientos de fe en comunidn con otros cristianos. La 
responsabilidad inicial puede recaer en un presb{tero, un didcono. una religiosa o un laico. 

p ; g i Algunas veces nacen gracias al incentivo de una comunidad vecina, otras Por iniciativa de personas vinculadas a organizaciones cristianas de apostolado o por estimulo de grupos biblicos. También. han sido animadas por personas con grandes inquietudes sociales ¥ que . . : : . - 437 encaminaron su compromiso a una dimensién mas cristiana.”” 
Cualquiera sea el caso, en su comienzo depende de aque} los que promovieron su ” 

nacimiento. Casi todo lo recibe del exterior: animo. orientacién, ensenanza. ministros ¢ incluso 
recursos materiales. Si el grupo permanece en esta etapa mucho tiempo, seguramente se 
desintegrando poco a poco hasta desap 

ira 

arecer. En cambio, al tomar conciencia de su ser 
comunitario ira adguiriendo vida propia. independizindose de los apoyos iniciales y 
asumiendo la responsabilidad de su desarrollo. 

De ahi, la importancia de que el comisionado para [a formacion de una comunidad 
haya sido seleccionado cuidadosamente y preparado para esa funcidn: debe tratarse de alguien 
capaz de reflexionar claramente sobre los objetivos que se persiguen, de crear y mantener el 
ambiente propicio para el crecimiento ‘de los integrantes del gtupo y para que la comunidad 
logre sus metas. El coordinador de la CEB esta al servicio de la comunidad y debe estimular la 
participacién de todos en todo, procurando que el grupo crezca en madurez, en comprensidén 

m 
rn 

6S Boff, L. Y la Iglesia se hizo pueblo, p. 87. 437 °" Para comprender fa variedad de situaciones que dan origen a una CEB, resulta util fa lectura_ de: Centro Antonio de Montesinos-CAM: Como vivi mos las CEBs en el campo y la ciudad: Fernandes, L. Como se hace una CEB; et libro de SEDOC que recoge los informes de !a base presentados en el 1 Encuentro Nacional de 
eclesial de la Iglesia que Nace del Pueblo. 
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mutua, en solidaridad y en conciencia critica: su liderazgo debe ser mas de servicio que de 

direecion.**8 

Superada la etapa del arranque, la CEB va tomando conciencia de su ser comunitario. 

refuerza su autonomia y, sobre todo. empieza “a descubrir que su unidad es fruto de la 

presencia especial del Espiritu de Jestis dentro de ella, presencia que es la creadora de la propia 

unidad".°? En su madurez, seguramente estara implicada en la economia. en la cultura v la 

politica del pueblo que la rodea; en esta etapa se espera que multiplique las experiencias 

similares a su alrededor, se comunique organicamente con las vecinas, comparta su plenitud de 

vida y sus recursos materiales.""° : 

Las CEBs "nacen y se desarrollan como una afirmacién’' de ta actitud nueva en la 

pastoral contemporanea latinoamericana; pueden verse como una expresién actualizada de las 

primeras comunidades cristianas. O. mas bien, como el transito de una pastoral estatica o una 

dindmica; pasando también de una pastoral que se centra en el perfeccionamiento y simple 

adaptacién de detalles -considerando que lo tadicional es insustimible v sus estruciuras 

inmutables en conjunto-, a una pastoral que pone siempre en cuestidn todo lo que es método. 

formula limitada y usos y costumbres significativos de una época y sin valor para otra. 

Este “nuevo modo de ser Iglesia” fue naciendo por Ja necesidad de atender a grandes zonas 

cuya poblacion no contaba con la presencia de un parraco, tal como serialé una atribulada * 

feligresa: “En Navidad, las tres iglesias protestantes estaban iluminadas y concurridas. Oiamos 

sus canticos y nuestra iglesia catélica, cerrada, en tinieblas porque no pudimos conseguir un 

cura”. Los testimonio como este impulsaron al obispo Agnelo Rossi a iniciar en Barra de Pira{ 

(Brasil, 1965) un movimiento de evangelizacién, con catequistas populares, para llegar hasta 

aquellas regiones que no podian ser atendidas por los sacerdotes. El catequista reune al pueblo 

para que acompafie la misa que se trasmite por las escuelas radiofénicas del MEB que se 

ocupaba de la alfabetizacién y también de la catequizacion por radio 

  

438 Iriarte, G. op.cit., pp. 41-46. 
*° Cambron, G. "Comunidades eclesiales de base", p.195. ¢ 
“° Ibidem, p. 196. 

7a Alonso, A. op.cit., p.25.
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Los domingos, la comunidad (sin cura) se reunia alrededor del aparato 
de radio para participar a distancia en la misa que celebraba et obispo ¥ 
poder escuchar su palabra. En 1963, eran ya 1,410 Jas escuelas 
radiofonicas. El movimiento se propago en seguida por todo el nordeste y 

442 
el centro-ceste, 

De este proceso de renovacién que activd los diferentes estratos de Ja vida eclesial 

(obispos, sacerdotes, seglares, movimientos), nacié el Plan de Emergencia de la Conferencia 

Episcopal Brasilefia y el primer Plan Nacional de Pastoral de Conjunto (1965-1970) donde se 

manifiesta lo siguiente: 

Nuestras parroquias actuales estén o deberian estar formadas por 

varias comunidades locales y “comunidades de base”, dada su extensién. 

densidad demografica y porcentaje de bautizados que pertenecen a ellas 

de derecho. Sera, pues, de gran importancia empezar la renovacién 

parroquial por ja creacion o dinamizacién de estas comunidades de 

base. " 

En Medellin, se reconoce esta renovacidn de las estructuras pastorales que promueve 

una Iglesia mas viva, donde hasta los mas humildes tengan voz y oportunidad de participar. Al 

respecto, en el informe de base presentado por la comunidad de Tocaimbd (Pernambuco. 

Brasil) en el I Encuentro Nacional de Comunidades de Base. celebrado en Vitoria de!'6 al 8 de 

enero de 1975, se afirma explicitamente: 

En nuestra sociedad local, el pobre no tiene sitio. La sociedad esta 

hecha para quien tiene prestigio, para quien tiene nombre. estudio o 

dinero. Los pequefios no caben ahi. [...] Hasta hace muy poco tempo, 

tampoco habia lugar para el pobre en la iglesia. Sdlo habia lugar en la 

iglesia para los poderosos, para jos fuertes. [...] La iglesia que queremos 

construir aqui hoy es una iglesia un poco diferente. Est una iglesia en la 

que todo el mundo se sienta bien, en la que todos sean aceptados, en la 

que todos tengamos los mismos derechos que tiene el cura...] Los 

responsables de ta iglesia, hoy, somos todos nosotros reunidos .** 

“? Boff, L. “Eclesiogénesis: Jas CEB reinventan la Iglesia’, p.435 4 

“8 Loe. cit, 
 SEDOC, Una iglesia que nace del pueblo, p. 227, 228.
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8.2.3, ¢Cudndo emergen? 

Distintos documentos papales*? y la actualizacién pastoral del Concilio Vaticano [r“* constituveron un parteaguas en los asuntos de la Iglesia, especialmente por lo que trata a fg opcion preferencial por los pobres. La semilla de la renovacion de Ia Igfesia cay6 en terreno fértil en Latinoamérica, donde la creacién de las comunidades eclesidsticas de base son uno de los medios institucionales elegidos para cumplir con la nueva prioridad de acercar la Iglesia a los fieles. Ademas, ese compromiso en favor de los pobres y oprimidos tiene sus tedlogos, que enfatizan el mensaje liberador de Cristo e interpretan Ja violencia estructural de las sociedades injustas a la luz de las ciencias sociales, "7 

Asi, las CEB comenzaron a tomar cuerpo en los sesenta. no como un fenémeno aislado y especialmente intraeclesial sino como la expresién religiosa de la movilizacién popular que en esa década se desarrolla para enfrentar las contradicciones sociales de una economia 
dependiente. Es en Brasil donde emergen con fuerza a raiz de la convergencia de tres circunstancias ligadas a la Iglesia, que fueron: 

') los Categuistas Populares de Barra de Pirai que se organizaron para suplir {a falta 
de sacerdotes y que revelaron la capacidad apostélica de las laicos para desarrojlar 
comunidades cristianas donde se dificuitaba la presencia de un ministro ordenado; 

2) el Movimiento de Educacign de Base (MEB) de Natal gue aplicaron la metodologia 
de Paulo Freire en sus escuelas radiofénicas que Hevaban a fos pobres y oprimidos de! 
nordeste brasilefio ef mensaje unido de évangelizacién y promocion humana, de fe v 
concientizacion liberadora; 

- 
_3) el Plan de Emergencia (1962-1964) elaborado por agentes de pastoral y sus obispos 

para dinamizar el trabajo de la Iglesia, especialmente de las parroquias y el laicado y que. 
ee 

Sa enciclica Mater et magistra (1961) » Pacem in terris (1963) del papa Juan XXII y¥ Populorum progressio (1967} de Paulo VI. ~ 
“se Inaugurado el 11 de octubre de 1962 por Juan XXIII y clausurado por Paulo VI en 1963. Ante estas tendencias ~especialmente la Teologia de la Liberacién- la Congregacién para la Doctrina de la Fe ha emitido dos documentos: Libertatis nuntius (1984) y Libertans conscientia (1986). Segun Juan Pabio ff en su carta A los religrosos y religiosas de América Latina con motivo det ¥ Centenario de la evangelizacién, esas dos Instrucciones han permitido establecer “las Iineas maestras del pensamiento deda Iglesia sobre Ja verdadera libertad y Ja auténtica fiberacién segun ef Evangelio", y contribuido a "desenmascarar falaces utopias ideldgicas y . servilismos politicos que estan en total desacuerdo con la doctrina y la misién de Cristo y de su Iglesia”.  



No
 

wn
 

ademas. incluian orientaciones en relacion a la educacion de base. la formacion v militancia 
politica y el compromiso con los Iideres campesinos y obreros,*** 

Estas ricas experiencias se multiplicaron rapidamente. y no solo en Brasil." Poco a 
poco fueron tomando su lugar en la estructura pastoral y su trabajo reconocido. discutido y¥ 
aceptado como una vivencia nueva y renovadora para la vida de Ja Iglesia y sus feligreses, 

En la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellin. 
Colombia (1968), que representa la interpretacién del Concilio desde ta Optica de los obispos 
latinoamericanos, "despuntaron como novedad histrica y germen de esperanza de la iglesia en 
América Latina’***, Precisamente en el Documento Final"! se reconoce ala CEB como “célula 
inicial de estructuracion eclesial, y toco de la evangelizacion, y actualmente factor primordia! 
de promocién humana y desarrollo",* 

Posteriormente, en el Documento Aprobado de la III Conferencia General dei 
Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979) se sefiala que aquellas experiencias que en 1968 
(Medellin) ercn incipientes han ido madurando y multiplicdndose y se han convertido “en 

w 

focos de evangelizacion y en motores de liberacién y desarrollo” (n.96)": se distingue a la 
CEB como importantes "centros de comunion ¥ participacién" (n.567) porque se ha 
comprobado que ellas "crean mayor interrelacion personal. aceptacién de la Palabra de Dios. 
revision de vida y reflexién sobre la realidad, a la Iu# det Evangelio ¥ se acentua el 

compromiso con la familia. con el trabajo, el barrio y la comunidad local" (n.629). Ademas, c 

  

responde al cuestionamiento sobre cémo identificar a una verdadera CEB (n.641) y se las toma 

particularmente en cuenta al tratar las lineas pastorales (nn.648-657). 

ea 

“8 Vid . Boff, L. “Eclesiogénesis: las CEBs reiventan la Iglesia”, pp. 434, 435; también. Documento de la Conferencia Episcopal de Brasil.[1983] Los obispos y las Comunidades Ectesiales de Base, p. 72. “8 Cf para México el libro Zenteno, A. Las Comunidades Eclesiales de Base en México; igual, Concha Malo. M. et al. “Las Comunidades Eclesiales de Base y los movimientos populares”, en La participacion de los cristianos en el proceso popular de liberacién en México, pp. 233-292; también, los boletines de la Coordinadora Nacional de CEBs y los informes de los Ericuentros Nacionales, 
Concha M. et al., La participacion de los cristianos en el Proceso popular de liberactén en México. p 233. **! Bete documento ({CELAM) contiene las conclusiones de las 16 Comisiones y Subcomisiones en que se dividio Ja Conferencia y se agrupan en tres secciones: Pramocién humana (5), Evangelizacién y crecimiento de la Fe (4) y La Iglesia visible y sus estructuras (7). 

« CELAM, Hf Conferencia, documento 15, punto 10, p.220, = 
” Entre paréntesis se anota el numero del documento de donde se tomé la cita. Vid IH CELAM, La evangelizaci6n en el presente y en el futuro de América Latina.
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Entre una y otra Conferencia General, se dio a conocer la exhortacién apostélica 
Evangelti Nuntiandi de Paulo VI (1975), con motivo del décimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II y a un afio de Ia III Asamblea General del Sinodo de los Obispos gue fue 
consagrada a la evangelizacién, Precisamente en esta ultima. se Presentaron distintos 
testimonios de la labor de las CEB ¥ se discutié la importancia de considerarlas “destinatarias 
especiales de la evangelizacién ¥ al mismo tiempo evangelizadoras". Partiendo de esa 
inquietud. el Papa retoma el cuestionamiento y distingue claramente entre acuellas 
experiencias "que surgen y sé desarrollan. salvo alguna excepcién, en el interior de la iglesia, 
permaneciendo solidarias con su vida. alimentadas con Sus ensenanzas. unidas a sus pastores", 

  

de aquellas que""se retinen con un espiritu de critica amarga hacia la Iglesia que estizmaii 
como institucional y ala que se oponen como comunidades carismaticas. libres de estructuras. 
inspiradas tinicamente en el Ex angelio". Por fo tanto, setiala el documento, el término eclesial 
solo corresponde a las primeras como lugar de evangelizacién unidas a la Iglesia locai de la 
cual surgieron y a la Iglesia universal, evitando asi dejarse “aprisionar por la polar:zacién 
politica o por las ideologias de moda. prontas.a explotar su inmenso potencial humano”. cn.33) 

En México, un afio antes de la reunién de Medellin (1968), comenzé una experiencia 
significativa que es considerada un antecedente directo de las CEB en el pais. Los padres Pedro 
Rolland y Luis Genoel iniciaron su labor pastoral en la Didcesis de Cuernavaca. Morelos. 
apoyados por el obispo Sergid Méndez Arceo** que les brindd la libertad necesana para llevar 
a cabo su proyecto en las colonias La Carolina y Teopanzolco. La primera impresion de os 
sacerdotes franceses, fue la de encontrarse ante una grey bautizada pero no evangelizada: de 
ahi que inician reuniones con matrimonios deseosos "de despertar una fe dormida y de 
iluminarla con ef Evangelio".** Poco a poco aumenta el numero de participantes v también su 
concientizacién. A partir de 1969, cada cuatro meses, se organizan jornadas de cuatro a cinco 
dias en las que participan sacerdotes, religiosas y laicos de todo el pais que querian compartir 
sus experiencias. 

a 

** ‘Sin duda ¢l mas combativo y combatido de los obispos mexicanas. E] obispo rojo, como lo tlamaban, debis retirarse de su Didcesis al cumplir 75 afios (15 de marzo de 1983). Fallece el 6 de febrero de 1992. 455 Genoel, L. “Nacimiento de las CEB’s en Cuernavaca, Morelos Afio de 1967", p. 4. 

y
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En un principio las Hamaban Pequenas comunidades cristianas. pero después de 
Medellin y siguiendo el ejemplo brasilefio las rebautizaron como comunidades eclesiales de base. Es importante destacar que en esa ¢poca existia en Cuernavaca un clima de apertura eclesial inusitada por la influencia de su obispo y el contacto Con situaciones excepcionales, Mons. Sergio Méndez Arceo habia participado en las sesiones del Concilio manteniendo una posicién de apertura a las Propuestas renovadoras ahi presentadas. La adaptacién de Ja Catedral de Cuernavaca ¥ la intervencién de mariachis en la misa dominical. se sumnaron a la 
observancia de las nuevas disposiciones litirgicas que. por Supuesto, no fueron del agrado de 456 : ~ “7 : oo ~ 
todos.”°* Igualmente, apoyo y detendid dos proyecto singulares que por radicales fueron 
cancélados por orden del Vaticano. 

Uno de ellos, se refiere al Proyecto del benedictino belga Gregorio Lemercier que 
comenz6. a principio de tos sesenta. una experiencia de psicoandlisis para encarar siniaciones 
conflictivas (vocacién religiosa insegura, neurosis, homosexualismo) en su monasterio de 
Nuestra Sefiora de la Resurreccién. fundado en 1950 en las cercanias de Cuernavaca. Esta 
propuesta es presentada en Roma, durante el Concilio, por Lemercier y Méndez Arceo, dando 
lugar a un debate sobre la posible utilizacion del psicoandlisis en la vida religiosa. El resultado 
es negativo. lo que significa la clausura del monasterio. El obispo de Cuernavaca intercede por 
Lemercier ante el Papa y logra que una comisién estudie el caso. En mayo de 1967, casi dos 
atios después, se dictamino que el Abad podia volver al convento con la condicién de que 
cancelara definitivamente la aplicacién del método psicoanalitico para determinar la 
autenticidad de la vocacion religiosa. En respuesta, Lermercier y 21 de los 24 monjes de la 
comunidad decidieron continuar con la experiencia, por lo cual se retiran de Ja vida religiosa y 

: 4 fundan la Comunidad de Emaus.*” 

El segundo caso, tiene que ver con el sacerdote, tedlogo y fildsofo Ivan Illich (Viena. 
1926), fundador del Centro Intercultural de Formacién-C1F(1961) que posteriormente dio lugar 

Se eee 

“6 By Concilio y la enciciclica Populorum progressto (1967) sacudieron la institucionalidad eclesial y provocaron un agudo conflicto de avteridad en e} interior de la Iglesia que polarizé las corrientes Clericales. En México, el epicentro del movimiento renovador se situé en Cuernavaca, y la resistencia tradicionalista en Puebla, Guadalajara, Leon y Morelia. Vid. Concha, M. et al., La participacién de los cristianos en el proceso popular de liberacion en México, p.66. 
“7 Ibidem, pp. 66-68.  
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al Centro [nteramericano de Documentacion-CIDOC y al Centro de Pastoral para América 

Latina (1966). El cambio respondio al llamado misional de Juan XXHI para apoyar a 

Latinoamérica y a la ayuda proporcionada por EEUU, Canada y Europa para la formacién de 

dos centros de intercomunicacién eclesidstica, actualizacién pastoral y social: uno en 

Cuernavaca y el otro en Petropolis (Brasil). A CIDOC le correspondié responsabilizarse de la 

capacitacién de los misioneros extranjeros que luego irfan a distintos paises latinoamericanos 

No solo se les ensefiaba espafiol, también se dictaban cursos sobre 1a realidad politica. 

economica y social de la regién. Esto permitié la presencia de estudiosos y expertos del 

continente. estableciéndose un intercambio que favorecid un didlogo provechoso sobre 

corrientes teoldgicas. pastorales, sociales y ecuménicas. Sin embargo. las actividades de! 

centro no fueron aceptadas por el sector tradicionalista del clero mexicano; algunos obispos 

prohibieron a sus sacerdotes acudir a sus cursos. El propio Illich atizé la hoguera con dos 

articulos: uno, £l lado sombrio de la caridad (enero de 1967) en el que denunciaba "el aspecto 

colonizador de la tarea misional": el otro, El clero: una especie que desaparece (julio del 

mismo afio) en que “plantea la necesidad de destruir la burocracia eclesidstica’.”“* Las 

presiones se recrudecen y es llamado a Roma(julio 1968) para interrogarlo sobre sus 

actividades, pero se niega a responder. En febrero de 1969 Illich renuncia a sus votos. 

Tomamos espacio para resefiar someramente estas experiencias que ayudan a precisar 

el entorno favorecedor en el que emergieron las CEB en Cuernavaca. Luis Genoel sefiala que 

la mayoria de los sacerdotes de la Didcesis de Cuernavaca participaron en un curso de pastoral 

. . . ween 459 
en el CIDOC y que este centro "ayuds a refrescar el pensamiento eclesial en la Didcesis".”” 

El Movimiento por un Mundo Mejor’ impulsa fa transformacién de la forania y la 

parroquia en auténtica comunidad cristiana. En 1969, se celebra en Celava la reunién del 

Movimiento de Comunidades Cristianas de Iglesia, para profundizar en la eclesiologia de! 

Vaticano 1. Como conclusion se incito a los participantes a crear un espacio de reflexion 

458 
Ibidem. p. 69. > 

459 
Genoel, L. op.cit. p.1. 

4 Organizacion para la renovacion que precedio al Vaticano II y trabajé para fomentar la vivencia comunitaria y 

ayudar a las iglesias particulares a comprender con claridad las grandes lineas del Concilio favoreciendo, !a 

aceptacién e incorporacidn de las reformas.
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donde los laicos tuvieran un papel acnvo. El ejemplo se inicid en San Bartolo. Guanajuato, con 

el impulso del P. Rogelio Segundo.**! 

Tgualmente, se fortalecid la relacién con las CEBs de Brasil a raiz de los cursos 

impartidos en México por el P. Marins y su equipo. a partir de 1970; y también por fa 

participacion de representantes de base mexicanos en las reuniones nacionales brasilefias que 

se realizaron en Vitoria (1976) y en Jodo Pessoa (1978) vy. sobretoda. en el Encuentro 

Latinoamericano “no-oficial” de las CEBs realizado en Volta Redonda en marzo de 1980."™ 

Con motivo de la If Conferencia General del CELAM en Puebla (27 de enero al 13 de 

febrero de 1979)", el equipo central de las CEBs organizaron el Encuentro Post-Puebla de 

Agentes de Pastoral, al que invitaron a varios obispos y tedlogos de América Latina 

comprometidos con Ja iglesia de los pobres y por consiguiente con las CEBs. que habian 

Negado a la capital poblana para participar en la Conferencia. El objetivo del mismo fue: 

“crecer en conciencia latinoamericana y empezar a pensar juntos en la respuesta creativa que 

64 
los cristianos {deben] dar a la reunidn del CELAM".”” Participaron como conferencistas. entre 

otros, Gustavo Gutiérrez de Pert; Leonardo Boff, Clodovis Boff y Fray Beto de Brasil: 

Monsetior Oscar Arnulfo Romero y Jon Sobrino de Et Salvador: y Mons. Ariztfa de Chile. 

Las etapas de desarrollo de las CEBs en México pueden valorarse atendiendo a los 
. 465 | : . vs 

resultados de los encuentros nacionales”””. y de los regionales que sirven de preparacién a los 

AGT q : + 
Consultar Segundo, Rogelio Brores de Iglesia en movimiento. Memoria y Esperanza en Sun Bartolo, Gto . 24 

autor recoge la narracion de quienes han vivido fa experiencia de ias CEB en San Bartolo . La re:mpresién de 

1992 se le dedica como un homenaje pdsrumo al “comandante de {a justicia v la paz’:Don Sergio Méndez 

Arceo. 

‘2 Centro Antonio de Montesinos-CAM, Las CEB en America Latina, pp. 26-33. 

“8 Vid Peppino Barale. A.M., "Iglesia y comuntcactdn social. (1 y II] Conferencias Generates dei CELAM, 

Medeilin y Puebla)”, pp. 95-102. : 

“* Zenteno, A. op. cit., p 64. 
468 1) Primer Encuentro Nacional, abril de 1972 en San Bartolo, Gte., con el tema /glesia y Comunidad. II) yumo 

1973, Tepic, Nayarit, tema Andfisis de fa realidad y reflexion de fe; IN) enero 1974, Tepeapan, Pue., Fe » 

compromiso politico; IV) septiembre 1974, Celaya, Gto.. Andlists de la coyuntura y pastoral integral liberadora: 

V) mayo 1975, Morelia, Mich, Toma de conciencia del proceso seguido Se elabora un objetivo nacional: V1) 

mayo 1976, Taxco,Gro., Consolidacién del movimiento en sus tres lineas fundamentales® VIl) septiembre 1977, 

Progreso, Hgo., Iglesia de los pobres; VII) abril-mayo 1978, Guadalajara, Jal., Comunidn eclesial en la 

coyuntura de la il CELAM; TX) mayo 1980, Nogales, Ver., Vida de las CEBs de México, reto y tareas en 

aperturd latinoamericana; X) septiembre 1981, Tehuantepec, Oax., £/ compromiso politico de las CEBs y su 
relacion con los movimientos populares, X1) octubre 1983, Concordia, Coah., La Biblia en ef corazdn y en la 

vida del pueblo, X¥1) 1985, Oaxaca, Oax., Cultura indigena, X{I{) octubre 1988, Rie Blanco, Ver., Fe y 

compromise politico de la CEBs; XIV) 1992, Cd. Guzman; XV) octubre de 1996 en Tehuantepec, Oax., En ef 
_ marco de los 25 afios y de cara al tercer milenio.
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primeros.En estas reuniones se intercambian experiencias, se reflexiona sobre el proceso 

vivido, se miden las necesidades y avances respecto al andlisis de la realidad social y al 
compromiso con la fe y se sefialan opciones para superar los retos que continuamente se van 
presentando. De esa manera, de una etapa de integracion caracterizada por fa importancia del 
encuentro de las personas y la formacién de grupos, se fransita a otra donde se favorece un 

andlisis de la realidad basado en la reflexion de la fe. 

Desde el principio se subravé la decision de trabajar a partir de los acontecimientos v 

no de una programacion cerrada y predeterminada: si bien en un Principio la visién de fa 

realidad era funcionalista y descriptiva, posteriormente se fue desarrollando una lectura mas 

critica de los hechos. Igualmente. se proporcionan elementos para una relectura de la Biblia a 

partir de las vivencias comunitarias y su relacién con el entorno politico*®*, social ¥ 

econdmico. Asi, la reflexidn de la fe se alfa con el compromiso social, entendido este ultimo 

como las acciones que leven al cambio social profundo tal como se menciona en la enciclica 

Populorum Progressio y en los Documentos de Medellin, de tal manera que aun las acciones 

«teivindicativas y las de simple promocién, tipo cooperativas, estén orientadas en la linea de la 

conscientizacion y organizacién popular, en en sentido de que “el pueblo sea sujeto y no sélo 

objeto en Ja accion social".“” 

Actualmente se calcula en 15,000 ef mimero aproximado de CEB que estan 
: an : : «468 funcionando en México y que se articulan en diez regiones” 

8.2.4. ,Qué representan? 

En una realidad donde priva el asistencialismo que hace del pobre un objeto de [a 

caridad, las CEBs constituyen una opcién para convertirlo en sujeto de su propia liberacion. Si 

  

“© Zenteno, A.. (op.cit. p. 42; aclara que el término “politico” se toma en su sentido amplio "pero verdadero" . 
siguiendo la linea de conscientizacién y organizacién popular donde el pueblo participa en las decisiones que le 
afectan. Aunque no dejan de lado la politica que significa la “lucha por el poder o ef enfrentamiento directo con 
los detentores del poder’ . * 
7 Ibidem, p .43, 
8 Regién J: Cuernavaca, Acapulco y Chilpancingo: Regién Il: S.L.Potosi, Guanajuato. Celaya, Ledn, Tula. 
Ags. Morelia.; Regién IH: Oaxaca, Tehuantepec, SC de las Casas, Tuxtla y Tapachula; Region [V: Culiacin, 
Hermosillo y Mexicali; Regién V: D.F. y area Metropolitana; Regién Vi: Coatzacoalcos, S.Andrés Tuxtla, 
Tabasco y Campeche; Region VI: Tlaxcala, Puebla, Xalapa, Tehuacan, Tulancingo v Veracruz; Region Vur 
Colima, Tepic, Cd.Guzman y Guadalajara; Regién IX: Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Cd. Juarez; Region X: 

. Huejutla, Papantia, Tuxpan y Tampico. 

o
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antes los miembros de las mismas buscaban preferentemente en la religion un sedante a sus 

sufrimientos, ahora se pretende que encuentren en ellas un espacio de discernimiento critico 

frente a la ideologia dominante y de organizacién popular para resistir v luchar contra la 

ve 469 
opresion. 

Por este camino "se deja de vivir la religiosidad como un elemento tranquilizante \ de 

pasividad, v se descubre toda su dimensién liberadora".*”° Se pasa de una religid a
 a B Cc
 

fs. So 5 aa
 

dominante, con costumbres y devociones que tienden a la individualizacidn. 2 un circulo de 

compromiso para cambiar la propia vida. la comunidad y las estructuras sociales: de una 

experiencia religiosa de obediencia a una actitud participativa v corresponsable. En este 

sentido la CEB representa un cambio. el transito de una Iglesia encerrada en lo religioso a una 

abierta a lo social; de un quehacer religioso tradicional a otro mas liberador. mas 

comprometido con los pobres. 

También, constituven un elemento descentralizador tanto desde el punto de visia 

geografico -del centro a la periferia-. como mstitucional -de las organizaciones y estructuras 

parroquiales hacia grupos comunitarios-. ministerial -de una centralizacidn clerical 2 une 

participacién de todos mas responsable v mas auténoma-, y pastorai -de lo devocional al 

ar aH compromiso liberador-.”’ 

La trayectoria de las CEBs en América Latina ha reforzado la importanciasde estas 

comunidades evangelizadoras en fa renovacién eciesial y social: igualmente. ha permiudo la 

movilizacién de los laicos, facilitando su participacién en la toma de decisiones y 

responsabilidades eclesiales de evangelizacién, catéquesis y vida de culto desde la 

comprensién de la realidad socioeconémica y politica de su entomo. Precisamente. 1a 

insercidn en la realidad facilita trabajar sobre asuntos concretos. y esto permite un 

conocimiento de las posibilidades y limitaciones de la comunidad eclesial para generar una 

accion resolutiva. El espacio de reflexidn creado de esta manera motiva a sus integrantes para 

que articulen esfuerzos con el fin de encontrar salida a sus problemas; en este sentido. también 
= 

  

“6 Fray Betto, ‘"Comunicacién popular ¢ iglesia", p. 107. : 

“ Miguel Concha et al., op.cit. p. 264. 
: * Documento de la Conferencia Episcopal de Brasil, p. 21.
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constituyen una oportunidad de educacién popular y por ende. de conscientizacién de ‘os 

problemas econdmicos, sociales y politicos. 

Las CEBs se distinguen de los grupos de reflexion en que intentan ir més aila del 

estudio y del razonamiento, ya que se orientan principalmente a la accion. De la misma 

manera, deben relacionar la lectura de la Biblia con la problematica cotidiana, para establecer 

una relacién entre la escritura y la realidad social. Se proponen actividades de concientizacion 

y organizacion popular, por lo que llegan al compromiso social y politico sin consiituirse en 

grupos de activistas sociales o fracciones de partidos politicos sino que responden a su 

esencia de “inspiracién evangélica y a la explicita reflexion de fe”. 

Desde el momento que la practica pastoral de las CEBs se basa en Ja sitmacton social 

de los pobres y fija como horizonte su liberacién integral. se establece una Tuptura con !a 

practica tradicional de la comunidad eclesial que concentra su proceder en el nivel sacramental 

y del comportamiento moral individual. "inclusive como medio de adaptacién del indivicuo al 

orden social vigente"™”””. Para quienes establecen una clara separacién entre la Iglesia v el 

mundo, la actividad de las CEBs les parecen “demasiado politicas" y poco “religiosas” 

Aunque se puede alegar al respecto. que: 

Pretender despolitizar a las CEB seria castrar su caracte® pastoral 
liberador y volverlas meras cajas de reesonancia de! discurso eclesidstico, 
politico dominante, profundizando la introyeccién de ia ideologia del 
opresor en la conciencia del oprimido. Serian asi legitimadoras de una 
Iglesia de neocristiandad, vinculada a los intereses de los propietarios 
privados de los medios de produccién. y mediatizada -en su relacion 
social- por el Estado burgués. *” 

Es un hecho que los miembros de las CEBs van adquiriendo conciencia social y 

politica. Gradualmente comprenden la importancia de unirse para resolver probiemas 

comunes, y van aprendiendo que a veces no es suficiente el esfuerzo desarrollado en la CEB. 

sino que es necesario, ademas, otras alterflativas de organizacién que permitan una defensa 

més contundente de sus derechos. En esos momentos en que la comunidad va tomando 

  

“2 Zenteno, A, op. cit.., p. 126. 

473 Fray Betto, “Comunicacion popular e Iglesia [CEBs]", p. 105.  



conciencia de sus necesidades sociales, de su dignidad y de sus derechos. estd germinando un 

proyecto alternativo al que se le ha impuesto externamente. Asi. el movimiento popular’ se 

pone en marcha. 

En estas ultimas tres décadas las CEBs han tenido que enfrentar distintos tipos de 

dificultades y cada comunidad las ha superado segiin las caracteristicas y¥ posibilidades de su 

realidad. Aqui destaco ciertos conflictos que han sido sefiaiados como los is representativos 

de las problematicas regionales que denotan la discrepancia entre: a) la iglesia de la tradicién 

la iglesia del Evangelio: b) las normas de la institucién eclesial ¥ las exigencias pastorales que 

surgen de la realidad: c) el centro y las bases: d) la necesaria organizacion concreta de la 

esperanza y las fuerzas que quieren ahogarla. e) enire el absoluto de Dios y to relative de tas 

opciones histdricas: f) la iglesia universal y la iglesia particular: g) la religiosidad popular 

espontanea y el mensaje evangelizador; h) la sabiduria del pueblo y lo “cienttfico" de los 

cursos, investigacién ¥ programacién pastoral. ete."”* 

Se trata claramente de la controversia entre dos posturas, dos puntos de vista, dos 

actitudes que no comparten la praxis. que tienen su propia manera de entender /a opcion por 

fos pobres. Unos siguen el camino imstifucional. otros el de la liberacion: ambos. constituyen 

diferentes facetas de esa entidad milenaria que tiene su sede en el Vaticano. 

Es mas. como qued6 demostrado en Ja TV Conferencia de! CELAM en Santo Domingo 

(1992), la curia romana quiere recuperar el poder que se vio seriamente cuestionado por las 

reformas introducidas por el Concilio Vaticano II, afirmando la centralidad institucional sobre 

las especificidades pastorales de América Latina. El Documento Final. si bien confirma /a 
vs . a 476 opcidn preferencial por los pobres y reafirma su reconocimiento a las CEBs*” , abandona el 

método que ha caracterizado el trabajo eclesial latinoamericano de las tltimas décadas (ver- 

juzgar-actual)*”’ y posibilita la pérdida de fa autonomia de lo temporal al supeditar la relacion 

del creyente con ei mundo a la Doctrina Social de Ja Iglesia “que constituye la base ¥ el 

  

os Cf A.M.Peppino Barale, “Practicas sociales emergentes en América Latina. Radio popular v educativa”, 
pp. 113-127, / 

A. Zenteno, op. cif, p. 54. 
"8 Vid Nueva evangelizacién, promocién humana y cultura cristiana. Gonclustones. 1V Conterencia General de! 
Episcopado Latinoamericano, nn.61-63. 
“” Canto Chac, Manuel. éQué pasé en Santo Domingo?, p. 59. 
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estimulo de {a auténtica opcidn preferencial por los pobres”. Igualmente. se refuerza !a 

necesidad de integrar las CEBs “con las parroquias, con la didcesis v con la Iglesia universal”. 

condicionando fa solidaridad con organizaciones populares para no caer en “ideologias 

incompatibles con la Doctrina Social de la Iglesia”. 

Estudiosos del tema sefialan que la despolitizacién de la pastoral que se propone en 

Santo Domingo. puede debilitar la posibilidad liberadora del trabajo comunitario de base en 

momentos en que seria mecesario que las CEBs asumieran como tarea fa promocién de! 

“hombre nuevo” latinoamericano.*”* De la misma manera, indican, se actualiza el peligro de la 

recuperacion”” del terreno ganado por las CEBs. para cefiirlas Gnicamente a la funcidén 

religiosa y para reafirmar la centralidad institucional de Roma sobre las iglesias particulares. 

Pero, iqué representan las CEBs para la comunicacion popular? Ya he sefialado la 

importancia de la palabra en la accién de estas comunidades y el reconocimiento de la 

importancia de utilizar todos los medios posibles para expresarse, siguiendo la linea pastoral 

de comunicacion. De este modo, se elabora material impreso diverso y también se constituyen 

centros de produccién y talleres de capacitacién técnica para el trabajo radial. 

Por ejemplo. en Pert, si bien la Iglesia se desprendid de las emisoras de los 

Arzobispados de Lima -hoy Radio Union. la mas potente del pais-. de Cuzco v de Piura. 

conservan Radio Onda Azul de Puno, La Voz de !a Selva de Iquitos, Radio Quillabamba de 

Quillabamba vy Radio Santa Rosa de Lima: las cuatro dedicadas a apovar la comunicacion ¥ 

educacién de los sectores populares. Si bien. la mavoria de los servicios radiales proviene de 

los Centros de Produccién y del trabajo desplegado por los grupos cristianos de base. Ei 

Centro de Produccién Radiofénica “El Dia del Pueblo”, desde 1972, viene transmitiendo 

semanalmente por Radio Santa Rosa . Esta radio de los padres dominicos también transmite 

una revista radial de cardcter testimonial preparada por el Centro de Comunicacién 

Radiofénica “Pido fa palabra”. También rentan espacios en radios comerciales. como lo hace 

en Chimbote, el Centro de Intercomunicacién Social-CINCOS, para trasmmitir sus programas 
= 

  

“8 Lampe, Armando. “CEB’s en América Latina: {crisis o nuevos desafios?”, p. 70. 

4 Recordar la historia de tas misioncs jesuitas en Brasil y Argentina donde el sistema colonial recuperd sus 

derechos sobre los naturales no bien fueron expulsdos los religiosos. Cf Hoomaert, Eduardo. “Los peligros que 

amenazan a las CEB”, en Una Iglesia que nace del pueblo, pp. 252 yss.
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“E] pueblo quiere saber” y “Amanecer campesino™: los corresponsables rurales encargados de 

recoger las noticias mds significativas pertenecen o son motivados por las CEBs, 

8.3 Organizaciones no Gubernamentales-ONGs - Organizaciones Civiles 

Para responder a las demandas sociales que ya no eran ateadidas por los canales 

institucionales. fueron surgiendo diversos modos de organizacién o de articulacidn de la 

accién colectiva. En los paises en que las dictaduras militares reprimieron a los partidos 

politicos, a los sindicatos y a las organizaciones populares. las movilizaciones adquirieron 

diversidad y dimensiones inéditas; sin embargo. el retorno a la vida demucratica signincd el 

debilitamiento de muchas de esas manifestaciones 0 un cambio en sus obdjetivos. pero tambitn 

e] fortalecimiento de otras que se transformaron en voceros e intermediarios de la sociedad 

frente al Estado y frente a los partidos politicos. Estas formas de expresion de identidades 

colectivas y demandas sociales particulares. lograron formalizar sus actividades y ser 

reconocidas como organizaciones civiles que poco a poco se vuelven mas visibles v se va 

acrecentando el reconocimiento a su labor. Asi. por ejemplo, en los foros internacionales cada 

vez es mas frecuente la participacién de estas organizaciones no gubernamentales en foros 

“paralelas” a los oficiales."* También. e& necesario reconocer que su particular insercion en 

la sociedad ha dado pie tanto a idealizaciones como a criticas dsperas. 

La denominacién de Organizacién no Gubernamental no remite solamente a una 

realidad sino a multiples, aunque aqui interesan aquellas que apoyan a las radios educativas. 

populares y comunitarias, De todos modos, a continuacion procuro establecer una definicién 

genérica y sefialar las caracteristicas esenciales a toda organizacidn de este tipo. Anoto las 

ventajas y desventajas mds comunes y concluyo con ja presentacién de algunos casos 

relacionados especificamente con las radios educativas, populares y comunitarias. 

  

© Dor ejemplo, en la Conferencia de Viena sobre derechos humanos (1993) y en la [V Conferencia sobre la 

Mujer (Beijing, 1995), "la Jucha fue ya no por tener un espacio sino por la incorporacién de las voces e 

iniciativas de los foros paralelos en los relatorios oficiales”. Vid Jelin, E. “Ciudadania emergente 0 exclusion’, 

p. 101-102. 
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8.3.1. Precision conceptual 

Debido a la diversidad de los campos de accién, origen y objetivos de las ONGs*®| as 
dificil lograr una definicién un{voca de las mismas. Sin embargo, pese a su heterogeneidad 
existen dos caracteristicas que son inherentes a su razon de ser: no tienen cardcter estatal ni 
actuan con fines de lucro. Otras similitudes se presenfan en proporciones + combinaciones 
diversas. tales como: tendencia hacia estructuras de decisién horizontal. accién colectiva. 
ciertos valotes comunes entre los miembros. relacién con las bases sociales. flexibilidad y 
voluntad explicita de promover cambios sociales.*®” 

En un principio la denominacién se utilizé en la ONU, para registrar a un “gruso 
especial de participantes que no eran representantes oficiales de sus paises de origen. pero que 
integraban determinadas comisiones. Actualmente se aplica con criterio mas amplio para 
incluir a las organizaciones de la sociedad civil que se han multiplicado para atender 
problemas especificos de la comunidad. De hecho. el término no es preciso y esta definido por 
lo que no son (NO gubernamentales, No fines de fucro), en lugar de expresar lo que si son. 
Por eso no todos han aceptado esta designacidn y prefieren nombrarse organizaciones sociales 
de desarrollo. organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas u organizaciones autonomas 
de promocién social y desarrolle. En México. estas sociedades se registran bajo el marco legal 

y fiscal de las Asociaciones Civiles: sin fines de lucro y exentas de impuestos. En otros paises 
latinoamericanos se les concede su personeria Juridica o reconocimiento legal. 

Segtin los abjetivos programaticos, pueden observarse formas mixtas enire distintos 

enfoques: caritativos, promocién del esfuerzo propio, especializacién sectorial e intentos de 

generar un contrapeso social. Una mirada a su desarrollo historico, permite comprobar el 

cambio suftido por este tipo de asociaciones que parte de un principio inclinado hacia la 

beneficencia mientras que en la actuatidad. por lo menos en América Latina, constituven el 

espacio idéneo para un ntimero creciente de agrupaciones civiles que trabajan por el cambio 
ve 

social, 

  

+ 
, Fambién llamados Organismos no Gubemmamentales en lugar de Organizaciones. 
? Kitrzinger, E. etal., "Acerca del concepto y det universo de las organizaciones no gubernamentales", p. 26. 

431  
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Para delimitar y analizar los distintos tipos de ONGs. citaré cinco criterios generales 

que facilitan su clasificacion y que pueden aplicarse en todos los casos: 

1) Obyetivos (intervenir en el proceso de cambio social: resolver problemas 

comunitarios; apoyar a grupos comunitarios organizados: defender los derechos humanos: 

canalizar ayudas internacionales para provectos en salud. educacién, mejoras agricolas. 

servicios: etcétera). 

2) Medios para aleanzar los obdjetives (movilizaciones masivas: métodos no 

convencionales orientados a sensibilizar la opinion publica y presionar a las autoridades 

competentes; medios de comunicacién masiva; sistemas de educacin a distancia). 

3) Ruzones de integracion (sentimiento comunitario y de servicio; valores compartides. 

compromiso en torno a un proyecto comin). 

4) Tipo de organizacién (institucional: abierta, flexible y descentralizada: format: 

estructura interna reglamentada, marcada div isién del trabajo v especificidad de puestos). 

3) Permanencia (ocasional y espontanea: responde a un tiempo predeterminado: 

continua hasta la resolucion del problema: permanece en tanto genere nuevos proyectos de 
. 483 

trabajo y obtenga recursos ).°” 

Dependiendo del dmbito geogratico en el cual desarrollan su labor. estas 

organizaciones se consideran como: 5 

a) nacionales, Jas que trabajan en un solo pais y que son la mayoria. pero que a 

menudo son miembros también de sus similares regionales ¢ intemacionales. por ejemplo en el 

campo que nos ocupa es comtin que las organizaciones civiles locales sean miembros de la red 

nacional y ésta a su vez de una regional y/o internacional como en Bolivia. ACLO es miembro 

de ERBOL fa cual como coordinadora nacional esta afiliada a ALER y UNDA-AL (que a su 

vez, esa relacionada con UNDA internacional) y también es socia de AMARC **: 

‘8 Ibidem, pp. 27, 28. + 
Para consultar datos de Jas organizaciones mencionadas vid Peppino Barale, A.M., Radio popular en 

América Latina, pp. 17, 23, 24, 27-30, 86, 87, 
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b) regionales, se reficre a las organizaciones que exticnden su efecto en todo un 

continente -o en un subcontinente como es el caso de América Latina- entre las que se 

encuentran ALER, UNDA-AL, CIESPAL, 

c) internacionales, \as que atienden a nivel mundial como AMARC. WACC, UNDA v 

RNTC, todas las agencias de cooperacion pertenecen a este tipo (CAFOD. CEBEMO. CAMECO. 

MISEREOR, NOVIB). 

Generalmente se establece una relacidn entre las Agencias de Cooperacion de paises 

ricos cuyo propdsito se orienta a la canalizacion de recursos para provectos especificos bien 

delineados provenientes de paises con graves carencias. y las ONGs de ‘os paises receptores 

que se ocupan de solicitar, recibir. aplicar y controlar la ayuda asignada. En ocasiones esta 

ayuda incluye asistencia técnica o el envio de “cooperantes” para cumplir tareas especificas en 

un proyecto," Las organizaciones latinoamericanas se ven favorecidas por su condicion de xo 

gubernamentales porque les permite mantenerse al margen de los cambios que se suceden en 

el medio politico local y, sobre todo, ejercer un control mas estricto sobre la disposicién ¥ uso 

de los recursos obtenidos. En el] caso de las fuentes de financiamiento para el desarrollo ue 

proyectos de radios educativas. populares y comunitarias. provienen de Agencias de 

Cooperacién desinspiracién cristiana o humanista principalmente europeas y en menor medica 

de Estados Unidos y Canada. que apovan provectos de educacién de aduitos.* escuelas 

radiofénicas, educacién no formal. educacién popular. formacion de lideres y desarrolio 

comunitario, preparacién pastoral en commnicacién y  formacién de comunicadores. 

Precisamente, inspirados en los documentos de Medellin y Puebla, obispos catélicos y lidere 

de las iglesias protestantes de Holanda constituyeron una agencia ecuménica. llamada 

Solidaridad, que da preferencia a proyectos de concientizacién y de liberacion de los sectores 

pobres de América Latina; trabaja en relacion con CEBEMO y NOviB.* 

  

485 Bs muy comin el envio de técnicos para capacitar al personal de las radio, ya sea en el arranque de! 

proyecto 0 enretapas posteriores. El “cooperante” recibe un estipendio de la Agencia: su camtrato generalmente ¢s 

por dos aiios pero puede prorrogarse o ser enviado a colaborar en otro proyecto. 

86 ALER, Proyectos y Agencias de Cooperacion, p. 66.
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8.3.2, Naturaleza y desarrollo 

El movimento de ONGs que conocemos actualmente en America Latina. comenzé a 

desarrollarse a fines de los afios sesenta como una respuesta al fracaso de las politicas 

gubernamentales y al rigor de las dictaduras militares que predominaron en Centro tt
 

Sudamérica, Posteriormente, el modelo econdmico recomendado per el Fondo Monet 

  

Internacional, e! Banco Mundial y la politica de EEUU hacia Latinoamérica que subsidid 

preferentemente a las guerras regionales (léase “ayuda humanitana’), causaron un deteriora 

creciente en el nivel de por si precario de las mayorfas. Las medidas puntuales con que los 

gobiernos de fa regidn respondieron -segun jas recomendaciones de los organismos 

internacionales- 2 los continuos periodos de crisis, se concentraron en la aplicacion de un 

férreo control salarial, un adelgazamiento de los Estados nacionales y una transferencia neta de 

los excedentes econdmicos para el pago de la deuda externa. Estas disposiciones han llevado a 

una reduccién significativa de los servicios publicos. especialmente educacion y salud. har 

aumentado el desempleo v empeorado Jas condiciones de vida y no sdlo la de los mas pobres. 

En suma. este modelo econdmico ha favorecido la concentracién de fa riqueza. a la vez que 

crece de manera alarmante |a pobreza extrema y va empeorando la clase media. Precisamente 

para atacar las consecuencias de esta polanizacidn- y no sus causas econdmicas ¥ sociales-. !os 

ereanismos multilaterales FMI. BM, ONU, OEA. CE y otros, destinan fondos para programas de 

emergencia con el objeto de atenuar las secuelas de la miseria. En*este contexto se ubica ia 

accion de fas ONGs “para contribuir en la suplencia de diversas politicas abandonadas por los 

Estados modernos”."*’ 

En esta ultima década el espectro de estos organismos se ha ampliado 

considerablemente. Ya no sdlo se identificdn por su compromiso con los pobres sino que se 

han ido incorporando otros intereses (la igualdad de la mujer, el desarroflo sustentable. ia 

ecologia. la filantropia. la democracia ciudadada), y otros actores sociales (colonos. 

consumidores, comerciantes, solicitantes de viviendas, etc.). Esta nueva realidad responde al 

desarrollo de lo que se ha dado en [lamar el tercer sector donde: 

487 
Reygadas , R. “Las batallas por los ONG’s”, p.3.
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[..] personas de todas las clases v origenes étnicos se han organizado 

para defender la democracia y los derechos humanos. para luchar por un 

desarrollo mas equitativo y un medio ambiente mas seguro 0, en forma 

mas sencilla, simplemente para ayudar a los necesitados o mejorar la 
calidad de la vida cotidiana de sus vecindarios y comunidades."** 

En este sector “sin fines de lucro”, en el que se insertan las ONGs. se desarre!an 

iniciativas privadas diversas que responden a necesidades colectivas y que no persiguen un 

beneficio personal sino comin. La esfera pliblica ya no es responsabilidad gubernamertal 

unicamente, la sociedad civil ha tomado la determinacidén de participar en fa resolucién de 

las problematicas que no han sido atendidas.debidamente ni por el gobierno ni por Jos paruces 

politicos. 

Para esta investigacién es importante destacar el trabajo de las organizaciones no 

gubernamentales relacionados especificamente con las agencias de cooperacidn para oO
 

desarrollo (ONGD). especialmente !as europeas. y ligadas a la Iglesia Este tivo particular Ca
. 

oO
 

organismos comparten las siguientes caracteristicas: 

a) trabajan sistemdticamente con los sectores populares. procurando superar !a 

intencién asistencial para alentar la participacién activa de fa comunidad en la solucion de sus 

problemas: 

b) parten de una proposicién alternativa de acciones innovadoras para consiruir Una 

sociedad mas justa -denunciando el inequitativo orden social existente-. atacando de inmeciato 

los problemas generados por el subdesarrollo: 

c) contratan profesionales para realizar labores especificas. a diferencia de las 

actividades asistenciales o altruistas que operan basicamente con personal voluntario; 

d) los recursos provienen principalmente de organismos europeos y en menor cantidad 

de estadounidenses y canadienses.**” 

En América Latina. a pesar de la diversidad de acciones y modalidades institucionaies. 

se percibe una orientacién bastante homogénea respecto a la concepcion alternativa del 

  

438 Foro de Apoyo Mutuo-FAM, Organismos no Gubernamentales, p. 24 
489 

Garcia Huidobro, LE., La contribucién de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 1 la 

educacion de adultos, pp. 9, 10.



desarrollo que enfatiza la organizacion basada en Ja partic:zacién popular. Ciertos grupos de 

ONGD establecen sus prioridades en funcién de una sobdlacién y regién determinadas 

(indigenas de los Altos de Chiapas. mujeres campesinas veracruzanas); otros sectores s¢ 

detinen por su especializacién en problemas determinados (educacién para adultos. cultura 

popular campesina, comunicacién popular urbana. ete.). los hay que abordan un conjunto 

amplio de problematicas lo que les permite acciones simultdneas en campos distinwos 

(programa de salud campesina y también talleres productivos en area ubana).”” Trabajan de 

acuerdo con un proyecto de accién social claramente definido. por medio de} cual pretenden 

resolver problemas concretos que afectan a comunidades especificas: se tramitan los aposos 

      
necesarios y si se logran es neécesario cumplir satisfactoriamente con jo programado pa 

justificar una segunda etapa de proyectos y financiamientos. En este campo. las ONGs tienen 

que competir por fondos y esta circunstancias exige una eficiencia en sus acciones que seran 

juzgadas a través de evaluaciones especificas. 

Se trata de organismos agiles v flexibles que deben funcionar con gran eficiencia ¥ gue 

han probado su competencia para obtener y administrar fondos provenientes. en su mayora. 

de ta cooperacién internacional: a diferencia de las instituciones gubernamentales que tienden 

a una excesiva burocratizacion de sus actividades y que se lleva buena parte de los recursos 

destinados al provecto. 

Los ONGD trabajan con {os sectores populares desde dreas diversas. Una de 

principales se refiere a la lucha contra la pobreza atendiendo la promocidn de cooperativas » 

microempresas. la organizacién de talleres comunitarios. !a produccién de alimentos v el 

desarrollo rural. la atencién a necesidades basicas como empleo. vivienda. salud. etc. Otras 

areas importantes se “concentran en la lucha por Jos derechos humanos, en la defensa de los 

ecosistemas, en la atencion a la problematica de las mujeres. 

En los casos relacionados con el tema de este estudio, los factores que tienen directa 

relacién con el nacimiento de instituciones que posteriormente seran denominadas ONGs son: 

el Concilio Vaticano II que introduce corrientes renovadoras en la relacién Iglesia y sociedad: 

y la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, donde fa Iglesia define su 

  

“ Ibidem, p. 16. 
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opcion preferencial por los pobres. En este contexto, las primeras agrupaciones surgieron por 

el impulso de congregaciones religiosas que buscaban cumplir con el compromiso asumido en 

las reuniones citadas. As{ por ejemplo. en Bolivia se funda Accién Cultural Losoia-\CLO 

(1967) y el Centro de Investigacién y Promocién del Campesinado-CIPC.\ (1971); 

Honduras, Accién Cultural Popular Hondurefio-ACPH (1966): en Argentina INCUPO +1969): reen 

en México, Fomento Cultural y Educativo-FCE (1970). todos relacionados con prosectes de 

educacién por radio. 

La caracteristica reciente de agrupamiento de los organismos civiles en redes. contrasta 

con la conducta observada en décadas anteriores. de los inicios de los sesenta a finales de los 

ochenta, en las cuales posiviones ideologizadas dificultapan fa relacién entre ONGs va sex 

porque unas consideraban a las otras de reaccionarias. asistencialistas. reformistas. 

revolucionarias 0 favorecedoras de cambios violentos. Prevalecia un clima de sospecha v ia 

actitud era en defensa de los criterios particulares con lo que. muchas veces. se subordinada a 

la organizacioOn y a los sectores con lo que se trabajaba a los lineamientos de una posiciér 

determinada negando el acercamiento con quienes no siguieran la misma “linea”. Por 

supuesto, que la lucha no sdlo era entre iguales sino que organismos estatales cerraban o 

facilitaban el camino de acuerdo a qué tan contestataria fuera la organizacion. En Brasil. va lo 

he sefialado. con el golpe militar de 1964 no solo se cancelaron todas !as agrupaciones que no 

s€ apegaran estrictamente a las directrices * ‘oficiales sino que se enca, cald a sus mie 

  

  Este acercamiento respondié a la recomendacidn tanto de las organizaciones regionales com: 

de las internacionales. ya que de esa manera se pueden coordinar mejor los aposos y la 

interrelacion favorece el intercambio de experiencias y su mutuo enriquecimiento. Asi de un 

origen que se caracterizaba por actividades vy proyectos concretos. y por cierto aislamiento con 

respecto al trabajo de otras ONGs. se fueron estrechando vinculos sea por afimidad de 

objetivos y beneficiarios, por compartir las mismas areas tematicas (educacién. comunicacion. 

mujeres, salud, etc.), o actividades similares (informacion, documentacién. apovos técnicos. 

capacitacion). Las propias circunstancias politico, sociales y econdmicas acrecento ej interés 

por coordinar actividades e intercambiar informacion. igualmente la necesidad de defensa 

“' Deppino Barale, A.M. Radio popular en AL, pp. 17, 18, 22, 60, 96; consultar Cronologia en Anexos.
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instituctonal trente a la intervencidn del gobierno o yrupos de presién. El cometco de las 

redes esta encaminado a: 

[...] desarrollar actividades coordinadas en diferentes sectores y 
tematicas, a fin de evitar la dispersion y duplicidad de actividades 
intercamblar experiencias y metodologias de trabajo, crear mecanismos 
para la capacitacién y actualizacién profesional y técnica de! persona! de 

las ONGs: desarroilar sistemas y metodologias de planificacién y 

evaluaci6n de proyectos regionales y sectoriales y en algunos casos 

desarrollar programas conjuntos. *”* 

‘Las redes, asociaciones 0 coordinadoras, se constituyen en espacios importantes de 

relacién interinstitucional, tanto en el trabajo con sus afiliadas como en la representacion ante 

las distintas instancias del Gobierno, las Agencias de Cooperacién v la sociedad civil. Otro 

espacio de coordinacién. pero que reviste generalmente una temporatidad restringida a la 

solucién del problema o cuestion tratado. son las ~Plataformas” o “Foros” en donde se 

presenta un frente comun sobre,un punto de interés compartido desde sus propias 

especialidades; por ejemplo. las ONGs nacionales prepararon una sintesis comjunta para 

discutir en la 'V Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing. China, 1995). 

En el campo de la comunicacion el Grupo de los Ocho- G8 es un claro ejemplo de una 

red de redes constifuida el 8 de diciembre de 1994 en Quito. Ecuador. Las organizaciones 

regionales que firmaron el Acuerdo I[nterinstitucional para e! Desarrollo de la Comunicacién 

en América Latina y el Caribe son: ALER, AMARC. CIESPAL, FELAFACS, FIP. PROA. RNTC 

y SCC. Su objetivo: “Promover la democratizacién de las comunicaciones para contribuir al 

desarrollo equitativo y sustentable de los pueblos de América Latina y el Caribe”. La primera 

actividad publica del G8 fue el Festival de los Radioapasionados y Televisionartos.* que 

reunidé en Quito (noviembre de 1995) a centenares de comunicadores populares y comunitarios 

de América Latina y el Caribe. En abril de 1996 se sumaron dos instituciones. WACC vy 

VIDEAZIMUT, por lo que decidieron acostar el ocho y transformarlo en el simbolo de infinito 

$92 
Sandoval, G. Las ONGs y los caminos del desarrollo, p. 40. 

493 
Vid en el Anexo Ja Declaracién de Radioapasionados y Televisionarios.
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(ec), y nombraron a esa coalicion Redes ve Comunicacion de América Latina y et Ca    

Durante la [ Asambica General (Caracas. noviembre de 1996) aprobaron logs estatutos yose 
: . : + 394 

constituyeron como una ONG internacional. 

Estas uniones y convergencias favorecen la superacién de las percepciones lecalistas, 

prejuiciosas ¢ idealistas en que caen en ocasiones las ONGs que permanecen centradas en su 

practica individualista. Los modos de participacion amphaca 

  

la excresion de 

opiniones y posiciones diversas, favorecen la capacidad de autocrilica y enriquecen fa 

evaluacion de los objetivos. procesos v resultados del trabajo coudiano, 

  

la lucha por conseguir los apoyos para sus provectos, deben cuidarse de no perder su imagen. 

su identidad. su rumbo ni ser mediatizados zor los intereses gubernamentales o de las agencias 

9 fundaciones que proporcionan las ayudas. No se trata. como a veces sucede. de adaptarse a 

los criterios de cooperacion elaborados desde el mundo rico. [gualmente. puede considerarse 

un punto débil aquellos casos que se caracterizan por su atencion a espacios microsociales 

donde la accion no trasciende mas alla de los beneficiados directamente. Es necesario evaluar 

si las innovaciones impulsadas se han !ogrado arraigar y permanecen mas alla del lin 

  

temporai del programa. Estos cuestionamientos exigen que los ONGs revisen sus objetivos. 

planes de trabajo y evaluen resultados con cierta periodicidad. La competencia por obtener 

resultados positivos a las solicitudes. exige que los proyectos sean elaborados con cuidado ¥ 

que, posteriormente. se controlen cada uno de los pasos estipulados. Sin embargo. esa 

exactitud debe ir acompafiada de una clara intencién de que los avances obtenidos se 

mantengan y mejoren, y que sus beneficios se extiendan al mayor numero posible de 

receptores. 

En ocasiones el trabajo de las ONGs se caracteriza por constituir solo paliativos que 

buscan atenuar los conflictos sociales, pero que no tienen una estrategia para atacar las 

causas de la pobreza y del intercambio desigual. por lo que se requiere revisar con cuidado 

los resultados de las ayuslas solidarias porque con mas frecuencia de lo que se espera el 

“* G8. Redes de Comunicacion de América Latina y el Caribe, folleto explicativo.



‘ 

benelicio no es el programado. o sus efectos solo permanecen el uempo que dura el arovo 

externo. Sin bien, las organizaciones que he estudiado vinculadas con ONGs han 

aprovechado su apoyo y recursos para fortalecer y extender sus programas. existen casos 

donde se pone en evidencia un riesgo de las ayudas externas como es el caso de los equipos 

técnicos que son financiados por agencias internacionales que otorgan. ademas. la asesor‘a 

técnica correspondiente. Como apuntd Luis Peirano. para cl caso peruano. respecto al Aoun 

de los audiovisuales en e} proceso educanvo de Jos alos setenta que aceleré la incorporacién 

de estas tecnologias de tal modo que superd ta capacidad real de produccién del material 

educativo correspondiente. y result que: 

En unos pocos afios los centros se equiparon, algunas veces por 
encima de las posibilidades de manejo y produccién del equipo que 
adquirian. el mismo que. dado ef vertiginoso avance tecnolégico v 
comercial en este campo, corria rapidamente ei peligro de quedar obsoleto 

4905 
mientras se buscaba la mejor manera de usarlo.” 

8.3.3. Experiencias distintivas 

En el caso especifico de las radios educativas, populares vy comunitarias la relacion con 

grupos de apoyo como las ONGs es crucial por io que se refiere a los recursos econdmicos y 

técnicos. Esta forma de organizacién se ha convertido en elemento imprescindible en todo tipo 

de luchas populares. en especial los movimientos de campesinos, de indigenas » de mujeres. 

Como va he sefialado. la Iglesia favorece [a creacién de estos organismos que en diferentes 

niveles contribuyen a cumplir su labor pastoral y de evangelizacion. reforzado por el papel 

importante que le ha sido asignada a ia comunicacién y a la educacién en esta tarea: de ahi. 

los organismos internacionales y los nacionales de la Iglesia dedicados a estos menesteres. A 

continuacién expongo casos que sirven de ejemplo de esta conexién estrecha entre fa Iglesia v 

proyectos radiofénicos para atender problemas de educacidn. salud. organizacién comunitaria. 

liderazgo, produccién agropecuaria. etc. 

  

49: - * . ae . 
* Peirano, L. Educacién y comunicacién popular en el Perit, p. 18.  
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1) En el campo de !a educacién de adultos por ratio. las Exenelas Radiofonicas de 
re , un - . t Nicaragua -ERN ~~ se delinen como una organizacién no gubernamental: 

[...] que rige sus actividades de comunicacién.educacién. organizacién 
popular y desarrollo con el objetivo de lograr la autorrealizacion de los 
sectores populares en forma consciente. progresiva e integral. en orden 2 
configurar hombres nuevos para una sociedad nueva. 

  

Las ERN se crearon en 1965 para atender el grave problema del analfabetsmo en e! 
498 

1 sector rural’ ", pero corresponde a Ja segunda etapa de su irabajo -iniciada en 1979- cuando 

tramitan su categoria de ONGs para facilitar el cumplimuento de las prioridades de trabure 

disefiadas para responder a la nueva situacién del pais. Asi, cuando e! gobierno sandinisia 

lanza la Cruzada Nacional de Alfabetizacién (1980). ERN publica el periddico “La Voz dei 

Campesino”™ y el suplemento “Avancemos” para apoyar a los lectores del medio rural ¥ 

sustituye los programas radiales de educacién formal por otros para audiencia abierta. 

enfatizando los temas de salud preventiva. Estas actividades son responsabilidad del area de 
ee 

comunicacion, una de las tres en que han dividido el trabajo. La segunda. educacidn popular. 

  

se ocupa del trabajo de “animacidn popular” entendida como ei apovo al proceso ce formacian 

de comunidades y organizacién de grupos: la tercera. prorectos, gestiona los recursos para los 

diferentes talleres (salud, educacién. produccién. desplazados de guerra, etcétera 3 Ss
 ° 3 S mu
 

Y
,
 oO a 

por el area anterior. Esta labor puede ser desarrollada gracias a los recursos financierons 

  

aportados por ONGs catélicas, protestantes y humanitarias de Europa. Canada y Australia 

cuyas aportaciones pueden variar en cuantfa 0 periodicidad. pero siempre relacionadas con “la 

  

Participaron en la fundacion de ALER. Vid Peppino Barale. A.M. Radtodifustén educativa, pp.12+-i28 
Radio popular en América latina, pp. 88, 89. 

*” Escuelas Radiofénicas de Nicaragua, Por un desarrollo integral y solidarto.p.Al.  ™ 
* Para atender los cuatro niveles de la Educacién Popular Basica a distancia, alquilaban espacios de un grupo 
de emisoras para la transmisién durante dos horas diarias (de lunes a viernes y de marzo a noviembre}. de 
contenidos de lecto-escritura, matematicas. salud, agricultura v organizacién comunal. Estas sesiones radiales 
estaban dirigidas a campesinos adultos que estudiaban auxiliados por materiales didacticos y libros que ellos 
adquirian. A partir de 1969 incorporan talleres de concientizacién siguiendo la metodologia de Paulo Freire. 
* Dara una relacién de las principales organizaciones de apoyo a los proyectos de educacién v comunicacion en 
América Latina consultar: Proyectos y Agencias de Cooperacién..
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confianza en los odjetivos y metodologia de trabajo de ERN. asi como en ia siniticacion Je   

\ . . + S00 impacto social del mismo”. 

2) El Instituto Radiofénico Fe y Alegria-IRFE¥AL de Ecuador Tecibto la 

autorizacién de funcionamiento el 30 de agosto de 1976, mediante resoluc:6n ministerial. Su 

propuesta educativa esta registrada en el programa nacional de educaciga popular para 

alfabetizar y proporcionar el ciclo basico de ensefanza a los adultos que rot 

  

sistema escolarizado. También. ofrecen cursos técnicos de electricidad, de albafileria v de 

corte y confeccion. Sus programas se transmiten a través de los espacios rentados en 7] 

radiodifusoras distribuidas por la regién de la costa y de la sierra. asi como desde su propia 

emisora en Quito.” Sus recursos provienen en un 30% del Ministerio de Educacion dei 

Ecuador, de los pagos efectuados por los alumnos v de los apovos de ONGs internacionales 

(FIA, INTERMON, CEBEMO) especialmente para cubrir proyectos especificos De tal ma 

que en cinco afios la casa comprada en Quito sutre adaptaciones para incorporar las distintas 

  

oficinas y las cabinas y estudios para la grabacién dei programa “El Maestro en Casa’ 

para la radiodifusora; ademas. en el mismo predio se construve un edificio ce cuatro DISOS Dara 

cuatro recdmaras para visitantes. = 

Este caso sirve como ejemplo de lo que puede realizarse con una idee clara de Jo que se 

quiere y una administracion rigurosa y honesta de los recursos: trabajar de esta manera es uno 

de los beneficios que reporta este tipo de relacién entre ONGs. Tengo bien presente [a 

observacién del Director de IRFEYAL. Pedro Nifio Calzada sion al referirse al costo por 

  

e Proyectos y Agencias de Cooperacién, p.3). 
°° IRFEYAL forma parte del movimiento Fe y Alegria. fundado por el padre jesuita Jose Maria Velaz (1985), 
con el propdsito de cubrir fas necesidades educativas de nifios. jovenes y adultos pobres de [2 parses 
latinoamericanos (Venezuela, Ecuador, Panama, Peni. Bolivia, El Salvador, Colombia. Nicaragua, Guatemala, 
Brasil, Republica Domihicana, Paraguay). Vid. Pérez-Esclarin, A. Padre José Maria \élaz Fundador de Fe ¥ 
Alegria. 

52 Radio IRFEYAL, La Voz de Fe y Alegria, inicio sus transmisiones de prueba en marzo de 1993. actualmente 
cubre 14 horas dianas al aire. Vid, Peppino Barale, A.M. Radtodifusion educanva, pp 168-173. 
* En 1994, contaban con 36,000 alumnos y su meta es alcanzar los 100.000. 

Cuando fue enviado desde Espafia a Ecuador -’con.aina mano atras y otra adelante™- su mistén consistia 
sacar adelante este proyecto o cancelarlo si no daba resultado: asi que tome [a decisién de no rendirse facilmente 
y comenzo a tocar puertas aqui y alla. Es dificil -me dijo- se requiere de un control estricto v una voluntad a toda 

   

5 

   
   

  
 



  

alumno entre su institucién y una similar gubernamental’™: esta ultima requiere tres veces 

mas dinero para atender igual numero de estudiantes y tendria que probarse que los resultados cai 

son iguales. La principal disparidad estriba en la considerable diferencia en el nimero de i 

personas que laboran en uno y otro proyecto y el control del presupuesto. que en el caso de fas 

ONGs debe estar estrictamente justificado °° 

Un caso similar al anterior se localiza en Costa Rica. Se trata del Instituto 

Costarricense de Ensefianza Radiofénica-ICER (1973) que ha diseSado un programa de 

educacién a distancia dirigido a campesinos adultos ¥ a personas de escasos recursos 

econdémicos que habitan zonas urbanas. Las instalaciones en San José. al equipo de trabaj co
 

(imprenta. “cabinas radiofénicas. unidad movil. etc.) vehiculos. publicaciones. curse a 

nacionales e intemacionales y material didactico, han sido financiados con las aportaciones de 

OGNs, particularmente de catélicos europeos.*”” 

Para concluir este capitulo quiero recordar un parrafo de ia carta que el Comité 

Clandestino Revolucionario Indigena-Comandancia General del EZLN gid a las ONGs el 

  

20 de enero de 1994, y que dice: 

Ei hecho de que nosotros hayamos decidido confiar nuestra vida v 
libertad, tanto en los trayectos de ida y venida como en le estadia en e! 
lugar del didlogo, a las ORGANIZACIONES NO GUBERNA 

  

que la sociedad civil con su fuerza de justiticia verdadera haga 
innecesarias no s6lo las suerras sino también los ejércitos, + un futuro en 
el que los gobiernos, cualesquiera que sea su tendencia poiitica, tengan 
por encima de ellos la vigilancia constante y severa de una sociedad civi 
libre y democratica. 

  

prueba para vencer los obstaculos, pero a la larga comienzan a verse los resultados, aunque -confiesa- ¢s tanto lo 
que hay que hacer en “estos paises” que este esfuerzo solo favorece a un sector pequetio daca la magnitud de fos 
roblemas. 

“Se trata del CRECERA que a través de umdades educativas y de la emisora salesiana “Voz dei Upano™ 
situada en la provincia de Morona-Santiago, atienden la regién amazonica. Vid. Pespino Barale, A.M., Radio 
popular en América Latina, pp. 73, 193. 

°° Otro aspecto, se relaciona con las generosas aportaciones que a titulo personal realizan catélicos agradecides 
o admiradores de la obra en cuestidn. Por efemplo, Pedro Nifio recibié de un amigo que vive en USA la 
donacién del importe para comprar una camioneta Land Crusier y reemplazar ef vehiculo viejo que se habia 
descompuesto en varias ocasiones cuando fueron de excursién al volcan Cotopaxi. 
7 Vid Peppino Barale, A.M., Radiodifusion educativa, pp. 128-144.
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Tercera Parte 

COLOFON 

Para concluir este analisis, sintetizo las ideas principales expuestas anteriormenté 

partir de un repaso del enfoque metodoldgico explicado en la primera parte. En este 

momento, puntualizar e! origen, evolucion y perspectivas de las radios ecucativas. pepuiares 

y comunitarias representa el resultado de mi interpretacidn de Ja realidad aprehendida para 

exponer al sujeto social emergente. Se trata de una construccién basada en aniecedentes 

histéricos muy definidos vy en la accién de distintos actores sociaies. que convergen 

alrededor de practicas comunicativas que van acompaiiando el proceso de consiruccion 

social: y es. precisumente. a través de esia manifestacién concreta que se puede identificar la 

  

construccién social de /o colective como punto de convergencia de la diversi 

Cierro esta Ultima parte. con dos secciones. Una. decicada a relacionar 

minuciosamente las fuentes escritas consultadas y las entrevistas llevacas a cabo cen mot.a 

de este estudio. Otra. a los anexos que incluven una cronologia donde se regisiva ef afio Je 

fundacion de organizaciones y radiodifusoras vinculadas con el tema tretado: tamoien, para 

especificar quiénes son y dénde estan. incorporo una presentacion de las aviliadas de ALER a 

cumplirse 25 afios de su fundacién. Por su importancia, he reproducido algunos documentos 

que constituyen sin duda precedentes histéricos-de gran significacién para esta lucha que se 

viene desarroliando en Latinoamérica por Ja democratizacién de las ondas radioeléctricas. ¥ 

que pueden servir de base para un estudio comparado con la ley mexicana y los intentos pera 

lograr una nueva reglamentacion.
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9. Conclusiones 

Al finalizar el razonamiento sobre el objeto de estudio. cabe evaluar como se 

respondio a las preguntas guias enunciadas en el capitulo correspondiente a la estructura de 

la investigacion. y que responden a dos problemas bdsicos estrechamente vinculadus: 

porque al precisar el desarrollo, la evolucién v las etapas de este fendmeno comunicativo. 

también se van determinando las propiedades de la accion colectiva, que corresponde a une 

realidad que se entiende como “articulacién de procesos heterogéneos, con innumerables 

direcciones posibles de desarrollo”.“? En este caso. para dar cuenta de ese procesc 

reconstrut la situacién concreta que pretendo aprehender 2 partir de una segmentacion que 

responde a una vision articulada de la realidad. segtin lo propone Hugo Zemeiman. vy donde 

“Ja segmentacion cumple la funcion de determinar el contexto especificador de! contenido 

de los observables empiricos, considerades de manera aislada”*” 

De tal manera, la vision se extiende sobre el campo de accién de [as radios 

educativas. populares v comunitarias desde un parametro temporal que me permite apreciar 

la secuencia historica a partir de un hecho que sirve de punto de ruptura y desde el cual se 

explica el comportamiento posterior de los actores comprometidos con el cambio En cuanto 

al espacio. su precisidn necesariamente tiene dos niveles: el macro. donde se estudia e! * 

fendmeno como una manifestacién subcontinental: y el micro. donde se gestan les 

proyectos especificos. En el primero, se desarrotlan las pautas generales que alimentan ‘2 

construccion de esta nueva identidad colectiva latinoamericana en tomo a practicas 

radiofénicas que representan el condensador de un dinamismo que no se agota “en la 

posibilidad de expresarse en una organizacién determinada en un momento especifico”.“'” 

En el segundo, se distingue el proceso de constitucién de la accién colectiva como 

producto de la cohesién de distintos espacios en el que se desarrolla lo indi 

  

familiar, lo comunitario y lo regional, y que se constituven en dimensiones no excluyentes 
~ 

cuya revelacion da cuenta de la dimension multiple del nucleamiento. 

58 Zemeiman, H., Conocumiento y sujetos sociales, p. 34. 

° thidem, p. 21. 
7 Ibidem, p. 26.
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La determinacion de los ejes andliticos del estudio cumplié con ef propdsito de fier 

el punto de partida para la reelaboracidn de los diferentes planos en donde to individual se 

articula con lo colectivo y da fugar a una identidad compartida que trasciende la identidad 

del grupo originario: identidad colectiva a la que le reconozco un horizonte historico comun 

y una forma de articulacién que se materializa en practicas comunicativas. El sujeto se 

exptesa en esa identidad colectiva como sintesis de un pasado que se proyecta al future 

desde el presente que analizo. Las radios educativas. populares y comunitarias constitus en 

el dmbito donde fas prdcticas de lo colectivo va definiendo una identidad comun, 

integradora, que interpreto como fundamento de un nuevo sujeto social . 

A partir de estos criterios metodologicos. comencé por dar cuenta de la zénesis ce 

ese proceso de constitucién del sujeto colectivo. Para ello, situé el horizonte de la 

investigacién en dos momentos de cambio, uno derivado del otro: el Concilio Vaticano II ¥ 

la segunda reunion del CELAM. De los documentos emanados a raiz de estos 

acontecimientos -y también del ericuentro en Puebla- analicé el discurso de la Igiesia sobre 

comunicacién social: pero, para contrastar el significado del avance representado por la 

apertura propiciada por Juan XXIII v luego retomada en Medellin. repasé los antecedentes 

que permiten situar en perspectiva la posicion del Vaticano en relacién con los distintos 

modos de difundir las ideas v, también. a partir de su propio compromiso cen el poder 

terrenal. Esa rdpida mirada al pasado lejano sirve para ubicar contextualmente el proceder de 

esta institucién milenaria que basa su permanencia en la defensa categérica de su area de 

dominio. para fo cual el control de las conciencias representaba uno de sus pilares mas 

fuerte. De ahi que dedico un espacio. no lo suficientemente amplio como quisiera. para 

exponer el significado de las dos corrientes de liberacion de las conciencias, una en el 

campo teoldgico y otra en el campo educativo: ambas nutren las expectativas que sirven de 

impulso a los proyectos de comunicacion por radio surgidos primeramente de la misma 

Iglesia para, posteriormente, extenderse a otros ambitos ligados a practicas sociales 
~ : 

: : * sot sit 
emergentes, aun aquellas en las que intervienen los actores clasicos -p.e. los obreros” -. 

  

5" oF Sader, E. o6.cit., p. 65. El autor da cuenta del surgimiento de un nuevo tipo de expresion de los obreros de 
la zona fabri] de So Paulo conocida como |a region del ABC (demarcaciones de Santo Andre, Séo Bernardo ¥ 

_ Sdo Caetano).
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Establecida la matriz que dio lugar a estas formas de expresién radiofonica. 

nucleadas en torno a dos organizaciones fundamentales -ALER » AMARC-. el siguiente paso 

me llevé a precisar el campo de accidn en el cual se concretan las practicas de comunicacion 

y adonde es posible perfilar la identidad emergente. Asi, voy destrenzando la relacton 

estrecha entre movimientos sociales nuevos y los ejercicios radiofonicos que se constituyen 

en parte importante del proyecto de movilizacién social en el que participan diversas actore “ 

sociales. Esta conjugacién de acciones colectivas que parten de un origen comun. 

estrechamente ligado a la Iglesia v a su labor evangelizadora y educativa, va generando 

otros espacios mas comprometidos con las luchas de grupos especificos. Apovandome en la 

proposicién de Fernando Calderdén. estableci cinco sectores que representan diferentes 

‘proyectos de participacién colectiva que han incorporado a la radio como elemento 

dinamizador de sus propuestas o, como en el caso de las radios guerrilleras. que se 

constituven en la representacidn cotidiana dei movimiento vy en la extensién de las acciones 

de guerra hasta el hogar de los pobladores. 

Pero también, la semilla concientizadora germina en las Comunidades Eclesiales de 

Base. de las que surge una actitud comprometida con modos nuevos de comunicacion La 

sensibilizacién surgida por el trabajo comunitario se matenaliza en una mavor participacion 

en proyectos impuisados por las radios populares. Se trataede un trabajo conjunto. donde ef 

medio de comunicacién sirve de intermediano, de lugar de concentracion de estuerzos v de 

promotor de actividades. La radio, asi entendida. se transforma en el punto de articulacién 

de las distintas acciones y, sobre todo. en el universo donde es posible observar los distintos 

planos de representacion de !o real. " 

Igualmente, las Organizaciones no Gubernamentales se insertan en esta nueva 

configuracién social donde lo popular y fo comunitario toman posicién en el escenario 

publico. Las internacionales generalmente proporcionan los apoyos financieros. técnicos y 

bumanos necesarios para poner ¢n marcha los provectos; mientras que las nacionales. 

solicitantes de la ayuda, “se ocupan de Ja aplicacién de los recursos. de su control y 

evaluacién. Otras, agrupan a interesados en sectores especificos de trabajo tal como los he 

mencionado al referirme a las practicas sociales emergentes. Lo cierto es que estas formas 

novedosas de responder a necesidades precisas desde la sociedad civil, va tomando carta de
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ciudadania y hasta los mismos gobieros destinan partidas para su sostenmiento en el 

  

entendido que reafizan tareas que complementan la labor gubernamentaj. con la venta 3 de 

  

  

que se ejerce un control mayor sobre los gastos y costos del provecto v los resultados 

rebasan los promedios abtenidos en Jos medios oficiales, °! 

En este complejo mundo de interacciones se va constituyendo una identidad 

colectiva relacionada con un modo original de concebir Ias practicas comunicativas. Para 

estudiar el proceso de constitucién por medio del cual el colectivo puede flegar a ser un 

sujeto social, he privilegiado el andlisis de determinados elementos que, segun mi 

deduccién, representan los niveles de la articulacién que se produce en el tiempo ¥ en el 

espacio determinados para esta investigacién. He favorecido ta especificacién de précticas 

colectivas, populares y comunitarias, que han desarrollado formas de expresion radiofénica 

coherentes con sus necesidades inmediatas pero que. a la vez. han propiciado la 

conformacion de una identidad comin producto del enirecruzamiento de reatidades 

heterogeéneas que se articulan en esa forma particular de expresion social. Como se trata de 

una realidad en movimiento, mi aprehensién se refiere a las manifestaciones presentes 

entendiéndolas como un proceso ablerto, inacabado, en reestructuracidn constante. pero que 

también interpreto como sintesis de acciones multiples que comparten un pasado ¥ que. a ja 

vez, ofrecen posibilidades de genera opciones nuevas. 

Las experiencias de radios educativas, populares y comunitarias trascienden sus 

realizaciones momentaneas. porque constituyen un espacio donde el colectivo se reconoce 

en un identidad mayor dotada de fuerza para poder Ilevar a cabo su proyecto. Asi concluyo. 
3 os : : *, que la accién social generada es el siguiendo el enfoque propuesto por Alberto Melucci* 

resultado de las diversas orientaciones en las que estan involucrados multiples actores que 

son capaces de redefinirse a si mismos para dar sentido a los fines comunes. A partir de esta 

aprehension, construyo la explicacion que me permite dar cuenta del origen y evolucién de 

la realidad delimitada e, igualmente. exponer sus perspectivas, 
= 

  

512 

elecciones presidenciales. propicié el surgimiento de grupos organizados para defender sus derechos ciudadanos. 
313 Melucci, A., “La accién colectiva como construceion social”. 

En México, el fendmeno es mucho més reciente que en ef resto de América Latina. Tal vez el detonante. 
dolorosamente real mas que metaforico, fue el terremoto de 1985 que no sdlo tird edificios sino que también 
desperté conciencias y activé solidarydades: en 1988, la “caida det sistema que cuantificaba el resultado de fas 
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9.1. Origen 

Si bien es cierto que en América Latina, especialmente en Jos setenta y ochenta, 

surgieron formas novedosas de accién colectiva como respuesta a la cancelacién de las vias 

institucionales para exponer las demandas sociales. muchas de ellas desaparecieron cuando 

el retorno a la vida democratica permitié la revitalizacién de los canales tradicionales d2 

expresioOn. Sin embargo, las radios educativas. populares v comunitarias no constituyen sdlo 

una respuesta répida y circunstancial a la represién ni a los cambios en las condiciones 

politico-sociales de la presente década (p.e. Radio Enriquillo en Dominicana). van mas alla 

ya que se trata de una manifestacion social que tiene’ sus rafces en un pasado lejano. que ha 

ido acompafiando distintos procesos sociales. que ha sido capaz de generar su propia critica 

y de acuerdo con ella renovar sus criterios fundamentales: dimensionando ef fenémeno 

desde esta perspectiva es posible reconocer la firmeza de su base. comprender su desarrollo 

e inferir su potencial futuro, 

El examen de las corrientes fundadoras permite perfilar la multifasética aportacion 

que. pese a su diversidad, conserva hasta nuestros dias un predominio catélico que se 

explica por los lineamientos de comunicacion social de Ja Iglesia expuestos en los 

documentos va tratados. Si bien el horizonte de investigacién lo he situado en Medellin. 

porque es ahi donde se “oficializa” la apertura de la Iglesia latinoamericana hacia los 

problemas sociales y politicos del continente. consideré necesario fijar los antecedentes de! 

significado que la Iglesia, a lo largo de los siglos. ha venido otorgando a los MCS. De esta 

manera. ¢s mucho més evidente el enorme cambio registrado con la apertura impulsada por 

Juan XXIITy su confirmacién latinoamericana. Por supuesto, que no fueron cambios unicos 

ya que formaron parte de un momento particular de la historia de América Latina, en que se 

produjo un despertar de la conciencia entre quienes creyeron que se habian conjuntado los 

elementos que permitieran el transito hacia una sociedad mas justa. mas plena para todos. La 

decepcion que siguid, el alto precio en vidas humanas sacrificadas en aras de los ideales 

aplastados -primero por los militares, después por la politica “neoliberal” impuesta- tuvo, 

sin embargo, un fruto positivo: el descubrimiento de la sociedad civil. Hecho 

apropiadamente captado por Weffort al referirse a esta circunstancia cuando expresa que:



te
 

do
 

aA
 

Ese hallazgo no fue en un principio intelectual. En realidad, el 
descubrimiento de que habia algo mas en la politica, aparte del Estado. 
comienza con los hechos mas simples de la vida de los perseguidos. En 
los momentos mas dificiles tenjan que valerse de lo que se encontraba en 
la inmediatez. No habia partidos a los cuales recurrir. ni tribunales en los 
que se pudiera confiar. En la hora dificil el primer recurso era fa familia. 
después los amigos y en algunos casos también los compafieros de 
trabajo. Si habia alguna oportunidad de defensa, se debia procurar un 
abogado valiente. en general un joven recién formado que hubiera hecho 
politica en la Facultad. ;De qué estamos hablando aqui sino de la 
sociedad civil, atin en el estado molecular de las relaciones 
interpersonales?. La unica institucién que quedaba con fuerza suficiente 
para acoger a los perseguidos era la Iglesia Catdlica. *"* 

Y es en el seno de esa iglesia y a la vera de la misma, surgen corrientes que 

sirvieron de acicate para el desarrollo de formas innovadoras de radiodifusion relacionadas 

con la educacién y con diversos modos de organizacién popular. Cuando los aires 

posconciliares arribaron a Latinoamérica habia quedado atrds la década del desarrollismo. 

en la cual habia privado un gran optimismo respecto a las posibilidades de’ iograr un 

desarrollo econémico autosustentado: como respuesta surge una feoria de la dependencia 

que parte de una nueva perspectiva desde la cual se reconoce que [a dindmica de la 

economia capitalista lleva a la instauracién de un centro y de una periferia, generando 

progreso y riqueza creciente para el primero v desequilibrios sociales, tensiones politicas y 
sts pobreza para la segunda.”!? 

Para luchar contra Ja dependencia se pone énfasis en la concientizacion que lleva a 

la liberacién; estos tres conceptos se incorporan a la nueva teologia que, como sefiala 

Enrique Dussei, surgié dentro de los cuadros del CELAM y se enseflaba en sus cursos para 

sacerdotes, religtosos y laicos, en sus departamentos de pastoral. de catequesis y lirurgia. 

  

8 Weffort, F. ¢Por qué democracia?, Brasiliense, 1984, p. 93 apud Sader, E., “La emergencia de nuevos 
sujetos sociales”, p.62. 

5° Via, Cardoso, F.H. y E. Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina. 
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Era la teologia de la Iglesta posconciliar, de ia [glesia gue habia 
organizado Medellin. Era la teologia de las nacientes Comunidades 
Eclesiales de Base, la que inspiraba la pastoral popular. la que justificaba 
el compromiso politico de !os jévenes universitarios radicalizados 
fundamentales para ej futuro de América Latina en su conjunto."” 

El compromiso con los pobres asumido en Medellin, se craduce en la aceptacion de 

una pastoral popular y en Ja responsabilidad de atender al amplio sector ce “los marginados 

de la cultura, los analfabetos y especialmente los analfabetos indigenas. privados a veces 

hasta del beneficio elemental de ia comunicacion por medio de una lengua comtin”. para lo 

cual se propone una “educacion liberadora” con sentido “humanista y crisuano”/' Es aqui 

donde se amarran las ‘dos corrientes: una. la teologia que libera: otra. la educacion 

concientizadora; ambas. procurando la emancipacién del oprimido. Y la radio se constituye 

en e] medio privilegiado para cumplir con !as expectativas fijadas. 

Ya tempranamente el padre José Joaquin Salcedo habia comenzado a explorar las 

posibilidades de la radio para ensefiar las primeras letras a los habitantes de Sutatenza: su 

esfuerzo se convirtid en el ejemplo a seguir y el desarrollo de ACPO dej6 claro e! gran apove 

que e] Vaticano y sus instituciones le brindaron. La UNESCO. que ambicionaba 

universalizar la escolaridad basica por medio de la educacién a distancia. también respaldd 

con entusiasmo la obra del colombiano. La importancia de este proceso tiene su 
z 

confirmacién el 22 de septiembre de 1972 cuando. al finalizar el Segundo Seminario de 

Directores de Escuelas Radiofénicas de América Latina convocado vor ACPO. los 

participantes firmaron el acta de constitucién de ALER. 

Pero el sello que atm perdura en las radios educativas y populares se lo imprimis el 

proyecto pedagégico de Paulo Freire, considerado como una de las principales expresiones 

del catolicismo social de fines de los cincuenta y principio de los sesenta, nacido en la 

region nordesde de Brasil y luego asumido por el movimiento latinoamericano de educacién 

radiofonica popular. Esta influencia fue cimentando un conjunto de pricticas que 

comprenden aplicaciones, métodos. instrumentos y concepciones tedricas que constituyen 

  

516 Dussei, E., Teologta de la Liberacion, p. 413. 

°"” Segunda Conferencia General de! Episcopado Latinoamericano, La Iglesia en la actual transformaciin de 
_ América Latina a la luz del coneilio, p. 91, 93. 
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autenticos modelos de accidn de lo que puede considerarse 0 no como eaucucidn popular: st 

bien, su significado e implicaciones deben interpretarse segtin objetivos. condiciones. 

recursos y proyectos politicos concretos v por tanto diferenciados. Al precisar los conceptos 

ordenadores, sefialé el caracter heterogéneo vy complejo de lo popular que permite explicar ! be 

on popular: per lo 

  

tanto, es comprensible que el pensamiento de Freire haya sufrido distorsiones en el afin de 

llevar a la practica sus ideas. De esta manera. se fueron estableciendo verdaderas corrientes 

que reducen la educacion popular a una serie de técnicas y dindmicas que se aprenden en 

. . -: 518 
talleres y que se tienden a aplicar como formulas absolutas. 

. Ahora que Freire ya no se encuentra fisicamente entre nosotros. a modo de homenaje 

deberfa revisarse criticamente su pensamiento y sus acciones a la luz de fa prdctica 

acumulada y asi, sobre bases mds firmes, mas claras. impulsar un reordenamiento teérico 

del campo de la educacién al servicio de los grupos populares, especialmente Ja relacionada 

con la radio: Discusidn en la que participen activamente los protagonisias directos v no 

solamente los tedricos y especialistas en el tema. Sobre todo que avude a superar la 

suposicién de que el pensamiento del pedagogo brasilefio se reduce a sus dos conocidisimos 

libros que son fruto de su experiencia particular en el Brasil de principio de los sesenta. Es 

cierto que el propio Freire es responsable de que se !o identifique unicamente con La 

educacién como practica de la libertad y con la Pedagogia del oprimido porque su 

publicaciones situacién que ha dificultado el conocimiento sobre su posterior autocritica v 

evolucion. Es recién en 1992 cuando se edita en portugues Pedagogia de la esperanza. Un 

reencuentro con la Pedagogia del oprimido que, segin sus palabras introductorias: 

[...] es un libro asi, escrito con rabia, con amor. sin lo cual no hay 

esperanza. Una defensa de la tolerancia -que no se contunde con la 

connivencia~ y de la radicalidad: una critica al sectarismo. una 

comprensién de la posmodernidad progresista y un rechazo de la 

conservadora, neoliberal. 

  

*8 Cf Torres. R.M. Educacién popular. Un encuentro con Paulo Freire, pp. 12-15



Este origen multiple fue dando vida al fendmeno de fas radios educativas. populares 

y comunitarias. pero su proyeccidn también debe explicarse por la ayuda internacional para 

proyectos de comunicacién dirigidos a la educacién: el incremento ce estos en el dmbito 

catolico dio lugar a la fundacién del Consejo Catdlico de Medios de Comunicacién- 

CAMECO, en 1969. Esta oficina de consulta esta compuesta por expercos en comunic 

  

on 

que emien su dictamen sobre los proyectos que se le presentan y que sirve de base a las 

. ~ . : sone : dee 319 

agencias de financiamiento para tomar su decisién de apoyar las solicitudes. Pero ya 

desde ta década anterior fueron apareciendo las primeras agencias de ayuda: por ejemplo, en 

$24 | 
Alemania. se funda Misereor en 1958 v e! Ministerio de Cooperacidn en 1961. 

Esta interpretacién del origen se basa en la realidad presente. que es donce se ww
 

pueden evaluar las formas en que se ha materializado la_ relacion entre las partes 

comprometidas. Y. de igual manera. es desde el presente que se puede seguir la evolucién 

de este complejo andamiaje en que se apovan las realizaciones radiofonicas. 

9.2, Evolucién 

En esta etapa se definen con mayor claridad las circunstancias donde se materializa 

el esfuerzo de los distintos actores y agentes animadores. al crear espacios nuevos comunes 

en los cuales se redimensiona el valor de los MCS. Las radios ~en este caso- consutuyen la 

mediacion esencial donde las practicas se van definiendo en términos de accidn colectiva 

encauzada, en una primera etapa, a desarrollar el modeio de Escuelas Radiotanicas con 

énfasis en la educacién de adultos dirigida a una audiencia cerrada con objeto de 

“remediar” los vacios de la educacién oficial. 

Siguiendo el desarrollo de ALER es posible constatar lo escabroso del camino 

transitado, ya que no se trata de un grupo absolutamente homogéneo sino que existen 

diferentes corrientes y puntos de vistas de las Instituciones de Educacion Radiofénica-tERs 

fundantes.”! Como su propia Secretaria Ejecutiva reconoce, en el] recuento de sus primeros 

= 

  

5 Vid supra, n. 216, 

520 En 1981, la cooperacién estatal alemana llega a su nivel mas alto con un volumen total de Df 104 

millones. Dietz, C., “Piensa globalmente ... acta localmente”, p. 9. 
521 ; 

proporcionada por Felipe Espinoza y Aurora Velasco en su libro Capacitacién para la radio popular. 

6 

Para una idea clara de las etapas por las que ha pasado ALER, consultar a valiosa informacicn
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veinucinco afios. los comienzos de la asociacién fueron dificiles y en los “seminaries ¥ 

asambleas habia posiciones encontradas. discusiones muy duras, enirentamientos y. 2 veces. 

$22 
hasta acusaciones personales”. Asi y todo. en fa Asamblea General Ordinaria de 

Riobamba. Ecuador (marzo de 1981), se aprueba el Marco Doctrinario que presenta una 

gran influencia de las determinaciones del CELAM en Puebla (1979), y donde se precisa la 

opcién por formas renovadas de comunicacion acordes con la nueva sociedad a la que se 

aspira desde su perspectiva cristiana. igualmente, postulan una educacion liberadora. 

permanente, integral. dindmica y flexible, coherente y organica, innovadora, participauva y 

tecnologicamente complementada.” , 

El documento fija las lineas de accién encaminadas a fortalecer y perfeccionar ta 

educacién popular, a defender el “derecho inalienable a la educacién, sobre todo de fos ma wn
 

pobres y necesitados”, con el propdsito de que “tomen conciencia de si mismos. se 

comuniquen eficazmente {...], se organicen social, laboral y politicamente y puedan asi. 

Sit 
participar en los procesos decisorios que les atafien”.~” Estos linearnientos dan pie 4 una 

educacién mas relacionada con las necesidades de la comunidad y mucho més proxima al 

trabajo de las organizaciones de base y. por lo tanto, menos cefiida a los escuemas escolares 

oficiales. Se transitaba de la educacion formal a la no-formal. de las radios educativas a las 

radios populares. 

En 1982. con objeto de describir la situacién de las radios educativas en America 

  

Latina referida a los tres afios anteriores, se lleva a cabo el Provecto ASER (Anal 

5 

sistemas de educacién radiofonica) que permite identificar las necesidades de 

capacitacion del personal de las afiliadas. labor a la que ALER ha dado prioridad y que le na 

permitido formar un equipo de capacitadores y capacitadoras que dependen de la Secretaria 

Ejecutiva vy que se han responsabilizado de numerosos talleres. asesorias y seminarios a 

  

* ALER Secretaria Ejecutiva, “,Quiénes hicieron ALER?”, p. 51. 

ALER, Marco doctrinario, pp. 34, 35. 

Loe, ct, 
+ 

Participaron 27 instituciones v se analizaron temas importantes como: audiencia. contesto social. objetivos ¥ 

principios. recursos estructurales y humanos. procesos de planeacién e tnvestigacion. procesos de comu 

y contenidos, educatién, accién directa en el ambiente y capacitacion. Vid, Espinoza, F. y 

Capacitacién para la radio popular, p. 30. 
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nivel nacrenal + fatnoamericano “8 Este contacto permanente ha permiuico crear un vsprn 

de corps que identifica a los parucipantes alerianos con una interpretacion particular de! 

trabajo radiofonico y su relacién con la educacién popular. Relacién que ha transitado de 

una fase en que se privilegiaba el trabajo grupal porque se partia del reconocimien:o de !a 

capacidad del grupo de crear conocimiento, de contruir entre todos “un nueve uso de 

relacion humana”, de desarrollar juntos “un nuevo tipo de conciencia, la conciencic 

  

entoque que intenta sustituir Ja relacion vertical de “opresidn-subordinacién” rer fa Je 

-. .: ee oe 897 : - . 
“participacién-cooperacién”.”"~’ Entendidas las limitaciones de esa propuesta v ans! 

  

sus consecuencias negativas. el equipo de la Secretaria Ejecuttva de ALER propone. « finales 

de ios ovhenta, considerar lo masivo sin desatender la organizacién popular 

En jumo de 1994. se lleva a cabo en la capital ecuatoriana fa Asambiea General 

Ordinaria de ALER v de ella emana el documento que define el “nuevo horizonte :edrico 

para la radio popular en América Latina”. que parte de un reconacimiento de la apertura de 

la asociacién que deja de identificarse unicamente con practicas eclesiales para incorporsr 

otros tipos de experiencias.”8 El actual marco doctrinario sefiala que las radios pepulares 

educatrvas deben contribuir a la formacién de uma ciudadania que fortalezca ta vida 

democratica en América Latina, pero sin dejar de atender las necesidades de una formac:6n 

basica para los adultos excluidos del sistema escolar tradicional. 

En fa presente década, frente a la &lobalizacién, ALER refuerza !a radio local 

porque ademas de su importancia para la educacion. fa organizacidn v el d 

  

esarrollo. 

se entiende como garantia de inclusion para Ja ciudadania emergente. En este ultimo sentido, 

la radio popular educativa se constituye en espacio de sociabilidad v de refuerzo cultura! 

local. y, ai definirse como popular, actia para ir mas alla de la democratizacién de !a 

palabra o de la comunicacion en su afan por cumplir con su finalidad primordial de sustituir 

formas de vida injustas. Como lo sefialé Maria Cristina Vata: 

526 De 1983 a junio de 1990 impartieron 281 talleres (175 en terreno: $5 nacionales: 1! regionales: y It inter- 

nacionales); sobre radio, educacién popular. radiotécnicos, asesorias y a capacitadores. Espincza, F. + 4 

Velasco. Capacitacion para la radio popular, pp. 31, 52. - 

*" Martinez Terrero, J. Comunicacién grupal tiberadora, p. 19. 

“8 Entre fas candidatas para adquurir ej rango de afiliadas destacan: radios “libres” argentinas como FM Lu 

s ap  _dvenes universitarios de Buenos Atres; y el Centro de Comunicacion Voces Nuestras de 

las feministas costarricenses, al que me referi en el punto 8.1.5. Vid infra. Anexos L1.3. 

  

 



[...] para las radios populares la clave no esté en mejorar Ja situacion 

comunicacional de ciertos conjuntos de individuos o comunidades, sino 

de trabajar para que los sectores populares -definibles en términos 

socioeconémicos y culturales- puedan conocer y poner en comin sus 

realidades, necesidades e intereses y logren hacer publicos sus proyectos 

ante el conjunto de la sociedad.” 

A partir de los acelerados avances tecnoldgicos en el campo de las comunicaciones. 

las fronteras nacionales van desapareciendo para aquellos que tienen el poder adquisitivo 

suficiente que les permite incorporarse a la globalizacion de los mensajes. Los emisores ya 

no son, unicamente, las grandes corporaciones nacionales sino que éstas pasan a ser las 

intermediarias del productor transnacional. Ante esta extraterritorialidad de la industria 

cultural, el sistema aleriano responde ampliando su accion y trabajando para colocar las 

nuevas tecnologias al servicio de las causas populares. desde las aplicaciones de la 

computarizacién avanzada en la radio hasta la comunicacin por satélite; esta union permite. 

entre otras ventajas, programacién de alta calidad recibida desde el satélite pero, gracias a la 

computadora, mezclada con material local. 

El 21 de septiembre de este afio de 1997, en el acto central de celebracion de las 

bodas de plata de ALER se inaugurd América Latina en Red - ALRED disefiado para* 

descentralizar 1a informacién y darle un sentido mds representativo a nivel nacional: 

también. para integrar a todas las emisoras educativas y populares posibilitando un 

intercambio de programacién a nivel latinoamericano. ALRED se apoyan en redes 

nacionales de informacién que envian su audio via Internet al servidor internacional que se 

encuentra en Miami y desde aki hasta la estacién matriz en Quito, desde donde se sube al 

satélite para su distribucién general (a todas las afiliadas) o a un grupo (las radios de un pais 

o de un conjunto de ellos). 

Para ejemplificar el valor de esta aplicacion de la tecnologia de punta para 

: : os : : ; . : 530 

intercomunicar a los pueblos de América Latina, cito el caso de la red satelital quiechua 3 

  

329 Mata, M.C., “Radios populares /radios comunitarias. El por qué de Ja diferencia”, p. 15. £ 

°° Término propuesto por ALER para referirse indistintamente a los grupos Singitisticos quichuas de Ecuador y 

. alos quechuas de Peru, Bolivia y el noroeste argentino.
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que pretende favorecer el encuentro de grupos indigenas con objeto de revitalizar sus lazos 

33 P : ane 1 

comunes expresados no solo en [a lengua sino en sus costumbres, en su religién”” en la 

importancia de la pachamama °° en su musica. 

Igualmente AMARC, con apoyo de la UNESCO y de ja Fundacién Friedrich Ebert. en 

1996 iniciaron el servicio de la Agencia Informativa Piilsar para distribuir informacion 

sobre América Latina y el Caribe via Internet. Ofrecen cinco servicios, gratuitos. 

estructurados para ser utilizados por las radiodifusoras para sus programas informativos, 

pero que también son enviados a suscriptores -analistas, profesionales. protesores. 

estudiantes, grupos de derechos humanos, revistas e interesados en Ja regidn- que se 

encuentran por todo el mundo >? . 

Lo anterior demuestra que la radios educativas, populares y comunitarias luchan 

también por no quedar marginadas por las poderosas tecnologias de fin de siglo, sino que las 

incorporan a su quehacer para ampliar su campo de influencia. La propuesta de ALER 

incluye la discusién y precisibn de un modelo de red informativa para fa radio popular que 

no sélo se limite a informar, sino también a profundizar, investigar. debatir y comentar las 

noticias. Es de esperarse. que estos avances favorezcan el cumplimiento de su papel 

mediador entre los diferentes actores sociales involucrados en los proyectos educativos. 

oa . . . . - 

populares y comunitarios y la sociedad. Es decir, considero el uso de estas tecnologias como 

  

531 En Cochabamba, Bolivia, se Ilevo a cabo en agosto de 1997 un Encuentro de Teologia India a nivel 

continental, contando con el antecedente de varios ercuentros de Teologia Andina. Vid, “Los quiechuas al 

satélite”, Alerta, mayo de 1997, nim. 1, p. S. 

2 Voz quechua que se refiere a la serra como a Ia deidad originaria de vida con la cual se debe convivir 

Tespetuosamente; concepcién comin de los pueblos autsctonos americanos que ha sido expresada bella 5 

contundentemente por el jefe piel roja de Seattle en su carta al Presidente de los Estados Unidos en 1854, como 

respuesta a la peticién de compra de sus tierras. 

533 | gs Servicios son: 1) Boletin general Pulsar, de \unes a viernes envian de diez a quince noticias diarias sobre 

los sucesos mas importantes acontecidos en el drea; 2) Microboletines informativos Pulsar, adelantos noticiosos 

que les sirven a la radios para su informativo del mediodia o de la noche, consta de dos noticias que son 

ampliadas y actualizadas en el Boletin General; 3) Ciberbrujas, servicio semanal que informa sobre asuntos 

relacionados con la mujer Latinoamericana; 4) N~UQANCHIK material transmitido en quechua, sdlo en audio. ¥ 

contiene noticias y temas relacionados con la cultura andina, tres envios diarios de lunes a viernews; 5) Audio. 

estos “clips” de audio acompafian generalmente a las noticias del Boletin General o de los Microbofetines. Et 

boletin diario de noticias internacionales retine las siguientes caracteristicas: redactado como libreto radiofénico. 

con lenguaje y estilo propios de este medio, para que pueda learse directamente por el locutor del noticiero: 

contiene un 86 % de noticias de América Latina y el Caribe y un 20 % del resto del mundo; redactado con una 

perspectiva democratica, pluralista y objetiva, con noticias frescas, de Ultima hora. Informacién recibida por 

correo electronico el 27 de octubre de 1997 desde pilsar@ecnet. ec.
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practicas adecuadas para reforzar la identidad comtin de este sujeto histérico emergente al 

que me he referido e, igualmente, demostrar la capacidad de responder a las dinamicas 

actuales en el campo informatico desde su particular manera de ver el mundo, con lo que se 

permite ef posicionamiento con mayor fuerza de estas acciones colectivas en las dindmicas 

sociales de América Latina . Con ello, se aumenta la posibilidad de que esta construcci6n 

social que se teje en torno a los proyectos radiofénicos impulse formas de convivencia 

menos excluyentes. donde se repete la diversidad cultural. y los espacios en los que la 

misma se desarrolla. 

9.3. Perspectivas 

En la actualidad la comunicacién por satélite esta cambiando los patrones de la 

programacién radiofonica, la recepcién de noticias y programas por este medio es cada vez 

mas comunes en la esfera comercial. Si bien se tiene la ventaja de facilitar el acceso a 

material de calidad, si su manejo es indiscriminado puede representar 1a transformacion de 

la emisora en una simple repetidora de contenidos claborados en centrales productoras que 

impondriam sus seleciones y puntos de vista sobre problematicas las mas de las veces poco 

cercanas a la realidad local. Es muy importante que Alred y Pulsar influyan positivamente 

en la desterritorializacién del hombre™, entendida como el hecho de estar mucho mejor 

informado sobre lo que sucede lejos de lo que esté cerca de uno mismo -caso Internet que 

permite navegar por todo el mundo, en forma instanténea y barata- y que puede socavar la 

identidad y afectar la lealtad a los grupos cercanos ya que entroniza una nueva nacionalidad: 

la de cibernauta. 

De hecho, no es un fenémeno privativo de América Latina la convivencia de 

tendencias que al final del siglo XX representan dos modos de enfrentar las problematicas 

cotidianas: 

xs 
  

534 Festa R. “Pablicos, mensajes y masajes", p. 4.
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{...] una, hacia la globalizacion y la transnacionalizacién, hacia los 

fenémenos de escala planetaria en las comunicaciones, en los intereses 

econémicos, en los peligros ambientales. en el armamentismo, en los 

acuerdos e instituciones internacionales. La otra, la revitalizacién de la 

localidad, de las raices ancestrales, se manifiesta con violencia en las 

rivalidades étnico-culturales, en la autorreferencia cultural y simbdlica, ya 

que no puede ser tecnolégica o material, a riesgo de caer en el 

aislamiento.”*° 

El hecho de que no se trata Gnicamente de ejercicios radiofénicos mas 0 menos 

logrados, sino de proyectos de vida complejos que implican el trabajo de grupos. 

organizaciones e instituciones diversas que no representan relaciones esporadicas, da 

coherencia y vigor a estas practicas sociales que luchan, preferentemente, por superar fa 

marginacién, por dejar la trastienda de fa historia para ocupar un lugar publico. 

Seguramente ha quedado mucho por decir respecto a las implicaciones que la labor 

generada por ALER y AMARC representa para la conformacion de una identidad colectiva 

latinoamericana, entendida como el compendio de prdcticas, suefios y proyectos de los 

distintos actores sociales involucrados en estas redes de comunicaci6n radiofénica. Traté de 

captar la esencia de esta construccién social producto de una accion colectiva que 

trasciende fronteras, internas y externas, y que se esfuerza por imponer un rumbo al 

desarrollo histérico coherente con las necesidades de las mayorias latinoamericanas. 

A partir del tiempo presente, y explicado por su relacién con un pasado compartido, 

he seguido el proceso de constitucién de un colectivo que, interpreto. retine todas las 

posibilidades de devenir en sujeto; entendido éste, como formas particulares de expresion 

social que se constituyen en mediaciones de poder y de lucha dentro de la estructura de la 

sociedad. 

Dejando atrds el voluntarismo y las actitudes que responden en forma espontanea 

pero sin conciencia hist6rica, es necesario estar atentos a la emergencia de este sujeto social 
me 

nutrido por actores sociales diversos que estan dando el salto a practicas que asumen su 

  

_ 5 Jelin, E. ";Ciudadania emergente o exclusién? Movimientos sociales y ONGs en los afios noventa™. p. 95.
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responsabilidad del cambio superando la etapa de seguimiento a los lideres. Se dice que hoy 

ya no existen lideres como los de antes. Enhorabuena. ya no es posible seguir delegando la 

obligacién de participar comprometidamente en la construcctén de una sociedad incluyente 

que cifre su presente y su futuro en una ciudadania. visible, participativa. decidida a tomar 

los espacios que el Estado actual va dejando, para posicionarse como una fuerza en 

igualdad de condiciones y nivel que los propios gobiernos. 

he ola che ota of ote 

Espero que este trabajo no se halla entendido como una apologia de las radios 

educativas, populares y comunitarias sino como la presentacién de practicas comunicativas 

que han permitido la emergencia de un nuevo sujeto social en Latinoamérica; se trata de un 

fendmeno complejo y perfectible. Detras de todas las experiencias hay triunfos y fracasos. 

alegrias y desesperanzas. No puede ser de otro modo: crecer cuesta. Reconozco que estas 

pinceladas del fenémeno que trato pueden no haber sido las necesarias ni las precisas. De 

hecho, al concluir lo redactado me parece mds bien un gran fresco demasiado pretenciogo 

en su afan de que nadie quedara fuera de la pintura. El resultado no es parejo ya que muchas 

figuras se pierden en el laberinto de imagenes sucesivas y hasta sobrepuestas. Quisiera 

precisar muchas de ellas, pero sobre mi pesa el tiempo y el compromiso de colocar el punto 

final a este manuscrito. Pero ,qué es una disertacién doctoral? {Algo definitive? 

yConcluyente? ;Cerrada expresion de la comprobacion de una hipdétesis de trabajo? 

Seguramente eso y mucho mds. A los lectores les toca evaluar en qué medida he cumplido 

con mi propésito incial: exponer el origen, evolucién y perspectivas de las radios 

educativas, populares y comunitarias latinoamericanas y con ello exhibir esa realidad que 

condensa proyectos y practicas de sujetos sociales qtfe imponen una direccionalidad 

particular al quehacer comunicativo -en este caso de la radio-. Dicha realidad no puede ser 

entendida sino como la “sintesis del pasado y posibilidades def futuro en el presente: como 

£
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lo dado que contiene lo por venir"™*® Para ello. he intentado exptorar el proceso de 

constitucién de estos sujetos sociales a partir de sus practicas constructoras que son a ta vez 

producto y productoras de una realidad condensadora de historicidad: entendida ésta 

“come fruto del pasado y como presente que contiene las posibilidades del futuro"? 

Y este futuro no me parece, por lo observado, desesperanzador. Tal vez pueda 

serlo, si solo se mira el fendmeno comunicativo y no se toma en cuenta toda esta maila 

cuyos hilos se entrecruzan y originan, a su vez. otras tejidos, otras practicas sociales. 

  

on Zemelman , H. y G. Valencia, "Los sujetos sociales, ana propuesta de analisis”, p. 90. 
5: * 

Loc. cit, 

 



Post scriptum 

En 1995, cuando lei en los muros largos y blancos de Quito las pintas con aer sol 

que recuerdan los movimientos contestatarios de los sesenta, pero que atin mantienen su 

fuerza expresiva, me pregunte si la desesperanza con que fueron escritas tiene antidoto. 

Cuando encontré la respuesta, habian cambiado las preguntas 

Olvidense de lo que sofiaron; sus suetios ya fueron vendidos 

Este pais no se vende; ya fue vendido 

{Acaso los practicas colectivas a las que me he referido no constituyen una forma 

de negarse a sucumbir, de dar la pelea por los suefos? No encuentro otra explicacién para 

este afin que parece reforzarse con las adversidades y que sale de ellas mas firme. mase 

fuerte. 

No tengo duda que se trata de la construccién de un sujeto social combativo que 

viene a reemplazar la lucha de clases en et sentido, ya explicado. de que no esta relacionado 

solamente con las formas de produccién sino que engloba el quehacer cotidiano de’ los 

actores.
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\testers, Eduardo Hoornaert y Gerard Cambron. A ta segunda reunion a: 
exterior: de Mexico dos obispos: Sergio Méndez Arceo (Cuernavaca) y Sar 

las Casas) 

celebrados en Vitoria 
6, respectivamente. El 
co-pastorales sobre lus 

peritas que cubrierur           1 ei 
Leonardo Boff, Cartes 
On representantes del 

t Ruiz (San Cristobal Je 

   

Segundo Escobedo, Rogelio et al. Brotes de iglesia en movuriento. Memoria y esperanza en San Bartolo. Gio 

México, CEB. 1991, 288 pp. 

Torres, Sergio (coord.). Teologia de la liberacién y comunidades cristianas de base. 11’ Congreso Internacional 

Ecuménico de Teologia, Séo Paulo, 1980). Salamanca, Ediciones Sigueme. 1982, 254 pp. (Materiales. 

20 

Convocado por la Asociacién Ecuménica de Tedlogos del Tercer Mundo. cristianos de 42 paises 

parucipan en el lV Congreso Internacional Ecuménico de Teologia reunido en Sao Paulo. Brasil, det 70 

de febrero at 2 de marzo de [980 El tema de la reunion fue “Eclesiologia de las Comunidades 

Cnstianas Populares", centrada en las experiencias latinoamericanas. El conte do del texto esta dividido 

en tres partes: 1) “Analisis de la situacién en ef continente v presencia ce los cristianos". con fa 

participacién de activistas indigenas de Guatemala, Ecuador y Mexico: 2) “Reflexiones eciesiolag:cas 

sobre las comunidades cristianas populares" de E.Dussel. Guuérrez, L.Bott. J.Miguez Bonino, 

R.Mufioz, J.Sodrino y M.D'Escoto: y, 3) "Documentos finaies” que reune al croplo Documento final vel 

Congreso y la Carta dirigida por los congregados a Jos “cristianos que viven y celebran su fe en {as 

comunidades cristianas populares de Jos paises y regiones pobres del mundo" 

  

  

   
   

      

Vida y mareha de! pueblo, Boletin Nacional de las CEB’s de México (México, D.F ). aoril- junio de (994, num. 

1, 26 pp. 

woneeree -- enero-marzo de 1995, num. 43, 24 pp. 

Zenteno, Amoldo. Un camino de humildad y esperanza (Las CEBs en México). México. CAM, 1983. 202 pp. 

10.2.7. Documentos / Anuarios e 

Acta de la X Asamblea General Ordinaria de ALER, Cumbaya-Ecuador, junio 26 de 994, 

ALER Asociacién Latinoamericana de Educacién Radiofénica. Hacia un nuevo horizonte tedrico para la radio 

popular en América Latina. Quito, 1994. 41 pp. 

seesene Acta de ia L¥ Asamblea General Ordinaria de ALER, Cumbaya, Ecuador de! 25 de junio at 2 dz julio 22 

1994, 26 pp. 

Alvarado. Elsa y Esmeralda Villegas. Memorias II Taller de radio comunitaria de la Costa Atlantica julio 17-17 

de 1992. Una radio para la organizacién popular. Bogota, CINEP, 1992. 51 pp 

ARCA/ALER. Autofinanciamiento: lo bueno, lo malo y lo feo. Documento de Socializacién num. 1. Buenos 

2 Aires, octubre de 1993, 20 pp. 

~ —- Documento de Socializacién num. 2, noviembre de 1993, 20 pp. 

-------- Documento de Socializacién nim. 3. Buenos Aires. diciembre de 1993, 41 pp. 

ARPAS. Descripcion de ARPAS. San Salvador, 1994. 6 pp. 

Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1994, {nfraestructura y Desarrollo. Washington. 264 pp. 

Busso, Néstor. La legalidad de la radié*comunitaria, Elementos para el debate sobre la Ley de radiodifusiéno de 

Telecomuntcaciones. Buenos Aires, 1994, 4 pp. 

Campos S., Carlos Alberto y Carlos Arturo Chavez. Experiencias en el seguimiento: capacttacin y supervision 

Programa de Educacién Basica-PEBA Arzobispado de San Salvador, 9 de nov. de 1994.13 pp. 

CEPAL. Transformacién productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina en los 

afios noventa. Santiago de Chile, CEPAL, 1990. 185 pp. 

sevanen La equidad en ei sistema educativo. LC/R.1096 (Distribucién restringida) 14 de diciembre de 1992. 29 pp.  
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worsen dnuarto Estadistico de América Latina y ef Caribe. Santiago de Chile. CEPAL. 1994, 782 pp. 

coronene Panorama social de América Latina 1996. Santiago de Chile, CEPAL, 1997.218 pp. 

Comunidad Segundo Montes. Proceso de insercidn. (Radio Comunal Segundo Montes] Meanguera-Morazan. 
San Salvador, junio de 1994, 16 pp. 

Coordinadora Nacional de Radio del Peri Estanto de la CNR. Revisado y aprobado en la XII Asamblea 
Nacional. Chimbote-Pert, nov de 1990, 12 pp. 

DECOS/CELAM. Programas 1993-1995, Santa Fe de Bogota-Colombia, 16 pp. 
DECOS‘CELAM- Universidad Javeriana. /’ Curso de Comunicacién para la Pastoral, Santa Fe de Boucté. wlio 26 a nov. 26 de 1993, 9 pp. mF 

ERBOL. 7Qué es ERBOL?, Sucre, Bolisia, 1986. 18 pp. 

ICER. El Maestro en Casa, Educacién General Basica Abierta.Programa Cooperative MEP-ICER. San José. 
ICER, s.f. 40 pp. 

aossern ences Una experiencia educativa en Cosia Rica Proyecto de pequefas emisoras culturales. San José, s.£ - 
31 pp. 

ICER/ RNTC. Proyecto de comunicacién educativa. San José-Costa Rica, 1990. 24 pp. 

Mata. Maria Crisuna, La constitucion de los piiblicos mastvos y su relacion con los procosos de consist 
identidades sociales y culturales en Cordoba. Radios y ptidlicos populares. Informe final. Cordoca- 
Argentina, mayo de 1988, 134 pp. 

  
    

meee fas, adios en la cultura popular urbana. Informe de investigacién, Cordoba-Argentina, junio de 
1989. 80 pp. : 

Montoya, Alma. "Experiencia de Radio Latacunga {Ecuador}. ¢Es posible que una FM financie a una AM" 
Autofinanciamiento. lo bueno, fo malo y fo feo. Documento de Socializacién nim. 3. Buenos Aires, 
diciembre de 1993, pp. 31-38 

Programa de Educacion Basica-PEBA Arzobispado de San Salvador Informe de las principales uctrsidaces 
realizadas por el Programa de Educacién Bdsica (PEBA) durante el primer semestre fenera-yunias de 
1994, San Salvador, julio de 1994, 7 pp. 

Seemed Informe general de la experiencia actual » provecctones del proyecto ELS'92,PO2 {Prexecio de 
educacion en poblacion para grupos no escolarizados), Vicaria de Pastoral, Arzobispado de San 
Salvador (Con énfasis en los aspectos de seguimiento y evaluacién de los aprendizajes sobre el areal. 
San Salvador, nov. de 1994, 5 pp. 

   

Proyecto ENLACE et al. Proyecto de comunicacién particizativa para Santa Fe de Bogota DC. Rad:a. Fiest: 
de la Palabra. Santa Fe de Bogota D.C., oct. de 1992. 28 pp. 

Radio Doble F (Frente Farabundo Marti), Junta Directiva. Perfil de Radio Doble F. Memorandum, San Salvador. 
abril 26 de 1994. 15 pp. 

Radio Maya Vision. Perfil de Radio Mava Visién, San Salvador, junio de 1994. 8 pp. 

Riveros, Elfego. "Experiencia de Radio Cultural Campesina en México. Muchos voluntarios, muy Dajas las 
planiflas”. Autofinanciamienio: lo bueno, a malo y to feo. Documento de Socializacién num: 3. Buenos 
Alres, dic. de 1993, pp. 13-22. 

Silguero, Ricardo. “La experiencia de Radio Occidente [Venezuela]. Trucos y malabares para convivir con la 
ublicidad". Autofinanciamiento: lo bueno, lo malo y lo feo. Documento de Socializacién nim. 3. 
uenos Aires, dic. de 1993, pp. 23-30. ~ 

Solis, Marco Antonio. “Club de Amigos de Radio Santa Clara [Costa Rica]. Los oyentes sostienen su emisora” 
Autofinanciamiento: lo bueno, lo malo y lo feo. Documenta de Socializacion num. 3. Buenos Aire’ 
ARCA/ALER, dic, de 1993, pp. 1-12. 

UCA / ARPAS. Derechos humanos y Comunicacién Social. San Salvador, 14 de diciembre de 1994, 12 pp. 

Yser de Arce, Mons. Juan Luis. Las organizaciones internacionales catélicas para la comunicacién en América 
Latina: UCLAP - OCIC-AL - UNDA-AL. Su naturaleca. Ancud-Chile. Obispado de Ancud, 1991.27 pp. 

me 

    

10.2.8. Documentos/ enciclicas / mimeos 

Centesimus Annus Carta Enciclica del Sumo Pontifice Juan Pablo H. México, Libreria Parroquial de Claveria. s/f. 
117 pp. (Documentos Pontificios, 40) 

Communio et progressio Instruccién Pastoral, sobre los medios de comunicacién social, de la Pontificia 
Comistén para las comunicaciones sociales. México, Libreria Parroquial, {988. 63 pp (Actas y 
documentos potificios, 31) :  
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Dia Mundial de los Medios de Comunicacidn Social. Paulo VI. México. Libreria Parroquial, 1984. 68 pp Acics 
y documentos potificios) 

Documentos completos del Vaticano I . \7 de. México, Libreria Parroquial de Claveria, s/a. (O 1966) $44 pp. 

Evangelii Nuntiancdi, Exhortacion apostolica de su Santidad Pablo VI al episcopado, al clero ya los fieles de toda 
la Iglesia acerca de la evangelizacién del mundo contemporaneo $ de diciembré de 1975. México. 
Libreria Parroquial, s/f (Documentos Pontificios. 4) 

Evangelizacién y comunicacion social en América Latina. Problemas \ perspectivas actuales, Documento de 
consulta del DECOS-CELAM para la 11] Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Bogota, 
Ediciones Paulinas, 1979. 10-4 pp. 

inter mirifica Declaracion del Concilio Vaticano Hf sobre los medios de comunicacidn social [1963] México. 
Ediciones Paulinas, 1988. pp, 38-48. (Actas y documentos pontificios, 5 

La evangelizacidn en el presente y en el futuro de América Latina Puebla. Documento aprobado de ta HI 
sonferencia General del Episcopado Latinoamericano México, Libreria Parroquial de Claveria. 1991. 
359 pp. 

La Iglesia en la actual transformacién de América Latina a la luz del Concilio. Conclusiones. Segunda 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Medeflin. México, Liberia Parroquial, sf. 234 pp. 

Las comunidades Eclesiales de Buse en la Iglesia de Brasil. Documento de la Conferencia Nacional de los 
Obispos de Brasil 1983. $4 pp. . 

Libertatis Conscientia_Instruccion sobre libertad cristiana y liberacién. Congregacion para la Doctrina de fa Fe 
Card. Joseph Ratzinger, Prefecto. 22 de marzo de 1986. México, Libreria Parroquial, s/f. 60 pp 

Livertatis Nuntius, insiruccién sobre algunos aspectos de la “Teologia de la Liberacién’. Congregacién para ia 
Doctrina de fa Fe. Card. Joseph Ratzinger, Prefecto 6 de agosto de 1984 México, Libreria Parroquial. 
s/f. 36 pp. 

    Mensajes de SS. el Papa Juan Pablo fl con motivo de la IV Conjerencia General del Eptscopado 
Latinoamericano, Santo Domingo octubre 9-14 de 1992. México, Conterencia del Eaiscopado 
Mexicano, 1992. 96 pp. 

Miranda Prorsus Carta Enciclica sobre el cine, la radio y la television. Papa Pio XII [1957]. México, Ediciones 
Paulinas, 1988. pp. 3-38. (Actas v documentos pontificios, 5) , 

Nueva evangelizactén, promocién humana y cultura cristiana. Conclusiones. (V Conferencia General cel 
Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo, Republica Dominicana, 12- 28 de octubre de 1992. 

Populorum progressio Carta Enciclica sobre et desarrollo de Jos pueblos. Papa Paulo VI [1967]. 12 ed. México. 
Ediciones Pautinas, 1990. 48 pp. (Actas y documentos pontificios, 15) 

Rerum Novarum Carta“Enciclica del Papa Leon XII. México, Libreria Parroquial de Claveria. s‘f. 48 pp. 
(Documentos Pontificios, 41) 

10.2.9, IV CELAM en Santo Domingo / Hemerografia 

Aponte, David y José Antonio Roman (enviados). “Duras criticas de la Comision de pobreza. La lucha contra la 
miseria, imperauvo politico: CELAM". La Jornada (México, D.F.), 19 de octubre de 1992, p. 35. 

wotoeenne --- "Obispos progresistas lograron que se ampliara el rubro Promocién humana. Celam IV aprobé 
undnimamente ef Documento final de Santo Domingo”. La Jornada (México, D.F.), 29 de octubre de 
1992, p. 43. 

ceo er ences "Propone una 'auditoria continental’ sobre el destino de los recursos prestados a fa zona". La Jornada 
(México, D.F.), 17 de octubre de 1992, pp. 52, 48. 

~~ "Serio revés a la linea del Vaticano en la CELAM. Aboga ef clero latinoamericano por enfatizar los 
problemas sociales”. La Jornada (México, DF), 24 de octubre de 1992, pp. 48, 40. 

oo------o-- "Visperas de la asamblea de la Celam", La Jornada (México. D.F.), 9 de octubre de 1992, p. 12. 

Blancarte, Roberto. "Balance". La Jornada (México, D.F.), 2 de noviembre de 1992, p. 7. 

ceseneneeoe-= ""Celam; un poco de historia". La Jornada (México, D.F.), {2 de octubre de 1992, p. 6. 

  

ceverrsennna» "Iglesia y opinion ptiblica: una leccién presente”. La Jornada (México, D.F.), 24 de oct.de 1992.p.41. - 

—- "Inculturacién”. La Jornada (México, D.F.), 28 de octubre de 1992, pp. 52, 44. 

--- "Nuevd evangelizacion, viejo anhelo". La Jornada (México, D.F.), 15 de oct. de 1992, p. It. 

Concha, Miguel. "Modemidad y cultura cristiana’. La Jornada (México, DF), 13 de oct. de 1992, p. 31. 
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“Promocion humana”, La Jornada (México, D.F.), 17 de octubre de 1992, p. 13.   

“Reconocimiento det otro”. La Jornada (México, D.F.}, 12 de octubre de 1992. p. 10. 

  

"Una voz del continente". La Jornada (México, D.F.), 15 de octubre de 1992, pp. 56, 46. 

Roman, José Antonio y David Aponte (enviados) “Analisis v autocritica de {os errores en el trabajo pastoral”. La 
Jornada (México, D.F.), pp. 48,40. 

sence seneee “Demandan obispos un apartade de trabajadores migratorios en el TLC”. La Jornada (México, D F.), 
18 de octubre de 1992, p. 3. 

poe neeee ween "El Papa, por impulsar la integracién de AL". La Jornada (México. D.F.), 12 de oct. de 1992. p 42. 

  -"El Vaticano toma et control de la Celam" La Jornada (México. D.F }, 14 de oct. de 1992, pp. 1. 42. 

  

La realidad de AL. soslayada en el documento final de la Celam". La Jornada (México, D.F.), 28 de 
ocutbre de 1992, pp. 32, 42. 

pee neene vena “Llama el Papa a construir una sociedad justa v salidaria", La Jornada (México, D.F.). 13 de octubre 
de £992, p. 32. 

ene eee ee "Necesario, reformar el Estado y acabar con el} presidencialimo en América Latina. Celam" La 
Jornada (México, D F.) 17 de octubre de 1992. pp 52.48 

eewee ee ee nes "No buscard ja Iglesia imponer modelos de democracia en AL”. La Jornada (México, DF), 9 de 
octubre de 1992, p. 12. 

wenn eet "Postura de religiosos latinoamericanos. Censurar al neoliberalismo, exigencia a Ja Iglesia’._Lg 
Jornada (México, D.F.), 19 de octubre de 1992. p. 55. 

near cent i gpretende el Vaticano que la Celam solo sea un sinodo". La Jornada (México, D.F.), 16 de octubre de 
992, p. 45. 

noes ccenenens “Pide Juan Pablo If al primer mundo una economua de solidaridad con AL”. La Jornada (México. 
D/F.), 12 de octubre de 1992, p. 42. 

10.2.10. Movimientos sociales / Mietodologia/ Pobreza 

Bourdieu. Pierre. JC Chamboredon y JC Passeron. “La construcctén del objeto”, en El oficia de socidiugo 
Presupuestos epistemologicos. México. Siglo XX1. 1993. pp 31-82. 

Calderon Gutiérrez, Femando "Los movimientos sociales frente a la crisis". en Los movimientos sociales ante Ja 
crisis, Buenos Aires, CLACSO/ UNU/ lIS-UNAM, 1986, pp. 327-398. 

Calvillo, Miriam y Alejandro Favela, “Los nuevos sujetos sociales. Una aproximacién epistematdgica”. 
Sociolégica (UAM-A. México, D.F.), mavo-agasto de 1995, num?28, pp. 251-278. 

Camacho, Daniei y Rafael Menjivar (coords.; Los movinentos populares en América Latina. México, UNU. 
Siglo XXI, 1989.560 pp. 

Campos. Julieta ¢Qué hacemos con los poores? La retterada querella por la nacién México, Aguilar. 1993. 
Pp. 

Cuéllar, Oscar. “Perspectivas en el estudio de la pobreza. Entrevista con Julio Boltvinik, Femando Cortés y Rosa 
Maria Rubalcava”. Socioldgica (UAM-A, México, D.F.), sept. dic. de 1995, nim. 29, pp. 181- 208. 

Frank, Andrés Gunder y Marta Fuentes, "Nueve tesis acerca de los movimientos sociales", David y Goliar 
Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (ELET,México,D.F.), ag.sep. 1988. ntm.53, 
pp. 44-54. 

Giménez, Gilberto. “Los movimientos sociales. problemas tedrico-metodaldgicos”. Revista Mexicana de 
Soctologia. Los actores y sus formas de organizacién (IIS-UNAM, México, D.F.),abril-junio de 1994, 
num 2, pp. 3-14. 

Ibafiez, Jestis. Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigacién social. Madrid, Siglo XXI, 1985. 366 pp. 

w-+~------+ El regreso del sujeto. La investigacion social de segundo orden. Madrid, Siglo XXT, 1994. 194 pp. 

Jelin, Elizabeth "Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratizacién en_fa Argentina", en Los 
movimientos soctales ante la crisis, Buenos Aires, CLACSO/ UNU/ IIS-UNAM, 1986, p. 18. 

secheesscenee “;Ciudadania_emergente o exclusién? Movimientos sociales y ONG’s. Revista Mexicana de 
Sociologia (IS-UNAM. México, D.F.),oct.-dic. de 1994. num, pp. 91-108. 

Melucci, Alberto. “La accién colectiva como construccién social”. Estudios Sacioldgicos (México, D F.), 1991. 
num 26, pp. 357-364.  
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secceneneneee “El conflicto y Ja regla: movimientos social 1 sistemas politicas” Soctoldgica (UAM-A, México. 
D.F.), mayo-agosto de 1995, nim. 28. pp 225- 

es v 
235. 

Peppino Barale, Ana Maria,. “Practicas sociales emergentes en América Latina. Radio popular y educauva™ 
Fuentes humanisticas (UAM-A, México, D.F.), Tl semestre de 1995, num. 1}, pp. 113-127. 

Sader, Eder. “La emergencia de nuevos suietos sociales”. Acta Suctolégica. Métodos e instrumentos (FCPS S- 
UNAM, México, D.F.), enero-abril de 1990. pp. 55-88. 

Santos, Theotonio dos. "Crisis y movimientos sociales en Brasil", en Los movimientos sociales ante la crists, 
Buenos Aires, CLACSO/ UNU /IIS-UENAM. 1986, pp, 45-61. 

Tilly, Charles. “Los movimientos sociales como agrupaciones histéricamente especificas de actuacianes 
politicas”. Suciofdgica = (UAM-A. México, DF ‘ mayo-agosto de 1995, num. 28. pp 13-36. 

Touraine, Alain. Ef regreso del actor. Buenos Aires, EUDEBA, 1987, (©1984) 214 pp (Problemas del 
desarrollo). 

aanenenscee= “Los movimientos sociales”, en Touraime y Habermas: ensavos de teoria social, México, UAP-CAM 
Azcapotzalco, 1986. pp. 101-126 

Vilas, Carlos M. “Actores, sujetos. movimientos: jdénde quedaron las clases?”. Sucioldgica (UAM-A, México, 
D.F.), mayo-agosto de 1995, num. 28. pp. 61-90 

Wallerstein, Immanuel (coord.) Abrir las Ciencias Sociales. Informe del a Comisién Gulbenkian para la 
reestructuracion de las ciencias sccrales. Mexico, Siglo NAI-CHHUNAM, 1996. E14 pp 

Zemelman M. Hugo. “La totalidad como perspectiva de descubrimiento” Revista Mexicana de Sociologia. 
Método y teorta del conocimiento. Un debate (US-UNAM, México, D.F.), enero-marzo de 1987, nim 
1, pp. 53-85. 

Zemelman M, Hugo y Guadalupe Valencia. “Los sujetos sociales, una propuesta de andlisis”. Acta Socioldgica. 
Métodos e instrumentos (FCPyS-UNAM, México, D.F.), enero-aorii de 1990. pp 89-104. 

10.2.11. Mujeres 

Aquino, Maria Pilar. [Qué es hacer teologia desde la perspectiva de la mujer?. Morelia. CEMIF , 1990. 32 gp. 

Alfaro, Rosa Maria “El olvido de la mujer sujeto" Chasqia (Quito. Ecuador), octubre de 1994, nim 49.pp.59-64 

Amado, Ana Maria, "Estrategias para entrar_a los medios masivos" (Fempress Argentina], en Wager 3 
comunicacion, Una allanza posible. Buenos Aires, WACC/ CEM. $995. pp. 55-37. 

Tachi Arriola. “Mujeres...jen el aire! Colectivo Radial Feminisia de! Peri", en Radio apasionudos. 71 
experiencias de radio comunuar:a en el mundo. Quito, CIESPAL, 1992. pp.57-164. (Manuales 
Didacticos CIESPAL, 18) ~ 

Barattini, Claudia. “Radio Tierra en el aire"(Chile], en Sfyer y comunicacién. Una alianza posible. Buenos 
Aires, WACC/ CEM, 1995. pp. 114-116. 

Boivin, Louise, “Organizando mujeres en las radios comunitarias". Chasgur (Quito. Ecuador), abril de 1993. 
num, 45, pp.38-39. 

Bonder, Gloria, "Las mujeres ante los medios. Ampliando las opciones". en Mujer y comunicacién. Una alianza 
posible. Buenos Aires, WACC/ CEM, 1995. pp.21-33. . 

Campillo, Fabiola, “Género, comunicacién y desarrollo", en Chasqui (CIESPAL,Quito, Ecuador), octubre de 
1994, num. 49, pp.65,66, 

Carracela, Juanita. “Llegar a la afectividad de las mujeres” [Radio Caritas, Paraguay], en Muyer y comunicacién. 
Una alianza posible. Buenos Aires, WACC/ CEM, 1995. pp. 117-120. 

Casas Chousal, Yoloxochitl. "Periodismo diferente". [CIMAC, México] Chasqui (Quito, Ecuador), octubre de 
1994, num. 49, pp.53-58. ; 

Cevasco, Gaby. "Medios masivos y alternativos: espacios de encuentro para el cambio" [Flora Tristan, Pert], en 
Mujer y comunicacion. Una alianza posible. Buenos Aires, WACC/ CEM, 1995. pp. 58-63. 

Como se hace una Voz de Mujer, Capacitatién a mujeres en radio. Radio Santa Clara, San Carlos, Alajuela. 
1990-1992. San josé de Costa Rica, Centro de Comunicacién Voces Nuestras, 1995, 94 pp. 

Garcia, Mayela. Garcia, M. "La comunicacién radiofénica como instrumente de generacién de recursos de 
poderio para las mujeres", documento de trabajo, CIDEM, Teocelo. Veracruz. 1996,133 pp. 

Garrido, Lucy. “Algo esté cambiando y no por casualidad" {Cotidiano Mujer. Uruguay], en Mujer y 
comunicacion. Una alianza posible. Buenos Aires, WACC/ CEM, 1995. pp.64-70. 

Género en la comunicacién. Memorias del Taller de Capacitacién en género, para capacitadoras/es en el drea 
de la comunicacion. Quito, CIESPAL/ UNICEF/ UNIFEM, 1994. 82 pp.  
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Grela, Cristina, "Ocho aiios de CDD en America Latina", en Somos [glesia. México, Catélicas por el Derecho 2 
Decidir , 1996. pp.99- 104. 

Las mujeres en México Directoria de Organizactones civiles vinculadas a problemas rejucionados con la muyer. 
México, FAM, 1996. 110 pp. 

Mata, Maria Cristina (coord.) Rosa Maria Alfaro, Fresia Camacho y Maria elena Hermosilla. Mujer v radio 
popular. Quito. ALER, 1995. 96 pp. 

Peppino Barale, Ana Maria. “Las mujeres y ef poder los medios, en Estudios de género en Michoacan. Lo 
famenino y fo mascultno en perspectiva. Morelia, UACH-UMSNH- CIDE, 1993. pp.437-348 

weteneeenc eee "Mujer y radio popular en América Latina (1): estudios de recepcién", en Encueniros Feministas de 
fa UAV. Memoria. México, DCSH-LCAM-A, 1995. pp.137-14 

  

~i44. 

sore eennne ees "Mujer y radio popular en América Latina (2): colectivos de mujeres radialistas", en Encuentros 
Feministas de la UAM, Memoria. México, DCSH-UAM-A, 1995, pp.2 11-217. 

wee ee een nee "Género vy comunicacion”, en V Encuentro Feminista de la CAM. Memoria. México. DCSH-UAM-A. 
1996 pp. 89-99, 

Pinilla, Helena. "Colectivo Radial Feminista: hacia una sociedad mas igualitar:a” [Perd], en Ager 
comuucacion, Una alianza posible. Buenos Aires, WACC! CEM. 1995. pp. 111-113. 

Plataforma de Accién 1V Conferencia Mundial sohre la myer iseleccién). México. Comite Promotor por una 
maternidad sin riesgos en México, 1995. $4 pp. 

Proyecto ENLACE. Caquetd: mujeres, radio y desarrollo, en Claves de comunicacién Para la superacién det 
problema de la droga. Santafé de Bogota, DNE / UNDCP. 1995. Pp. 103-107. 

10.2.12. Organizaciones no Gubernamentales - ONGs 

Academia Mexicana de Derechos Humanos. Directorio de ONG's de Derechos Humanos. México, AMDH, 
1995, 332 pp. 

   
Cortés Ruiz, Carlos, "Las organizaciones no gubernamentales: un nueso actor social’ Revista Vexicana de 

Soctologia (IS-UNAM, México, D.F.), abril-jumio de 1994, num. 2, pp. 149-157, 

Foro de pore Mutuo. Organismos no Gubernamentales. Definicton. presencia y perspectivas. México. FAM. 
1995, 84 pp. 

scrseeeceeee- Directorio. Las mujeres en México. Organizaciones civiles vinculadas a problemas relacionadas con 
la mujer, México, FAM, 1996. 110 pp. 

Garcia Huidobro, Juan Eduardo, Za contribucién de las Organizaciones no Gubernameniales de Desarroilo a ia 
educacion de adultos. Santiago de Chile, GNESCO/OREALC, 1989. 

Jelin, Elizabeth ";Ciudadania emergente 0 exclusién? Movimientos sociales vy ONG's Revista Mexicana ie 
Sociologia (TIS-UNAM, México, D.F.).oct -dic. de 1994. nim. op. 91-108. 

  

Quisbert Arias, Javier. Organizaciones Econdmicas de Base. La Paz-Bolivia. JICA/ CEP,1992. 54 pp. 

Proyectos y Agencias de Cooperacién. Quito, ALER/UNDA-AL, 1991. 96 pp. (Manual de administracion y 
gestién, 1) 

Reygadas Robles Gil, Rafael. "Las batallas por los ONG's". Topodrilo (UAM-1, México, D.F.).num 29, pp. 3 

Sandoval Z., Godofredo. Las ONG's y los caminos del desarrollo. Aproximacion a su estudio. La Paz- Bolivia. 
NCA/ CEP, 1992. 88 pp. 

  

10.2.13. Ponencias/ Conferencias 

Festa, Regina. “Publicos, mensajes y masajes’, Gran Festival de la Radio y la TV Comunitaria y Popular de 
América Latina y el Caribe, Quito. Ecuador, 20 al 24 de noviembre de 1995, 15 pp. 

Krohling Peruzzo, Cicilia M. "Comunicagdéo comunitaria. cultura e cidadania”. 18° Scientific Conference da 
IAMCR-International Association for Mass Comunication Research, S40 Paulo, Brasil, agosto de 1992. 
20 pp. 

Lépez Vigil, José Ignacio. “La nueva cara de nuestras radios en estos tiempos neoliberales". AMARC 5, 
Oaxtepec- México, 24 de agosto de 1992. 14 pp. 

sorveeesnene- "Radios comunitarias: sin vocacién de piratas". Encuentro de Radiodifusores del Caribe, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, 30 de septiembre de 1994, 12 pp.  
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Melquizo Posada. Jorge Humberto “Nuevos contenidos para fa comunicacién” {Programa wrrida mt barrio}, 
Seminario Nacional Los comuntcadores frente af nuevo pais, Corporacion Region, noviembre 21 y2 
Medellin-Colombia, 1991. 

Pasquali, Antonio. "Comunicacion ;para cual desarrollo?,Gran Festival de la Radio y la TV Comunitarta y 
Popular de América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 20 al 24 de nov, de [995. {1 pp. 

Peppino Barale. Ana Maria. "La radio permisionada en el estado de Hidalgo", Taller de utscusién y andl 
radiodifusion en México, CEIC-CONEICC, Chapala-Jalisco, México, 27 de abril de 1989. 

    

sis de fa 

ween neeeneeee “Proyecto de ensefianza informal! por radio para grupos chicanos”, Teller de discusin y unadlivis ole let 
radiodifustdn en México, CEIC-CONEICC, Chapala-lalisco, México, 28 de abril de 1989. 

wocsteccnenes “La radio, medio para difundir la cultura mesicana entre los chicanos", Sev 1 f ure a Chicoms. Sunposium 
migracion y testunonios chicanos UAM Xochimileo, México, D F.. 17 de may dz 1939 

woncneeesesen "La radio permisionada; jpara qué? Priner Encuentro sobre ta radio hidalguense. Instivato 
Hidalguense de Ja Cultura’ Fundacion Friedrich Ebert / UAM-A. Foro Cultural Efrén Rebolledo, 
Pachuca-Hidalgo, mayo 24 de 1990. 

    

  ~ "De fxmiguilpan a Cerro Judrez: las ondas me traen tu voz hermano..". Encuentro de la culty 

  

r 

hfiahyui, Instituto Hidalguense de fa Cultura’ UNAM’ UAM/ INAH. txmiquiipan-Hidalgo, septiembre 7 
de 1990. : 

seset erences “Hacia una cultura radiofénica", La radio y nosotros: primer encuentro con la radio, Museo 
Universitario det Chope, noviembre 25 de 1990. 

wenssecsseeen “Quinientos afios de evangelizacién. Iglesia y comunicacién social", If Jornadas Metropolitanas del 
V Centenario, UAM-A, febrero 25 de 1993. 

wernees ences "Un fantasma sonoro recorre America Latina. De Radio Sutatenza a Radio Amanecer”, [f Congreso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comumecacién. La investizacién lberoamericuna en 
camunicacion ante el nuevo milento, ALAIC, Guadalajara, junio 30 de 1994 

wenn eeneenes “Radio popular en América Lanna", Universidad del Valle de Atemajac. Guadalajara-Jalisco, junio 
30 de 199-4. 

sovtecermecen “Entte ondas hertzianas, el sentido constructor de fas mujeres". VII{ Encuentro Nacional de 
Investigadores de la Comunicacion-AMIC, Comuntcacidn: crisis, potiticas e investigacion. Ciudad ce 
México, 22 de jumo de 1955. 

  

weernetencene "Cultura femenina radiofénica", If Joradas Metropolitanas de Estudios Culruraies Los discursos de 
la cultura hoy, Ciudad de México, 3 de julio de 1995. 

ween teens "Voces de mujeres. Voces del Cambio", Primeras Jornadas de la Radiodifusién Cultural Indi 
Hacia una cultura de la tolerancia v la divesidad, Ciudad de México, agosto 79 de 1995. 

weettene! se--- "Prdcticas sociales emergentes en América Latina: radio popular y educativa” 
AsociaciOn Latinoamericana de Sociwlogia, " América Latina y el Caribe: 

  

reconstruccién", Ciudad de México. 2 al 6 de octubre de 1995. 

seoreee een -- “Las mujeres en los espacios radiofénicos mexicanos", Gran Festival de la Radio y la TV 
Comunitaria y Popular de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 20 al 24 de noviembre de 1995. 

sores semnn -~ "Mujer y radio popular en América Latina (2): colectivos de mujeres radialistas", en Encuentras 
Feministas de fa UAM. Memorta. México, DCSH-UAM-A, 1995. pp. 

aoroosoe"Mujer_y medios de comunicacién. De los espacios privados a los espacios publicos”. Segundo 
Encuentro de Investigaciones y Estudios de Género desde Michoacan, Morelia. 7 de noviembre de 1996, 

ween enna ~ "El camino de la palabra radiofénica" , Jornadas Metropolitanas de Estudios Culturales, Ciudad de 
México, 2 de julio de 1997. 

Roncagliolo, Rafael “La comunicacién alternativa en el umbral def tercer milenio”, Conferencia magistral, 
AMARC 5, Oaxtepec, México, 24 de agosto de 1992. 10 pp. 

Ponencias presentadas en el Simposio {Internacional de Alfabetizacién Popular por Radio, Sante Domingo, 
dei 1 al 3 de julio de 1990: 

Abreu, Lucia. “La experiencia de las escuelas radiofonicas Santa Marfa, La Vega, Republica Dominicana" 19 pp.  
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ACPO Accion Cultural Popular “Definicton de ACPO". [2 pp. 

Calderén Manrique, Jaime. "Sistema de autoeducacién de adultos a distancia (SAAD): una experiencia de 
aifabetizacion y post-alfabetizacién, Radio San Gabriel, Bolivia’.18 pp. 

Castiella, Javier. “Instituto Radiofonico Fe y Alegria. Experiencia de alfabetizacion, Caracas, Venezuela”.{2 pp. 

CRECERA "Centro Regional de Comunicacién Educativa para fa Region Amazénica. Unidad Educatva 
Experimental a Distancia y emisora Voz del Upano", Ecuador. i+ pp. 

ECCA. "XV atlos de alfabetizacién por radio en Canarias con el Sistema ECCA". 21 pp. 

ERSM Escuelas Radiofonicas Santa Marta. “Experiencia de alfabetizacion Radio Santa Maria, Santo Domingo” 
32 22 pp. 

Fierro Dominguez, Angel Juan Jess Santana Gonzalez. "Enseftanzas abtertas complementanias a la 
alfabetizacion. (El aula abierta de Radio ECCA)" 28 pp. 

ICER./"Experiencia de alfabetizacién por radio dei Instituto Costarricense de Ensefanza Radiofonica". 11 pp. 

IGER, "Instizuto Guatemalteco de Educacion Radiofonica". 7 pp. 

{HER, "Instituto Hondurefio de Educacién por Radio. jNace el tercer hermano!". 17 pp. 

IPSICOL. "Instituto Psicoeducativo de Colombia. Centro de Educacién no formal: IPSICOL". 10 pp 

IRFA, "Instituto Radiofénico Fe y Alegria. IRFA y la postalfabetizacién". 14 pp. 

IRFEYAL. “Experiencia de alfabetizacidn por radio de! Instituto Radiofénico Fe y Alegria, Quito § Guayaquil. 
Ecuador". 14 pp. 

Menjivar, José Othmaro. "Programa de educacién basica -PEBA- Arzobispado de San Saivador'. 14 2p 

Pardo, Carmina. "Experiencia de alfabetizacion por radio del Instituto Radiofénico Fe y Alegria-Ongate (IRFA- 
OQ), Campo Mata, Venezuela”, 6 pp. 

Roca, Edmundo y Equipo IRFACRUZ. "“Experiencia de alfabetizacion por radio del Instituto Radiorénico Fe + 
Alegria, Santa Cruz , Bolivia”, 23 pp. 

(0.2.14. Radio comercial / téenicas radiofénicas 

América Lanna 

ASDER <Asociacion Salvadoretia de Radiodifusores. Directorio de Medios de Comumicacién 1993-1994 (San 
Salvador, E] Saivador). 50 pp. 

w+ ASDER Asociacién Salvadorefia de Radiodifusores. Edici6n especial: Dia de la Radiodifusién 
Salvadorefia (San Salvador, El Salvador), julio-sep. 1991, num.1, 30 pp. 

Calderén. jose David. Radio, televisidn y cine de El Salvador en un testunanio personal. San Salvador. s/e, 1988. 
336 pp. 

Herran, Maria Teresa et al La industria de los medios mastvos de comunicacién en Colombia. Bogota. 
FESCOL, 1991. 330 pp. 

Pareja, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia 1929-1980. Bogota, Servicio Colombiano de Comunicacién 
Social, 1984, 199 pp. 

Tufion F, Modesto A. La regulacidn de la radio en Panamd. Panama, Ediciones Haner, 1992. 

México 

Alva de la Selva, Alma Rosa. "Del corazon del cuadrante nacional: la radio comercial de la Ciudad de México", 
en Perfiles del cuadrante. Experiencias de la radio. México, Trillas, 1989. pp.35-43. 

Camara Nacional de fa Industria de Radio y Television. La industria de la radio y la television en México tl. 
(1921-1950). México, CIRT, 1991. 200 pp. 

Fernandez Christlieb, Fatima. La radio mexicana. Centro y regiones. México, Juan Pablos Editor. 1991. 188 pp.  
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Galvez Cancino, Felipe. Los felices del alba (La primera década de fu radiwdifuswin mexicana; México, DF. 
Tesis de Licenciado en Periodismo y Comunicacién Colectiva, FCPyS. UNAM, 1973, 

~----- "Los albores de fa radio, El centenario de la Independencia". Informacion Cientifica y Tecnoidgica 
(Mexico, D.F.), febrero de 1984, num. 89, pp. 6-8. 

———--- “Balbuceos de la radiodifusidn. Entrevista inédita a Radl Azcarraga" Informacién Crentifica y 
Tecnoldgica (México, D.F.), febrero de 1984, num. 89, pp. 8, [5. ° 

Llano, Serafina y Oscar Morales. La radiodifusién en México (Caracteristicas de la programucién en las 
radiodtfusoras comerciales de amplitud modulada en la Repiblica Mexicanay, México, Comunicacisn, 
Tecnologia e Investigacién, $ C. 1984 233 pp 

  
Mejia Barquera, Fernando. La industria de la radio y fa television y la politica det Estado mexicano vol ft} 92)- 

I 60) México, Fundacion Manuel Buendia, 1989. 196 pp. 

wer nee "..y la radio digital lleg6 a México". Revista Sfexicana de Comunicacion (México.D F.), julag de 1994, 
nam, 18, pp. 19-21. 

   Morales, Oscar. “La radio comercial regional: anatomia de un poder”, en Perfiles del cuadrante Exnertencsss de 
la radio México, Trillas, 1989. pp.55-62. 

Moreno Berry, Fudih. "Tiwana: radio y cultura frenteriza", en Pertiles del cuadrante Enxpertencias de fa radio. 
México, Trillas. 1989, pp. 108-115. 

Olmos, Alejandro. "El cuadrante radia! en e} 94. Contro} oficial, nuevos pertiles, allanzas. crisis. dispuias...". 
Revista Mexicana de Comuntcacién (México, D.F.), feb. abr. de 1993, nim. 39, pp. 41-44. 

  

Peppino Barale, Ana Maria. "La radio en Chiapas”, Agué(México.D.F), febrero de 1989, nim.3. p 9. 

Sanchez Ruiz, Enrique E. Origenes de la radiodifusién en Vléxico Desarrollo capitatista y el Estado 
Guadalajara, [TESO, 1984. 46 pp. (Cuademos de divulgzcién académica, 9) 

Sosa Plata, Gabriel. "XEX. el suefio que Sordo Noriega nunca hizo realidad"  Revisia Mexicana de 
Comunicacion (México, D.F.), nov.dic.de 1993, nim. 32. pp 24-29 

—---+- "El incierto fururo de la radio sonora digual en México’ Revista Mexicana de Comunicacidn «México. 
D F.), ene.mar. de 1994, ntim.33, pp. 34-37 

Velazquez, Rail. “Candados en el cuadrante. Resumen sobre actos de c@nsura a periodistas de radio" Rurwes 
Mexicana de Comunicacion (México, D.F.), oct. nov. de 1994, num. 37, 

pp. 18,1951. 
Villagémez, Antonio. “José de la Herran, padre. Pionero de la radicdifusion mexicana", /nformacida Crer 

Tecnoldgica (México, D.F.) 

  

Zacatecas, Bertha. “Historias desde el cuadranie". Revista Mexicana de Comuticacién (México, D.F ), pun -}ul- 
199-4, num. 35, pp. 30-34. * 

Técnicas radiofonicas 

Ortiz, Miguel Angel y Jesiis Marchamalo. Tee. 
Barcelona, Paidds, 1994. 158 pp. (Pax    

10.2.15. Radio no comercial 

Bibliografia. sobre comunicacién radiofénica no comercial (culturales. gubernamentales. untversitarias, 
indigenistas) en América Latina, con énfasis en las experrencias populares. comunitarias, educativas y 
participativas. 

Acci6n Cultural Popular-ACPO. La industria y el desarrollo social. El caso de la Industria Privada frente 2 las 
entidades fiscalmente exentas o privilegiadas. Bogota. Editorial Andes, 1973. 125 pp. 

  -- Aecién Cultural Popular. Sus principios y medios de Accién. Consideraciones teoldgicas ¥ 
socioldgicas. 4a, de, Bogota, ACPO, 1979.72 pp. 

Aceves, Francisco de Jestis, Pablo Arredondo y Carlos Luna (comps). Radiodifusién regional en México. 
Historias. Programas, Audiencias. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1991. 219 pp. 

ALER. Andlisis de los sistemas de educacién radiofonica, Quito, ALER, 1982. (Serie Investigacion. 1) 

anna en eene INCUPO Una experiencia de educacién no formal para el,desarrollo. Quito, ALER. 1983. 47 pp. 
(Experiencias, +) 

moaeee oe KHANA: Festivales Educativos. Quito, ALER, 1984. 56 pp. (Experiencias, 5) 

ee ~~- Marco doctrinario. Quito, ALER, 1988. 79 pp. (Documentos, 1) .  



wencneceerese Prender para aprender, Uso de la radio en fa educacion Quito. ALER, 993. 245 pp 

Radio Santa Maria, ICER, Radio San Gabriel. ERPE. Radio Cunvala, Radio Latacunga. IRF 
enezuela, IRFEYAL, PARI, PEBA] 

were enneee Aplicaciones de la computadora en la radio popular Quito, ALER, 1995. 20 pp.{(Tecnologia y radio, 3) 

ecenene ene Computarizaciéa avanzada en la radio popular Quito, ALER, 1993. 24 pp. (Tecnologia y radio, 4) 

- ~ La comunicacton por satélite en la radio popular . Quito, ALER, 1995. 20 pp. (Tecnologia y radia, 5)    -- Un nuevo horizonte tedrico para la radio popular en America Latina, Quito, ALER, 1996. 80 pp. 

  Alfaro, Rosa Maria. Cultura de masas y cultura popular en la radio peruanc. Diagnostico pera consiruir une 
alternativa radial Lima, Calandria Tarea, 1990, 238 pp. 

secescesesene “Modelos radiales y proceso de popularizacion en la radio limefia", en Cidiura de muses yc 
popttlur en la radio peruana. Diagndstico para consiruir una ulternatva radial, Lima, Calandria 
1990, pp. 15-46. 

sone ete “Radio y comunicacién popular” , en Cultura de musas y cultura popular en fa radio peruare 
Diagnosuco para consirur una alternauva radial. Lima, Calandna Tarea, 1990, op, 213-238. 

udtura 
Tarea, 

  

  

Aliaga, Sandra y Magali Camacho."Intervencién campesina en la radiodifusién boliviana’. en Radio y 
democracia en América Latina, Lima, PAL, 1989 pp. 65-92. 

Alves, Walter O. Estrategia de fos peguehos formatos, Una programacién buena, bonita y» barara, Quito. 
CIESPAL, 1988. {88 pp. (Manuales didacticos, 15) 

wescecenceree La cocina electronica, Consejos mds a menas ities para los "gourmets" radiofonicos Quito. 
CIESPAL, 1994, 142 pp. (Manuales didacticos, 20) 

América-Europa 500 aéios: un desafio para la radio. Memorias. Quito, CIESPAL ‘DW. 1992 218pp. 

  Acias-Gedinez, Beatriz, La XEYT Radio Cultural Campesina, Una experiencia de racd.o purt 
ALER-Radio Cultural Campesina. 1990. 176 pp. 

Arvibas Lazaro, Eloy, P. "Los diez primeros aiios de la Coordinadora Nacional de Radio’. en / Sepiaario 
Wactonal de Comunicacién. CNR-Diez afios de radio popular en ef Pert. Quito, ALER-CNR, 1990. pp. 
157-166. a 

Arriola, Tachi. "Muyeres...jen el aire’, en Radio apasionados. 21 experiencias de radio comunitartz en ei 
mundo. Quito, CIESPAL, 1992, pp. 157-164. (Manuales didacticos. {8} 

Batlner. Rudolf. £/ maestro en casa. (Resumen de una mvestigacion) San José CR, ICER, 1989. 32 pp. 

feipatnd. Quito, 

  

Bemal. Hemando, Educacion fundamental integral. Teoria y aplicacidn en e! caso de ACPO, [Radio Suiatenzaj 
Bogota, Accion Cultural Popular. 1978. 285 pp. (Educacién fundamental integral. 2) 

eoreeenecne “Radio educativa para ef desarroifo rural: el precursor Radio Sutatenza y Accién Cuitural Popular’. en 
Radio » democracia en América Latina, Lima, IPAL, 1989, pp. 93-132. 

Braun, Juan. Comunicaci6n, educacién no formal y desarrollo nacional: las radic-escuelas colcms 
Bogota, ACPO, 1976. 174 pp (Educacidn fundamental integral, 1) 

  

Bregaglio, Arturo y Sergio Tagle. “La nueva ola. El surgimiento de la radio de baja potencia en Ja Argentina” 
(a Sur], en Radio apasionados. 21 experiencias de radio comunitaria en el mundo. Quito, CIESPAL. 
992. pp. 235-243. (Manuates diddcticos, 18) 

Cabezas, Antonio, Contabilidad en la emisora popular. Quito, RNTC/ CIESPAL, 1984. 406 pp. 

w~------ "Las emisoras populares", en Prumer festival de radio educativa. Quito, CIESPAL, 1986. pp 9-21. 

Cabezas, Antonio y Amabile Rosario. La emisora regional para eldesarrollo.Quito, RNTC, 1980. 303 pp 

Cabezas, Antonio et. al. La emisora popular. Quito, CIESPAL, 1982. 346 pp. 

Centro Amauta de Estudios y Promocién de la mujer del Cuzco, Recepcién de programas radiates. Quito, 
CIESPAL, 1987. 64 pp. (Cuadernos de Chasqui, 14) 

Centro de Produccidn y Documentacién Radiofonica "El dia del pueblo". La radio popular en ef Peru, Lima. "El 
Dia del Pueblo”, 1983. 106 pp. 

~-~ Teresa. Las aventuras del sociodrama (historieta). Lima, "Ei Dia del Pueblo”, 1985. 32 pp. 

  

wereeeenee El abuelo...ja la radio! Cémoradaptar cuentos. (historieta) Lima, "E] Dia del Pueblo”, s/f. 78 pp. 

~----------—- Nuestra emisora popular: los parlantes.. Lima, "El! Dia def Pueblo”, 1989. 86 pp. 

enn -- Como sistematizar. Una experiencia de comunicacion popular, Lima."El Dia del Pueblo” £990 36 pp. 

~
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  Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES “Radioditusion y cultura popular. La experiencia del prog 
radial campesino Tierra Fecunda (Perty}". en Commncacion 3 culturas populares en Latinoumdr: 
México, GHi-FELAFACS, 1987. pp. 249-274. 

CHESP AL, Quito. Centro internacional de Estudios Supenores de Comunicacion para América Latina- CIESPAL. 
s\t., 23 pp 

    

_ Andlisis de medios de comunicacién en el Ecuador. Quito, CIESPAL-CAP, 992. 91 pp. 
(Comunicacion en Latinoamerica, 2) 

  

-- Directorio de medios en Ecuador Quito, CIESPAL-CAF, 1990. 273 pp. (Comunicacién en 
Latinoamérica, {) 

  -- La radio en el drea andina’ tendencias vinformacién. Quito, CIESPAL, 1990 175 pp. (Encuentros, 1) 

    

Cisneros Espinosa, José. "Los conceptos de educacién y cultura y el Funcionamiento actual den 
radiodifusoras educativas y culturales" Rudivdifusién regional en \Mléxiwo  Histortas. Programes 
Audiencias Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1991. pp. {37-154 

Ce 

CNR-ALER. CYR - Diez afios de radio popular en el Perw.f Seminario Nacional de Comunicactén Arequipa- 
Peru, 1990. 168 pp. 

Condor: Chambilla, Hugo. "Centro de Comunicacién Amakella”, en / Seminario Nuctonal de Comm 
CNR-Diez afios de radio popular en ef Pertti. Quito, ALER-CNR. 1990. pp 113-115, 

  

  rc1on 

CONAPO. Recepcién radiofénicu en Ouxuca Esnutio reatizado en diez comuniduuies Zapotecas de los Wastes 
Centrales. México, CONAPO, 1992. 55 pp 

Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM. “Organismos de la Iglesia y asociaciones catdlicas ce 
comunicacién social a nivel latinoamericano”, en Comunicacion, misién y desafio. Manual Pastoral dz 
Comunicacién Social. México, Ediciones Paufinas, 1986. pp. 103-110. 

  

Contreras. Adalid. “Radio y educacion popular. vEs posible hacer educacién popular por radio?" en / Sum! 
Nacional de Comunicacién CNR-Diez afios de radio popular en el Pert, Quito, ALER-CNR, 1991 
75-103, 

Cornejo Portugal. Inés, “Presencia de La voz de la mixieca en la comunidad receptora de Tlaxiaco-Oax 
Radicdifusién regional en México Historias. Programas. Audizncias Guadalajara, Univer 
Guadalajara, 1997. pp. 155-165. 

  

   

Crowley, David. Manual de grupos de aprendizaje radiofonco. Trad. de Alicia de Reed. Quito, CJESPAL. 1981. 
275 pp. (Intryan) 

Curiel, Fernando. “La radio estatai (y lo que se espera de ella)”. en Perfiles del cuadrante. Experiencias de ia 
radio, México, Trillas, 1989. pp. 44-54. 

Charles. Mercedes. “Recepcién critica y organizaciones populares: la experiencia de Brasil" [Servicio Pastoral ce 
Comunicacién de Ediciones Paulinas-SEPAC-EP], en Educacién para la recepc:in. Méx.co, Trillas. 
1990. pp. 216-226. 

Davila de Vela, Gloria. "El proceso de capacitacion” , en Primer festival de radio educativa. Quito. CIESPAL. 
1986. pp. 29-32, 

~--------— (coord.) “Diagnéstico comunicacional de las Organizaciones Campesinas de Cotopaxi” {Radio 
Latacunga, las Cabinas Radiofonicas], en Tres experiencias de diagndstico de comunicacion. Quito. 
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sociedad" donde se desarrollan mas las perspectivas enunciadas en {a seccidn anterior; "Teologia y 
educacion", centrada en la reflexién teolégica sobre educacién a partir de los documentos de Medellin ¥ 
Puebla y de la teotogia de la tiberacién, con un articulo de Paulo Freire sobre "La mision educadora de 
fas iglesias en América Latina’; “Educacién v universidad” con dos textos. uno de Ignacio Ellacurria 
utulado "Una universidad para el pueblo"; la quinta seccién recoge tres documentos magisterial 
productos de los episcopados de Brasil, Ecuador y Chile 

  

    

Spoletini, Benito. Comunicucidn e Iglesia launoamertcana. Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1985. 227 pp. 

10.2.18. Religién/ Hemerografia 

Carta a las Iglesias desde El Salvador. Servicio Informative del Centro Pastoral de fa UCA (San Salvador, Ef 
Salvador), octubre {-15 de 1994, num. 315,16 pp. [Dedicado a Ignacio Ellacuria y Joaquin Lopez y 
Lopez, jesuitas asesinudys)} 

Carta a las Iglesias desde El Salvador. Servicio Informative del Centro Pastoral de la UCA (San Salvador, El 
Salvador), noviembre 1-15 de 1994, num. 317,16 pp. [En el V Aniversario, dedicado a Juan Ramon 
Moreno y Segundo Montes, jesuitas asesinados] 

CELAM, “La. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano”, edeflin (Bogota. Colombia), num 21. 
1980. pp. 119-150. 

Correa, Enrique. “Cristianismo de izquierda e iglesia popular", Nueva sociedad (Caracas, Venezuela), mar.abr. 
1986, num. 82, pp. 102-109. 

Dominguez, Jorge. “El Concilio Vaticano [I y La Teologia del Laicado”. Eseeaios Teolagicos (CAM, Méxicp. 
DF.), num, 1-98, pp. 31-48. 

Espinosa Torres. Felipe, SJ. "Centro de Comunicacion Javier". SA/ Jesuitas de Viéxico (México, D.F.), ene. feb. 
mzo. de 1992, pp. 6-11. 

Guareros. Fabiola, "Necesitan los pobres una Iglesia ‘combativa y democratica’: Boff [Leonardo], El Universal 
eMeéxico, D F.), 2 de abril de 1996, pp. T, 10. 

Kaplan. Marcos. “Deéficit de la izquierda y radicatizacidn cristana en América Latina". Nweva Sociedad. nam 
36, 1978, pp. 5-35. 

"Leonardo Botf responde. Entrevista tomada de la revista alemana Der Spiegel” Serie falesia y Religndn. 
Teologia de la Liberacion, Reflextones (CAM, México, D.F.). i984. 5 . 

  

Peppino Barale, Ana Maria, "Iglesia y comunicacién social. (II y I Conferencias Generales del CELAM. 
- sredellin y Puebla)". Fuentes Aumanisticas (UAM-A, México, D.F.), I semestre de 1994, num. 9, pp 

5-102. 

Richard, Pablo. "Década de los noventa: una esperanza para’el Tercer Mundo". Pasas (San José, Costa Rica). 
ene.feb. 1990, nim. 27, pp. 1-6. 

corenane "La Iglesia de los pobres en la década de Jos noventa". Pasos (San José. Costa Rica), mar.abr. 1990, 
num. 28, pp. 10-16. 

‘Sota, Eduardo. “Espiritualidad de la Iglesia de los pobres". Serie Iglesia y Religion. Espiritualidad de la 
Liberacion (CAM, México, D.F.), 1987, num. 34/35, pp.63-76. 

10.2.19. Teotogia de ia Liberacién 

Araya, Victorio. “La Tealogia de la Liberacién: aproximacién historica”, Serie Iglesia y Religion. Notas sobre, 
Je, politica y liberacion (CAM, México, D.F.), ca. 1985, nim. 25-26, pp. 46-52. 

Assmann, Hugo (ed.) Teologia desde la praxis de ta liberactén: ensayo teolégico desde la América Latina. San 
José-Costa Rica, DEI, 1987.
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Bazarra, Carlos. ¢Oué es la Teologia de la Liberactén? Caracas. Ediciones Paulinas, 1991, 110 pp. (Signos de 
los Tiempos. 7) 

Berryman, Phillip, Teologia de fa liberactin: los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionarto en 
América Latina y otros lugares. Trad, de Sergio Fernandez Bravo. Mexico, Siglo XXI, 1989. (¢ 1987) 
196 pp. (Sociologia y politica) 

El autor, ex sacerdote catdlico, se encontraba en EJ Salvador con_un grupo eclesidstico 
ecuménico y ahi fue impactado por tres sucesos (el sermon del arzobispo Oscar Romero durante la misa 
del domingo 23 de marzo de 1980, su asesinato y su funeral), que expresaban fa esencia de ta teologia 
de la liberacién. Por otro lado, el rechazo a este movimiento expresado por ef Vaticano, el tratamiento 
estereotipado que las informaciones periodisticas dan al mismo y la divergeacia entre las suposiciones 
norteamericanas y los hechos latinoamericanos, impulsaroa 9 Berryman at de explicar a un pibiico 
no religioso, qué es la teologia de la liberacién -especialmente en América Latina- como surgio, como 
funciona v cuales son sus implicaciones. Describe el contexto global de fos afios sesenta y serenta, las 
ropuestas iniciales de los tedlogos, el funcionamiento de {a teologia de a iberacién en los pueblos y en 
os barrios y su impacto politico. Trata sobre teologias paralelas -asiatica. africana, negra y femintsta- 
que representan reacciones particulares contra la teologia oficial europea y norteamericana. Termina 
examinando {as principales objeciones planteadas por jos criticos y evafuando tentauvamente a la 
teologia de la liberacion y su futuro. 

  

    

   

  

  

Boff, Leonardo OFM. Teologia del cautiverto y de la liberactén 3a.ed. Trad. de Alfonso Ortiz Garcia, Madrid, 
Edicrones Paulinas, 1985. (1978) 326 pp. 

Boff, Leonardo y Clodovis Boff. Como hacer Teologia de la Liberactén. 2da. ed. Trad. de Eloy Requena Calvo. 
Madrid, Ediciones Paulinas, 1988. (1986) 132 pp. 

Borge, Tomas. "Revolucion y religién: frente a la teologia de la muerte, ta teologia de la resurreccién”. Los 
untversitarios, UNAM, num. 205, dic. 1982, pp 3-6. 

Canchola Pérez, Salvador. “La Teologia de la Liberacton: sus orfgenes, desarrollo y manifestaciones actuales” ~ 
en Tercer Encuentro Nactonal del Movimento de Cristianrs Compromendos en las Lucnas Popularcs. 
Memortas. Querétaro, Gra mayo de 1989. México, MCCL?, 1989, pp. 171-176, 

  

Dri, Rubén i "La, Teologia de la Liberacién", en Religién y poritica en México, México.,Siglo XXI, 1985. 
pp.113-132. 

Dussel Enrique, Teologia de la Liberactén Un panorama de sx desarroilo, México, Potreriilos Editores. 
1995.192 pp. 

Ferraro, toseph. Teologia de la liberacitén’ ,revolucionaria o reformista? México, UAM-lEdiciones Quinto Sol. 
1992. 190 pp. 

Gutiérrez, Francisco. Teologia de la liberacién, Perspectivas. \4a.ed. rev. y aumen. Salamanca, Sigueme, 1990. 
(1974) 322 pp. (Verdad e Imagen, 120) 

{nterdonato, Francisco. Teologia Latinoamertcana,_,Teologia de la Liberacion?, Ensayo de sintesis: De Medellin 
u Puebla. Bogota, Ediciones Paulinas, 1978. 166 pp. 

Lora, Cecilio de. "Nueva comprensién del proceso educativo a la luz de la teologia y Ja filosoria de la 

liberacion", en Educacion e Iglesia en América Latina Panorama de la teologia fatincamertcana VII. 
Salamanca, Ediciones Sigueme, 1987. pp.218-255. (Materiales. 23) 

Moltmanna, Jiirgen. “Teologia politica y Teologia de la liberacion”, en La funcidn de ta teologia en el futuro de 
América Latina. México, UIA-Ciencias Religiosas, 1991. pp. 258-270. 

Quiroz, Alvaro. “Teologia de la Liberacién y Nueva Evangelizacion”, en La fumcidn de la teologia en et futuro 
de América Latina, México, UIA-Ciencias Religiosas, 1991. pp. 103-119. 

Richard, Pablo. “Para entender la Teologia de la Liberacion”. Serie /glesia y Religién. Notas sobre’ fe, politica y 
liberacién (CAM, México, D.F.), ca. 1985, num. 25-26, pp. 38-45. 

Torres, Sergio (coord) Teologia de ta liberacién y comunidades cristianas de base (IV Congreso Internacional 

Ecuménico de Teologia, Sdo Paulo, 1980). Salamanca, Ediciones Sigueme, 1982. 254 pp. (Materiales, 

21) 

Convecado por fa Asociacién Ecuménica de Tedlogos del Tercer Mundo. cristianos de 42 paises 

participan en el IV Congreso Internacional Ecuménico de Teologia reunido en Sao Paulo, Brasil, del 20 

de febrero al 2 de marzo de 1980. El tema de la reunién fue "Eclesiologia de las Comunidades 
Cristianas Populares”, centrada en las experiencias latinoamericanas. El contenido del texto esta dividido 

en tres partes: 1} “Andlisis de la situacién en el continente y presencia de los cristianos”, con la 

participacién de activistas indigenas de Guatemala, Ecuador y Mexico; 2) "Reflexiones eclesiolégicas
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sobre las comunidades cristianas populares” de E.Dussel, G.Gutitrrez, L.Boff J Miguez Boni, 
R.Mufioz, J.Sobrino y M.D'Escoto; y, 3) “Documentos finales” que reune al propio Decumento fina: 
Congreso v ta Carta dirigida por fos congregados a fos “cristianos que viven § celebdran su fe en 
comunidades cristianas populares de los paises y regiones pobres de! mundo”. 

  

10.2.20. Tesis profesionales 

Castillejos Unda, Carmen Haydee. Modelo de una radiodifusora para apovar ta edned 
revaloracién cultural de los grupos indigenas nexicanos. México, D F., Escuela de 
Septién Garcia, 1989, 214 pp. 

  

a acadéimica 
todismo Carlos     peer 

       Hernandez Aguirre, Etelvina. sindlisis de los usos sociales que hacen los receptores orgaricacios de ta R. 
Cultural Campesina de Teocelo, Ver Maestria en Comunicacién . Mexico. UIA, 1991. 178 pp 

    

Herrera, José M. £a radio en Veraguas. Universidad de Panama, Centro Regional Universitario de Verag 
1984.125 pp. 

Lee Ahn. Nam Sup. Cn estudio comparativo de fa practice politica del movimiento cristiano revoiuctonario 2n 
América Latina, los casos de Chile (1970-1973) v Nicaragua (1979-1999). Tesis de doctoraco en 
Estudios Latinoamericanos, FCPyS/ UNAM. 1991. 363 hs. 

Morales Martinez, Maria Luisa. Radio Venceremos: un medio de alternativa en Latunoamérica, Tess de 
Licenciatura. México, ENEP-Acatlin / UNAM, 1993, 181 pp. 

Modena Zotto, Ferruccio, Utilizacién de la radio para el desarrollo en América Latina: esirategias de uso 
Maestria en Comunicacion. México, UIA, {980.290 pp. 

Peppino Barale, Ana Maria Elizabeth. El papel de la radiodifustén en la ensenhunza superior a dista 
Maestria en Ensefianza Superior. Mexico, FFyL-UNAM. [991.293 pp. 

  

Prado Jimenez, Lucila, Funcionalidad det sistema educatroempleado por el Instinta Costarricense le 
Enveftanza Radigfénica (ICER) en el segundo ciclo de la educacién generai_odsica, Licen : 
Ciencias de la Educacién, Universidad de Costa Rica. Facultad de Educ3cion. San José. 1987 148 pp - 
anexos. 

    

Prestes, Emilia Maria da Trindade. La Iglesia y los movimientos sociales en Brasif- actos » tragmentos 2 
sumusion y rebeldia, Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, FCPyS UNAM. 1992. 330 hs 

Rojas Blanco, Clara Eugenia. La radio y fas minorias étmeas en México El caso de la XETAR ‘La voz se he 
Sierra Taranumara". Licenciatura en Periodismo y Comunicacién Colectiva. México, UNAM-PC?: S. 
1985. 132 pp. 

     

Valdez Maceo, Gladys Marfa. Radio Enriquillo: una experiencia de comunicacién participanya en Repicl. 
Dommicana Maestria en Ciencias de la Comunicacién Social. México, FCPS $-UNAM, 1986. 163 pp. 

    

10, 2. 21. Varios 

Bonfil Batalla, Guillermo. Pensar nuestra cultura, 2da. ed. México, Alianza Editorial, 1992. (c1991) 172 pp. 

Dhondt, Jan. Historia Universal Siglo veintiuno. vol. 10. “La alta edad media”. México. Siglo XXI. 1971. 426 pp. 

Garcia Canclini, Néstor. "{De qué estamos hablando cuando hablamos de Jo popular?", en Comunicacién y 
culturas populares en Latinoamérica, México, G.Gili- FELAFACS, 1987. pp. 21-38. 

Guzman, José Teddulo. Narracién de mis expertencias en educacidn no formal. México, Gernika, 1994. 102 pp. 

Guzman Campos, German. £? Padre Camilo Torres. México, Siglo XXI1, 1968. 322 pp. (El hombre y sus obras) 

Dora Luz Haw, “Aplicaran método Freire en zonas marginadas". Reforma (México, D.F.), mayo 6 de 1997, p. 3 
cultura, 

Latapi Sarre, Pablo. “Paulo Freire: in memoriam”, Proceso (México, D.F.), 11 de mayo de 1997, num. F071, 
pp. 46, 47. 

Millares Carlo, Agustin. Introduccion a la historia del libro y de las bibliotecas. México, FCE, 1971. 400 pp. 

_ Secco Ellauri, Oscar. La antigtedad y la edad media. Buenos Aires, Kapelusz, 1985. 428 pp.
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10,3. Relacién de entrevistas 

1990 

Costa Rica San José (2-10 de diciembre) 

- ICER Instituto Costarricense de Ensefianza Radiofénica: Miguel Jara Chacda, Director: Ronald 

Cubillo Burgos, responsable de Enlace Informativo; Alicia Padilla Naranjo, Coordinadora de “Ei 

Maestro en Casa". 

  

- Asociacién de Pueblos Indios de Costa Rica- API, Rito Stewart M., Presidente, colebora en IGER 
realizacion textos en fengua “bribri™. 

- RNTC Radio Nederland Training Centre. José F. Pérez Sanchez, Coordinador Regional-America 

Latina: Félix Clerex, Técnico dei Proyecto HCA- RNTC 

Guatemala, Guatemala (10-13 de dictembre) 

- [GER Insttuzo Guatemalteco de Ensefianza Radiofonica, Centra de Documentacion 

- FGER, Isabef de Corado, Coordinadora 

1991 

México, D.F. 

- INI, Subdireecién de Radio del (NI, Carlos Plascencia. Subdirector. 

- Radio Huayacocotla y Radio Teocelo. Jorge Villalobos y Felipe Espinosa. 

- Fomento Cultural Educative, Victor Verdin, Director. 3 de septiembre . 

1992 @ 

Colombia (abril 1-4 de 1992) 

- CINEP - Centro de Investigacion y Educacion Popular, Bogota: Elsa Alvarado, Coordinadora de! Arca 

de Investigacion, 2 de abril. 

- Trujillo Tafur. Juan de Jestis. Asistente Cultural de ACPO, Bogota, 2 de abril . 

- Universidad del Valle, Cali: Jesus Martin Barbero, consulta metodologia investig. 

- Provecto de} Litoral Pacifico (radio® comunitaria}, Universidad det Valle, Cali, Maria Victoria Polanco 

Coordinadora, 4 de abril. 

- Corporacién Region, Medellin. Sanchez, Jorge {gnacio. Comunicacion, 6 de abril. 

_ESICOL - Instituto Psicoeducativo de Colombia, Medellin: Adalberto Gémez Suarez. Director, 7 de 

aor. 

Argentina , Buenos Aires 

- Centro de Comunicacién Educativa - La Crujia. Buenos Aires, Maria Clara Loza, 10 de abril, 

- FARCO - Federacién Argentina de Radiodifusoras Comunitarias. Buenos Aires:Rafael Arrastia, 
Secretario Ejecutivo, 13de abril. 

- Universidad Nacional de Cordoba; Maria Cristina Mata, investigadora sobre radio, capacitadora de 

ALER, abril 17. 

Ecuador, Quito (abril 25-29 ) 

-ALER; Carmen Pueyo, Coordinadora del Area de Capacitacion, 27 de abril. 

- UNDA-AL; Caludio Urtubia, Secretario Ejecutivo, 27 de abrii. 

- CIESPAL; Anita Lopez, Subjefa del Departamento de Investigacion, 28 de abril. 

- CENEDE; Mario Abril Freire y Estuardo Reza Espirfoza. Asesores Técnicos, 29 de abril. 

+ IRFEYAL: Pedro Nitio Calzada s.j., Director, 29 de abril. 

México D.F, 

- Centro Cultural Javier; Felipe Espinosa s.j., Director, octubre.



- Alfaro, Rosa Maria. Directora de la Asociacion de Comunicadores Sociales “Calandrta” de Lima. 

Acapulco, VII] Encuentro de FELAPACS y CONEICC, 29 de novembre. 

1993 

Colombia (noviembre 28-diciembre 13 ) 

Bogota 

- SECAB- Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés BeiloColombia.: Victor Guédez, Secretario 
Ejecutivo y Héctor Troyano Guzman, Coordinador de Comunicacién, Divulgacién y Publicaciones. 
noviembre 29 . 

- DECOS -CELAM; Pbro.Pedro Freites Romero, Secretario Ejecutiso, nov, 29 

-SERTAL, Leucia Soberon Mainero, Secretaria Ejecutiva, noviembre 29 . 

-CINEP. Elsa Alvarado Ch., Coordinadora del Area de Divulgacion; Esmeralda Villegas Uribe. 

Investigadora Comunicaciones. noviembre 30. 

- FELAFACS. Joaquin Sanchez s j., Presidente . noviembre 30. 

- Radio Javeriana. Universidad Javeriana, Bogota, Colombia, noviembre 30. 

-Accién Cultural Popular-ACPO: Juan de Jestis Trujillo Tarur, Asistente Cultural . diciembre {° - 
Proyecto ENiACE. Ministerio de Comunicaciones:Naciones Unidas. *Jorge Camacho Velasauez, 

Comunicador Regional, Santa Fe de Bogota. dic. 1°. 

-*ENDA America Latina. Medio ambiente y desarrollo en América Latina, "Mauricio Beltran, Area de 
Comunicacidn Popular y Abel Grandas, Departamento Editorial. diciembre 2 . 

i Fundacién Social-Programa Integral: Martha Rodriguez. Subdirectora del Area de Comunicacion, 

iciembre 2 . 

* [ntegrantes de la Red Distrital de Radios Comunitarias y del programa "Fiesta de la palabra”, trabajo con 

grupos juveniles de Ciudad Bolivar (zona deprimida de la periteria bogotana) que incluye una radio 
comunitaria: ademas participan SEN.A, COLCULTURA vy OE]. 

Medellin 

- ENLACE Medellin, Ministerio de“ Comunicaciones/Naciones Unidas: Jefferson Arango Restrepe. 

Comunicador Regional, diciembre 7 . 

- Corporacion Region: Jorge Mario Betancurt, Jefe del Area de Comunicacion; Luz Elly Villegas > 
Monica Garcia, Proyecto de Radio. diciembre 8 

- Instituto Psicoeucativo de Colombia-I[PSICOL;Pbro Adalberto Gomez S , Director. diciembre 9 . 

Argentina (diciembre 14-22 

Buenos Aires 

- Centro de Comunicacion Educativa "La Crujia: Washington Uranga. Secretario Ejecutivo, diciembre 

5. 

- FARCO: Rafael Arrastia, Secretario Ejecutivo , diciembre 13. 

- ARCA ; Pablo Denkow, Secretario Ejecutivo, diciembre 16 

- PROA, Victorino Zechetto, Secretario General. diciembre 17. 

Reconquista (Sta.Fe) 

- INCUPO, Vicente Martinez, Director, diciembre 21. 

~ Radio Amanecer, Carlos Salame, Director, diciembre 21. 

Uruguay, Montevideo (diciembre 18 de 1993} 

~ Mario Kaplin, experto ONU en Educacidn para la Comunicacion y Radio Comunitaria. 

1994 

Bolivia, La Paz (4 al7 de enero) 

~ERBOL, Ronald Grebe Lopez. Secretario Ejecutivo. 

~ ENDA Bolivia, Hugo Montezino, Director. 

Pert, Lima (7 al 13 de enero) 

~ Asociacién de Comunicadores Sociales "Calandria", Rasa Maria Alfaro, Directora.
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- CNR, Pedro Sanchez Coronel. Secretario Ejecutive 

- AMARC, Jose Ignacio Lopez Vigil, Coordinador para America Latina. 

-{PAL, Rafael Roncagliolo, Director. 

+ FELAFACS - Revista DIA‘LOGOS DE LA COMUNICACION, Walter Netra Bronttis, Secretario Ejecutivo 5 

Director de la Revista. 

~ Centro de Produccién y Documentacién Radiofénica "El dia del Pueblo", Nelson Figueroa, Director. 

Ecuador, Quito (14 al 21 de enero) 

~ ALER, Humberto Vandenbulcke, Secretario Ejecutivo. 

- UNDA-AL, José Femando Lopez Forero, Secretario Ejecutivo (interino) y Coordinador de EJucacion 

a Distancia. 

- CIESPAL. Gloria Davila de Vela. Jefa del Dpto de Investigacion: Francisco Ordotiez, Jefe del Dpto. 

de Radio; Ma. Del Carmen Cevallos. Jefa Formacién Profesional. 

- CORAPE Coordinadora de Radio Popular del Ecuador. 

- CEDEP, Luis Davila L. Director Ejecutivo. 

_ IRFEYAL, Pedro Nifio Calzada sj.. Director General, Mina Alvarez Villaitarca. Jeta de 

Programacion. 

- UNESCO, Alejandro Alfonzo, Consejero Regional en Comuntcacion para América Latina 

- Radio Municipal, Sammy de Ja Torre, Director. 

- Radio Catélica Nacional del Ecuador, Cirilo Tescaroli. Director 

El Salvador, San Salvador (12-16 de diciembre } 

- ARPAS. Oscar Pérez, Coordinador General. Andrés Geerts (cooperante belga).\sesor Técnico. 

Participacion en la reunion de la coordinacién nacional de la Corperacion de Radios Camunales afiiada 

a ARPAS. para hablar con los responsables de las emisoras comunales: Radio Sumpui (Chalatenan, 

Radio Segundo Montes (Morazan), Radio Teotepeque (La Libertad), Radio Victoria (Cab 

Radio Excel (Zaragoza. ‘La Libertad). Radio Ulda (El Tablon, Morazan). Radio Suchitlan (Cuscat 

Radio Comunal Cooperativa (Santa Elena. Usulutan) y Radio fzcanal (Nueva Granada, Usulutan). 

  

     

- Radio YSAX del Arzobispado de San Salvador, Julio César Villagrin, Director. Maritza de Hernandez. 

Directora de PEBA que se difunde por Ia radio a cuatro departamentos. 

peadic YSUCA de la Universidad Centroamericana José Simeén Cafias, Lic. Carlos Ayala Ramirez. 

irector. 

- Radio Cabal, Margarita Herrera, Directora Begofia Amaya. Lucia Rosas y Leticia Vena dei Grupa 

Chiitota, productora de la radio-revista “Pase adelante” 

- Radio Venceremos, Carlos Henriquez Consalvi, Director Marvin Galeas, Director de Prensa 

  

i 

(Santiago), paza recuperar digitalmente ios materiales de cine, video y radio que registran fos alos ce 

lucha en El Salvador, entre ellas 6,000 horas de grabacién con todas las transmisiones de Radio 

Venceremios. 

-Asociacion Nueva Radio, Museo de ta palabra. Proyecto impulsado por Carlos Henriauez Cons 

- Radio Doble F - Frente Farabundo Marti, Mauricio Estrada, Director.Ligada al FMLN por su origen, 

pero no es la voz oficial del partido politico. Intenta abrirse paso con un proyecto én el que participan 

colectivos de mujeres. colectivo de esnudiantes de letras y de comunicacion de la UCA y la Universidad 

Nacional, y de la Union de Escritores Salvadoretios. . 

- Radio Maya Vision, José Mauricio Rivera. Director. Se inauguré en noviembre de 1993 y se define 

“como una emisora participativa, comunitaria. critica, creativa y propositiva”. también estan en la lucha 

por el auditorio preferentemente urbano que tiene poca costumbre de la radio "hablada”. 

~ Radio Universidad Tecnolégica. Wilber Gomez Rivas, Director. En funcién desde junio de 1991 como 

laboratorio para los alumnos de fa carrera de Comunicacion y Periodismo. Miembro de ARPAS. 

comienzan a recibir capacitacién para ingresar a la radiofomsa salvadorefia como una opcidn 

especialmente, para la juventud. 

- Radio Comunal Segundo Montes, Agustin Chicas Garcia, responsable.Miembro de ARPAS, pertenece 

a la Comunidad del mismo nombre (Segundo Montes, uno de los sacerdotes jesuitas asesinado en 

noviembre de 1989 en la UCA, defensor de los refugiados), situada en Meanguera. Morazan. 

- ASDER, Ana Maria Urrutia, Directora Ejecutiva, Congrega a los radiodifusores "comerciales" y 

mantiene estrecho vinculo con los anunciantes. 

Nueva Granada



- Radio Izcanal. José Luis Gavira, responsable. Visité !a comunidad Nuevo Guaicho, departamento de 

Usulutan, poblada por unos 700 habuantes, la mayoria Jovenes. repatriados del campamento hondureso 

San Antonio de [tibuca. 

Guatemala (17 - 23 de diciembre) 

Guatemala 

-IRFEYAL, Isabel de Aldana, Presidente Junta Directiva. Vinicio Joaquin Morales, Director Nacional. 

- FGER, Isael Morales Madrid, Presidente de la Junta Directiva. De sus siete miembros. visite los dos 

primeros: La Voz de Atitlin (OC), Santiago Atitlin, dpto de Solold: Radio Tezulutiaa, Coban, Didcesis 

de Verapaz; La Voz de} Pueblo, Poptin, Petén, La Voz de Colombda, Costa Cuca, Dpto. ce 

Quetzaltenango: La Voz de Nahuala, Dpto. de Solala; Radio Chorti, Jocotan, Dpto de Chiquimula 

(Frontera. Honduras); y Radio Mamm, Cabric.in, Dpto. de Quetzaltenango, Desde | anos 

FGER participa en el proyecto "La Voz de la Comunidad", circuito cerrado a través de parlante con 

cabina, con [a participacién de voluntarios de Jas areas marginales de la Zona 3 de ta capital 

guatemalteca, apovados por la Asoctacién Solidaria para el pueblo (ONG) y por COINDE Consejo de 

nstituciones para él Desarrollo, ambos financiaron la compra de equipo e instalaciones. 

  

      

  

Santiago Atitlin, Departamento de Solola 

- La Voz de Atitlan, José Miguel Pop Tzina, Director. Juan Atzip Alvarado, Asesor Sttuada a orilla de! 

Lago Antlin transmite en lengua tzutuhil-quiché Pertenece a fa Asociacién La Voz de Atitlan forma 

por representantes de agrupaciones de los [2 municipios que rodean el lage, la mavoria monolingies * 

con un alto indice de analfabetismo (gran resistencia a enviar a sus nifios a tas escuelas donde solv 

ensefian espafiol). 

   

Coban, Verapaz 

- Radio Tezulutian. Arzob. Gerardo Flores, Director. Hans Auer. Coord. Técnico (cooperante delza) La 

FM y OC pertenecen a la Diocesis de Verapaz Se tabajé con grupos de base que recidben capaciacion 

de ja FGER. Se han formado Centros Radiales en diversas comunidades de la Diocesis. produce: sus 
programas y se enlazan a la torre de transmision. 

  

1995 

México 
“ 

Querétaro (mayo 2) 

- Programa “Voces de mujeres", Radio Universidad de Querétaro. Shara Martinez Vara. preductora s 

conductora. Inicid en 1990, es el primer programa en la radio queretana desde una perspectiva de 

género. gi 

Cuetzalan, Puebla ( agosto 19-22) 

- La Voz de fa Sierra Norte (INI). Aleida Calleja Gutiérrez. Directora. Isauro Chavez. Jere 

Produccién Nicolas Vazquez, productor del programa de salud "Los conocimientos de nuesira gent 

Ocotlan Garcia Vazquez (ndhuatl) y Aleli Santiago (totenaco) productoras y conductoras en sus 
respectivas lenguas y espafiol de fa Revista de Mujeres sector de la Radiorevista. 

da 

- Maseualsiuamej Mosenyolchikauanis Sociedad de Solidaridad Social, Juana MariaNicolasa Chepe 

Diego, Responsable de comercializacién Organizacion de artesanas de seis comunidades participan 
activamente en ja Revista de Mujeres de La Voz de fa Sierra Norte. 

- Comatetzin -Coordinadora Interregional Feminista Rural. Ofelia Pastrana Moreno, Coordinadora. Esta 
organizacion ha apoyado y orientado a Jas artesanas para que formen su Cooperativa (Maseualsiuamej...) 

y fas ha imputsado a participar en la radiorevista. 

- Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Irma Estela Aguirre Pérez. Coordinadora, XIV 
Encuentro de la Red. 

Teocelo, Veracruz (septiembre 14-}5) 

- Radio Teocelo. Aarén Mora Ugarte, Director. Elfego Riveros Hernandez, Asesor y ex director, Maria 

Rosa Vanda Soto, locutora-operadora: Miguel Mora, responsable del Noticiero: Soffa Arrieta (coordina 

una CEB en Xalapa), colabora con e] grupo de mujeres y participa en programa "Cabajiuelas"; Jose 

Teddulo Guzman SJ, conductor de "Cabafiuelas" 

- Programa "Vida Nueva" Producido, conducido y operado por un grupo de cinco. mujeres de la 

organizacién Campesinas Unidas de Veracruz: Casilda Ruiz Caballero (inicio de una historia de vida), 

Patricia Viccon Morales, Elena — Larios Cid. Luz Maria __ Flores Mendoza. Angélica Lara Zacaria 

(operadora) y Sofia. Mayela Garcia de la ONG Educacion Cultura y Ecologia-EDUCE Coordinadora 

programa. 

  



  

Xalapa, Veracruz, (septiembre {6-!7) 

  

- Radio Universidad Veracruzana, Juan fenacio Risero Valls, Director, Francesco Aragon Pale. 

Coordinador del Centro de Produccién Espacios para la mujer. a punto de salir al aire “Funcion y 
disfuncion. Mujer Saludabie”, diario 15", y “Mujer:nuesrra voz" enfocado mas a la participacion politica 

de las mujeres. Entrevista con Isabel Bueno, conductora de "Mujer que sabe fatin” (2da. etapa) y 
con Margarita Gillaumin, “Abriendo brecha” (género y politica) : 

  

- Grupo TODAS. Gloria Jiménez {llescas, Directora. Publican la revista Todas, , y también su version 

radiofénica_de media hora diaria patrocinado por negocios y empresas de mujeres, compran el uempu 
en Radio ACIR focal -la de mayor audiencia en estos momentos en Xalapa-. 

  

   

  

- Colectivo Feminista de Xalapa. Monserrat Diaz. Coordinadora Mary Elsa Cebai 
responsables de proyectos Dirlgen un centro de proteccidn a sas mujeres maltrataca 

apoyo semanal. ‘También area educativa. cursos de primesos auxthos, plomeria, eiectricida 

Participan con el Grupo TODAS ea la revisia y el programa radiofonico.. 

      

- Aqui Nosotras. Red Europeo-Latinoamericano de Mujeres. Marcela Sosa, Diana Hummel. 

Del grupo de mujeres de la Red en Frankfurt. Interesadas en reforzar la relacién con mujeres latinoamericanas. 
Mi interes se centro en Ja apertura de una estacion de radio feminista en Agisra (Alemania). 

Ecuador, Quito (noviembre 19-25 ) 

- Festival de los Radioapasionados v Televisionarios de América Latina ) el Canoe para democratizar 
la Palabra y la [magen (noviembre 70 al 24) 

- Deutsche Welle. (Colonia. Alemania), Leonardo Martinez (chileno), Director del Centro de Formacion 
Radiofénica para América Latina 

~ Paulinas Secretariado de Apostolado Latmeamericano. Hnas Gloria Bordeghint » Noemi Bergamin, 
Responsables del Secretariado 

- PROA. Hna Alma Montoya. Presidenta, P. Victorino Zechetto. Secretario General 

- Radio Latacunga, Hna Montova ex-directora, ahora responsablede fa carrera de Comunicacion Social 
(con énrasis en Radio) en la Universidad Politeenica Saiesiana de Quito 

a -CAMECO, Daniela Frank. Coordinadora de] Departamento para. América Latina 

- Attilio Hartmann s,j. Brasilefio. uno de los principales tedlogas de ta liberacion en América Latina 

- CECI, Ives Pétillon, Director Ejecutivo. ONG de cooperacidn intemacional que apova. con ~ecursos 

humanos y financieros, a proyectos en paises en desarrollo (CEPRA-Bolis ia: ERBOL, CORAPE). 

- "Ila" Centro de Educacién y Comunicacién. (Lima, Pert) Rosa Sueiro Cabredo, Directora General 

~ “Voces Nuestras" Centro de Comunicac:én (Radio Santa Clara, Costa Rica) Fresia Camacho, 

Capacitadora 

- Radio FM Trinidad (Asuncidn del Paragu 
America Latina y el Cartbe de AMARC 

  

vy), Arturo E. Bregaglio director y Vice-Presicente por 

  

- Radic Pindjiguiti (Bissau, Guinea Bissau). Ladislau Robalo. Coordinador de Programacion delegacion 
africana. 

  

- FIP- Coordinacién Proyectos Centroamericanos. Elsy Manzanares, Coordinadora. Une de los 
organismos patrocinadores del Festival, con sede en la ciudad de Guatemala. Trabajan en algunos 
proyectos conjuntos con la FGER. 

- COMPUSAL Comunicacién Computacién Electronica (San Salvador) Ing. Aristides Rosa. Asesoria, 

instalacion, mantenimiento. En San Salvador ha propuesto un sistema de actualizacién electronica para 

la programacién radiofénica a un costa mucho menor que Jos presentados por las agencias distribuidoras 

de los equipos. Radio YSUCA ha sido la primera (de los miembros de ARPAS) que ha aceptade ja 
propuesta y estan tramitando el apoyo economico; igual Radio Cabal. 

- Bill Johnson, M.S. Instructor, Department of Communication, University of Wisconsin Whitewater. 
Orientan las practicas de los alumnos a la cooperacion con agencias internacionales que apoyan 
experiencias de radio popular en América Latina. 

* 

Chile, Santiago (noviembre 27- diciembre 2) 

- Centro de Indagacién y Expresién Cultural "SENECA", Valerio Fuenzalida. Director. importantes 

estudios tedricos sobre la recepcidn activa en TV_y trabajos de aplicacion al sistema escolar y sectores 

mds pobres de Chile. Actual convenio con TVChile (Universidad Catdlica) para realizar una 

investigacién cualitativa y evaluacion de la programacién desde la tecepcion. :



  

+ Fundacion Integral, Maria Elena Hermosiila P. Directora Nacional de Comunicacion Se separd de 
SENECA para asumur ef cargo actual. Con Fuenzalida son fos principales investigadores + ieoricos 
chilenos de lare cepcion activa. Ademas participo activamente en el movimiento de mujeres que se 
gesto en la epoca de fa dictadura: con ef ingreso a fa democracia logran que se cree el Ministerio de fa 
Mujer, SENAM. Mucha relacidn con México (UIA). 

BEEMPRESS Red de Comunicacién Alternativa de la Mujer para América Latina, Adriana Santa Cruz.. 
irectora. 

> ANARAP Agrupacion Nacional de Radios Populares Jorge Villalobos, Secretario Eyecutivo. Actualizar 
informacion sobre Radio Estrella del Mar (Ancud, Chiloe) ¥ Radio La Voz de fa Costa (Osorno). 

   
- Radio Tierra. Claudia Baractini, Productora. Primera propuesta radial en América Latina creada 
dirigida por mujeres, ademas, pertenece a} 2% de las emusoras de propiedad de grupos independientes ¢ 
Chile. 

- Radio Comunal de Nufioa. Marcela Campolo, Productora, Asesorados por ANARAP y con fondos 
comunales surge la primera experiencia por cable en sefial HI (Cable Petrdpoli). 

Argentina (diciembre 3 - 23) 

Buenos Aires 

> FM La Tribu. Ernesto Lamas, Director. El Colectivo de La Tribu autodetine a fa emiscra como 
“caliente, artesanal y abierta", Desde 1989 funciona este experimento de estudiantes de Ciencias de ja 
Comunicaci6n de la UBA. 

- Centro de Estudios de !a Mujer. Cecilia Schneider. Directora Relacionado con la Red de Mujeres de 
AMARC, 

- Centro de Comunicacién Educativa"La Crujia", Washington Uranga, Secretario Ejecutivo. 

- FARCO, Rafael Arrastia. Secretario Ejecutivo. 

~ ARCA, Pablo Denkow, Secretario Ejecutive. Actualizar informacidn acerca de los integrantes de ‘a 
asociacion y sobre el proceso de cambio de !a Ley de Radiodifusion heredada del gobierno muittar. 

Reconquista 

- INCUPO - Radio Amanecer. Chefi Cian. Jefe de Produccién 

1996 

Colombia 

Santafé de Bogota (enero 15.16. 19, 20) * 

- Provecto Biopacifico, Juan Manuel Navarrete, Coordinador de Comunicacién Social. Actualmente er 
marcha la Estrategia de Comunicacion Social ¢ informacion Masiva Regional para la conservacién de fa 
biodiversidad, trabajando en estrecha relacion con las organizacionés comunitarias de la region ¥ 
aplicando ef reglamento de atencién educativa para grupos étnicos. La radio es parte importante de fos 
medios de diftisidn de la zona. que serin empleados para iransmitir los mensajes ei 
expresamente para el Proyecto. En la zona va se estan organizando radios comunitarias apovados por 
ONGs y la Universidad de Cali. 

- Proyecto ENLACE, Jorge Camacho, Coordinador de Produccién de Mensajes Integrantes de la Red 
Distrital de Radios Comunitarias y de] programa "Fiesta de la palabra”, trabajo con grupos juveniles de 
Ciudad Bolivar (zona deprimida de la periferia bogotana) que incluye una radio comunitaria: ademas 
participan SENA, COLCULTURA, OEI y ENDA para America Latina. Con esta ultima editan la revisia 
12,3, Probando, dedicada a tas radios comunitarias. Han participado en !a discusién de Ja nueva Ley de 
Comunicaciones y ahora en el Plan Nacional de Control de Frecuencias que pretenden hacer realidad ef 
decreto sobre radios comunitarias. 

   

- ACPO, Luis Alejandro Salas, Director. Organizacién surgida de la extensién de Radio Sutatenza a 
multiples campos de la educacién de adultos (periddico, editorial, publicaciones). En esta ocasién, se 
trataba de saber mas sobre {a personalidad de Monsefior Salcedo, fundador de la obra, y ahondar sobre | 
las causas de su separacién de ACPO y la casi extingién de esta, La versién recogida es la de un | 
colaborador muy cercano -ademdas, cufiado- que intenta mantener viva la institucién 0, mejor dicho, lo 
que queda de ella. 

  

- Hernando Bernal Alarcon. Ex director de ACPO. También, cercano colaborador de Mons. Salcedo. Sin 
lazos familiares de por medio, aporta su sentido critico para analizar las causas del deteriodo de esta 
organizacién que contaba con la cadena radial mas importante de Colombia,y dedicada a la educacién 
de los campesinos. A escrito varios articulos sobre el tema. Colaboré en [a publicacién de fos dkimos 
dos libros de Mons. Salcedo antes de su muerte. ‘



- Juan de Jesus Trujillo Tafur, Ex Asistente Cultural de ACPO. De origen campesino, asistié al (nstituta 
de Lideres en Sutatenza y fue escalando posiciones a medida que avanzaba en su preparacion. Al 
establecerse en Bogota Jas oficinas centrales se traslada a trabajar en ellas. Su tras ectoria es ef resultado 
de la ensefianza integral proporcionada por ef sistema educative de ACPO. 

Sutatenza, Boyacd ( enero 17-18) 

- Instituto de Lideres Campesinos y Centro de Estudios. Hilaria Guuérrrez Botello, Aministradora. En 
esta poblacion se origind Radio Sutatenza. Aan hoy se puede apreciar claramente la grandeza de esa 
obra, si bien hace casi dos aftos que se impartieron los ultimos cursos. Las instalaciones se mantienen en 
buenas condiciones: los Institutos (para mujeres y para hombres) y ef Centro de Estudios con sus 
instalaciones para produccion radiofénica y de videos, su gran audiorio, su granja, elipuerto, salones. 
etc. Ademas, Villa La Esperanza, alojamiento para visitantes; un centro recreauyve, casas donde se 
alojaban los profesores. 

  

México 

Jamiltepec, Oaxaca (septiembre 29-octubre } 

- Radio "La Voz de la Costa Chica", Marcela de Jesus Natalta, productora amuzga (historia de vida) 

-Teocelo. Veracruz (octubre 13-16) 

- Radio Teocelo. responsables del Programa "Vida nueva": Elena y Sofia Larios Cid. Luz Maria Flores 
Mendoza, Angélica Lara Zacarfas (eperadora), Casilda Ruiz Caballero 

ote - Centro de Investigacion. Desaralio y Estudios sabre Mujeres, Mayela Garcia, Coordinadora 
enera 

- CUVER- Campesinas Unidas de Veracruz, Patricia Viccon Morales, Presidenta. 

Comunidad Piedra Parada, Teocelo (octubre 15) 

+ Casilda Ruiz Caballero (historia de vida) y tres integrantes CUVER 

Cherdn, Michoacan (noviembre 8-9) 

- Radio "La Voz de fos Purépechas". Leticia Cervantes Naranjo, Directora, Oaxaca (diciembre |-4) 

- INI- Centro Coordinador- Delegacién Oaxaca, Ing. José Jesus Silva Cadena, Delegado. Inés Vazquez. 
encargada de Radio 

- Corporacién Oaxaqueiia de Radio y Television. Ing. Héctor Parker. Director General 

~ ARO - Asociacién Radiofénica Oaxaquefia, Estela Jurado, Coordinadora.
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11.1. Cronologia 

Unidn Catolica Internacional de Prensa-UCIP Ginebra, Suiza 

Comisién Permanente Internacional de Editores de Perié-dicos Colonia, Alemania 
Catédlicos 

Organizacion Internacional del Cine y del Audiovisual- OCIC 

Primer Congreso Mundial de la Prensa Catdlica 

Radio Vaticano 

Oficina Catélica Internacional de Radio 

-UNDA Asociacién Catdlica Intemacional para la Radio 

Radio Sutatenza 

INI Instituto Nacional Indigenista 

ACPO - Accién Cultural Popular 

CNBB-Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil- 

Departamento de Comunicagao 

Radio Aparecida 

CELAM -Consejo Episcopal Latinoamericano 

Radio Nueve de Julio 

Radio San Gabriel 

CELAM - Consejo Episcopal Latinoamericano 
Radio Santa Marta 

La Voz de Colomba - FGER 

Radio Pio XII 

CIESPAL - Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicacién para América Latina 

OCIC-AL Oficina Catélica Internacional del Cine y del 

Audiovisual para América Latina 

UCLAP-Union Catélica Latinoamericana de Prensa 
UNDA-AL-AsociacionCatélica Internacional para la Radio, 
Television y Medios Afines en América Latina 
Movimiento de Educacién de Base-MEB 

Radio Occidente 

SERBISH -Sistema Radiofénico de Educacién Bicultural Shuar 

ERPE- Escuelas Radiofénicas Populares del Ecuador 

Radio La Voz de Nahuala 

Radio Onda Azul 

Radio ECCA Emisora Cultural de Canarias 

FGER  - Federacion Guatemalteca de Escuelas Radio-fonicas 
ERN - Escuelas Radiofénicas de Nicaragua 

Radio Huayacocotla 
Radio Chorti - FGER 
Radio La Voz de Atitlan -FGER 

ACLO - Accidén Cultural Loyola 
ERBOL - Educacién Radiofénica de Bolivia 

Radio La Voz de Atitlan - FGER 

Brusetas, Bélgica 

Bruselos. Belgica 

Roma. tralia 

Brusolas. Belgica 

Bruseias. Belgica 

Sutatenza. Colombia 

México, D F. 

Bogota, Colombia 

Brasilia, Brasil 

Brasil 

Bogota, Colombia 

Brasti 

La Paz. Bolivia 

Bogota, Colombia 

La Vega, 8.Dominicana 

Dpto. de Quezaltenango 

Guatemaia 

Siglo XX.Potosi, Bolivia 

    

Tovar, Venezuela + 

Suctia,Morona Santiago, 
Ecuador 

Riobamba, Ecuador 

Dpto. Solola. Guatemala 

Puno, Pera 

Gran Canaria. Espafia 

Guatemala. Guatemala 

Managua. Nicaragua 

Edo.de Veracruz, Méx. ; 
Jocotan, Guatemala { 

Dpto.de Solola, Guatem. 

Sucre, Bolivia 

La Paz, Bolivia 

Guatemala, Guatemala
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1968 ca, ACPH - Accién Cultural Popular Hondurefia Hondura 
1969 INCUPO- Instituto de Cultura Popular Reconquista, Argenuna 

1970 FCE - Fomento Cultural y Educativo México, D F, 
1970 CEPA - Centro de Promacién Agraria Managua, Nicaragua 
1970 CEAMCOS~ — Centro de Educacién de Adultos por Medios —_ Potosi, Bolivia 

de Comunicacién Social 

1970 DECOS-Depto.de Comunicacidn Social del CELAM Bogota, Colombia 
197] CINCOS - Centro de Intercomunicacidn Social Chimbote. Perd 
1971 CIPCA — - Centro de Investigacion y Promocién del La Paz, Bolivia 

Campesino 

1972 Asociacin Latinoamericana de Educacion Radiofénica - ALER Quito, Ecuador 
1972 ICER- Instituto Costarricense de Ensefianza Radiofénica San José. Costa Rica 
1973 IRFEYAL - Instituto Radiofonico Fe yv Alegria Quito, Ecuador 
1974 IRFA-V - Instituto Radiofénico Fe y Alegria de Venezuela Caracas. Venezuela 
1974 CCPVES ~ Centro de Comunicacién Popular de Villa El Lima, Peri 

Salvador 

1974 Radio Seybo Santa Cruz del Seybo, R. 
Dominicana 

1974 CINEP - Centro de Investigacién y Educacién Popular Bogota, Colombia 
1974 Radio MAM -FGER Dpto.de Quetzaltenango 

Guatemala 
1975 Radio Tezulutlin - FGER Coban, Guatemala 
1976 CEBIAE - Centro Boliviano de Investigacion y Accion La Paz, Bolivia 

Educativa 

1976 ILPEC  - Instituto Latinoamericano de Pedagogia de la San José. Costa Rica 
Comunicacion 

1976 IRFA - Instituto Radiofénico Fe y Alegria de Bolivia Santa Cruz, Bolivia 
1976 Radio Fe y Alegria - IRFA-V Caracas, Venezueta 
1976 Radio Selecta - IRFA-V Maracaibo, Venezuela 
1976 CEPES - Centro Peruano de Estudios Sociales Lima, Pert 
1976 Radio Enriquillo Tamayo, R. Dominicana 
1977 CENECA - Centro de Indagacién y Expresién Cultural y Santiago de Chile 

Artistica 
1977 Radio Marafién Jaén, Cajamarca, Ecuador 
1977 IGER- Instituto Guatemalteco de Educacién Radiafénica Guatemala, Guatemala 
1978 IPSICOL - Instituto Psicoeducativo de Colombia Medellin, Colombia 
1978 Centro de Educacién y Comunicacion “Illa” Lima, Pera 
1978 Radio Voz del Upano Méndez. Prov de Morona 

Santiago, Ecuador 
1979 CEPROMIN - Centro de Promocién Minera La Paz, Boliva 
1979 CNR - Coordinadora Nacional de Radio de! Pert Lima, Pera 
1979 La Voz de Talamanca - ICER Amubri, Costa Rica 
1979 XEZV- La Voz de la Montaria - INI Tlapa, Guerrero, México 

1979 RNTC- Radio Nederland Training Centre América Latina San José, Costa Rica 
se 

1980 Programa radial “Tierra Fecunda” - CEPES Lima, pera 

1980 Radio Cultural Campesina de Teocelo Edo.de Veracuz, México 

1980-1989 | XENAC La Voz de los Chontales - INI Nacajuca, Tabasco. Méx 
1980 Centro de Comunicacién Educativa La Crujia Buenos Aires, Argentina 
1981 FELAFACS - Federacién Latinoamericana de Asociaciones de Lima, Pert 

Facultades de Comunicacion Social 

1981 CECEP-PLP - Centra de Comunicacién Radiofénica "Pido la Lima, Pert
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palabra” 

Radio Latacunga 

Radio ABC - Arzobispado de Santo Domingo 

CEPRA - Centro de Produccidn Radiofénica 

Centro de Comunicacién Amakella 

FIDOP - Fundacién para la Informacién y Documentacion 

Popular 

UDECA-Unién Dominicana de Emisoras Catolizas 

SEPAC-EP Servicio Pastoral de Comunicaciéa - Ediciones 

Paulinas 

Radio Estrella del Mar - AM 

Radio Campo Mata - IRFA-V 

CEPAS - Centro de Estudios para fa Accién Sec:al 

Radio Culturai de Turrialba- ICER. 

Radio Cultural de Buenos Aires- [CER 

Radio Cultural de Boruca - ICER 

Radio Cultural de Pital - ICER 

Radio Sistema Cultural Nicoyano - [CER 

XETLA La Voz de fa Mixteca - [NI 

XETAR La Voz de fa Sierra Tarahumara- INI 

XEPUR La Voz de los Purépechas- INI 

XEPET La Voz de fos Mayas- INI 

AMARC ~ Asociacién Mundial de Trabajazores de Radios 

Comunitarias 

CIMCA - Centro de Integracién de Medios de Comunicacién 

Altermativa 

CEDICOS - Centro Diocesano de Comunicacion Social 

Asociacién de Comunicadores Sociales “Calandria” 

Secretariado Nacional de Medios de Comunicacidn Social- 

Conferencia Episcopal Boliviana 

Radio Santa Cruz* IRFA 

Radio Cultural Los Santos - ICER 

Radio Cultural de Upala - ICER 

Radio Santa Clara 

Radio Sistema Cultural Los Chiles - ICER 

Radio Junin de los Andes 

Radio Sistema Cultural La Cruz - ICER 
Radio Cultural de Corredores - ICER 

Radio Sistema Cultural Maleju-Georg von Gaupp Berghausen - 

ICER 
CCJ - Centro Cultural Javier 

CEAAL - Consejo de Educacién de Adultos de América Latina 

CECOPAL - Centro de Comunicacién Popular v 
Asesoramiento Legal 

PEBA - Programa de Educacién Basica 

CRECERA - Centro Regional de Comunicacién Educativa para 

: Ja Regidn Amazénica del Ecuador 

XEVFS La Voz de la Frontera Sur- INT 

Prov.Cotopaxi, Ecuaaer 

R. Dominicana 

Cochabamta-Bolivia 

Arequipa, Pert 

Riobamba, Ecuador 

SantoDe! 

ca Dosir 
    

    

o,Republi- 

     

  

Venezuela 

San José. ia Rica 

Cartago, Costa Rica 

Puntarenas, Costa Rica 

Puntarenas. Costa Rica 

Alajuela, Costa Rica 

Guanacasie, Costa Rica 

Tlaxiaco, Oaxaca, Méx. 
Guachochi, Chih., Méx 

Cheran, Michocan. Méx. 

Peto, Yucatan, México 

Montreai, Quebec 

  

La Paz, olivia 

Oruro, Beo.ivia 

Lima, Peru 

La Paz. Bolivia 

Santa Cruz de fa Sierra. 

Bolivia 

Prov.de San José,C.Rica 

Prov.de Aiayuela, C.Rica 

  

    

  

Neuquén. Argentina 

Guanacaste. Costa Rica 

Puntarenas, Costa Rica 

Provinc:a de Alajuela, Costa 

Rica 

México, D.F. 

Montevideo, Uruguay 

Corboba. Argentina 

S. Salvador, El Salvador 

Quito, Ecuador 

Las Marzaritas, Chiapas 

AMARC- Asociacién Mundial de Trabajadores de Radios Monrea:. Canada 

Comunitarias 

Radio Patria Libre Colombia 

Fundacién Alternativa Popular en Comunicacién Social (Radio Viedma. Argentina
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1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

we
 

La
 

to
 

Encuentro) 

Corporacidn Region 

Radio FM La Tribu 
IHER- Instituto Hondurefio de Educacién por Radio 

AMARC-AL - Asociacién Mundial de Trabajadores de Radios 

Comunitarias América Latina 

Radio Guasdualito - IRFA-V 

Radio Regional de Cicero Dantas 

XEGLO La Voz de la Sierra- INI 

Radio Encuentro 

Federacién de Asociaciones de Radiodifusoras Comunitarias- 
FARCO 
XEANT La Voz de las Huastecas- INI 

XEOJN La Voz de la Chinantla- INI 

XEZON La Voz de la Sierra Zongolica- [NI 

Radio Sucumbio 

Radio Estretla del Mar - FM 

XEJMN La Voz de los Cuatro Pueblos- INI 

ARCA Asociacion Argentina de Radios Catélicas 

Radio Doble F (Frente Farabundo Marti) 

ARPAS-Asociacion de Radios y Programas Participativos 

Radio Amanecer 

Radio IRFEYAL - La Voz de Fe y Alegria 

Radio Maya Vision 

Radio Victoria 

Radio [zcanal 

Radid’ Segundo Montes 

Radio Cabal 

XEJAM La Voz de la Costa Chica-INI 

XEQIN La Voz del Valle San Quintin - INI 

XECTZ La Voz de la Sierra Norte- [INI 

Medellin., Colombia 

Buenos Aires, Argentina 

Tegucigalpa, Honduras 

Quito, Ecuador 

Edo. de Apure, Venez. 

Brasil 

Guelarzo, Oaxaca, Méx. 

Viedma, Argentina 

Buenos Aires. Argentina 

Tancannuitz de Santos, San 

Luis Potosi, México 

San Lueas Ojitlan. 

Oaxaca, México 

Zongolica, Ver., México 

Lago Agrio, Ecuador 

Ancud. Chiloé. Chile 

Jestis Maria, Nayarit, México 

Buenos Aires, Argentina 

San Saivador, El Salvador 

San Saivador, El Salvador 

Reconquista, Argentina 

Quito, Ecuador 

San Salvador, El Salvador 

El Salyador 

El Salvador 

El Saivador 

San Salvador. El Salvador 

Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

México 

Baja California Norte, México 

Cuetzalan , Puebla, México



ACLO 

ACPH 

ACPO 

ADEP 

AFACOM 

AIR 

ALAI 

ALER 

AMARC 

AMDH 

ANC 

ANTEL 

ARCA 

ARCO 

ARPAS 

ASDER 

BM 

CAF 

CAFOD 

CALANDRIA 

CAM 

CAMECO 

CCE 

Cc] 

CCP * 

CCPVES 

cDD 

CEAAL 

CEAMCOS 

CEBEMO 

CEBIAE 

CECEP-PLP 

CECI 

CECOPAL 

CEDEP 

CEDICOS 

CEE 

CEE 

CEIC 

CELAM 
CEM 
‘CEM 

Wo
 

>
 

oD
 

th2. Siglas 

Accién Cultural Loyola (Bolivia) 

Accién Cultural Popular Honduretia 

Accién Cultural Popular de Colombia (Bogota) 

Asociacién pro Desarrollo y Educacién Popular (Nahuala, Guatemala) 

Asociacién Colombiana de Facultades de Comunicacion 

Asociacion [nteramericana de Radiodifusién 

Agencia Latinoamericana de Informacion (Quito, Ecuador) 

Asociacion Latinoamericana de Educacion Radiofénica (Quito, Ecuador) 

Asociacién Mundial de Radios Comunitarias 

Academia Mexicana de Derechos Humanos (Mexico, D.F.) 

Asociacion Nacional de Centros de Investigacion, Promocién Socials Desarrollo 

ONGDs (Lima. Pert) . 

Admunistracion Nacional de Telecomunicaciones (El Salvador) 

Asociacion de Radiodifusores Catdlicos Argentinos (Bs.As., Argentina) 

Asociacion de Radios Comunitarias (Buenos Aires, Argentina) 

Asociacién de Radios y Programas Pamucipativos de El Salvador 

Asociacién Salvadorefta de Radiodifusores 

Banco Mundial 

Fundacion de Asistencia en Comunicacién, Reino de los Paises Bajos 

Catholic Fund for Overseas Development- Fundacion Catolica para el Desarrollo 

en Ultramar (Londres, Inglaterra) 

Asociacién de Comunicadores Sociales (Lima, Peru ~ 

Centro de Estudios Sociales y Culturaigs Antonio de Montesinos (México. D-F ) 

Catholic Media Council- Consejo Catdlico de los Medios (Aschen, Alemania) 

Centro de Comunicacién Educativa “La Cruyia” (Buenos Aires, Argentina) 

Centro Cultural Javier (México. D.F.) 

Centro de Comunicacién Popular (Boiivia) 

Centro de Comunicaci6n Popular de Viila Ef Salyador (Lima, Pera) 

Catélicas por el Derecho a Decidir (Mexico) ° 

Consejo de Educacion de Adultos de América Latina 

Centro de Educacién de Adultos por Medios de Comunicacion Social (Potosi, 

Bolivia} 

Centrale voor Bemiddeling By Medefinanciering van Ontwikkelings programma’s 

- Organizacién Catélica para Cofinanciamiento de Programas de Desarrollo 

(Holanda) 

Centro Boliviano de Investigacion y Accion Educativa 

Centro de Comunicacién Radiofénica “Pido la palabra” (Lima, Peru) 

Centro Canadiense de Estudio y Cooperacién Internacional (Montreal, Canada) 

Centro de Comunicacién Popular y Asesoramiento Legal (Cordoba, Argentina) 

Centro de Educacién Popular (Quito.Ecuador) 

Centro Diocesano de Comunicacién Social 

Comunidad Econémica Europea 

Centro de Estudios Ecuménicos (México, D.F.) 

Centro de Estudios de la Informacién y la Comunicacién, Universidad de 

Guadalajara (México) 

Consejo Episcopal Latinoamericano (Santafé de Bogota, Colombia) 

Centro de Estudios de la Mujer (Buenos Aires, Argentina) 

Conferencia del Episcopado Mexicano (México, D.F.) 

    



* 

CEMIF 

CEMP 

CENCODA 

CENEDE 

CEP 

CEPA 

CEPAL 

CEPAS 

CEPAS 

CEPES 

CEPRA 

CEPROMIN 

CERIGUA 

CES-COLMEX 

CIDEM 

CIDEM 

CIESPAL 

CD 

CITH-UNAM 

CIMAC 
CIMCA 
CINCOS 
CINEP 
CIPCA 
CLACSO 
CNBB 
CNR 
COLCULTURA 
COLMEX 
CONAPO 
CNCPVAP 
CONEICC 

CONFENACOA 

CORAPE 

CORADEP 

CRECERA 

CREC 

CREFAL 

CUVER 

DCSH 

DECOS 

DEI 

DNE 

DW 

ENEP 

3534 

Centro Michoacano de Invesuzacidn . Formacién "Vasco de Quiroga” {Morelia - 

Michoacan, México.) 

Cana Enciclica \Viranda Prorsus 

Centro de Comunicaciones para el Desarrollo de Antioquia (Colombia) 

Centro Nacional de Estudios para la Educacién a Distancia del Ecuador (Quito) 

Centro de Estudios y Proyectos (La Paz, Bolivia) 

Centro de Promocion Agraria (Managua, Nicaragua) 

Comision Econémica para América Latina (Santiago de Chile) 

Centro de Estudios para la Accién Social (Costa Rica) 

Centro de Estudios, Promocion y Asistencia Social (Panam) 

Centro Peruano de Esiudios Sociales 

Centro de Produccidn Radiofénica (Cochabamba, Bolivia) 

Centro de Promocién Minera 

Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala (Ciudad de Guatemala. 

Guatemala} 

Centro de Estudios Sociolégicos-El Colegio de México (México. D-F.) 

Centro de Investigacion y Desarrollo en el Estado de Michoacan (MExico} 

Centro de Investigacion, Desaroilo y Estudios sobre Mujeres (Xalapa. México} 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicacién para America Latina 

(Quito-Ecuador) 

Cemtro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Bolivia) 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM {Méaico. 

DF.) 

Comunicacién e {nformacion de la Mujer (México, D.F.) 

Centro de Integracién de Medios de Comunicacién Altemativa 

Centro de Intercomunicacién Social (Chimoote, Pera) “ 

Centro de Investigacion y Educacion Popular (Santafe de Bogotd, Colomzia) 

Centro de Investigacion y Promocion del Campesino (Piura-Pertl) 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil 

Coordinadora Nacional de Radio del Pera 

Instituto Colombiano de Cultura (Colombia) . 

El Colegio de México (México, D.F.) : 

Consejo Nacional de Poblacion (México) 

Consejo Nacional de Ciencias Politicas y Administracion Publica 1 México) 

Consejo Nacional para la Ensefianza y la Investigacion de las Ciencias de fa 

Comunicacién (México, D.F) 

Confederacién Nacional de Cooperativas Agropecuarias (San Salvador. El 

Salvador) . 

Coordinadora de Radio Popular del Ecuador 

Corporacion de Radiodifusién del Pueblo (Nicaragua) 

Centro Regional de Comunicacién Educativa para la Regién Amazonica del 

Ecuador 
Centre Recherche et Communication Audio-Visuet Expression de la Foi (Lyon, 

Francia) 

Alfabetizacién Funcional para América Latina (Patzcuaro, México) 

Campesinas Unidas de Veracruz (Teocelo, México) 

Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM (México, D.F.) 

Departamento de Comunicacién Social del CELAM (Bogota. Colombia) 

Departamento Ecuménico de Investigaciones (San José, Costa Rica) 

Direccion Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Comunicaciones, Colombia. 

Deutsche Welle (La Voz de Alemania), Colonia, Alemania 

Escuela Nacionai de Estudios Profesionales- UNAM (México, D.F.) 
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ERPE 
EUDEBA 
EZLN 
FARCO 

FCE 
FCE 
FCPyS 
FFyL 
FELAFACS 

FES 
FESCOL 
FFE 
FFyL 
FGER 
FIA 
FIDOP 
FIP 

FMB 

FMI 

FUNDESCO 

GEM 

ICER 

IFAL 

IGER 

{HER 

Mt 

HISUNAM 

ILET 
ILPEC 
IMDEC 
IMER 
INAH 
INCUPO 
INI 
INTERMON 
IPA 
IPAL 
IPSICOL 
IRFA 
IRFA-V 
IRFEYAL 
ITESO , 

IT™ 

JICA 

MAS 

MISEREOR 

ua
 

ue
 

ay
 

Educacion Radiofénica de Bolivia (La Paz) 

Escuelas Radioténicas de Nicaragua 

Escuelas Radioténicas Populares del Ecuador 

Editorial Universitaria de Buenos Aires 

Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (Chiapas, México) 

Federacién Argentina de Radio y Televisién Comunitaria (Buenos Aires, 

Argentina) 

Fomento Cultural y Educativo (México, DF ) 

Editorial Fondo de Cultura Econdmica (México, D.F.) 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales-UNAM (Meéxico,D.F ) 

Facultad de Filosofia y Letras- UNAM (México.D.F.) 

Federacion Latinoamericana de Asociaciones de Facultades ce Comunicacion 

Social (Lima, Peri) 

Friedrich Ebert Stiftung (Ecuador) 

Fundacién Friedrich Ebert de Colombia (Santafe de Bogota) 

Fundacion Friedrich Ebert (México) 

Facultad de Filosofia y Letras- UNAM (México, D.F.) 

Federacion Guatemalteca de Escuelas Radiofonicas (Ciudad de Guziemata) 

Fundacion Interamericana de la Arquidiécesis de Munich (Alemania) 

Fundaci6n para la Informacion y Documentacién Popular (Riobamba, Ecuador) 

Federacién Internacional de Periodistas, Oficina Regional para América Latina 

(Caracas, Venezuela) 

Fundacion Manuel Buendia (México, D.F.) 

Fondo Monetario Internacional 

Comision Nacional del V Centenario (Espafia) 

Grupo de Educacién Popular con Mujeres (México, DF ) 

Instituto Costarricense de Ensefianza Radiofénica (San José) 

Instituto Frances de América Latina 

Instituto Guatemalteco de Educacién Radiofénica 

Instituto Hondurefio de Educacion por Radio 

Instituto Indigenista Interamericano (Mexico, D.F.) 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacionai Auténoma de 

México * 

Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (San José. Costa Rica) 

Instituto Latinoamericano de Pedagogia de la Comunicacion 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Guadalajara. México) 

Instituto Mexicano de la Radio (México, D.F.) 

Instituto Nacional de Antropologia e Historia (México, D.F.) 

Instituto de Cultura Popular (Resistencia-Argentina) 

Instituto Nacional Indigenista (México, D.F.) 

Organismo de ayuda al Tercer Mundo de la Comunidad Economica Europea 

Instituto de Pastoral Andina 

Instituto para América Latina (Lima-Pertl) 

Instituto Psicoeducativo de Colombia (Medellin) 

Instituto Radiofénico Fe y Alegria de Bolivia 

Instituto Radiofénico Fe y Alegria de Venezuela 

Instituto Radiofénico Fe y Alegria de Ecuador (Quito) 

Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara, 

México) 

Informativo Tercer Mundo - ALER (Quito, Ecuador) 

Agencia de Cooperacién Internacional del Japon 

Mujeres en Accion Sindical (México, D.F.) 

Zentralstelle Fur Entwicklungshilfe-Central para ayuda al desarrollo (Aachen, 

Alemania) 
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ONIS 
ONU 
OREALC 

OSAP 

MCCLP 

PEBA 

PHICPS 

PNUD 

PREDAL 

PROA 

PRODUSSEP 

PRSP 

RNTC 

SAL-OCIC 

scc 

SCCS 

SEDEPAC 

SENA 

SEPAC-EP 

SERBISH 

SERPAL 

SERTAL 

SIAL 

SIPAM 

UAM-A 

UAM-I 

UAP 

UCA 

UCIP 

UCLAP 

UCR 

UDECA 

UIA 

UNAM 

UNDA 

UNDA-AL 

uo
 

ta
o 
a
 

Mujeres Trabajadoras Unidas. A.C. (México, D.F.) 

Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamen-werxing- 

Organizacion Holandesa de Cooperacién Internacional para et Desarrollo (La 

Haya, Holanda) 

Oficina Catolica Internacional del Cine y del Audiovisual (Bruselas, Belgica) 

Oficina Catélica Internacional del Cine y de! Audiovisual para América Latina 

(Quito, Ecuador) 

Organizacién de Estados Americanos 

Organizacién de Estados Iberoamericanos 

Organizaciones - u Organismos- no Gubernamentales 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo del Pert 

Oficina Nacional de Investigacién Social (Lima, Pera) 

Organizacién de las Naciones Unidas 

Oficina Regional de Educacién para América Launa y el Caribe-LNESCO 

(Santiago de Chile) 

Oficina de Servicios y Asesoramiento a Proyectos (La Paz, Bolivia) 

-Movimiento de Cristianos Comprometidos en las Luchas Populares (México) 

Programa de Educacién Basica de Ei Salvador (San Salvador) 

Programa Institucional de Investigacion en Comunicacion y Practicas Sociales - 

UIA (México. D.F.) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Proyecto Regional de Educacion de Adultos y Alfabetizacion (OEA) 

Producciones Alternativas de la Asociacion Latinamericana de Comuntcacion 

Grupal (Quito, Ecuador) 

Promocion de Servicios de Salud y Educacién Popular (México. D.F) 

Provecto Regional para la Superacion de ia Pobreza 

Radio Nederland Training Centre * 

Secretariado para América Latina - Oficina Catolica Internacional del Cine (Lima. 

Pert) 

Servicio Conjunto de Comunicacién OCIC-AL. UCLAP, UNDA-AL (Qunto. 

Ecuador) 
Servicio Colombiano de Comunicacion Social (Bogota) 

Servicio, Desarrollo vy Paz (México. D.F.) 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia) 
Servicio Pastoral de Comunicacidn - Ediciones Paulinas 

Sistema Radiofénico de Educacién Bicultural Shuar (Ecuador) 

Servicio Radiofénico para América Latina 

Servicio Radiotelevisivo de la Iglesia en América Latina (Bogota, Colombia) 

Servicio Informativo Latinoamericano de las Conferencias Episcopales 

Salud Integral para la Mujer (México, D.F.) 

Universidad Autonoma Metropolitana - Azcapotzalco (México, D.F.) 

Universidad Auténoma Metropolitana - Iztapalapa (México, D F.) 

Universidad Auténoma de Puebla (México) 

Universidad Centroamericana José Simeén Cafias (El Salvador, San Salvador) 

Unién Catélica Internacional de Prensa (Ginebra, Suiza) 

Unién Catélica Latinoamericana de Prensa (Quito-Ecuador) 

Universidad de Costa Rica 

Unién Dominicana de Emisoras Catélicas 

Universidad Iberoamericana (México,D,F.) 

Universidad Nacional Auténoma de México (México, D.F.) 

Asociacién Catolica Internacional para la Radio, Television y Medios Afines 

(Bruselas, Bélgica) 

Asociacién Catolica Intemacional para la Radio, Televisi6n y Medios Afines en 

América Latina (Quito,Ecuador)



UNDCP 

UNICEF 

UNIFEM 

UNAM 

UNESCO 

UNICEF 

UNU 

USCC 

UVEPEC 

VIDEAZIMUT 

WACC 

La
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Organizacién de las Naciones Unidas para la Fiscalizacion Internacionai de Drogas 

Fondo de las Naciones Unidas para Ja Infancia 

Fondo de las Naciones Unidas para fa Mujer 

Universidad Nacional Autonoma de México (D.F.) 

Organizacién de las Naciones Unidas para la educacion. fa ciencia y la cultura 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Proteccidn de la Infancia 

Universidad de las Naciones Unidas 

United State Christan Communications 

Union Venezolana de Centras de Educacién Popular 

Coalicién Internacional Audiovisual para ef Desarrollo y la Democracza 

(Montreal. Canada) 

World Association for Christian Communication (Londres, Inglaterra) 
World Association for Christian Communication (Londres, Inglaterra)
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‘113. Afiliadas de ALER 

  

Radia Marien 

Radic Santa Maria 
acqcotias oh 

. Radi Sse] weet de Narre mea qmigase 

“Radio Tesulutais o dio Mam ' 
Lee ge anacia la vox dent Autian Raat Enriquillo 

Radio CalcMhaeFceR RaaieChn
ort 

Radio San Mi o - 
MS ACR @SERR. ae Nicaragua 

Radio Ysuca 7 Radio Fe y Alearia Maracaibo 
Ne 

Radia f Fe y Alegria Caracas 

         

Radio Universidad @ « 

Radio Cabal, }} 
Radio Doble FENCES Radio; Nera igea : 

Radio Santa Clana « «CEPA ~ "Radio F ay Alegria Campo Mata 

Radio Voz Sin fronteras . . 

Radio Fe y Alegria > cuasdualita 

Radio Cccidente 

Radio Eucna ° 

IRFEYAY, + Radio Mensaje 
. cepep « *Radio SUCUMBIOS 

Radio Runacunapac, | Radio Latacunga aN 

. Radia Picneira de Tere 

Yachanahuasi ERPS 
*radio la Voz de la Selva 

Radic cutvala. “padi A 
. N= Radio Maranon Radio Espinharas ce Fates * 

Radio San Sebastian 

csro Dantas. 
CNR Radia Regional dec a Ye N. 

N
e
e
 . Radio Sicuani 
s - 

Radio Quillabamba 

.Radio San Migusi 
f 
i 

“Radio yaravi- . 

Radio Onda Azul * 

E.ERR. FIDES, \Radio San Gabriel J 

ERBOL + Radio Yungas a 

. centre Qhana * CEPRA (Radio Juan Xxit 
*IRFA 

Radia Pio xe, 

Radio Chiwalaki_ Radio Esperanza 
*ACLO 

  

t 

CEAMCOS - 

. ACE 
Radio lLaRanchada, 

Radio tierra - INCURO 

Radio Nahuelouts - 
* 

Radio La Voz de La Casta, 

Radio Estrella dei Man” adio Encuentro 

 



  
-Tel.: (591-2) 354142 / 324718   

7 
te 
Fide. “= Radio Encuentro 

Garrone $55 
8500 Viedma (Ric Negro) 

Tel : (54-920) 21164 
Fax. (54-920) 21764 
Email: encuen@rncniine.com.ar 

SP institute de 
i Cultura Popular 

(INCUPO)      
Rivadavia 1275 

Casilla de Correo # 30 
- Santa Fa 

/ 29367 
3560 - Raconauis 

  

waren La Ranchada 
Calle Garay 1065, 8° Pueyrredén 
Casilla 1339 

5000 Cordoba 

Tel. (54-51) 234-172 

Fax. (54-51) 254-921 

  

Oke | 
T= Bolivia (ERBOL) 

Calle Ballivian 1323 , 4to piso 
Casita 5946 - 

La Paz 

   

CEAMCOS set 
mencccn men, 8 Adultos a traves. = 

Eoin 288 ih, ES «2883 
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Abe HO oe 
S's Radio Santa Cruz + 

  

Calle Mario Ficres es 

Casilla # 672 

Santa Cruz 

quina Guenda | 

  

   : Educacion 
Popular Qhana 

2 Calle Lancaata #522, esquina 23 

ca Marzo 

Casilla # 9989 
la Paz 

Tal.: (597-2) 353855 / 373960 / 
320815 

  

4-2) 321392 

  

Accién Cultural 
Loyola, Radio 
ACLO 

  

Calle Nunez de! Praco 
Casilla #78¢35 + 

La Paz - Prov. Sud Yungas - 
Chulumani 
Tel.: (594-341) 6110 

Fax: (591- 8114) 6416 

Email: 
ryungasGryungas.rds.org.bo 

  

centro de Educacién 

   

  

‘vows de los Medios de - 
rota COMUMICaciON Social 

(CEAMCOS ) 

awidroviess ESCUELaS 
FIDES Radiofonicas 
“rare” Fides 
Calle Capitén René Vargas 3207 
Villa Gallivan-&l Alto 

Casilla # 9487 
€l ARO 

Telf (594-2) 2401408 / 624 

. Centro de 

(ere Produccian 

Radiofonica (c EPRA) 

      

RALIC 

Mad, 8 Og A LA 
Aa fom beg Fo 

  

RADIO 
“AUN YI Radio Juan XXil 

Vicarizto Apostolicae de Chicultcs 

Diocesis de San Ignacio de 

Velasco 

Santa Cruz 
Tel.: (591-962) 2C87 

RADIO |. 
PIO Mil Radio Pig a 

Siglo XX, Petcsi 

  

   

      P
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P
A
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SC
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G 
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Y 

TT
T 

ET 
YT

 

    Fax: (591-2) 391985 Medinacall # 30 Casilla # 434 - 

Email: erbol@wara.boinet.bo Casilla # 385 Orure 

Email: Potosi Tel.: (591-58) 20250" 
  wet. (O44 C41 9999S J 9UZOQz Cay. (6564-62) 9NC5A



ew cat Radig Chiwalaki - 

! Vacas - Misukan 
' Casilla 80Cochabamba 
. Tel.; (594-42) 55390 

Fax: (591 -42) 55390 

Email: INCCA@dicyt.nrc.bo 

    

   
& -< Radio San Gabriel 

General Lanza 2001 
Casilla # 4792 

La Paz 

Tel: (S91-2) 4443714 

Fax: (591-2) 411174 

Email: rsg@fundaynt. rds.org bo. 

“SAN MIGUEL” 

  Radio San Miquel 

Radio Espinharas 
De Patos 

Rua Rui Barbosa 33-71 
58700 Patos (PB) 
Tal.: (55-83) 9213791 
Fax: (55-83) 9213795 

  
  (eae Radio Pioneira 

, Eee de Teresina 

Rua 24 de Janeiro, 150/S 
64001-230 Teresina (PD) 
Tal.- (55-86) 2228121   

   
Bec Radio Regional de 

‘eaSiceces Cicero Dantas Ltda. 

           
’ Rug Fra: Acclonio ca Toce, 10 

*. 48416 2s (BA) ~ 

Tal 5 298 “4 ole 

Fax: (55-75) 2782252 oe a 
ace Radio Tierra 

TIERRA 

  

  

  

    

    

  

      

   

Casilla 61 
Curanilani 
     

whe . 
ESE\ Radio Estrella 
see del Mat 

Ramirez 207 
Casilla + 260       

   

  
      

  

Instituto Radic La Voz 
i Costarricense de de la Costa 

Ensefianza 
Lord Cochrane 746 
Casilla # 5-0 
Oserno 
Tel.: (56-84) 
Fax: (56-64) 

Radiofonica (ICER) 
ontes de Cca, de ia 

    
wea Radio Santa Clara 

    

vary ROCIO : 
ai atecral de RUNACUNAPAL 

Gudadcussedo “4 rea" Runacunapac 
Yachana Huasi 

_ Parroquia Simiatug . 
Casilla # 23Guaranca 
Tal. (§93-3) 752667 

Apartado 221 
San Caries - Alajuela - Quesada 
Tel.: (506}-4602161 / 
4753454/2602151 / 4600725
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af Escuelas . 3 

‘ bene Radiofonicas ;, Radio Latacunga 4 
AA Populares del. sok 

Ecuador (ERPE) - Pasaje La Catedral : wos 
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Santiago de Veraguas 
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Fax: (507) 9585115 
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11.4.1. Reglamento de Concesién del Servicio de Radiodifusién de Colombia



  

  

REPUBLICA DE coLomata f 
bonne BBB 

ieee) 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

pecreto numero 1447 DEY 

40) AG, 1683 

Por el cual se reglanienta’ la concesion del servicio dé radiodifusion’ / 
sonora en gestion directa e indirecta, sé define cl Pla’ General de * 
Radiodifusi6n Sonora \ se deteriinan los crilerios ¥ concepios 

tarifarios y las sanciones aplicables al servicio. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
en cjercicio de sus facullades Constitucionales ¥ Legales. en especial de 

las que te confiere e! numeral L1 del articulo 189 de la Constituci6n 

Politica, fa Lev Si de 1984, ia Ley 72 de 1989, el Decreto 1900 de 

1990 y la Ley 80 de 1993, 

JDECRETA 

CAPITULO | 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARYICULO lo. De la Radiodifusién Sonora. La radiodifusion 
sonora es un servicio ptiblico de telecomunicaciones. a cargo y bajo la 

titularidad del Estado. orientado a satisfacer necesidades de 

telecomunicaciones de los habilantes del (errilorio nacional y cuyas 

emisiones s¢ destinan a ser recibidas por el piblico en general. 

ARTICULO Zo. Reguiacién del Servicio. Al servicio de 

radiodifusion sonora le son aplicables los derechos. garantias y deberes 

previstos en la Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993. fa Ley 72 de 

i989, los principios ftindamentales de los servicios de 

leleromunicaciones establecidos en ef Titulo Edel Decreto 1900 de 

1990, la Ley 51 de 198-4. la Ley 7-4 de 1966, el Decreto 3418 de 1954, 

las normas previsias en este decreto, los Planes Técnicos Nacionales de 

Radiodifusion Senaya er Aunplitud Modulada ( A. M)y.en recuencia 
’ 
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DECRETO NUMERO UU” ok te, HOA No. 
  

Por el cual se reglamenta la concesién del servicio de radiodifusion 
sonora cn gestion directa e indirecta, se define el Plaa General de 
Radiodifusion Sonora y se determinan tos criterios y conceotos 
tacifarios y fas sanciones aplicables al servicio. 

Modulada (fM.) que acopte el Gobierno Nacional y las demas 
disposiciones que regulen la materia. asi como las que los modifiquen, 
adicionen o aclaren. 

ARTICULO 30. Reserva de Utilizacion de los Canales de 
Radiodifusion. En las Sicencias para la prestacion del servicio de 
vadiodifusion sonora. se entendera incorporada la reserva de 
utilizacion de fos canaies de radiodifusion. al menos por dos{2) horas 
diarias, para realizar programas de educacién a distancia o difusion de 
comunicaciones oficiosas de caracter judicial. 

CAPITULO il 

DEL PLAN GENERAL DE RADIODIFUSION SONORA 

3 

ARTICULO 40, Delinicion y Alcances del Man. EL Plan General de 
Radiodifusidn Sonora es ef iustrumento mediante ef cual el Gobierno 
Nacional desarrolla juricicamente ta politica del servicio determinada 

en fa Lev, y establece la ordenacion técnica del espectro radioeléctrico 

aWibuido a este servicio. Con fundamento en dicho Plan, se oforgan fas 

respeclivas concesiones. 

ARTICULO So. Elementos del Plan. [acen parte del Plan General 
de Radiodifusidn Sonora las normas contenidas en los reglamentos + 

los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusion Sonora en Amplitud 

Mocdulada (AM) y en Frecuencia Mocdulada (aNi). los cuales seran 

aduptados mediante Decreto por cl Gobierno Nacional. 

CAPITULO U1 

. DE LA CONCESSION DEL SERVICIO 

ARTICULO 60. De la Prestacién del Servicio en Gestion 
Directa. Fl Estado prestara el servicio de radiodifusion sonora en 
gestion directa por conducto de entidades ptiblicas debidamente   
  

err 
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Lua? DECGRETO NUMERO "pe 12 HOJA No. 3 

Por el cual se reglamenia Ja conecesion del servicio de radiodifusien 
sonora en gestidn directa ¢ indirecta, se define el Plan General de 
Radiodifusign Sonora y se determinan fos criterios y conceptos 
larifacios y fas sanciones aplicabies al servicio 

autorizadas, por niinisierio de ja lev o a través de licencia otorgada 
directamente por el Ministerio de Comunicaciones. 

PARAGRALO: Para el olorgamiento de la licencia el Ministerio tendra 
en cuenta el desarrollo de polilicas institucionales como objetivo 
fundamental para establecer la eruisora y que fa entidad solicitante se 

ajuste alos Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusion Sonora en 
Atplitud Modulada (AML) o en Frecuencia Modulada (F.ML). 

AKTICULO 7o. De la Prestacion del Servicio en Gestion 

Indicecta. Ul Ministerio de Comunicaciones otorgara las concesiones 

para la prestacion del servicio de radiodifusion sonora en gestion 

incdirecta mediante licencia. previa fa realizacion del 

procedimicnio de seleccion objeliva. en los lérminos establecidos en 
la des y en este Cecreto. 

PARAGRAPO Lr La apertura de fas licitaciones para dar en concesion 

cl servicio de radiedifusion sonora en gestion indirecta. se hara dando 

piiavidad alos municipios que carecen del servicio ¥ a fos municipios o 

uistiitos donde a juicio de ta adininistracion, sea necesario ampliar ja 

olerta del servicio para alcanzay los fines establecidos en el articulo 6 ¢ 
del Decreto 1L9CO de 1990. 

PARAGRALFO 2: EF servicio comunitario de radiodifusion sonora. se 

oforgara directamente de acuerdo con las condiciones. requisites y 

procedimientos esltablecidos en el Capitulo ¥ de este Decreto. 

ARTICULO. 80. Requisitos para ser Titular Del Servicio. 

1. Ser nacional colombiano, Comunidad Organizada 0, persona juridica 

debidamente constituida en Colombia curva direccion y control esté 
a cargo de colombianos y su capital pagado sea en un 75% de origen 
colombiano. “e 

2. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad 

0 prohibicion de orden constitucional o legal. 

3. No ser concesionario del servicio en fa misma banda y en ef mismo 

espacia geogralico en el que vaya a funcionar la emisora.   
  Water tttterans aa een
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sett DECRETO NUMERO DE 19, Hava Now t 

Por el cual se reglamenta [a concesién def servicio de radstodifusioa 
sonora en gestion directa e indirecta, se define el Plan General de 
Radiodifusion Sonora y se determinan fos criterios y conceptas 
tartfacios y las sanciones aplicables al servicio. 

4. Ser legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
Las personas juridicas deberan acreditur que su duracién no seré 
inferior a fa del plazo de la concesién y un ano mas. 

5. Ub tittle de una concesion que hubiere dado lugar a ja declaratoria 

de caducidad cel contrato oa la cancelacion de fa licencia, no podra ser 
roncesinnario del servicio por el lérmino de cinco (5) ahos, contado a 
parur de la fecha de ejecutoria del respective acto. 

ARTICULO 90. Principios y Criterios de Selteccion. Las 
conresiones se otorgaran con arreglo al deber de seleccion objeliva v 

aendiendo los principios de transparencia, economia, responsabilidad 

sac conformidad con los postulacdos que rigen la funcidn 
adininistvativa, la Ley 80 de 1993, los Planes Técnicos Nacionales de 
Kadiodifusion Sonara en Anplitud Modulada (A.M) ¥ en Frecuencia 

SMociudadar (AML) s las disposiciones de este Decreto. 

ARTICULO 100. Pardmetros Tecnicos Usenciales. Son parametros 
Iecnicos esenciales de una estacion de radiodifusion sonora, la potencia 

de operacion, da frecuencia de operacion ¥ la ubicacion y altura de la 

antena, ademas de fos que establezcan fos Phines Técnicos Nacionales 

vlc Radiodifusion Sonora en Aniptitud Mtoculada G\.AL} y Frecuencia 

Modulada (EMA. 
& 

ARTICULO illo. Modificacion de los Parametros Técnicos 
Usenciales. La modificacion de los parametros técnicos esenciales 

requiere aulorizacion previa del Ministerio de Conmunicaciones. fa cual 

se podra oforgar sdfo silos nuevos parametros se ajustan alos Planes 

Yeeuicos Nacionales de Radiocdifusion Sonora en Amptitud Modulada 
(\.Mb) yen Frecuencia Modulada (F.M.). El Ministerio dispone de 
treinta( sO) dias para pronunciarse sobre la viabilidad de la solicitud. 

ARTIGULO 120. Parametros no Esenciales. Son parametros no 

escuriales de una estacion de radiodifusion sonora entre otros, el 
nombre de la emisora, la ubicacién de los estudios, los equipos de 

audio de tos estudios y el horario de operacion. 

ARTICULO 130. Modificacion de los Parametros no Usenciates. 

la modificacion de jos parametros no catalogadas como esenciales en 

este Pecreto ¥ en los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusion 
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PARAGRAFO: Los concesionarios del servicio comunitario de   

DECRETO NUMERO DE 9, HOvA No. 

  

Vor el cual se reglamenta fa concesién del servicio de radiodifusion 
sonora en gestion directa e indirectu, se define ef Pian Generat de 
Radiodifusion Sonora y se determinan los criterios y conceptos 
tarifarios y las sanciones aplicables al servicio ° 

Sonora en Amplitud Modulada (AML) y en Frecuencia Mcdulada (E.ML), 
esta autorizacda de manera general. 

Sin cnibargo, el concesionario debera informar con anticipacién al 
Ministerio la modilicacién que se propone efectuar, para que éste si 
encuentra razones la objete en un plazo maximo de quince (15) dias. o 
en caso contrario, se entendera autorizada. 

ARTICULO l4o. Duracion y prorroga de la Concesion. El término 
die duracion de las concesiones del servicio no podra exceder de 
Hie7( 1G) anos, prorrogable aulomaticamente por un lapso igual Dentro 
del uno siguiente a la proérroga automatlica, se procedera a la 
lovmalizacion de la concesion. 

fas concesiones del servicio de radiodifusion sonora vigentes al 
momento de entrar a regir la ley SO de 1993, se prorrogaran en los 

terminos y condiciones que establece ef paragralo del articulo 36 de fa 
Citada Ley. 

PARAG RAO: En la prorroga de fas concesiones se fendran en cuenta 

loys paruimetros esenciules inicialmente eslablecidos con las 

modilicaciones autorizadas ¥ los pardmetros no esenciales informados 

df Ministerio que no hayan sidu objelados por este, 

ARTICULO 50. Cesion de los Derechos de Concesion. La cesion 
de los derechos de concesidn requiere autorizacign previa dei 

Ministerio de Contunicaciones » no podra efectuarse antes de 

transcurridos tres (3) afios de haber enurado en operacion la estacion. 

ilo cesionario. debera cumplir con los requisitos exigicos para ser 
lifular die la concesion, en fos términos establecidys en la ley ¥ en este 
Pecrete. , 

Fadiodifusion sonora, no podran ceder, vender, arrendar o transmitir 
bajo ningtin titulo a terceros, los derechos derivados de ta concesion. 

ARTICULO [Go. Visitas Técnicas, El Ministerio de Comunicaciones 

realizara Visilas de caractér técnico a las estaciones del concesionario,     

VabS Reed eer PEL AEE
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flor ef cual se reglamenta la concesién del servicio de radiodifusién 

sonora on gestion directa ec indirecta, se define ci Plan Generat de 

Kadiodifusidn Sonora y se determinan los cryterios y conceptos 

larifarios y las sanciones aplicables al servicio. 

para controlar ja correcta prestaci6n del servicio. constatar el 

cumplimiento de las normas que lo regulan o advertir la necesidad de 

corregir fallas o desviaciones en el mismo. 

ARTICULO L7o. Suspensi6n de las Transmisiones. Los 
concesionarios del servicio podran suspender sus transmisiones para 
electuar trabajos de orden técnico, hasta por un término de ocho (8) 

dias. prorrogable por una sdla vez hasta por un término igual, previa 

autorizacion del Ministerio de Comunicaciones. 

in este evento, debera darse aviso al plublico una vez se obtenga la 

aworizacion. con cinco (5) dias de anterioridad a fa suspension. 

transmiticndo comio auinimo un mensaje radial diario al respecto, 

PARAGRALO: En caso de daho imprevisto que de hecho genere fa 

suspension, debera informarse inmediatamente al Ministerio de 

Comunicaciones. 

CAPFPULO IV 

DE LA LICITACION 

ARTICULO 180. Procedimiento de Seleccion Objetiva mediante 

Licitacion. El Ministerio de Comunicaciones iniciara la licitacion para 

thar en concesion ef servicio de raciocifusidit sonora en gestion 

inelirecta, de acuerdo con los Planes Técnicos Nacionales de 

Radiodifusion Sonora en Amplitud Modulada (AML) y en Frecuencia 

Modulada (P.M). previa fa elaboracién del pliego de condiciones en los 

términos de ley y teniendo en cuenta lo aqui establecido. 

ARTICULQ 190. De la Adjudicacion. La adjudicacion de la 

concesion del servicio de radiodifusion sonora se hara mediante 

resolucién motivada. que se notificara personatimente al proponente 

fuvorecido en la forma y términos establecides para fos actos 

adimfuisirativos y se comunicard a los no favorecicdos dentro de fos 

cineatS) dias calendario siguientes.   
  Preiser oer eric 

o
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Por cl cual se regiamenta {a concesién del servicio de cadiodifusidna 

sonora en gestion directa e indirecla, se define el Plan General de 

Radiodifusion Sonora y se determinan fos criterios y conceplas 

tarifarios y las sanciones aplicabies al servicio 

| : ARTICULO 200. Expedicion de la Licencia, Instalacion y 

puesta en  funcionamiento de la Estacion. E] Ministerio 

de Comunicaciones contara con un término de treinta (30) dias a partir 

de ta canrelacion por el adjudicatario de los derechos a que hubiere 

lugar de acuerdo con las tarifas vigentes. para expedir la respectiva 

licencia. La cancelacién de estos derechos clebera efectuarse en un 

tacimine maximo e improrrogable de treinta (30) dias. contados a 

partir de fa fecha de notuficacion de la Resolucion de adjudicacion. 

A partir de la fecha de la notificacion de la Jicencia, el concesionario _ 

dispondra de seis (6) meses prorrogables por una sola vez hasta por 

un jermino igual. previa solicilud motivada, para la instalacion y 

: puesta en funcionamiento de la eslaci6én correspondiente ¥ 

! presentaci@n ab Ministerio del concepto favorable de la Unidad 

Adininistrativa Especial de Aeronautica Civil. en relacién con fa 

ubicacion y aliura de la antena, iluminacion y senalizacion de la torre. 

PARAGRALO 1: Sial vencimiento del término anterior, la estacian no 

se encuentra Operando o no se ha acreditado el conceplo favorable cde 

que trata ef articulo. ef Ministerio de Comunicaciones cancelara la 

lencia sin perjuicio de las denis sanciones administrauvas a“que 

hubiere lugar, 

  

° 

PARAGRAEO 2: Fl concesionario debera presentar antes de la puesta 

en funcionaniento de fa estacion, at Ministerio de Comunicaciones. uit 

estudio tecnico de conlormidad con lo eslablecido ef el Plan Técnico de 

Radiodifusion Sonora en Amptitud Modulada (A.M.) a Frecuencia 

Moclufada CAML). Su no presentacion to Racd ucreedor a ja sancion 

previsia en el paragralo anterior. 

    

CAPITULO V 

SERVICIO COMUNITARIO 

| : ARTICULO 2Lo. Delinicion del Servicio. Ef servicio comunitario de 

- radiodifusion ‘sonora, es un servicio publica sin anime de lucro, 

ronsiderady como actividad de telecomunicaciones, a cargo del Ustado,     
Dotan ete Meter, HK, GENE
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Vor ef cual se reglamenta fa concesién det servicio de radiodifusion 

sonora cn gestion directa ¢ indirecta, se ucfine el Plan General de 

Radiodifusioa Sonora y se determinan los criterios y conceptos 

larifarios y las sanciones aplicables al servicio. 

quien fo prestara en gestion Indirecta a través de Comunidades 

Organizadas debidamente consiitticlas en Colombia. Ef Ministerio de 

Comunicaciones otorgara directamente mediante licencia Ja 

correspondiente concesion. Para tales efectos la entidad, de oficiooa 

solicitud de parte, convocara pablicamente a los interesados en prestar 

dicho servicio. a través de cualquier medio de comunicacion de 

cireulacion nacional. determinando el terruino para ka presentacion de 

las solicitudes de concesion. 

tste servicio se prestard en los canales delinidos para estaciones Clase 

Den al Plan Técnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Frecuencia 

Modulada (PAL), 0 en aquellos otros canales y modalidades que ef 

Ministerio delermine. teniendo en cuenta la disponibitidad de 

Irecuencias ¥ las necesidades del servicio. 

! A\RTICULO 220. Hines del Servicio. El servicio comunitario de 

radiodifusion sonora, esta orientado 4a dilundir programas de 

interés social para los diferentes seclores de la comunidad. que 

propicien su desarrollo socioecondomico y cultural, ef sano 

esparcimiento v Ios valores esenciales de la naglonalidad, dentro de un 

ambito de integeacion y solidaridad ciudadana. Por tanto, todos fos 

Foneesionarios tendran kt obligacion de ajustar sus programas a los 

fines indicados. 

  

ARTICULQ 230. De las Comunidades Organizadas. Las 

Comunidades Organizadas interesadas en prestar el servicio 

comunitario de radiodifusion sonora, deberan tener: 

1, Personeria juridica otorgada por auloridad compclenle 

2, statutas en donde consie de manera expresa como objetivo social. 

el desarcollo de Ja comunicacion social como insurumento de desarrollo 

y¥ participacion comunitaria. 

3. Domicilio en el municipio o distrito donde se pretende establecer la 

estacion de servicio comunitario de radiodilusion sonora. 

: ARTICULO 240. Solicitud de la Concesion. Efectuada la 

‘- ranvocalaria publica, lus interesados deberan determinar claramente 

an sus solicitudes: ‘ ° 

  

L 1. ELimunicipio o distrito para el cual se solicita el servicio.         porirarie eens
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fo
 

vor el cual se reglamenta [a concesidn del servicio de radiodifusion 
sonora cn gestion directa e indirecta, se define el Plan General de 
Radiodifusién Sonora y se determinan fos criterios y concepios 
tarifarios y las sanciones aplicables al servicio 

2. St se requiere frecuencia de enlace entre estudios y el sistema de 
fransnusion. 

3. Ubicacion ¥ altura de la Antena. 

+. Nombce de la comunidad organizada y documento que acredite su 
personeria juridica. : 

5. Numero de miembros que integran ta comunidad organizada y 
eaperiencia en Wabajo comunitario. 

6. Plan de programacion que se pretende emitir, 

7. Declaracion en donde consle el compromiso de la comunidad 
organizada de cunplir con el correspondiente Pian Técnico Nacional de 
Radindifusion Sonora. 

&. Manilestar bajo juramento que se entendera prestado con la sola 
presentacion de la solicitud, que fa comunidad oreanizada no esta 
incursa en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibicion de orden constitucional o legal. 

9, Sila comunidad actta a través de apoderado, este debera acrediltar 
sui calidad de tal. mediante poder debidamente otorgado anie 
auloridad conpelente. 

ARTICULO 250. Determinacién de la Viabilidad de la 
Coacesion, Ul Ministerio de Comunicaciones evaluara ef cumpliniento 
dle los requisitos ¥ condiciones juridicas, sociales + técnicas de la o las 
solicitudes que se reciban dentro del término establecido en la 
convocatocia, para lo cual integrara un comilé interno que teniendo 
cu cuenta los estudios elaborados por las distintas dependencias. 
formulara recomendaviones al Ministro sobre el otorgamiento de la 
concesion, 

PARAGRALO: En el evento de que se presenten varias solicitudes 
para prestar el servicio comunitario de radiodifusi6n sonora ¥ todas 

clas cumplan con los requisilos previstos en este Decreto, el Ministerio 
de Comunicaciones para otorgar la concesion considerara el contenido 
del plan de programacion. fa experiencia en trabajo comunitario ¥ el 

numero de aliliados. . 

ARTICULO 260. Expedicién de la Licencia, Instalacion y 
puesta en funcionamiento de fa Estacién. Oererminada la 

  

werse dette 
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Por el cual se reglamenta Ja concesion del servicio de radiodifusion 

sonora en gestion directa e indirecta, se define el Plan General de 

Radiodtfusion Sonora y se determinan los criterics ¥ conceptos 

tarifarios y tas sanciones aplicables al servicio. 

Viabilidad de la concesiOn, se informara de ello por escrito al 

respectivo solicitante. para que éste proceda dentro de los treinta (30) 

dias siguientes a acreditar et pago de los derechos a que hubiere lugar. 

de acuerdo con las tarifas vigentes. Acreditado el pago. el Ministerio 

de Comunicaciones contara con treinta (30) dias para expedir la 

correspondiente licencia, la cual se notificara a la Comunidad 

Organizada en la Jorma y lérminos establecidos para los actos 

admunistrativos. fecha a partly de la cual, el concesionario 

dispondra de seis (6) meses prorrogables por una sdla vez hasta por 

un término igual. previa solicitud motivada, para la instalacion y 

puesta en funcionamiento de la estacidn correspondiente y¥ 

prescntacion al Ministerio de Comunicaciones del Concepto favorable 

de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil en relacién 

i con la ubicacion ¥ la alawa de la antena, iluminacion y¥ sefalizacion de 

la lorre. 
,   

| 
i 

PARAGRAEO L: Stal vencimiento del término anterior, la estacion no 

se encuenita operando o no se ha acreditado el concepta favorable de 

que trata cl articute, el Ministerio de Comunicaciones cancelara la 

direncia sin perjuicio de fas demas sanciones admiinistrativas a que 

hubiere lugar. 

L. 

PARAGRAFO 2: EL concesionario debera presentar antes de la puesta 

en tuncionaniiento de la estacion. al Ministerio de Comunicaciones, un 

° estudio tecnica de conformidad con lo estabiecido en el 

correspondiente Plan Técnico Nacional de Radiodifusion Sonora. Su no 

‘ presentacion lo hara acreedor a fa sancién prevista en el paragralo 

anterior. 

ARTICULO 270. Fuentes de Vinanciamiento y Reinversion 

de Recursos. los concesionarios del servicio comunitario de 

radiodifusion sonora, deberan invertir en su integridad los recursos 

quite abtenga la emisora por concepta de comercializacion de espacios. 

patrocinios, auspicios, apoyos financieros de organizaciones 

internacionales legalmente reconocidas en Colombia u organismos 

gubernamentales nacionales. en su adecuado funcionamiento, 

mejoramiento de equipos ¥ de la programacion que s@ trasmita a 

iravés de ella y en general en inversiones que garanticen 1a adecuada 

eontinuidad en la prestacion del servicio y et desarrollo de ios 

objetivos coniutarios. 

  

‘ 
{ 

ARTIGULO 280, Colaboracion en Campanas Institucionales. Los 

concesionarios del servicio comunitario de radiodifusion sonora              
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Por ef cual se reglamenta la concesian del servicio de radiodifusion 
sonora en gestidn directa e indirecta, se define cl Plan General de 
Radiodifusion Sonora y se determinan los criterios ¥ conceptos 
tacifarios y las sanciones aplicatles al servicio 

deberan prestar colaboracion al Ministerio de Comunicaciones en la 

realizacion de provectos de comumnicacion social que dinamicen la 

participacion de la comunidad en Ja solucion de sus problemas, su 
integracion en el proceso de desarrollo social v econdmico del pais v su 

evpresion cultural 

ARTICULO 290. De los Programas. Las estaciones de servicio 
comunilario de radiodifusion sonora. podran transinitir eventos 
recrealivos y deportivos en los que parlicipe la comunidad v 

programas  culturales docentes de interés social para el 

desarrollo comunitario. lguatmente. podran transmitir programas de 

caracter informativo que estén directamente relacionados con los fines 

del servicio, 

PARAGRAVO: A través del servicio comunitario de radiodifusion 

sonora, no podra Wansiuitirse ningtin Upo de programa con fines 

proselitistas. 

ARTICULO 300. Comercializacién de Espacios. Por las estaciones 

de servicio comunitario de cadiodifusion sonora. podra transmilirse 

propaganda excepluando fa politica y darse ciedito a los 

patrorinadores de programas o reconocer sus auspicios, siempre 

que no se trate de personas cusyas actividades o productos eslé 

prohibido publicitar. 

PARAG RAO: Los anuncios publicilarios no podran ocupar espacios 

superiores a quince (15) minutos por hora de transimision. - 

ARTICULO 310. Retransmision de Programas Pregrabados. Los 

coucesionarigs del servicio comunitario de radiodifusion sonora 

podran retransmitic programas pregabados de otras estaciones de 

raclindifusion sonora, con autorizacién previa de ta estacion que origind 

ce! programa, siempre y cuando éstos tengan directa relacion con los 

fines de la radio comunitaria, sin perjuicto de fas responsabilidades 

legates y administrativas que pudieren generarse para el concesionario 

que hace la retransinision, por ef incumplimiento de las normas que 

regulan fa materia. 

f 
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Por cl cual se reglamenta (a concesidn del servicio de radiadifusian 
sonora en gestion directa ¢ indirecta, se define cf Plan General de 
Radiodifusion Sonora y se determinan los criterios y¥ conceptos 
lacifarios y las sanciones aplicables al servicte. 

CAPITULO VE 

TARIVAS 

ARTICULO 320, Derechos de Concesidn. Los concesionarios del 
servicio de radiodilusién sonora pagaran por derechos de fa 
coneesion o su prérroga, un canon inicial, mas un canon anual 
pavadero en anualidades anticipadas por el uso del canal de Radio 
trecuenchy (RE. EL valor de estos cdinones se delterminara mediante 
Resolucion def Ministerio de Comunicaciones. teniendo en cuenta los 
siguientes criferios: 

1. Numero de habitantes dentro del area de servicio. calculado sobre 
la base establecida por ef Ultimo Censo Nacional ¥ sus proyecciones 
para anos futuros certificados por cl DANE. 

Nw
 

Potencia de operacion autorizada en vatios. 

we
 

. Lrecuencia de operacion autorizada 

? 

te
 . Clase de estacion 

PARAGRAPFO: EL canon por concepto de la prorroga debera pagarse 
dentro de los diez (10) dias siguicnles a fa misina. 

ARTICULO 330. Derechos por otros Conceptos. De acuerdo con 
las larifas que tije el Ministerio de Comunicaciones, los concestonavios 
deberan pagar por los siguientes conceptos: 

1. Por la autorizacton para modificar los purametros esenciales de la 

eslacion. : 

ome, 

2. Por la aulorizacién para ceder los derechos de la concesion, evento 
en et cual debera tenerse en cuenta ta clase de la emisora. 

la transinision de la concesion por causa de muerte del concesionario, 

no genera derechos por éste conceplo. pera los herederos estaran 
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Vor cf cual se reglamenta la concesidn dei servicio de radiodifusidn 
sonora en gestion directa ¢ indirecta, se define cl Plan General de 
Radiodifusign Sonora y se determinan fos criterios y conceptlos 
tarifarios y las sanciones aplicables al servicio 

sujetos al cumplimiento de las disposiciones fegales y reglamentarias 
que regulan el servicio. 

3. Por la autorizacion para el uso de canales racioeléctricos para la 
operacton de Transmoviles yo el establecimiento del enlace entre 
estudios y el Sistema de Transmision. En estos casos se tendra en 
cuenta la frecuencia, ef ancho de banda de la emisién., la potencia de 
Operacion y¥ el numero de transmisores. 

PARAGRAFO: Los derechos por los conceptos a que se refieren los 
numerales 1 y 2 de este articulo deberan cancelarse dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la fecha de la correspondiente autorizacion ¥ los 
derechos a que se reficre el numeral 3 deberan cancelarse en 
anualichides aulicipadas. 

ARTICULO 340. Reajusles. El valor de los derechos o larifas que 
establezea el Ministerio de Comunicaciones se reajustara anuahnente 
en une proporcion igual al indice de imlacion. 

ARTICULO 350. ‘Tarifas Preferenciaies. (l Ministerio de 
Comunicaciones podra igualmente establecer mediante Resolucion, 
jarilas preferenciales para las entidades de derecho ptiblico que 
presten el servicio de racdidtilusi6a sonora en gestion directa v para 
las personas que presten el servicio comunitario de radiodifusien 
sonora. 

ARTICULO 360. Pago de Derechos. Los derechos por los conceplos 
anieriores se deben cancelar a favor del Fondo de Comunicaciones en 
los t¢rminos establecidos en este Decreto. En caso de mora en el pago, 
se causaran intereses los cuales se liquidardn mensualmente a la tasa 
maxima certificada por la Superintendencia Bancaria y deberan 
pagarse con la totalidad de la suma adeudada. sin perjuicio de las 
demas sanciones a que hubiere lugar. 

CAPITULO VI 

SANCIONES 
+ 

ARTICULO 370. Incumplimienlo de la Concesion, Ul 
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Por el cual se reglamenta la concesién del servicio de radiodifusién 
sonora en gestion directa e indirecta, se define el Plan General de 

Radiodifusion Sonora y se determinan los crilerios y conceptos 
tartfacios y las sanciones apticables al servicio. 

incumplimiento por parte del concesionario de los términos en que se 

otorga la concesion y de las disposiciones aplicables al servicio dara 

lugar a la imposicion de sanciones mediante resolucion motivada del 

Ministerio de Comunicaciones. que podran consistir segtin la 
avavedad de Ja falta, el dafio producido y la reincidencia en su 
comision, en: . 

1. Multas hasta por una suma equivalente a mil(1000) salarios 
mirdimos fegves mensuales. 

2. Suspension de las Gansmisiones hasta por un término de dos(2) 

eses. 

3. Cancelacion de fa licencia de concesién para la prestacion del 

servicio. 

PARAGRATO 1: Cuando a tos concesionarios del servicio comunitario 

de radiodifusion sonora se les aplique como sancion multas, — estas 
scriin hasta por una suma equivalente a cincuenta(50) salarios 

iginimos legales mensuales. 

PARAGRALO 2: Sin perjuicio de lo dispuesio en este articulo seran 

aplicabies a los concesionarios, las demas sanciones previstas en la 

ley por las infracciones que se cometan en relacion con el contenido 

de la programacion ¥ en general con la prestacion del servicio. 

ARTICULQ 380. Modificacion de fos Parametros Técnicos 

Esenciales. El cambio no autorizado de los pardmetros (écnicos 

esenciales de ia concesion, da lugar a la cancelacion inmediata de la 

ficencia. 

PARAGRAFO: El cambio de fos parametros no esenciales objetados por 

el Ministerio de Comunicaciones en tiempo, se sancionara con la 

suspension del servicio hasta por un término de dos(2) meses.   
 



o
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Por el cual se reglamenta la concesion de! servicio ae radiodifusion 

sonora en gestion directa e¢ indirecta, se define ef Plan General de 

Radiodifusion Sonora y se determinan tos crilerios y Conceptos 

tarifarios y las sanctones aplicables al servicio 

CAPITULO VUL 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 390. Tramites en Curso. Todos los tramites que se 

hubieren iniciado antes de ta fecha de la publicacion del presente 

Decreto, se sujetaran a lo dispuesto en él. 

ARTICULO 400. El presente Decreto rige a partic de fa fecha de su 

publicacion y deroga los Capitulos (1. UL WIV VE YO kA. Aly 

: xl dul Decrelo 1480 de 1994, ef Decrelo 1695 de 199+ y las demas 

disposiciones que ie sean contrarias 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE = 

Dado en Santalé de Bogota, a fos 

40) AGU. 

EL Ministro de Comunicaciones, 

ARK 
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REPUBLICA OF COLOMBIA 

shee Goes 
feet 

are 

MINISTERIO. DE COMUNICACIONEDS 

DECRETO NUMERO L446 DE 19 

39 AGO, ‘88 
Por el cual se clasifica el servicio de Radiodifusién Sonora y se dictan 
normas sobre el establecimiento, organizacién y funcionamiento de las 

cadenas radiales. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus faculiades constitucionales y legales, en especial las 

establecidas en el numeral 11 del articulo 189 de fa Constilucion 

Politica , ef Decreto 3418 de 1954, la Ley 74+ de 1966 y Ja Ley 80 de 

1993. 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DE LA CLASIFICACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION 

SONORA. 

ARTICULO 1. Criterios de Clasificacidn. El servicio publico de 

radiodifusion sonora se clasitica en funcidn de los siguientes criterios: 

1. Gestién del servicio 

2. Orientacion de la programacioén 

3. Nivel de cubrimiento 

4. Tecnologia de transmisién 

ARTICULO 2. Clasificacion del Servicio en Funcién de la 

Gestion. Atendiendo Ia forma de gestidn, el servicio se clasifica asi: 
» 

A. Gestién Directa: 

E] Estado prestard el servicio de radiodifusion sonora en gestion 

directa por conducto de entidades publicas debidamente 

autorizadas, por ministerio de la ley o a través de licencia otorgada 

directamente por el Ministerio de Comunicaciones. 
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Por el cual se clasifica ef servicio de Radifusion Sonora ¥ se dictan normas sobre 
of establecimiento, organizacién y fuucionamiento de las cadenas radiales. 

Por ministerio de fa ley y en gestidn directa, el Estado prestara el servicio a través del Instituto Nacional de Radio y Television - 
INRAVISION, quien tiene a su cargo fa Radiodifusi6n Oficial 
comunmente denominada Radiodifusora Nacional de Colombia. 

INRAVISION tendra prelacién en la asignacién de frecuencias para la 
Radiodifusidn Oficial en todo el territorio ¥Y propenderd por un 
cubrimiento nacional! del servicio. 

Independientemente de los recursos presupuestales que se le asignen 
a la Radiodifusion Oficial, INRAVISION podra recibir con destino 2 
ella, aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios. En et servicio 
prestado por dicha entidad no podra originarse propaganda comercial, 
sin perjuicio de los ingresos por ja comercializacidn de espacios 
ractiales. 

&8 Gesti6n [ndirecta: 

tl Estado prestara ef servicio de Radiodifusidn Sonora en gestion 
indirecta a través de  nacionales colombianos, comunidades 
organizadas 0, personas juridicas debidamente constituidas en 
Colombia, cuya direccién y control esté a cargo de colombianos y su 
capital pagado sea en un 75% de origen colombiano, previa concesién 
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones mediante licencia. 

ARTICULO 3. Clasificacién del Servicio en Funcién de la 
Orientacién de fa Programacion. Atendiendo fa orientacion 
general de fa programacidn el servicio se clasifica en: 

A. Radiodifusi6n Comercial}: 

Cuando la programacién del servicio esta destinada a la satisfaccién 
dc los habitos y gustos def oyente y el servicio se presta con animo de 
lucro, sin excluir ef propésito educativo, recrealivo, cultural e 
informativo que orienta el servicio de rudiodifusién sonora en 
general. 

“B. Radiodifusidn de Interés Piblico: 
ve 

Cuando la programacién se orienta principalmente a elevar el nivel 
educativo y cultural de los habitantes del territorio colombiano, ya 
difundir los valores civicos de la comunidad. Para la evaluacion del 
contenido cultural de la programacidén, se tendriin en cuenta los 
lineamientos establecidos en los articulos 2 y 5 de la Ley 74 de 1966 

y G7 y 70 de Ja Constitucids Politica.  
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Pur et cual se clastfica el servicio de Radifusion Sonora y se dictan normas sobre 
el establecimiento, organizacion ¥ furctonamiento de las cadenas radiales. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, 
apoyara las estaciones de radiodifusidn sonora que de acuerdo con su 

programacion sean catalogadas como de interés ptiblico. Asi mismo, el 
Ministerio de Comunicaciones en el Plan Técnico de Radiodifusién 
Sonora en Amplitud Modulada (A.M.), atribuira al servicio de 
Radiodifusion de Interés Pttblico un canal de cubrimiento focal 
restringido y operacién diurna, el cual sera asignado a través de 
licencia a Jas Alcaldias Municipales para la gestion directa del servicio, 
de acuerdo con fos siguientes criterios: 

1. Se dara prefacién a los municipios que no cuenter con el servicio 
de radiocifusion sonora. 

2. Se asignara a los demds municipios del pais, sujeto al 
cumplimiento de las protecciones contra interferencias objelables, 

dando prelacién a los municipios de menor poblacion y con mayores 

indices de necesidaces basicas insatisfechas, 

C. Radiodifusi6n Comunitaria: 

Cuando la programacién esté destinada en forma especifica a 

sutisfacer necesidades de una comunidad organizacti. 

ARTICULO 4. Clasificacién dei Servicio en Funcion del Nivel 

de Cubrimiento. En razon al nivel de cubrimiento, el servicic se 

clasifica y define, segun la clase de estacion y los parametros de 

operacién establecidos en los planes técnicos, asi: 

A. De Cubrimiento Zonal: Estaciones Clase A y Ciase B 

B. De Cubrimiento Local: Estaciones Clase C . 

C. De Cubrimiento Local Restringido: Estaciones Clase D 

ARTICULO 5. Clasificacidn del Servicio en Funcion de la 

‘Tecnologia de Transmision. 

A. Radiodifusion en Amplitud Modulada: 

Cuando la portadora principal se modula en amplitud (A.M. ) para fa 

emision de la sefal. 

B. Radiodifusion en Frecuencia Modulada: 

Cuando la portadora principal se modula cn frecuencia o en fase 

(EM. ) para la emision de [a senal.  
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Por el cual Se clasifica el servicio de Radifusion Sonora y se dictun normas sobre 
el establecimiento, organizacién y funcionamiento de las cadenas radiales. 

C. Nuevas Tecnologias: 

En esta categoria se clasifican las modalidades de transmisién 
diferentes de las anteriores, inciuidas aqueflas que permiten el uso 
compartido de las bandas de frecuencia atribuidas al servicio en la 
modalidad de A.M. y F.M. La concesién de! servicio que utilice 
nuevas tecnologias se otorgara cuando el Ministerio de 
Comunicaciones lo reglamente. , 

CAPITULO II 

CADENAS RADIALES 

ARTICULO G6. De las Transmisiones Enlazadas. Las estaciones 

de radiodifusién sonora podran enlazarsge en forma periddica u 
occasional, para la difusién de programacidn originada en cuwlesquiera 
de ellas. 

ARTICULO 7. Definicion de Cadena Radial. Se entiende por 
cadena radial la organizaciOn constituida por estaciones de 
radiodifusion sonora, con el fin de efectuar transmisiones enlazadas 
en forma periddica para la difusién de programas. 

a 

ARTICULO 8. Requisitos para Constiluir una Cadena Radial. El 
Ministerio podra autorizar la constitucién de cadenas radiales, previo 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que el encadenamiento sea entre cinco (5) o mas éstaciones de 
radiodifusidn sqnora ubicadas en distintos municipios o distritos del 
pais. 

2. Que se presente solicitud del concesionario o conjuntamente de los 

concesionarios que pretendan constituir la cadena radial, en fa que se 
indique: . € 
a). Relacién de las estaciones de radiodifusidn sonora que integraran 
fa cadena,  
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Por el cual se clasifica el servicio de Radifusion Sonora y se dictan normas sobre ef establecimiento, organizacion y¥ funcionamiento de las cudenas radiales. 

b). Presentacidn por una sola vez de los aspectos técnicos generales que involucre fa prestacion del servicio de radiodifusion sonora, tales como redes, sistemas 0 servicios que faciliten 0 posibiliten los enlaces. 

ARTICULO 9. Tramite de la Solicitud para la Constitucién de una Cadena Radial: Dentro de los términos establecidos en el Codigo Contencioso Administrativo, o las normas que lo sustituyan, deroguen o modifiquen, ef Ministerio de Comunicaciones expedira ef 
correspondiente acto administrativo, el cual S@ notificara al 
concesionario o apoderado autorizado para ello, quien de acuerdo coa- 
fo alli resuelto debera, sia ello hubiere lugar, cancelar dentro de los 
diez ( 10 ) dias siguientes a la notificacién, a favor de! Fondo de 
Comunicaciones, una suma equivalente a cien ( 100 )} salarios 
minimos [egales mensuales, vigentes al momento de la solicitud y 
ddjuntar el recibo de pago al Ministerio pura que obre en ef 
respective expediente. 

ARVICULO 10. Infracciones y Sanciones. El o los concesionarios 
que conformen una cadena e infrinjan el régimen de las 
ielecomunicaciones, quedaran sometidos a las sanciones previstas en 
la ley y en los reglamentos del servicio de radiodifusién sonora. 

ARTICULO 11. De la Prohibicion de Encadenarse. 

1. No podran pertenecer a la misma cadena, la totalidad de las 
uslaciones de radiodifusion sonora que operen en un mismo municipio 
0 distrito. 

2. Las estaciones de radiodifusion comunitaria, no podrin pertenecer 
a ninguna cadena. 

3. Los concesionarios de estaciones que se encuentren sancionados 
con la suspensidn del servicio. * 

PARAGRAFO: Sin perjuicio de Jo aqui dispuesto, el Ministerio de 
Comunicaciones podrd ordenar la transmisidn enlazada de 
programacion, que involucre a la totalidad de tus estaciones que 
operen en el territorio nacional o parte de ellas en los casos de 
retransmisién de informacion oficial y cuando al interés public lo 
amerite. 

ARTICULO 12: Enlace Ocasional. Las estaciones de radiodifusidn 
sonora podran efectuar transmisiones simultaneas en forma ocasional, 
de programas de interés comun, sin constituir una cadena radial. Estas 
(raasmisiones estin autorizudas de manera general. 

ARTICULO 13: Derechos por e] uso de Frecuenclas 
Radioeléctricas para la Red de Enlace. Cuando la cadena radial  
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requlera de frecuencias radioeléctricas para oOperar la red de enlace 
de las emisoras que !a confor: tan, clebera hacer la solicitud respectiva 
cumpliendo con Jas norniua. vigentes, Yy pagar al Fondo cde 
Comunicaciones los derechos correspondientes, de acuerdo con las 
tarifas que fije el Ministerio de Comunicaciones mediante resolucion. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 14. Se derogan las disposiciones que sean contrarias al 
presente Decreto y, en particular et Capitulo Vil del Decreto 
Reglamentario 1480 de 13 de julio de 1994. . 

ARTICULO 15. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicacidn. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

n Dado en Santa Fe de Bogota 1.C., a los ‘ (| ib (GG ‘ 
? 
a 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

ARRIANDO BE 

. eno mee 
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DEMOCRATIZAR EL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

CONCLUSIONES 

Fl Seminario Democratizar el Espectro Radioeléctrico reunid en Pozo 

de Rosas, Venezuela, del 11 al 15 de noviembre de 1996 a 

coordinadoras nacionales y representantes de medios comunitarios 

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Paraguay, Perd, Uruguay y Venezuela, a 

abogadas provenientes de varios paises de la region, y a directivos 

de las diez redes que integran el G-8: ALER, AMARC, CIESPAL, 

FELAFACS, FIP, PROA, RNTC, SCC, VIDEAZIMUT y WACC, con el 

auspicio de la Fundacion Friedrich Ebert de Alemania y el CEC! de 

Canada. . 

Los participantes ratificaron su plena adhesion a las conclusiones 

de] Seminario sobre E/ Desarrrollo de los Medios de Camunicacion y 

la Democracia en América y el Caribe convocado por la UNESCO y 

el PNUD en Santiago de Chile (mayo 1994) y a la Declaracion del 

Festival de los Radioapasionados y Televisionarios realizado en 

Quito (noviembre 1995). 

En el Seminario se discutié un informe sobre la legislacion de 
telecomunicaciones en la regién e informes nacionales de los paises 

representandos. Se revisé el estado de los recursos de 
inconstitucionalidad, amparos y medidas andalcgas iniciados por 

radios comunitarias en Argentina, Ecuador, E} Salvador, Brasil y 

Paraguay. Se analizé la legislacion de los Estados Unidos de 

América y las normas internacionales del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y de la Comision de Derechos Humanos Ge las 

Naciones Unidas, asi como el Plan de Comunicacion de la UNESCO 

y la iniciativa de cooperacién con las ONGs recibida de la Union 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Entendemos la radiodifusién como el ejercicio del derecho humano 

basico de expresion e informacion a través de un soporte 

tecnolégico. El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado 

y patrimonio comun de la humanidad. Los medios que 

representamos, de cuyas finalidades estan exciuidos el lucro y el 

proselitismo, se definer por un compromiso profundo con la legalidad 

democratica, el pluralismo, la diversidad de identidades culturales, el] 

desarrollo sustentable y la paz. En este sentido, realizan una 

comunicacion para la democracia y la paz, complementaria a la 

educacién para la paz y a la cultura de paz.



Entendemos Ia libertad de expresion e informacion y su ejercicio 
como fundamento esencial de la democracia. Esto implica promover 
acciones juridicas y marcos regulatorios que reconozcan y aseguren 
la democratizacién del espectro radioeléctrico, el acceso y 
participacién sin discriminaciones para todos los seciores (estatal, 
comercial y no comercial), la transparencia en la informacidn sabre 
la gestion y administracion del espectro y condiciones técnicas’ 
razonables para el otorgamiento y operacién de los servicios de 
radio y televisién. 

Frente al surgimiento de emisoras de radio y televisidn en manos de 
nuevos actores sociales (barriales, campesinas, sindicales, de 
mujeres, de indigenas, de javenes, universitarias, de diferentes 
denominaciones religiosas, etc) detectamos con preocupacion la 
existencia de una campana que busca eliminar dei espectro 
radioeléctrico no sélo a estos medios, sino también a los medianos y 
pequefios en un afan de monopolizar u oligopolizar fa radiodifusion. 

Los participantes reafirman su decisidn de seguir contribuyendo a la 
democratizacion del espectro radioeléctrico sin excluir a nadie ni 
permitir medidas discriminatorias como el establecimiento de 
maximos de potencia o prohibiciones de publicidad que condenan a 
la asfixia financiera a los medios no comerciales. 

En solidaridad con los medios comunitarios de otras regiones del 
mundo, someteremos estas situaciones irregulares a los organismos 
internacionales competentes, entre ellos el Parlamento 
Latinoamericano, la Comisian Interamericana de Derechos Humanos, 
la Red IFEX, auspiciada por la UNESCO, y la recién constituida 
Plataforma Mundial sobre Comunicacién y Democratizacién.' 

En este espiritu, las redes integrantes del G-8 y los participantes en 
el Seminario deciaran su disposicién de utilizar todos los canales 
juridicos, politicos e institucionales posibles para asegurar la 
legalidad democratica en el campo de las comuicaciones, y exhortan 
a las organizaciones nacionales e internacionales a propiciar foros 
de encuentro entre los poderes legislativos, las autoridades 
ejecutivas, los medios comerciales y comunitarios, asi como todos 
los sectores involucrados en la comunicacion, a fin de que, con 
Animo constructivo y de concertacion plural, podamos asegurar la 
democratizacion de las comunicaciones en América Latina y e| 
Caribe. 

ne Caracas, Venezuela, 15 noviembre 1996. 

1 Red constituida el 1 de noviembre de 1996 en Londres, e integrada por las siguientes organizaciones: 

Article 19, Association for Progressive Communications, AMARC, Catholic Media Council, International 

Women’s Tribune Centre, MacBride Round Table on Communications, Panos Institute, People’s 

Communication Charter, Vidéazimut, WACC, Worldview International Foundation y Zebra.
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11.4.3. Declaracién de los Radioapasionados y Televisionarios 
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Declaramos que: 

La libertad de expresion, derecho 

© fundamental e inalienable de la 

persona v de los pueblos, se afirma so- 

bre la jusiicia social y consutuye ta 

mejor garanua de la democracia y la 

paz. - 

La sociedad civil puede y debe 

® ejercer la libertad de expresion a 

través de medios de comunicacién 

propios que le den voz e imagen publi- 

cas y le permitan ser sujeto de su pro- 

pio desarrollo 

Centenares de experiencias exi- 

* tosas de radio y television comu- 
nitarta vy popular desarrotladas desde 

hace 30 anos en los paises de América 

Launa y e! Cambe. nos han legitmado 

ante nuestros publicos, conquistando 

asi el derecho al reconocimiento legal. 

Ellas han sido y siguen siendo expre- 

sion de las mayoras marginadas y em- 

pobrecidas de la region. 

En estos tempos de globaliza- 

* cion y homogenizacion crecien- 

tes, las radios y televisoras comunita- 

nas y populares se conviercen en espa- 
cos de participacion ciudadana donde 

se expresan todas las voces y se defien- 

de la diversidad de idiomas y culturas. 

El derecho a ser y pensar diferente, a 

tenet gustos y asptraciones disuntas, 
se vuelve hov un mperauvo de la de- 

mocracia. 

La defensa de los Derechos Hu- 

® manos, el respeto a la idenudad 

étmica, la preservacioa del medio am- 

biemce, ei protagonismo de los jovenes, 

la proteceron de la ninez y la tercera 

edad, la educacion y la salud, la de- 

nunca de la corrupedn, asi como la 

integracion regional, consutuyen prio- 

ridades de nuestro quehacer comuni- 

cacional. 

6 La participacion democratica de 

® las mujeres en los medios de co- 

municacion debe estar garanuzada en 

todos sus niveles. Ello supone, espe- 

cialmente, presentar una imagen real y 

valorada de la mujer en_la radio y la 

television, incrementar la produccion 

de programas desde una perspectiva 

de genero y promover medios de co- 
municactén propios. . 

7 Repudiamos las acciones de algu- 
® nos gobternos y propietarios de 

medios destinadas a entorpecer la labor 

de los medios comunitarios y popula- 

res. El cierre arbitrario de emusoras, la 

confiscacién de equipos, la detencion 

de periodistas y comunicadores. la ne- 

gativa o demora injustificada en la 

asignacion de frecuencias, atentan 

contra la libertad de expresion y deben 

ser condenadas. 

Q Los gobiernos no solamente de- 
  

una tercera forma de propiedad, ta s0- 
eral, con :gual categoria que ‘a grivada 

comercial ¥ la estatal De este modo, oe 
asegura ia indegendencia del eqercicio 

comumeac:onal respecto a finaiidaces 
lucrativas o politicas. 

El espectro radioetecirico debe 
® comparurse equitauvamente entre 

todos los sectores de la sociedad civil. 
Una cuot de frecuencias debera ceser- 

varse para las empresas socia 
nes de lucro en las bandas dz AM 
en tos canales de television, dot come 

en las actuales negoctactones soore J:- 

fusion numenca. 

  

   

    

  

  

  

® cas a tas radios v televt 

comuniarias ¥ populares, no deter 

exisuir resineciones art 

minaciones en cuanto a la canudad de 

emisoras por localidad, a 'a gatencia ce 

la senai, a fa venta de espac:os trot 

tanos, a la formacion de redes ni ai em- 

pleo de las nuevas tecnotogias, como 

ocurre en algunos paises. 

i En Jas concestones de free 

   

  

tl Se hace cada vez mas urgente fa 

® rension y modernizacion ce "as 

legislaciones vigentes en tos aise 
América Launa y el Carte 
las telecomunicaciones En muy cocas 

se contempla, en efecto, ta creacion de 

nuevos medios de co cacian comu- 

mitanos ¥ ef fortalecimiento de los sa 

existentes, tal como se recancc: 

a ta 

        

   

América Latina y ef Cartbe celebrado 

bajo los auspicios de 1a UNESCO, la 

  

Naciones Unidas ¥ el PNUD 
de Chile, mayo 199+). 

  

12 Los medios de comunicacién 

fm estatales, comerciales 0 sacia- 

les, deben cumplir con el espiriu det 

servicio publico y la responsabilidad 

social del pertodismo, respetando los 

derechos laborales de los cenodistas y 
demas trabajadores de la comunicacion, 

rigrendose en sus ptogramaczones a un 

mismo cédigo de ética y promomendo 

valores nacionales y humanistas entre 

la poblaci6n. , 

   

Saludamos con entusiasmo fa 

unidad lograda en el Grupo de los Ocho 

Esta alianza se consoltdard y ampliura 

convocando, particularmente, a todas lus 

redes regionales de comumcacion comu- 

nitarias y populares, y promoviendo la 

cooperacion sur-sur. Invitamos a las go- 

biernos, a las agencias de cooperacin 

internacional, a las organtzactones no 

gubernamentales, a los gremios period{s- 

tices, a los medios de comunicacién co- 

merciales y estatales, a todas los radio- 

apasionadas y televistonanos 4 sumarse 

a este movimiento uernacional que bus- 

ca democranzar las comunicaciones pa- 
ee tamarrst-arion de
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11.4.4. Carta de Comunicacién de los Pueblos
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CARTA DE COMUNICACION DE LOS PUEBLOS | 
  

PREAMBULO 

  

  

    

Los signatarios de la presente Carta: 

Afirmamos que la comunicacién es fundamental para Ia vida de los individuos y sus 

comunidades; : 

Afirmamos que toda persona tiene derecho a participar en la comunicacion dentro 

de las sociedades y entre ellas; 

Reconocemos que la capacidad de comunicar esta desigualmente repartida entre 

los pueblos y que a fa mayoria de los habitantes del mundo Ies faltan incluso los 

més minimos recursos tecnolégicos para ejercer Ja comunicacion; 

Por tanto, afirmamos que toda persona tiene derecho en iguaidad de condiciones a 

los recursos necesarios para la comunicaciédn dentro de la sociedad y entre la 

sociedades; 

Afirmamos iqgualmente que las personas necesitan desarrcilar sus propios canales 

de comunicacién para poder hablar con voz propia; 2 

Nos damos cuenta que la comunicacién supone ocasiones y riesgos para ef 

desarrollo humano y social; 

Observamos con grave inquietud que en muchas sociedades fas existentes formas 

de comunicacién tienden a restringir el poder ce las personas: 

- Diferentes tipos de censura estata/ y comercial ocultan la informacion y 

amenazan la independencia del suministro de informaci6n, . 

- En cada vez més paises se conforman la informacion y la cultura para que 

respondan meramente a intereses mercarrtiles; 

- La concentracion de los empresarios del mercado internacional de la 

comunicacién pone en peligro la capacidad de proporcionar una pluralidad 

de opinianes y una diversidad de expresiones culturales; 

- En varias partes del mundo los periodisias que desean recoger informacion 

se ven en situaciones cada vez mas peligrosas; 

- Una fuerte proporcién de Ia oferta brindada por los medios de comunicacion 

actuales contiene cantidades masivas de violencia, Io cual provaca ef miedo a 

ser victima y, por consiguiente, paraliza a las personas; 

- Las distracciones presentadas globalmente en los medios de tomunicacién 

utilizan estereotipos de género que desnaturalizan la imagen de la mujer; 

- El espacio cultural de muchas comunidades del mundo se ve amenazado por 

la propagacién global de productos Culturaies "enlatados" y por la 

camercializacién agresiva de un estilo de vida consumista; . 

- Las tecnologfas digitales posibilitan técnicas de vigilancia muy amplias e 

‘ intrusiones en la vida privada. : 
  

 



  

  

  

  

    

Oponiéndose a fos riesgos relacionados con Ia privacién de derechos civiles, los 

signatarios de fa presente Carta afirman que la comunicacién deberia contribuir a 

proporcionar mayores cuotas de poder a Jas personas y 4 desarrollar sociedades 

mas justas y democraticas; 

Por tanto, con respecto a fa libertad de informacién, la responsabilidad sacial de los 

medios de comunicacién de masas, el desarrollo de la comunicacion y fa proteccion 

de los derechos culturales, reafirmamos las disposiciones pertinentes cel derecho 

internacional tal como se presentan en la lista que figura en el anexo de esta Caria. 

Deseamos reforzar las disposiciones vigentes del derecho internacional en cuanto a 

la informacién, la comunicacion y fa cultura, sobre todo en /o que se refiere a los 

mecanismos para Ilevarlas a la practica. 

Estamos decididos a tomar nuevas medidas para lograr ef reconocimiento de los 

derechos humanos fundamentales en el campo de la comunicacion. 

Estamos convencidos que'la adopcién de la presente Carta de Comunicacién de los 

Pueblos constituye un paso importante en ef proceso que nos Ilevaré a modos de 

comunicacién mas abiertos y equitativos dentro de las sociedades y entre ellas. 

2 

 



  

  

  

          

  

[LA CARTA DE COMUNICACION DE LOS PUEBLOS | 

Articulo 1. Respeto | 
| 

. 

Todas las personas tienen el derecho a ser tratadas con respeto, de acuerdo con 

los derechos humanos basicos y las normas de dignidad, integridad, identidad, y 

no discriminacion. 

     Articilo’2>, Libertad 

Todas las personas tienen el derecho de acceder a canales de comunicacion 

independientes, fuera del control gubernamental o comercial. 

    Articiilo'S; Access. 

Para el ejercicio de sus derechos, las perosnas deben tener acceso justo y 

equitativo a recursos y facilidades locales y globales para el uso de canales de 

comunicacién convencionales © avanzados, igualmente, deben poder recibir 

ideas, opiniones y demas informaciones en un lenguaje de uso corriente y que 

puedan entender, asi como recibir una amplia gama de productos culturales 

disefados para una variedad de gustos e intereses. Del mismo modo, todas las 

personas deberan tener facil acceso a informacién sobre la propiedad de los 

medios y de las fuentes de informacion. Las restricciones sobre al acceso a la 

informacion serén  permisibles sclamente por razones justificables y 

convincentes, como cuando son prescritas por las normas del derecho 

intemacional humanitario, o para fa proteccida de la sociedad democratica y de 

los derechos fund¢amentales de los demas. 

    

  

Sindependene     
Para conseguir el derecho de los pueblos a panicipar, contripuir y beneficiarse 

del desarrollo de estructuras de comunicacién autosuficientes, se requiere del 

apayo nacional e internacional. Esto incluye el apoyo 4 la comunicacién para el 

desarrollo y a los medios independientes, la formacion de profesionales de los 

medios, e! establecimiento de asociaciones, sindicatos © gremias independientes 

y representatives de los medios, y la adopcion de normas internacionales. 

Articulo 5. Alfabetizaci6n’ 

Todas las personas tienen el derecho de obtener la informacion y conacimientos 

basicos necesarios para participar plenamente en la comunicacién y el debate 

ptibtico. Esto implica facilidad para leer, escribir y contar historias, asi como la 

apreciacién critica de los medios, la abilidad para operar computadcres, ¥ 

conocimientos sobre el papel de la comunicacion en fa sociedad.



  

  

  

(Articulo’6..Protecclén é Jos Periodistas | 
  

Los periodistas deberan recibir toda la proteccién de la ley, incluyendo el derecho 

internacional humanitario, especialmente en las zonas de conflicto. Deben tener 

acceso irrestricto y seguro a las fuentes de informacion, y deberan poder recurtir 

a la justicia para defender sus derechos, 2 través de una instancia internacional 

si fuese necesario. 

  

Todas las personas tienen e/ derecho de responder y exigir compensacion por 

dafios causados por desinformacién en los medios. Los individuos implicados 

deben tener la oportunidad de rectificar sin tardanza afirmaciones que les 

conciernan y que consideren falsas, y en las cuales tangan un interés justificaco 

_ en ver rectificadas. Tal rectificacion debera recibir la misma prominencia que la 

afirmacion original. Los Estados deberén imponer sanciones por dafios 

demostrados, 0 requerir rectificaciones cuando la justicia determine que un 

proveedor de informacion ha distripuido voluntariamente informacion incorrecta, 

equivoca o engafiosa, o ha facilitado la distribucién de tal informacion. 

    Articulo 8. Identidad cultural: 

Todos Jos pueblos tienen e! derecho de proteger su identidad cultural. Esta 

incluye e! respeto a la bUisqueda de! desarrollo cultural y la libre expresion de las 

personas, en un idioma que puedan entender. El derecho a la proteccién del 

espacio y tradicién culturales de los pueblos no podra violar los derechos 

humanos de otros, ni otras pfovisiones de esta Cara. 

  

(Articiio 9. Diversidad Linguistica | 

Todos los pueblos tienen el derecho a una diversidad de idiomas. Esto incluye el 

derecho a expresarse y acceder a informacién en su propio idioma, el derecho a 

usar su idioma en las instituciones educativas publicas. y el derecho a la creacién 

de provisiones especiales para al uso de lenguas mincritarias si es necesario. 

  

\Articulo 10. Participacién en Politicas Publicas | 

Todas las personas tienen e! derecho a participer en la toma de decisiones 

‘publicas sobre la informacion, el desarroiio y e: uso del conocimiento: la 

conservacin, preteccién y desarrollo de la cultura: !a seleccién y adopcién de 

tecnologias de comunicacion, y la estructura y politicas que rigen a las industrias 

culturales.



    Anicitio: 

Los nifios y nifias tienen derecho a productos de los mecios masivos’ diesfhados 

para satisfacer sus necesidades e intereses, y para impulsar su desarrollo fisico, 

mental y emocional de manera sana. Deberan ser protegides de los productos 

nocivos de los medios, y de la explotacion comercial o de cualquier otra tipo tanto 

en la casa como en la escuela, y €n los lugares de trabajo, juego 0 comercio. 

Las naciones deberan tomar medidas para producir y distribuir ampliamente 

materiales culturales y de entretenimiento de alta calidad. producidas para nifios 

y nifas en su propio idioma. 

Derechos Injantiles . 

    
     “EN 

SEl'Cibéraspac     Articiito'42 10% 

Todas las personas tienen derecho al acceso universal y uso equitativo del 

ciberespacio. Los derechos de las comunidades libres y abiertas en el 

ciberespacio, y la libertad de expresion electronica deberan ser protegidas. 

tgualmente, se debera prevenir la vigilancia y la intrusion electronicas. 

     
    

    

  

Artigtilo'43.2Privacidad 

  

Todas las personas tienen el derecho de ser protegidcs de la publicacién de 

alegatos irrelevantes para el interés pliblico, asi como ce fotegrafias u otros 

documentos o informaciones privadas sin previa autorizacion, concedida o 

recibida en un ambiente de confianza. Las bases de datos derivadas de 

comunicaciones personales 0 laborales, asi como de transacciones comerciales, 

no deberan ser utilizadas para vigilancia o cualquier uso comercial no autorizado. 

Sin embargo, las naciones cuidaran de que la proteccién de la privacidad no 

interfiera con {a libertad de expresién o con la administracién de la justicia. 

  

cane ([Anielio 14 zimagenes Noe! 

  

Los pueblos tienen derecho a exigir que los medios contraresten 

activamente !a incitacién al odio, el prejuicio, la violencia y la guerra. La 

violencia no debera ser presentada como.normal o entretenida, ni como 

simbolo de masculinidad; las consecuencias de la violencia y las 

alternativas posibles a ella deberan ser presentadas. Otras violaciones a la 

integridad y la dignidad humana deberan ser evitadas, incluyendo 

imagenes estereotipadas que distorsionen las realidades y complejidades 

de la vida de las personas. Los medios no deberan ridiculizar, estigmatizar 

o demonizar a las personas 0 los pueblos en base a su género, raza, clase, 

origen étnico, idioma, orientacion sexual, o condicién fisica o mental.



  

  

Articulo 15. Justicia 
    

| 

| 
Los pueblos tienen el derecho de exigir que los medios respeten las normas de 
debido proceso en la cobertura de los procesos judiciales. Esto implica que tos 
medios no podran presumir la culpabilidad de los acusados antes de un 
veredicto, o invadir fa intimidad de los acusados o de otras; igualmente, no se 
deberan transmitir los juicios en tiempo real, mientras estos se estan llevando a 
cabo. 

       
    
     

*, oti 
Anticu 

Ea ee nF oe 

nsumos: 

  

SAEFCS 

  

Los pueblos tienen el derecho a recibir informacion util y veridica scbre los 
productos de consumo, y deberan ser protegidos de mensajes publicitarios 
distorsionados, engafiosos 0 equivocos. Los medios de comunicacién deberan 
evitar, y de ser necesario, desenmascarar, las campafas publicitarias que 
buscan parecer noticias o° entretenimiento (los cemerciales informativos, ta 
ubicacidn de los productos, los programas infantiles que usan figuras o 
personajes que son propiedad de concesiones comerciales, etc.), asi como la 
creacién de necesidades, productos o actividades innecesarias, nocivas, 
antiecolagicas o despilfarradoras. La publicidad dirigida directamente a mencres 
debera recibir una especial atencion y escrutinio. 

  

a 
Los pueblas tienen el deracho de exigir gue los medios se responsabilicen ante e! 
publico en general por la adhesion a los principios de esta Carta. Para este fin, 
los medios deberan establecer mecanismos de regulacién y auto-requiacicn, los 
cuales permitiran monitorear y establecer el alcance de las medidas tomadas 
para conformarse a estos principios. 

  

De comin acuerdo con quienes suscriten esta Carta, se arganizarén ios 
mecanismos necesarios a nivel nacional e intemacional para la promocién de su 
contenido, de manera que se implemente en cuantos paises sea posible y en e! 
derecho internacicnal. Igualmente, se monitcrearé y establecera el nivel de 
desempefo de los paises y de los mecios respecco de estos principios, sa . 
recibiran quejas sobre violaciones a esta Cama, y se daran conceptos sobre 
posibles medidas remediales. Por ultimo. se estableceran procedimientcs para la 
revision periddica, el desarrollo y la modificacion de es:a Carta. 

Los titulos de los documentos y texats en los que se tzsa la praparacion de esia 
Carta estan disponibles en la Secretaria dé AMARC.



  

11.4.5. Demanda ante la Suprema Corte de Justicia de El Salvador



“frente al peder del Estado. El Estado 

HONORABLE SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DH 

JUSTICIA: 

NOSOTROS, OSCAR ANTONIO PEREZ, periodista, mayor de edad, saiva~ 

dorefio por nacimiento, y LUCEA MARTA SILVIA GUILLEN o MARIA SILVIA 

GUILLEN, o MARIA SILVIA GUILLEN DE PARADA, abogada, mayor ce edad, 

salvadcr 

  

por nacimiento, AMSOS EN NUESTRO CABACTER DE 

CLUDADANOS SALVADCREAOS, A VOS MANIFESTAMOS: 

Que interponemos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD centre ics 

7 Tan 
arcticuios 76 incisos segundo y cuarto, 80 y 8i 

    

decreto nuimezo ochocientos siete de la Asamblea 

fecha doce de septiembre de mil noveclentos noventa y sé 

publicado en el Diario Oficial Numero 189 Tcmo 

  

de octubre del ovresente afic, que contiene 

1leSese MUNICACIONES por las razones siguientes: 

I) VIOLACION DEL ARTICULO 6 INCISO PRIMERO DE LA CONSTITUCION: 
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texcero de la Ley 

inciso primero de la Constitucién, que reccnoce el derecho humens 

a la libertad de expresién. Evidenciar esta transgresién 4a. tex 

constitucional resciere un acercamiento @ 0s aleances de este 

derecho en nauvestre sistema juridico constitucional. 3 

Los dezechos numanos son atributos provectores de la perscna 

  

articulo 1 cde nuestra Constitucion y de conformidad con la teorta 

moderna de ics derechos humanos, esta oblicasc no sélo a resberar 

los dereches y libertades fundamentales, sino a 

 



  

tutelarlos y promcverlos hasta el mazime de sus posibilidades. En 

de esa Sala, "“(e)l propésito juridico pelitico de tales 
s 

recnos eS, pues, garantizar contra toca incervenciém arbitraria 

del Estado, un minimo de libertad a la persor 

libertad no sélo ccmo una potestad psicologi 

° 

tutelada por el Estacc, para 

  

como superestructura juridica es un instrum eu 

  

bienestar dé sus habitantes a través del respeto 

los derechos humanos. 

Los derechos humanos sdélo pueden ejercerse plenamente en el 

marco de la democracia y a la vez constituyen 

  

Desde la Declaracién Francesa de los Dezecnos 

    

Ciudadanc se sostiene que “la meta de ascociacién politica es 

la conservacién de e imerescriptiples del 

hompre", por lo que, como afirma Durwazd Sar dizer, ex ~- miembro de 
e 

  

la Comision tumanos, "“(esta) relacién 

equivale a que la democracia representativa ofzece el mas claro y 

positivo cohsenso del sentimiento humanc erecnes 

  

e intereses vitales y proporciona orienzacion positiva al poder 

soberano que es la nacién" (OEA/Ser. L/V/TE.4. Doc. 21, Acril 23, 

spira a ser un Estado Democratics fet)
 

1962). Si el Estade salvadorefio 
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deben vital de su actividad, de tal maneza que 

las normas juridicas y toda las acciones ¥ omisiones estate es 

deben estar disefiatas de tal forma que permitan la vigencia y i 

desarrollo integral de los derechos y libezzsdes fundamentales en 

x un marco demccraticc.



  

Go
 

  

64
, 

        

    

a los derechos humanos el cardcter de a 

informan la actividad del Estaco y, 

herramientas valicsas para interpretar los 

las normas constitucionales legales relacion 1 guenaecer 

normativa constitucional; y, por ello, las disecsiciones consti- 

     
sus limitaci oO

 

derechos humanos deb 

de forma tal que su 

contrario, tcda <disposicién juridica que contengca limites co 

  

La libertad de expresién, como derechc humano, comearie 125 

caracteristicas arriba sefialadas, pero tiene clerctas peculiarica- 

des que le den una importancia especial frente ai sistemé demc- 

  

cratico y al lle humano en nuestro si 

 



EL articulc 6 de la Constitucién fue redactedo de tal form 

que reduce al minimo las restricciones a la libre circulac 

las ideas y establece tGnicamente la resecnsabilidad ulter: 

  

producirse abuscs en el ejercicio de esta libertad. La Constitu- 

cién pretende cue todos los habitantes de El Salvador, sin 

exclusion puedan expresar y difundir libremenze sus y 

recibir y discutir libremente las ideas de ccros. 

Historicamente, la libertad de expresién ha tratado de ser un 

derecno humano generosamente protegido. El articulo 11 de la 

Declaracion francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

fue donde iniciaimente se considerdé a la libze comunicacién de las 

ideas y opinicnes como uno de los derechos mas preciados, pox Lo 

cual todo ciudadano pedia hablar, escribir y publicar libremence. 

Por su parts, la Constictucién de los Estados Unidos de Amé 

  

gracias a la primera enmienda de 1791, reéconociéd que 

  

no pecia elaborar ninguna ley que restringiese la libertad de 

wh 

     

  

eS tan amplia que comprende no sdélo la libertad 

expresar los pensamientos, sino la pesibilidad 

  

y difundir informacion ¢ ideas de toda indcle, ya sea oralmen 

por escrito oO en forma impresa o artistica o per cualquier ctzro 

procedimiento, incluido, por supuesto, el uso de la radio y ia 
‘= 

television (articulo 6 inciso primero Cn, en relacién con los 

articulos 13 inciso primero de la Conver 

  

Derechos Humanos 19 inciso segundo del = 

Derechos Civiles y Politicos). 

 



  

El Ex 

  

6 

afirmado que "lea libertad psiquica de pensar, de sentir v de 

querer corresponde al mundo concencial del hombre y se proyecta en 

  

a 

wAsi, la libertad de informar demands 

    
   

       

  

  

  

a toda vcersona 42 conceer 

itacion aicuna, existiendo entre estos 

que los torna indivisibles, cues 

de infornacién discene de grandes 

  

sién en funcidn de 

creaciones ce la técnica moderna..." 

c ién de los Estados Americ 

    

pues, dos dimensiones de la “libertad de 

  

la dimensién individual, referida al derecho de toda 

  

  

difundir sc propic pensar 

  

y la dimen (Sn secs 

 



  

  

la Corte Interamerican 

Humanos (Ocinién Consultiva OC-5 / 85: La 

  

Derechos Humanos -- de 13 de noviembre de 

expresién en su dimensién individual no se agora n el reconoci 

ven miento tedérico del derecho a hablar o escri 

  

ademas, inseparaDlemente, el derecho a utilizar” cualqui 

  

aprepiado para difundir el pensamiento y hacerlo liegar al mayor 

nimezo de destinatarios. La expresion y la diffusion del 

e la informacién son indivisipbles, de modo que une 

  

restricci¢én a las posibilidades de dcvutgacs on representa dixrec- 

tamente y en la misma medida, un limite al cerecnho de expresazse 

Corte Interamericana, las dos dimensiones 

ad de expresién deben ser garantizacas 

licito invocar el derecho de la sociedad 

ments para fundamentac un régime ae 

tinado a eliminar las infoxmacio- es 

eriterio del gobierno, como tampcco seria 

  

base del derecho a adifundiz informacione ie
} 

e ideas, s¢ constituyeran moncecolios ptiibliccs o privados sobre les 

medics de comunicacion para intentar moldeaz la opinion ptblica 

segtin un sclo puntc de vista. 

Los medios de comunicacién social y lcs vehiculos necesarics 

para que ta-es meaics funcionen, como el esrectro radio electrics 

deben res 0
 o
 

@ Is
 

n. esta dcble ldogica de la libertad de expresicn.



  

itucional, les 

  

    

abiertos a tocos ir discriminacién. Ello implica, més 

x 

  

medios dé ccmunicacién masiva scn mecanismcsS cuys 

  

ite que, en el ejercicio 

        3 
w sion y a dei pen Ento, Se 

niento, se dé el didlogo de rosici 

  

formas de 

torno a los pxrcblemas econémicos, sociales 

n 

  

transmita i formacién y valores culturales; y se 

En fin, la cicdifusion es hey en     

   
    

circulen libremente las noticias y las ideas, 

expresa “que la Constitucion de la Republica 

  

y difundiz 

piblico, ni lesions el orc    
radios son _un medio para hacer valer ese derecho tan elements_, 

permitiendc a les 

comunicandc a la sociedad 

  

de tan valicso recurso" -- subzayado afiadide --. 

Como vemos, €. acceso a las frecuencias del espectro radio- 

eléctrico y a lcs medics de comunicacion 

  
   

  

c 

lizar el ejercicic de la libertad ce exo 

t
h
 

condiciones de funcsionamiento, incluidca le 

cias del espectzc, deben adecuarse 4a los xequerimientos de 14



* 

      

    

nico la Corte Interamericana cu 

icioén de teds moncpolio respecto de $s 

forma que pretenda adortar, y la 

La censuza previa, el secuestro de cualquier medio destinado 

a la difusién dei pensamiento, la estatizacién o nacionalizaci4 © 5 

de empresas cedicadas a la comunicacién y la exclusién de sectors a 

a las frecuencias radiceléctricas por razones econémicas, son 

flagrantes violaciones a la libertad constituciconal derivadas de 

estata., independientemente de si aprovechan dizrec- 

tamente al gobierno. Pero también puede violarse la Constitucién 

para la 

Corte 

ruad de 

  

   por ejemplo, cuando por efect oO de la existencia de 

moncpolios u oligcsolios en la propiedad de los medios de 

cacién -- o en el accaso:*a las frecuencias del espectro 

riames nosctros -~, se establecen en la practica «medios 

  

nades a impedir la comunicacién y la cizculacién de 

opiniones»" 

En esa lines de razonamiento, Escudexc: (op. cit., pd. he 

asegura que la ccncsentracion en los medios 3e comunicacién scci 

  

eo ueden ser un peligro para la libertad de exezesién e informac: 

y para la democracia misma y que tal cencentracién debe sa- 

evitacda utilizands incluso las medidas lez 

  

cit
) es pertinentes p
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inversiones en el desa 

como consecuencia del costo cada 

de la prodeccién y difusién de la 

"(e)s verdad que ha obrado cce™s co 

monopolio toda la admirable 

este gran pais (refiriéndose a L 

pero, a pesar de ello, esa inquietente realidad cerdura y de este 

modo asistimos al hecho de cue 1 

ncticias la suministran en gran c 

  

listas. Esta realidad nos induce 

ei libre juego de 

  

libertad de expresion, 

informecién a los poderes del 

cuyes tenedores representan asenes 

ciudadanos... En estas aflictives 

  

expresién, scbre todo, en el 

tA
 extensamente lLimitado 

  

oO
 porgu las empresas 

res «su» opinidn y «su» informacién, de acuerdo con sus Q 

peculiares tendenci 

  

visté, 

demeczatica que he 

  

   

  

érganos ma la opi 

ditundida tan séle por una mincozri 
“e, 

  

Tan amciia es la protecciéa 

el Derecho Internacional de los Derechos 

pais, que cualquier hecho directo o 

vestxriccion de la Libervad de expresi¢



Cional y contrario a los tratados internacionales sobre derech 

humanos. En este espiritu y a manera de sjemclo, la Convencién 

Americana sobre ferechos Humanos an su articulo 13.3 prohibe la 
restriccien de la libertad de expresién por vias o medtos indi- 
rectos, tales como el uso de controles oficiales o pazrticulares 
de papel periédico, de Frecuencias 

  

aparatos usados en la difusién de 

otros mecicos encaminados a impedir la comunicacién y lac 

ién de ideas y opiniones. A juicio del Juez Pize Escalante -- en 

einién Consultiva OC 5/85 --, las licancias 

torizacLones para hacer funcionar medios de comunicacién 

e © utilizadas como medios para 

My
 

u 

tringiz la lirertad de expresién, son incempatibles con 1 

c 

  

Todas jas conclusiones sefialadas se obtienen también al 

relacionar el arcticulo 6 con el articulo 1 ce la Constitucién. La 

    

un medio para cbcener ia justicia soci 

@ * B 1Q
 a 9 ias connaturales de toda sociedad demccratica. 

Asi, debemos manifestar aue tedo acto 

oO I~
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ix y difundir 

toda indole por cualquier medio fuera de 

  

hales, constituye una violacién tajante del 

de expresién. Tanto les represalias por al ejercicio 

derecho como la discriminacién en la asignacién de 

  

radioelécziricas y en el accesc a los medics ds comunica 

son afectaciones ilegitimas a la Libertad de expres‘én y difus 

‘del pensamiento.
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violacién del arciculo 6 de la Constitucién por los articules 7é 

incisos segundo y cuarto, 80 y 81 inciso tercero de la Ley de 

A) Estas disposiciones excluyen a determinadas personas del 

acceso a lags fxrecuencias radio eléctricags. 

    

    

    

ciro radioelécuirico 

cino radiceléctzrico 

Oo Los derechos sobre este 

a la teoria juridica que sirve de marco a lcs actos de con 

ten deben ser otorgedccs, Ce 

  

tomanco en cu 

de su uso y a la necesidad de ordenar el 

de la autoricacisn por entes estatales. 

  

Gebe tomarse en cuenta es que ¢i mismo con



para el desarrolic de las actividades de 

hoy en dia 

  

un alto porcentaje de las actividades de 

comunicacién masiva. A su vez debe tomarse en cuenta que las 

actividades de ccmunicacién masiva que utilizan como canal de 

transportacién el esrectro radioeléctrico constituyen 

la libertad dé expresién 

en el articulo seis de nuestra 

    

impugnadas disponen como criter: unico la presentacién de las 

  

  

3 rh
 

ct
 1 

>
 

be ) Oo i
 

hes concesiones sexan ad 

postcz~ss Gue en la wtitima ronda de la subasta de cada corcion 

presenten la meior oferta econémica". 

. €2. "Siempre que se lleve a cabo una subasta publica, s¢ 
adjudicard La concssion al interesado que presente la mayor of 

  

econémica"™. 

   



  

  

    BL de la méyor en 2. 

acceso al escectro radio elécurico -- y por tanzo en i acceso 4 

los medios de comunicacion soct -- a grandes sectores ce 138 

  

    ~adjucicacién de 

quien "presente la mayor ofexta econ 

articzlos 7: incises segundo y cuarce, 80 ¥ 

la Ley de 

es uno de Los m4s importantes cara el ejercic: 

  

sicaciones, implica que ur 

  

+) difusién del pensanientc, estar      nga mas dinero due 

 



| obviamente desfayorece a quiénes tengan méviles no lucrazives rar 

estos no serén los que 

  

ara que se les conceda un espacio en el uso del espectrco. Acti se 
P q is 

ncuentra la esencia de la violacién 

oO 

  

La visic¢n exclusivamence eaconémica Para concecer un recurso | 
natural escaso e indispensable para la instal ou

 cion y operacién da | 
medios de comunicacién social no eS un mecanismo accrda a 

ret
 Constitucién salvadorefa y 

  

derechos humanos vigentes en el pais, pues representa un verdadero 
obstaculo y una restriccién ilegitima e inconstitucional a la | 
posibilidad de expresarse libremente, de conformidad con los 
argumentos antexiormente expuestos. La justicia social y el bier 

° 

comin reguieren que la libertad de expresion y los vehicuios 
indisrénsaples para ejercerla astén al alcance de tedes sin | 
excercién y no sélo al alcance de Guienes tengan dinero para 
pagarlos; por le tanto, al adoptar la discosicién impugnada, e1 | 
Estado neo ha garantizado las condiciones legales y sociales para 
la libre circulacién de las ideas y, en consecuencia, ha violado | 
Claramente la Const x. Los axrticulos 78 incisos segundc y 
cuarto, 80 y 82 inciso tercero de la Ley de Telecomunicaciones no 
serian inconstitucionales si hubiesen dissuesto otros critertos 
Para obtener la concesién, pues 

  

aso del | 
    

  

Spectro raciocel4csturico debia han 

  

“culos de la Ley de Telecomunicaciones se cor 
asi en un verdadero limite directo a la libertad de 

  

no cversigue Ics fines establecides por la Constitucié- S | 
restringe su eterricio a través de la rasiodifusién a’ imponex 

  

vamente gravosos para al acceso 4 las 

 



  

B) Las disposiciones impugnadas permiten el establecimiento 

de moncopolics y oligopolios en los medios de cemunicacién social. 

 



  

incisos segundo y cuarto, 80 y 81 inciso tercero de la ney de i 

Telecomunicaciones permiten la creacién de moncpolios y o re 

ios que, como vimos, representan una restriccién inconstituci 

  

jenas y permiten la icas monorclist: 

    

oO
 

  

1 

al derecho social ¢e individual de expresarse y recibir 

a 

D 

  

Es mas, la cazencia de limites a la adguisicion de frecuen- 

clas es tal que incluso pexsonas juridicas y naturales excr 

  

podrian obtener concesicnes sin ningun problema, con lo cual les 

articulos sefalades de la Ley de Teiecomunicaciones violarian eé. 

articulo 115 de la Constitucién, al no proteger la prestacién de 

los servicics de 

  

nio exclusivo de 

americanos naturaigss. 

A partixz de sus cbligaciones 

salvadorefo no suede pernitiz 

oligogolios en el especztro radio 

irracional de oun recurso 

mecanismos que restringen la 14!    de la sociedad. Los mcenopolics y oliccpoli 

comunicacién 

  

son violatorios de la libertad de expresiézn, 

de la juste comin. La contradiccién dsl 

articulo 1 

  

Maxime si ss hecho en la sociedad 

  

3 

  

dorefia, e: instituctLones interesadas ¢r     democratizas el essectro radioeldéctrito y en fomentar la 14! 

de expresién vara todos, medianze la instalazién de radicdit 

  

como @as racics culturales, las 

  

con fines soc: 

religiosas + las radios comunizarias. Con 

de la Ley dé Telecomunicaciones y con la corn 
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puece limitar significativamente el nivel de ccomeetencia deseabi 

en @2 mercado o que dicha participacién tiene el propésito de 

crear obstaculos a la entrada de firmas 

  

sostenerse que la ley contempla la saly 

   evitar los monopclios u oligovolios, pero 

  

insuficiente y poco precisa, y las faculitad intervencién que 

otorga a la SIGET son puramente potestativas, contrario a lo 

imceerativo que debe ser para un organo de Estado la aplicacioén de 

sus funciones para garantizar la vigencia de los principios y 

disrosiciones constitucionales. 

II) VIOLACIGON DE LOS ARTICULOS 1 ¥ 101 DE LA CONSTITUCION: 

Los articulos 78 incisos segunde y cuextc, 80 y 81 inciso 

c     ro de la Ley de Telecomunicaciones violan los arti 

A fin de analizar la forma de la violacién 

a.
 

@ la Ley de 

Constitucién, es 

  

alcances d D @ wo ct jy
 a 

No puede negarse que la constituci 

Estacc salvadorefc como un Estado Soc a se3
) 

fo
 

constitucionales 

  

misqueda del bien 

  

orimaria se determiné la actuacién del 

los cpjetivos y los mec 

  

necesaxios para 

las necesidades bdsicas ie la sociedad. Sobre 

    

de estos valores se debia cimentar sl 

~ico y cultures. de =l Salvador en los az 

srollo soci     

     siguientes.
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Dm valores generales que rigen teda la actividad del Estado, esto 

la justicia, le     uridad juridica y el bien 

  

onémico y desarz : De hecho, todas las regulaciones 

ntroles e intezvenciones del Estado en e2 econémico deben 

        

Nadie suede nagar cue la ién cs. espectro radioelécs- 

trices y gue, gor 
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productividad y la racional utilizacié¢ 

al desarrollo econémico y so 

  

-de gue a futuro produciran      pues la subasta pttbliica resuelta en los términcs de las 

siciones setaladas de la Ley de Telecomunic les 

el acceso a tan dastzum ce 

    

Por titimo, la subasta resuelta con critezio de mayor oferta 

monetaria establece una discriminacién por razones econdmicas a 

favor de sectores minoritarios y en contra de ila mayoria de la 

poblacion salvadorefia. La tnica posibilidad de acceso al espectro 

sta i sus
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 n proporcién direc a los recurses 

econémicos que sé esté dispuesto a invertir Yulst. 

  

publico, ccmo un concurso donde se valor 

adquirir las frecuencias 

    

   

     

  

    utilizacién del espectzro. 

deren tcmarse ¢n cuenta pedriamos m 

comunidades recectoras, la 

  

la xrentabilidad a los inversion 

Latina -- Argentina, Chile, Parage de smérics 

    

nm en sus legislacicnes la figura 

con vios Sistintos a los 

adtudicar las ‘fIzecuencias del
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En el vasado, la manera en que la Acm 

Telecomunicaciones (ANTEL) asigndéd las frecuencias fue poce 

racional, pues las decisiones de ANTEL en el otorgamiernco ce 

  

influenciadas por el jJuege 

Bow 

y discriminé en 

  

uso de los recursos y discriminaci¢en 

va a ser acentuada per la,asignacion de las frecuencia cer 
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En materia de telecomunicaciones, ¢l interes 

evidente, por 

  

actividad permite no 

    

riqueza, sino crear espacios democraéticos y en 

  

general posit    

liberrad econémicz en materia de telecominicaciones no debe 

    tarios econémic 

del espectro raédiceléctrico a sectores que 

  

social. 

La de frecuencias por via de subas 

  

a 

tiza la libertad econémica a grupos con fuerza 

el interés social de esta, actividad en 

  

Constitucién. 

  

tercero tam 

Constitucién. 

libertad emcozesariai dentro de los limites aue imcone la justicza 

secial al crden exzcnémico. 

  

Es oun 

donde no s¢ 

un bien c   mayoritaric
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3c 
corresponde a la publicacion del Decreto Legislarivo nimero 807 

que contiene la Ley de Telecomunicaciones. 

Senalamos paca ole nolificaciones la siguiente direccién: 

olonia Miramonte Poniente, pasaje El Rosal, ntimero ciento C 

diecisiete, de la ciudad de San Salvador. 

Nueva San Salvador, a los diecisiete dias del mes de diciem- 

bre de mil novecientos noventa y seis. 

  

DOY FE: gue la segunda firma que calza el anterior escrito y que 

se lee: "M. Silvia Guillén", es AUTENTICA, por haber sido puesta 

de su pufio y letra y a mi presencia por la Licenciada Maria Silvia 
renta y siete afios/ 

Guillén, quien es de cua/de edad, abogada, del demicilio de esta 

ciudad, persona a gulen conozco e identifico por medio de su 

Cédula de Identidad personal numero Cero uno-cero uno-cero cero 

treinta y seis milochocientos cincuenta y seis. San Salvador, a 

los diecisiete dias del mes de diciembre de mil novecientos 

Hovellla y Geis. Eumendado:de cua-Vale. Mutrelineas:renta y siet& afios-Vale.- 

Li ae Pelee ah 
fe od nau  
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