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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración 
latinoamericana. 

Una inquietud nuestra ha sido la 
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto 
multiplicador del esfuerzo a través 
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa; 
cultades de comunicación. 

Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del 
grupo meta en la capacitación. Una 
posibilidad muy interesante en ese 
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el 
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional. 

La experiencia en el trabajo con 
canales pequeños regionales ha 
probado que existe disposición y 
muchas necesidades. Esto facilita la 
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos 
canales. 

En general, ¿cómo se inserta 
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert 
en América Latina? 

La Fundación tiene oficinas en 
toda América Latina donde ejecuta 
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores 
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una 
riqueza de experiencias y recursos 
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto 
de medios de comunicación. Creo 
que hoy en día con los fondos cada 
vez más limitados ya no debemos 
darnos el lujo de trabajar cada uno 
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América 
Latina de apoyar al proyecto, y un 
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los 
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la 
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O 

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial 
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED. 

En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se 
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad 
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España. 

En este CD-ROM se incluirán: 
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47. 
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en 

los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros 
de la Subred, COMNET-AL. 

- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en 
América Latina. 

- El estado de los mass-medía en los países del área. 
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados 

y doctorados en comunicación en América Latina. 
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros 

miembros de la red COMNET. 

ENTREVISTAS 

w ....,w.·.·.·.••·,'* . 
t.;¡¡¡¡¡· os comunicadores ~ue1~%1~. 
¡¡¡ti! 11®¡: han hecho de su VIda 
';:;:;:: .;:;:;::.' un compromiso con la 

sociedad: Santiago es uno de 
los mayores caricaturistas de 
Brasil, Arturo Pérez Reverte 
es uno de los corresponsales 
de guerra de más prestigio. 

48 .Santiago y la caricatura en 
Brasil: mostrar que el rey está 
desnudo 
Paulode Tarso Riccordi 

52 Arturo Pérez Reverte: la vida 
de un corresponsal de guerra, 
Carmen de la Serna 

¡¡I
COMUNICACION y 

GENERO 

···....;¡;¡;;;:::. n los últimos años sei
$~::~ :::::": ... ... 
j¡¡¡¡¡ :~> ¡ comenzo a dar mas 
::::~:::: :::t:~ 
:::~;:: ::~. importancia a la 

relación entre género y 
comunicación, sin embargo, 
todavía queda un largo 
camino por recorrer. 

55 Periodismo diferente, 
Yoloxochitl CasasChousal 

59 El olvido de la mujer sujeto, 
RosaMaríaAlfaro 

65 Género, comunicación y 
desarrollo, 
Fabiola Campillo 

67 Resolución de Ecuador. 

69 Mirta Rodríguez y "Bohemia", 
Lucía Lemos 

72 El ejemplo de la revista 
Domingo: Sherezade, 
Kintto Lucas 

73 Análisis de materiales 
educativos, 
CésarHerrera 
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77 Chiapas: los protagonistas y 
sus estrategias de 
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GuillermoOrozco Gómez 
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¡¡¡¡¡¡::I:;;;":':':'::;;;;::':' anamericana, que es una de 

~¡lllll :::;:::{ ~~n~ t~~se~~~ií~~ e~~4m~:~~~:~ 
Nf': ::::gl to transmitió en cadena junto 

CX36 (Radio Centenario), una moviliza
ción convocada por el PIT-CNT (Central 
Unica de Trabajadores), en contra de la 
extradición de tres presuntos integrantes 
de la ETA, en la que la policía disparó 
contra los manifestantes matando a uno 
deellos. Latransmisión endirecto de los 
hechos, le significó a las dos radios, el 
cierre provisorio por 48 horas. Al termi
nar el plazo, se levantó el cierre de CX 
36, mientras que se clausuraba definiti
vamente a CX 44, invocando razones 
administrativas. Para el diputado Helios 
Sarthou, la pantalla "legal" del cierre es 
ilegítima, ya que no existe ninguna ley 
que por omitir un trámite administrativo 
permita clausurar una onda. Pero ade
más cuando se inició Radio Panamerica
na el contrato de arrendamiento se hizo 
con la anuencia del Ministerio de Defen
sa (encargado deconceder lasondas). 

JORGE VELAZQUEZ, uruguayo. Periodista de la revista 
Mate Amargo de Uruguay. 
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Cuando este número de la revista 
Chasqui esté impreso, CX 44 Radio 

Panamericana de Uruguay cumplirá 
dos meses de clausura. Fue elviernes 
26 de agosto queelPoder Ejecutivo 
decidió la clausura definitiva deCX 

44, invocando razones de índole 
administrativo, aunque varios 
legisladores, el Sindicato de la 

Prensa, periodistas y propietarios de 
distintos medios de comunicación 
denunciaron que tras la medidase 

encontraban motivos políticos. 

,~~~m~~;~;~;~~~~~¡~~~¡~~;~~~;~;~~~~j~~t~~~;~¡;~~~;~~~~~Ummn;ml~~~~~~mJ~~~~ 

En 1988, se firmó el contrato, entre 
los concesionarios de la onda y Tupac 
Amaru SRL. En aquel momento, el sena
dor Hugo Batalla y el diputado Daniel 
Díaz Maynard, realizaron gestiones ante 
el entonces mi nistro de defensa, Hugo 
Medina, para evitar restricciones a la uti
lización de CX44, admitiéndose una fór
mula de arrendamiento que fue la que 
definitivamente se aprobó. 

Las declaraciones de Batalla y Díaz 
Matnard, permitieron que quedara en 
evidencia el conocimiento que tenía el 
Ministerio de la situación. El actual titular 
de la Cartera, Daniel Hugo Martins, se
ñaló al diario La República, que al apli
car una sanción a CX 44 y CX 36 por 
transmitir en duplex sin autorización, 
"descubrieron" que Panamericana "no 
cumplía" con los requisitos. 

El argumento del gobierno, según el 
cual existió un cesión de onda y no un 
arrendamiento, quedó desvi~~!3do por
que el contrato establece el arrenda
miento por 18 horas diarias de 
programación, con un plazo total de 9 

años, renovable cada año, desde 1988 
(vence en 1997) y con un precio que fi
jan, en acuerdo las partes (en una ce
sión de onda no se cumplirían estas 
condiciones). 

A lo denunciado por eldiputado Sart
hou, seagrega lo señalado por eldiputa
do Guillermo Chifflet, quien dijera: "Entre 
otros pocos ejemplos dignos de ripley, 
un gobierno argentino, no encontrando 
motivos reales para clausurar al sema
nario Argentina Libre, cuya prédica le re
sultaba molesta, determinó su clausura, 
pretextando que en los baños de la im
prenta que lo editaba nose cumplían es
trictamente algunas disposiciones 
municipales en materia de higiene". 

En esta ocasión el gobierno de Luis 
Alberto Lacalle, por intermedio de unMi· 
nisterio que tiene la fuerza, utiliza un re
curso administrativo similar al del caso 
argentino para clausurar CX44, sin pre
vio aviso, sentando el peligroso prece
dente de eliminar los medios de 
expresión opositores, casualmente cuan
do faltan pocos meses para las eleccio
nes nacionales.• 
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os medios de comunicación 
masiva son instrumentos 
poderosos en la creación y 
transmisión de cultura, acti
tudes, valores y aspiracio
nes sociales. En América 

Latina y en el Caribe, están bajo la in
fluencia de modelos foráneos que, deci
didamente, imponen estilos de vida, 
aspiraciones sociales y. modo de percibir 
el mundo de otras sociedades. En el ca
so de la mujer, se han observado ten
dencias específicas hacia la promoción 
de un modelo que distorsiona la reali
dad. Fomentan valores y patrones de 
conducta que refuerzan prácticas discri
minatorias y que obligan a las propias 
mujeres a aceptar estas prácticas como 
algo natural. 

CESAR HERRERA, ecuatoriano. sociólogo. comuni
cado' '''cia\. Depanamento de TV-CI.ESPAL. 

Las desigualdades degénero estánpresentes en la vida
 
diaria. Las actitudes y comportamientos relacionados
 

con elgénero son aprendidos, no son innatos.
 
Ese aprendizaje se realiza a través de instituciones
 
sociales. Una de esas instituciones son los medios de
 

comunicación.
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A fines del siglo XX, todavía la mayor 
atención que se le da a la relación mujer 
y comunicación, se ha concentrado alre
dedor de la imagen femenina, sus este
reotipos enlos medios de comunicación, 
los cuales insisten en presentarla como 
objeto decorativo o símbolo sexual, ser
viles, mental y físicamente pasivas. 

Ante esta situación han surgido va
rias formas comunicacionales de res
puesta, las cuales han recurrido a toda 
una gama de tecnologías, para la reali
zación de programas de la mujer y elde
sarrollo. Se ha buscado crear material 
adecuado y eficaz sobre desarrollo, de 
tal forma que sirva apropiadamente a las 
necesidades de la muje~ e impulse su 
participación eneldesarrollo. 

Pero surge una pregunta ¿hasta qué 
punto. este despliege de acciones comu
nicacionales de muchas instituciones es
tatales y privadas en pro de una 
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comunicación participativa y de género, 
no caen en versiones estereotipadas so
bre la mujer? ¿Hasta qué punto se vuel
ve respuesta a la visión de símbolo 
sexual manejada en los medios de co
municación? 

Muchas instituciones, en el momento 
de diseñar los mensajes vuelven a caer 
en visiones estereotipadas sobre la mu
jer, aunque desde un punto de vista de 
productora principal dentro del hogar. Da 
a luz nuevos miembros de la sociedad y 
realiza muchas actividades requeridas 
para mantener a sus miembros presen
tes, cuidándolos y sirviéndolos. 

Investigación 
En este sentido nos planteamos rea

lizar una investigación sobre: "Análisis 
de Género en Mensajes Promocionales 
y Educativos elaborados por el Frente 
Social". El objetivo de esta investigación 
fue realizar un análisis de mensajes edu
cativos, tomando en consideración las 
características formales (tipo de lengua
je, estrategias discursivas, etc.) y de 
contenido (ideas manifiestas y latentes, 
versiones sobre personajes y situacio
nes, roles y funciones que éstos se en
cuentran desempeñando, propuestas de 
solución a problemas y estilos de vida, 
etc.) con la finalidad de conocer la inten
cionalidad de los mensajes y particular
mente conocer el tratamiento de la mujer 
en este tipo de mensajes. 

Para esta investigación partimos de 
dos argumentos básicos: 
1- Todo mensaje lleva una intencionali

dad manifiesta o latente, es una ver
sión de algo, producto de una 
determinada concepción del objeto o 
sujeto deldiscurso. 

2- A menudo la gente hace con toda 
buena intención un mensaje y notie
neenclaro todo loqueenél incluye. 

Metodología 

Para llevar a cabo el proceso investi
gativo se optó por el estudio de casos, 
tomando en consideración que el enfo
que metodológico utilizado está dentro 
de los parámetros de la investigación 
cualitativa. El estudio de casos aplicado 
al análisis de mensajes permite profundi
zar sobre los aspectos estructurales del 
mensaje. conocer sus características y 
propiedades intrínsecas. Por lo tanto, el 
procedimiento aplicado no buscó esta

Que su consolidación y desarrollo 
depende engran medida de la ejecución 
de acciones como investigación, capaci
tación de los comunicadores y comuni
cadoras, promoción de producciones 
que amplíen sus horizontes programáti
cos, búsqueda de fuentes de financia
miento para la instalación y operación, y 
de encontrar mecanismos de autosus
tentabilidad, entre otras. 

DEClARAMOS 

- Es consenso dequienes construimos 
la radio comunitaria, popular, educa
tiva, alternativa y participativa, la ne
cesidad de coordinar acciones 
interinstitucionales para consolidar 
las experiencias que se están desa
rrollando y lasque vendrán; 

- Es indispensable aunar todos los es
fuerzos posibles para llevar adelante 
tareas que fortalezcan el movimiento 
de esta radio, mediante la ejecución 
de proyectos de investigación, capa
citación, intercambio, producción de 
materiales comunicativos y equipa
miento, entre otras. 
Es prioritaria la atención porparte de 
organismos dedesarrollo, ONGs, Or
ganizaciones Internacionales y los 
Estados para ejecutar los proyectos 
demandados poreste tipo deradio. 

- Las instituciones participantes 
(ALER, AMARG, GIESPAL, FIP, FE
LAFAGS, UNDA-AL), acuerdan con
formar una comisión permanente 
para consolidar el enlace y la coordi
nación de actividades, para el logro 
deobjetivos comunes. 

Quito, 15deoctubre de 1994 

FIRMAN 

Dr. Asdrúbal de la Torre, CIESPAL; Glo
ria Dávila, CIESPAL; Mario Villalobos, ANA
RAP; Fernando López,' UNDA-AL; Marco 
Aurelio de CaNalho, CRIAR; Lourdes Barre
zueta, ALER; Iván Darío Chahín, Asociación 
EN CONTACTO; Andrés Geerts, ALER; Fer
nando Chamizo, UNAM; Elsy Manzanares, 
FIP; Nestor Busso, FARCO; René Zevallos, 
ERBOL; Gina Gogin, Universidad de Lima; 
Francisco Ordóñez, CIESPAL; Raúl Rodrí
guez, ICOP; Ruth Díaz, CIESPAL; María 
Cristina Romo, FELAFACS; María del Car
men Cevallos, CIESPAL; María Dolores Gar
cía, CEDEP; Gladys Pérez, CIESPAL; Luis 
Dávila, CEDEP; Tachi Arriola, AMARC; José 

II~ :~e::ie~{:n~~zados
 
:::::"~';'::' ::,:,::::' se presenta a la 

mujer en un rol tipificado, 
en la medida en que se 
encasilla sus actividades en 
las de carácter doméstico, 
constituyéndose éste en 
ámbito de realización 
personaL Se desconoce la 
participación de la mujer 
como población 
económicamente activa y el 
valor del trabajo doméstico. 

¡~¡~~~~~~~¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~¡¡¡~~¡~ff@¡¡¡¡¡1¡j 

tipo y frecuencia de mensajes, sino más 
bien reflexionar y analizar sobre los ele
mentos internos que caracterizan a unti
po particular de mensaje. Para la 
selección se tomaron en cuenta las si
guientes consideraciones: 

Mensajes que respondan a progra
mas y proyectos específicos; 
Mensajes que tengan o hayan tenido 
difusión masiva; y 
Mensajes en donde se utilice a la 
mujer como sujeto u objeto del dis
curso. 
Para la investigación se utilizó la pro

puesta metodológica de Daniel Prieto 
Castillo (Prieto. 1985 y 1986). El autor 
parte de la base de que en la elabora
ción de mensajes se procede siempre 
por selección temática y selección for
mal. La primera lleva a determinar el 
asunto sobre el cual se hablará, aquello 
a lo que se aludirá. La segunda precisa 
el cómo se hablará, es decir, la selec
ción y combinación de los signos. Es en 
ese proceso de selección temática y re
ferencial donde se pone en juego la in
tencionalidad del emisor, donde se 
intenta, o no, distorsionar algo, conducir, 
dirigir la conciencia ajena. (Prieto, 1985). 

Para desentrañar la intencionalidad 
del mensaje, el autor plantea, una lectu
ra crítica de mensajes, destinada a acla
rar los contenidos reales, las 
orientaciones explícitas o implícitas que 

¡i 
o 
.c.¡;: 

E 
U 
.!!! g 
....l 

CONSIDERANDO 

Que la radio comunitaria, popular, 
educativa, alternativa y participativa, es 
uno de los elementos idóneos para de
mocratizar los procesos de comunica
ción ennuestra sociedad; 

Que la radiodifusión es una forma de 
ejercicio del derecho humano básico de 
comunicar; 

Que este modelo de radiodifusión en 
manos de organizaciones sociales sin fi
nes de lucro está legitimado por susau
diencias; 

Que esta radiodifusión es uno de los 
fenómenos de mayor trascendencia para 
promover, difundir y apoyar lasacciones 
dedesarrollo denuestros pueblos; 

Que sus objetivos son coincidentes 
con losde aquellas entidades, institucio
nes y organismos internacionales que 
buscan el mejoramiento de las condicio
nes de vida en la región, al afirmar los 
principios democráticos de nuestras so
ciedades; 

Que las experiencias de esta pro
puesta radiofónica enfrentan obstáculos 
para suconsolidación y desarrollo; 

.g
j 
.g 
.s 
~ 
~ 

El trombón de los recuerdos 
Tres mujeres, tresedades 

blecer parámetros cuantitativos sobre el Ignacio López Vigil, AMARC.
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Capacitación
 
radiofónica en los
 
nuevos tiempos
 

Capacüadores radiofónicos de la Federación 
Lattnoamericana deFacultades de Comunicación 

Social, FEIAFACS; la Asociación Lattnoamericana de 
Educación Radiofónica, ALER; laAsociación Católica 

Latinoamericana para la Radio, Televisión y los 
Medios Afines, UNDA-AL; la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, AMARG,' la Federación 
Internacional dePeriodistas. FIP y CIESPAL 

compartieron sus experiencias y discutieron sobre las 
perspectivas de la capacitación radiofónica en 

América Latina. 
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fío de mirar juntos un futuro que permita 
a través de la capacitación en radio, me
jorar sustancialmente la profesionaliza
ción del personal de las radios, así como 
imprimirle calidad y buen gusto a las pro
ducciones radiofónicas para que las au
diencias se sientan reconocidas con 
todas las voces a través de sus mensa
jes. Por ello, la actualización sobre el te
ma y el readecuamiento de la 
capacitación radiofónica a las nuevas 
realidades, fueron ejes impostergables 
que guiaron el trabajo de este seminario
taller. 

La diversidad de temas abordados 
incluyó: las implicaciones de la situación 

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. Jefa del
 
Departamento de Formación Profesional de CIES·
 
PAL. 

neoliberal para lostrabajos deformación 
y capacitación radiofónica; el rol de los 
medios de comunicación, la caracteriza
ción de la metodología usada, evalua
ción de la misma y nuevas propuestas; 
mapeo de géneros y formatos radiofóni
cos; investigación de audiencias para la 
producción radiofónica; lenguaje radiofó
nico; género dramático, periodístico, mu
sical, la programación, capacitación en 
gestión, autofinanciamiento y aspectos 
legales. 

Elúltimo díade lareunión lospartici
pantes compartieron sus proyectos de 
capacitación radiofónicos y se llegaron a 
acuerdos para recorrer el camino en for
ma conjunta, socializando las experien
cias, compartiendo sus actividades, 
intercambiando materiales, etc. 

Importante también fue el acuer
do logrado para lapublicación deuntex
to que contendrá el diagnóstLca realiza
do, el nuevo contexto de la radio y las 
metodologías de capacitación radiofóni
ca. 

El logro más sobresaliente constituye 
la Declaración que hicieran los partici
pantes cuyo texto se reproduce a conti
nuación: 

Los capacitadores radiofónicos de 
América Latina reunidos en el Taller Ra
dio e Integración: metodologías de capa
citación en producción radiofónica, 
convocado porel Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina, CIESPAL, desarro
llado en la ciudad de Quito del6 al 15 de 
octubre de 1994, yen el queparticiparon 
representantes de la Asociación Latinoa
mericana de Educación Radiofónica, 
ALER; la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, AMARC; el Centro Interna
cional de Estudios Superiores de Comu
nicación para América Latina, CIESPAL; 
la Federación Internacional de Periodis
tas, FIP; la Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social, 
FELAFACS; y la Asociación Católica La
tinoamericana para la Radio, la Televi
sión y Medios Afines, UNDA-AL. 

nos dan los emisores, el modo en que 
se nos trata de imponer determinada 
percepción deuna situación social. 

Resultados 
1. Roles y funciones que cumplen 

los personajes en el mensaje. 
De acuerdo a los resultados del aná

lisis se observa que la mayoría de men
sajes encuentra a sus personajes 
representando roles tradicionales. El rol 
asignado a la mujer es el ama de casa, 
madre de familia y esposa. El hombre 
aparece generalmente como jefe de ho
gar y hombre trabajador. Existen ten
dencias a acentuar fuertemente estos 
roles en mensajes destinados a solucio
nar problemas de salud y cuidado de los 
hijos. Detrás de estos mensajes se re
produce la diferenciación sexual del tra
bajo: por un lado tareas que están 
determinadas exclusivamente al género 
femenino como el cuidado ysalud de los 
niños, las labores domésticas y, por 
otro, tareas determinadas exclusivamen
te al género masculino: hombre que tra
baja para el sustento familiar. La mujer 
aparece como la única persona de la fa
milia con la posibilidad de solucionar los 
problemas de salud-enfermedad y de
más problemas domésticos. La respon
sabilidad recae solo en ella. En cambio 
al hombre se lo presenta enforma pasi
va frente a losproblemas del hogar y fa
milia. 

En la mayoría de materiales analiza
dos se presenta a la mujer en un rol tipi
ficado en la medida en que se encasilla 
sus actividades en las de carácter do
méstico, constituyéndose éste en ámbito 
de realización personal. Se desconoce 
la participación de la mujer como pobla
ción económicamente activa y el valor 
del trabajo doméstico. 

Como señala Guillermo Orozco 
(1987) esta visión estereotipada sobre 
las actividades apropiadas para hom
bres y mujeres es considerada como li
mitante del desarrollo personal, no solo 
por reducir las opciones para la práctica 
social de hombres y principalmente de 
mujeres, sino también por exagerar la 
determinación de la constitución biológi
ca y sexual en las prescripciones cultu
rales sobre lo que es propio de la 
actuación masculina y femenina. 

En muchos materiales se encontró 
que en los dibujos y soportes gráficos 
los autores conciente o inconcientemen

te ponen de manifiesto el tema género, 
determinando roles y funciones tanto del 
hombre como de la mujer. Por ejemplo, 
en materiales sobre el cólera los dibujos 
presentan un tratamiento de género, las 
ventas ambulantes dealimentos esreali· 
zado por mujeres, aunque en eltexto es
crito no se haga mención sobre el 
asunto. El hombre y la mujer tienen pa
peles socialmente asignados, que estos 
mensajes contribuyen a perpetuar, gene
rando comportamientos. 

En estos textos la mujér aparece co
mo la población meta a la que se dirigen, 
en la medida que la consideran la única 
capaz de actuar frente a los problemas 
domésticos de la familia. La mujer pasa'! 
a ser la "salvadora" de ta familia, cayen
do así en una tipificaci6n del personaje. 
Contrariamente al hombre se ro presenta 
en una actitud pasiva e "irresponsable" 
frente a los problemas domésfícos de la 
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familia. Se elabora un personaje en tér
minos machistas. 

Solo en pocos materiales estudiados 
se coloca a los personajes en condicio
nes de igualdad, donde tanto hombres 
como mujeres cumplen con la misma tao 
rea (Campaña deAlfabetización, 1989) 

2. Modelo de relaciones y solucio
nessociales quese propone, yestilos 
devidapropuestos como válidos. 

Gran parte de los mensajes están 
elaborados a través deuna visión polari
zada de la realidad, es decir, se asume 
la predicación como si los sujetos en 
cuestión estuvieran enfrentándose entre 
sí. Al utilizar esta estrategia muchos 
mensajes elaboran loselementos discur
sivos en forma estereotipada: persona
jes que cumplen a menudo papeles 
sumamente rígidos, situaciones y am
bientes descontextualizados. 
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COMtJNICACION y GENERO 

Desde el punto de vista género en
contramos en los mensajes la siguiente 
relación deoposición: 

HOMBRE MUJER 

Pasivo frente a los Solucionadora 
problemas domésticos de los 
de la familia problemas 

domésticos de 
la familia. 

Su rol esdetrabajador Su rol esde 
y jefe de hogar. ama de casa, 

madre y 
esposa. 

Actividades Actividades 
extramurales intramurales 

Los temas aparecen sin matices, sin 
oraciones, se está en un extremo o en 
otro. Esto provoca que los mensajes en 
general tengan una baja referencialidad . 

En este sentido, el mensaje tiende a 
cerrarse sobre sí mismo, no deja que el 
perceptor tenga que buscar otra informa
ción, otro tipo de versión. Muchos de los 
textos presentan la solución al problema 
en función de lo que se llama "el todo 
expresado". 

En definitiva el mensaje lo que busca 
es dejar en el perceptor una y solo una 
interpretación de la solución del proble
ma. Así impone formas de vida y soíu-

La olla delolvido 

Encontramos también mensajes que 
toman en cuenta los recursos delgénero 
en elcual están trabajando, gran riqueza 
de estilo, uso de la imagen, etc. pero 
que sin embargo reproducen estereoti
pos y roles tradicionales cuestionables 
desde el punto de vista de una democra
tización de las relaciones sociales. Al 
contrario, mensajes con alto contenido 
democratizador, pero que sin embargo, 
se desaprovecha y en algunos casos se 
trasgrede el género comunicacional utili
zado. 

Recomendaciones 

A través de la generación de mate
riales educativos es posible reprodu
cir o modificar concepciones y 
percepciones que están arraigadas 
en la vida cotidiana de losindividuos. 
De esta forma, la incorporación del 
problema de género en la elabora
ción de materiales educativos puede 
ser un elemento importante de con
cientización para presentar a los su
jetos en condiciones de igualdad de 
oportunidades. 
De esta manera, pensamos que las 
tareas vinculadas tradicionalmente a 
la mujer como la educación, el cuida
do y la salud de los hijos, deben es
tar dirigidas al grupo familiar como 
un todo. En este sentido, los mensa
jes deben apelar a la familia (nuclear 
o ampliada) y a la comunidad para 
resolver este tipodeproblemas. 
El compartir responsabilidades al in
terior del grupo familiar se está con
tribuyendo a la transformación de 
roles habituales que han sido asigna
dos tradicionalmente. 
Por otro lado, consideramos impor
tante superar la visión asistencialista 
y paternalista del Estado que repro
ducen gran parte de los mensajes 
aquí analizados. Si el objetivo de los 
programas sociales es apoyar el de
sarrollo comunitario como alternativa 
para la solución de problemas socia
les, los mensajes deben estar orien
tados a fomentar la participación 
activa de losdestinatarios en la solu
ción de sus propios problemas. O 

REFERENCIAS 
1.- Investigación realizada por Rodrigo 

Bustos y César Herrera para la 
Dirección Nacional de la Mujer 
(DINAMU) 
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clones a través de la exaltación, con
ciente o inconciente, de los roles tradi
cionales tanto del hombre como de la 
mujer. 

Recursos narrativos y de estilo 

En general, los textos analizados del 
Frente Social del Gobierno son pobres 
en recursos estilísticos, no juegan con 
formas y estrategias discursivas atracti
vas, las cuales forman parte de la vida 
cotidiana. Se deja de lado el uso lúdico y 
expresivo del lenguaje. Son textos fuer
temente depersonalizados, es decir no 
se encuentran personajes en el transcur
so del discurso en los textos, sino abs
tracciones de los mismos: el niño, el 
hombre, la mujer. 

La cotidianidad esun rasgo no siem
pre valorizado en este tipo de experien
cias. Usualmente, en los materiales 
elaborados para sectores populares, nos 
preguntamos que relación deben esta
blecerse con las organizaciones y gru
pos de base. Buscamos los mejores 
modos para qué los materiales aporten 
al desarrollo del movimiento popular y 
tratamos que sean parte de él. Pocas 
veces, en cambio, nos planteamos seria
mente qué tienen que ver nuestros ma
teriales con la vida cotidiana de las 
audiencias. Nos olvidamos de alguna 
manera que los materiales son percibi
dos desde esa cotidianidad y, que para 
lograr que la audiencia nos oiga e identi
fique el material como suyo, estos tienen 
que ir siendo parte deesa cotidianidad. 
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una radio que acompaña y tiene presen
te a sus audiencias en todo el proceso 
comunicativo. Por ello, contribuye a me
jorar su calidad de vida, siendo útil a sus 
oyentes. Solas o junto a instituciones no 
gubernamentales y públicas, desarrollan 
campañas de salud, nutrición, educa
ción, protección del medio ambiente. 

Del mismo modo, tanto en la ciudad 
como en el campo, ofrece servicios de 
información básica para facilitar la vida 
en sociedad. desde lossimples datos so
bre el clima o las farmacias de turno, pa
sando por los consejos y conocimientos 
sobre asuntos legales, agrícolas o médi
cos, hasta lasinformaciones imprescindi
bles para que losciudadanos actúen con 
mayor desenvoltura y eficiencia ante los 
poderes públicos. 

La radio popular amplía su atención 
a otros sectores, como los jóvenes, que 
a menudo están ausentes en lasprogra
maciones y que por edad son el sector 
mayoritario de la población latinoameri
cana. 

Pero además, frente a la masifica
ción, la radio popular valora al individuo 

y responde a sus necesidades más ínti
mas. Sus gustos, sus fantasías, sus 
creencias, sus afectos, deben estar pre
sentes a la hora de diseñar una progra
mación y un estilo de comunicación que 
no opaque lo personal tras lo social y 
que pueda, de ese modo, revalorizar as
pectos espirituales, tales como el disfrute 
del entretenimiento, la diversión. la emo
ción, y la búsqueda de terrenos sentidos 
y trascendentes del vivir. 

Creación de una nueva cultura 
Las radios populares son medios ma

sivos y, como tales, forman parte de un 
mercado de comunicación poblado por 
otras ofertas. Este reconocimiento impli
catener encuenta que lasaudiencias no 
son libres y que están habituadas a códi
gos, géneros, modos de interactuar con 
lasdemás radios que no pueden ser des
conocidas a la hora de planificar estrate
gias alternativas. 

Por ello, deben ganar su propio espa
cio en ese mercado cultural. Lo hacen 
desde su proyecto pero también desde la 
realidad enque actúan en la cual super-

DIAS DE RADIO 

viven raíces culturales y tradiciones que 
merecen rescatarse y defenderse, pero 
en la que existen también los frutos de 
una cultura moderna y con losque sede
be estar en diálogo para seguir constru
yendo cultura. 

En medio del mercado y laspropues
tasde globalizaci6n, las radios populares 
asumen el desatío de crear una cultura 
democrática, basada en la participación, 
el diálogo y la tolerancia. Una cultura ciu
dadana de derechos y obligaciones don
deserespete lo público y lo privado. 

Una cultura que sin fragmentar o sec
tarizar, haga visibles las diferencias e 
identidades étnicas, regionales, de géne
ro, de edad, contribuyendo detal modo a 
la construcción plural y respetuosa delas 
nacionalidades. 

Proyectos comunicativos 
de calidad 

La radio popular está obligada a ocu
par un lugar importante en el mercado 
radiofónico y para ello deberá traducir 
sus objetivos y aspiraciones sociales y 
educativas en un proyecto comunicativo 
de calidad capaz de empatar con su au
diencia emocional y racionalmente. 

Por ello se necesitan comunicadores 
que asuman plenamente ese rol: el de 
sujetos .capacitados y reflexivos que per
manentemente estudien, creen, innoven, 
con alto sentido de la responsabilidad so
cial que tienen entre sus manos. Se trata 
de un nuevo tipo de profesional que solo 
será posible lograr si/as emisoras invier
ten recursos y esfuerzos y si de manera 
conjunta, en equipo, se acepta el desafío 
de competir, desde una opción social, 
con quienes solo buscan el éxito y el lu
cro. 

Empresas sociales eficientes 

Las emisoras populares serán efica
ces en todo lo que concierne a su faz 
empresarial, es decir, a su gestión y ad
ministración. Poder proyectarse hacia el 
futuro implica, necesariamente, contar 
con una economía sana y con mecanis
mos claros deordenamiento del trabajo. 

Por todo ello las radios populares de
ben asumir la formación qe sus directo
res, gerentes y personal administrativo, 
incorporar recursos técnicos que asegu
ren una labor directivo-contable eficiente 
y diseñar políticas de autofinanciamiento 
que aseguren sucontinuidad. O 
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