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AcrMDADES DE CIESPAL 

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 
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educativos, 
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Cristina yJuaneran dos de los 300colaboradores del Club deAmigos deRadio Santa Clara 

de Costa Rica. En unareunión seconocieron, seenamoraron y luego secasaron. 
Con susdos bijas, abara son unafamilia ligada a la emisora y al Club deAmigos quees 

una iniciativa queinvolucra a los oyentes enelftnanaamiento delaemisora. 

~;~~~;~~~¡~~~~;~~~~~~mmttltmtftr~r~~~~~~~~f¡;~~~~~~~;~~;~~¡~~~¡~~;;;¡~¡¡j¡¡~¡;m: 

1 Club cuenta en la actuali Actualmente se están aumentando modalidad que más le aporta a la emiso
dad con 14.000 socios los beneficios. Muy pronto el carnet de ra, aunque sí la que más dividendos le 
quienes, mes a mes, apor socio servirá como tarjeta de descuento proporciona en términos de relación co

...... tan entre US$O.15 y en almacenes comerciales y autobuses municativa con su audiencia. 
dela región. Además del Club deAmigos, el siste:.~os~~~~~~::~s~eune ucnua:n;aOn~ Laradio, a través dedos promotores, ma lo componen: publicidad selectiva, 

cada una, con un colaborador como visita permanentemente lascomunidades colecta diocesana, bonos. venta de ca
Juan o Cristina. Esta persona, voluntaria donde funciona un Club de Amigos, les setes y otros materiales así como pro
mente, recoge el dinero de los socios y motiva y les informa sobre la marcha de yectos financiados por agencias de 
lo lleva a la radio. Tanto lossocios como la emisora. Existe un plan de reuniones, desarrollo. 
los colaboradores conforman el Club de por regiones, donde además dedar infor Publicidad seíeetlva- La publicidad
Amigos de Radío Santa Clara. mación se resuelven asuntos administra representa la actividad que genera el 

Los socios del Club de Amigos al tivos y se recogen opiniones y principal ingreso pues cubre aproximada
comprometerse a aportar una cantidad sugerencias sobre la programación de la mente un60 por ciento del presupuesto.
de dinero al mes para la emisora, reci emisora. Las cuñas publicitarias se seleccioben un carnet, participan en rifas men Por concepto del Club de Amigos in nan. No se publicitan anuncios delicores
suales, son saludados el día de su gresan a la radio unos US$2.000 al mes. ni cigarrillos, tampoco aserraderos ocumpleaños y tienen derecho a cierto nú Esto es entre un 15y un 20% de sus in transnacionales que atenten contra el 
mero de notas luctuosas o avisos de de gresos. medio ambiente. Finalmente no se trans
función. El autofínancíamíento miten cuñas sobre propaganda política. 
HERNAN GUTIERREZ, costarricense, periodista. El autofinanciamiento en Radio Santa La colecta diocesana.- La colectaIntegrante del equipo de la Secretaria Ejecutiva de 
ALER. Este artículo es una síntesis de la tesis de Clara está compuesto por un sistema diocesana es una práctica de la Iglesia 
Licenciatura en la Universidad de Costa Rica, de que involucra seis modalidades. En tér Católica para conseguir fondos a proyec
Rosario Zúñiga, Dagoberto Núñez y Her nán
 
Gutiérrez, minos estrictamente financieros no es la tos específicos como el de catequesis,
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.~!:::~t~ 
experiencias comunicativas 
suelen ser subvalorados en 
el nivel simbólico. Pues si 
bien las mujeres disfrutan de 
esas actividades, éstas no 
son nombradas 
públicamente como un 
valor, al cuestionar el rol 
heroico maternal asignado a 
la mujer y aceptado por 
ellas. 

~~¡¡m¡¡;1I¡}~~~~~~~~¡¡¡¡~@]1~tt¡¡mm 

La importancia que adquiere la 
telenovela en el mundo rural es cre
ciente, lo cual confirma la visión 
afectiva del mundo femenino y su 
sentido de espera en cada capítulo 
del interminable continuará. Pero és
ta se consume colectivamente, entre 
grupos familiares amplios o amista
des. 

En este nivel de lo masivo, com
probamos modos diversos de inte
gración de las mujeres y los 
hombres a la sociedad. Si bien, a ni
vel de las preferencias y los gustos 
hay sentidos que hablarían de una 
igualación cultural en algunos as
pectos, habrían también diferencias. 
Ambos gustan y se reconocen en lo 
informativo, lo musical, los concur
sos y la participación, conformados 
por la radio y continuando con la te
levisión. Habría sin embargo, un én
fasis de interés en los hombres por 
las ofertasdeportivas y político infor
mativas, mientras que las mujeres 
se inclinan más hacia lo novelado, el 
consultorio y la música romántica. 
Para los varones el consumo de me
dios se relaciona fundamentalmente 
con momentos de ocio, mientras que 
ellas comparten la vida y el trabajo 
doméstico con la radio y la televi
sión, lo cual podría señalar modos 
distintos de asumir ocio-trabajo-pla
cer por ambos. 

Finalmente, quisiéramos alertar 
sobre una consecuencia lamentable 
de la diferenciación de ofertas según 
géneros. No ha posibilitado un mejor 
acercamiento de la mujer a la políti
ca. Los informativos siguen perci
biéndose como noticias de 
actualidad que sirven para conversar 
y formar una opinión que se puede 
compartir con otros, es decir se 
compromete con los procesos de so
cialización, pero no necesariamente 
con los formativos de la identidad. 

Organización de mujeres y sentido 
de ciudadanía 

En la mayoría de nuestros paí
ses, se hanvenidodesarrollando ex
periencias de organización femeni
na, las cuales han viabilizado una 
mayor participación social de las 
mujeres campesinas. 

Sin embargo, se ha sobrestimado 
la importancia de la organjzación po

pular de mujeres, como factor de de
sarrollo y de subversión de las rela
ciones desiguales entre hombres y 
mujeres. Si éstas no se asumen pro
vocando proceso educativos especí
ficos, espontáneamente no 
crean condiciones de cambio perdu
rables y de suficiente profundidad. 
Uno de los aspectos cuestionantes 
se refiere a que las identidades co
lectivas no siempre comprometen a 
las individuales. 

Formarmujeres ciudadanas y de
mocráticas es una tarea difícil. La 
comunicación puede tener un papel 
clave en la superación de estas defi
ciencias, consiguiendo un mejor diá
logo y acercamiento entre dirigen
eras y bases, usando o no medios 
de comunicación. Porque suelen ha
cerse capacitaciones cornunlcaclo
naíes que fomentan mayores 
relaciones antldernocráticas. 

De igual manera, hay un peso 
excesivo de denuncia y queja en las 
demandas sociales de las mujeres, 
frente a las autoridades. La capaci
dad de obtener diálogos respetuo
sos, donde las propuestas alter
nativas de las campesinas den ori
gen a negociaciones es algo a obte
ner, no existe como cualidad 
espontánea en las mujeres. 

La comunicación alternativa o po
pular, en la medida que se ubique 
en estas perspectivas educativas de 
participación e inclusión social, po
drá aportar a la gestación de prota
gonismos democratizadores e 
igualitarios de la mujer en la vida so
cial y política. 

Hacia una emancipación
de género via6le 

La perspectiva de género ha ad
quirido una categoría de discurso 
oficial. Es una afirmación que re
quiere declararse cual dogma de fe 
contemporáneo. Y lamentablemente 
su formulación no siempre está fun
damentada en avances de concien
cia y en precisiones concretas y 
profundizadas que le den corporei
dad y sentido. No podemos permitir, 
que sea un discurso de moda y am
biguo, sin prácticas, místicas y argu
mentos que lo sustenten. 

Requerimos comprender y resi
tuarnos desde la perspectiva de las 
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concretos como pequeños progra
mas culturales de interacción: la in
formación, el humor, los consul
torios, los concursos lúdicos, los me
lodramas, etc. 

Igualmente, se han posibilitado 
contactos ficcionados entre el mun
do local, regional, nacional e interna
cional, no solo por los mensajes que 
se representan en los medios, sino 
por el modo transnacional de produ
cirlos y hacerlos circular. Lo que se 
oye y lo que se ve sirve para cono
cer lo que es imposible comprobar 
directamente y realizado por produc
tores de otros países. Todo lo cual 
permite a las mujeres que se pien
sen y perciban como personas so
ciales de una globalidad amplia y 
compleja que antes que entender 
deben aceptar y disfrutar. Tal fenó
meno se relaciona con el incremento 
de la migración hacia los países de
sarrollados. Sería interesante saber 
cómo esto afecta la participación y la 
comprensión del mundo de la mujer 
campesina. 

La radio sirvió para que las muje
res campesinas se conformaran co
mo consumidoras, cuando las 
dificultades de serlo en otros ámbi
tos de la economía solo le permitían 
una deficiente e irregular incorpora
ción al mercado. Asimismo éstas 
fueron constituyéndose como públi
cos femeninos masivos, al lado de 
otras identidades, las cuales reque
rían de ofertas específicas. La con
ciencia de la diferencia con los 
hombres a partir de programas para 
mujeres, como "La Dra. Corazón" 
más o menos similares a las muje
res popularesde la ciudad les permi
tió desarrollar sensibilidades 
masivas más allá de las familiares y 
locales. Inclusive, es significativo el 
intercambio e identificación que se 
produjeron con la música mexicana 
(y el cine), hasta en el pueblo más 
alejado. En últimas indagaciones, 

~ encontramos cómo mujeres de co
i munidades nativas de la selva gozan 
.l:l_ con cantantes y músicas modernas 
.~ tropicales, más que los hombres. ªEllas no contraponen lo propio local, 
~ con lo que viene de otros. Mejor di
JI	 cho perciben la integración no corno 

una amenaza contra su cultura, sino 
que más bien la enriquecen. 

misiones, cárítas y comunicaciones. La 
colecta es la suma de las contribuciones 
que todos los fieles dan un determinado 
fin desemana enlas44 parroquias de la 
Diócesis. 

La colecta significa, en promedio, el 
5.33% del total de ingresos anuales. 

Los bonos.- Los bonos constituyen 
una forma de rifa o sorteo con unbenefi
cio económico para el cooperante. Con
siste en una tarjeta numerada que tiene 
un costo de mil colones (US$7.00), que 
se paga por adelantado y da la posibili
dad de participar en una rifa de5000 mil 
colones (US$35.00) todas las semanas, 
durante un año. En 1991 se logró reco
ger 950 mil colones (unos US$ 
6.700.00). 

El pago del sorteo se obtiene de los 
mismos intereses que genera el total de 
lo recaudado. De modo que al final le 
queda libre a la radio todo el dinero re
cogido. 

Venta de casetes y de 
otros materiales. Desde 1987 la Radio 
ha tenido como una de sus formas de 
captar recursos económicos la venta de 
casetes y otros materiales, como libros, 
folletos religiosos, camisetas, novenas y 
rosarios. Actualmente se percibe por 
este concepto cada mes un promedio de 
11000 colones (US$ 80.00). 

Agencias de cooperación.- Gran 
parte del equipo técnico y de otros re
cursos materiales con que cuenta pro
vienen de esta fuente definanciamiento. 

Los ingresos por donaciones de las 
Agencias de Cooperación significan me

nos de un 15% detotal de ingresos dela 
emisora. 

Las causas del éxito 

Para que sean posibles algunos de 
los sistemas de autofinanciamiento, es 
necesario una motivación especial. Se
gún una investigación reciente el éxito 
del Club deAmigos sedebe a la relación 
comunicativa que la radio ha logrado de
sarrollar con su audiencia. Según la in
vestigación, las vías o espacios de 
prácticas comunicativas que han permiti
do'a Radio Santa Clara ir construyendo 
dicha relación son: 

1.Laprogramación radiofónica 
a.	 La programación religiosa, es decir 

los programas de catequesis, litúrgi
cos o de evangelización que transmi
te la radio. 

b.	 Los programas participativos, es de
cir losespacios radiofónicos donde la 
audiencia se expresa directa o indi
rectamente. 

2. Lasvisitasdirectasa 
lascomunidades 
a.	 La proyección de la radio en las co

munidades, mediante reuniones de 
motivación en los templos o en los 
salones parroquiales. En estos espa
cios se da a conocer qué es la emi
sora, qué persigue, quiénes trabajan 
enella. 

b.	 Cada semana la radio transmite el 
programa "Comunidades" que se 
realiza en vivo desde alguna comuni
dad donde funciona unClub de Ami
gos. 

DIAS DE RADIO· 

3. Losespaciospropios del 
Clubde amigos 
a.	 Las reuniones mensuales. 
b.	 Los encuentros para ocasiones espe

ciales: Día de la madre, Aniversario 
dela radio, Navidad. 

c.	 Los encuentros personales entre so
cios y colaboradores al momento del 
cobro delascuotas, ensus casas. 

d.	 Los encuentros personales entre co
laboradores y funcionarios del Club 
de amigos al momento deentregar el 
dinero enlasoficinas. 
Según el estudio mencionado, en 

todos estos espacios se construye una 
relación comunicativa, donde lo 
financiero alcanza su expresión comuni
cacional. 

Aunque la motivación religiosa es la 
más importante, existen otras causas 
que provocan identificación de los 
oyentes con la emisora, por ejemplo: la 
identificación con el sector campesino y 
sus reivindicaciones, los servicios que 
presta (avisos gratuitos, saludos, com
placencias musicales, consejos, informa
ción, entretenimiento) y la relación 
afectiva que se ha establecido entre los 
emisores y sus audiencias. 

Además de la relación comunicativa 
existente entre Radio Santa Clara y su 
audiencia habría que agregar que la 
emisor-a está ubicada en una región 
agropecuaria muy productiva donde la 
mayoría de la población son pequeños y 
medianos campesinos con un cierto 
bienestar económico que les permite 
aportar significativamente a la radio.O 
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COMU:NICACIONY GENERO 

El placer y el entretenimiento co
mo motivos y experiencias comuni
cativas suelen ser subvatorados en 
el nivel simbólico. Pues si bien las 
mujeres disfrutan de esas activida
des, éstas no son nombrados públi
camente como un valor, al 
cuestionar el rol heroico maternal 
asignado a la mujer y aceptado por 
ellas. Los proyectos de desarrollo, 
debían considerar tal dimensión de 
expresión y realización personal y 
colectiva, la que es profundamente 
integradora. 

Podemos concluir que si bien, 
las mujeres campesinas durante es
te siglo, han sido fieles defensoras 
de la tierra y del agro, asumiendo in
clusive las tareas de los varones 
cuando éstos deben buscar trabajo 
en otros lugares, hoy percibimos el 
nacimiento de una voluntad integra
tiva que se manifiesta de distintas 
maneras, ante los cambios sociales 
y culturales vividos y la desestructu
ración familiar. 

La inte~ación desde los medios 
masrvos de comunicación 

En este siglo, los medios han po
sibilitado transformaciones importan
tes. En primer lugar, han permitido 

que grandes sectores de la pobla
ción pasende una culturabasada en 
la comunicación oral hacia una au
diovisual sin haber pasado por la es
critura, excepto como requisito 
formal de captación social. El libro, 
su lectura y escritura, no forma parte 
del diálogo y los intercambios cultu
rales cotidianos entre mujeres cam
pesinas y de éstas con el resto de la 
sociedad. De allí que muchas infor
maciones estadísticas nos hablen 
del creciente acceso de los sectores 
campesinos a los medios, incluyen
do la televisión (a electricidad y ba
tería), donde la radio es el medio 
más extendido y de carácter unifami
liar. Por ello, poseer ambos medios 
resulta hoy una necesidad básica, 
percibida así por los propios campe
sinos, como factor de integración ha
cia ámbitos más amplios. 

Así, se han ido conformando y le
gitimando modos diversos de comu
nicación. Se comparten las 
interrelaciones directas como factor 
de conformación cultural. Pero tam
bién se participa del consumo de 
medios como entes centralizadores 
y gestores de nuevos conocimientos 
e interacciones entre sujetos. Y se 
han inaugurado formatos nuevos y 

A la orilla delcamino 
Compartiendo elpan 

62 CHASQUI 49. octubre 1994	 CHASQUI 49, octubre 1994 39 




