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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. 
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''No queremos una sola voz"
 
Las radios populares tienen el reto de contribuir a la construcción de una sociedad 
democrática. Construir democracia no essolo modificary perfeccionar elsistema 
político; implica modificarlas reglas económicas vigentes, refundar las relaciones 

sociales, reubicaral Estado y a los individuos en el marco de una culturasolidaria. 
Cada una desde el contexto en el que se mueve, Radio Enriquillo, ubicada en República 

Dominicana, con 17 años de existencia; Radio Yaraví, peruana, 2 años de nacida; 
Radio Doble F (Farabundo Marti), de El Salvador, con 12 años, son tres ejemplos de 

emisoras comprometidas en la construcción de una convivencia democrática. 
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RADIO ENRIQUILLO	 sobre cualquier tipo de problema cias. Eso a nivel formal, en el plano 
que ocurra en la emisora, sobre la informal hay una particípacíón perEn la labor de las radios popu
programación o la gestión de la ge manente de la población. lares, hay una palabra que se tie
rencia. El equipo directivo de la emine siempre presente, es la palabra ¿Cómo es esta participación?sora es nombrado por todos, cada Democracia. ¿Cómo entiende Ra
año. Además hay todo un flujo de La gente sabe que tiene la posidio Enrlqulllo la Democracia? 
comunicación entre la dirección y el bilidad de expresar sus ideas en

Gerardo Rogmans; A nivel inter personal.	 . nuestra emisora. Nos preocupamos 
no hay procesos de participación en de que se expresen preferentemente Tenemos reuniones mensuales la gestión de la emisora. Semanal

con las organizaciones populares, aquellas personas que no participan 
mente hay una reunión en la que to en la vida pública. donde la emisora plantea ideas para do el mundo puede expresarse 

la futura programación, problemas Los que más participan son gru
generales y donde la gente también pos organizados. Cada día partici

LOURDES BARREZUETA, peruana. Periodista, espe

cialista en capacitación en radio.	 crítica a la emisora y hacen sugeren- pan grupos de mujeres, comuni

se gestan, queremos entenderla en 
la interacción humana que ésta faci
lita. No habrían, por lo tanto, muje
res pasivas, aunque sean 
consumidoras seducidas por un can
tante o una protagonista de teleno
vela, o ante un gobernante o frente a 
su propio cónyuge. Ella piensa, se 
involucra en determinadas emocio
nes y sentimientos, elige, decide y 
cambia, interactúa comprometiéndo
se con quienes observa o dialoga. Si 
bien es víctima, no lo es absoluta
mente, pues participa de las opresio
nes de género. Lo que debemos 
averiguar es qué tipo de relaciones 
allí se gestan y por qué, indagando 
sobre los sentidos de género que se 
van conformando. Como también, 
requerimos indagar sobre los usos 
personales y sociales que las muje
res le dan a las relaciones que van 
edificando, analizando similitudes y 
diferencias, acuerdos y desacuer
dos. 

Reivindicar el mundo subjetivo de 
las mujeres campesinas, nos llevaría 
a la comprensión individual de cada 
una de ellas, permitiendo que la psi
cología sea el más auténtico aporte 
al cambio personal -quizás el úntco-, 
lo cual es inviable desde el punto de 
vista del desarrollo. 

voluntad integrativa en la 
mujer campesina 

Se constata una voluntad de inte
gración social y cultural de las muje
res campesinas, marcada por dos 
líneas. Incorporarse más protagóni
camente al interior del mundo rural, 
dada las urgencias que plantea la 
crisis, en una perspectiva de bús
queda eficaz de una mejor vida. Y 
participar más ampliamente, inter
cambiando con el mundo urbano y 
de lo que allí proviene. 

Las mujeres campesinas se han 
venido comprometiendo en el diálo
go con las autoridades, tanto locales 
como más amplias, para conseguir 
la satisfacción de sus demandas, 
sean éstas referidas a la alimenta
ción o la salud familiar, como a la 
defensa de la seguridad humana en 
momentos de violencia. En todos los 
casos, las situaciones límites de po
breza y conflicto político, han permi

tido que esta voluntad se vaya con
formando. Ellas, han manifestado 
así su sentido de integración social, 
porque comprendieron que ningún 
beneficio es posible sin ella. Si a la 
vez añadimos el papel pionero que 
han tenido las mujeres migrantes en 
las invasiones urbanas, como las 
reivindicaciones conseguidas por 
ellas y que benefician a las campesi
nas, podríamos hablar de movimien
tos de incorporación social asumidos 
por, mujeres del campo y la ciudad, 
aunque de manera diferencial. 

La búsqueda de articulación fa
miliar, ante los procesos de migra
ción de distinto tipo que ocurren en 
las últimas décadas, es un fenóme
no importante, aunque poco investi
gado. Pero se conocen historias 
particulares, donde ellas provocan 
encuentros y comunicaciones que' 
reúnen aunque sea circunstancial
mente a las familias desmembradas. 
Las mujeres campesinas reclaman 
una orientación familiar, manifiestan 
su descontento por el tipo de vida 
que llevan actualmente, demandan 
nuevos modelos de ser mujer, espe
cialmente las jóvenes, los que no 
son pensadas de manera confronta
tiva. Sin embargo, la comunicación 
comercial ni la alternativa han sumi
do estas demandas. 

Hay procesos de cambio inicia
dos por las mujeres campesinas que 
se ven frustrados cuando éstos se 
ponen a prueba al relacionarse con 
los hombres. La autoridad patriarcal 
está inserta y arraigada en las cultu
ras rurales de hombres y mujeres. 

Por ello, las propuestas autonó
micas para las mujeres han tenido 
poco éxito en el campo, excepto 
cuando comprometen los roles asig
nados culturalmente a ellas. Mas 
bien las mujeres campesinas han 
estipulado la importancia de modifi
car las relaciones entre hombres y 
mujeres, comprometiendo a ambos. 
Las figuras integrativas familiares y 
sociales están muy presentes en las 
dimensiones genéricas posibles a 
fomentar. Lo cual puede albergar 
sentimientos débiles de autoestima, 
pero sí enmarca el sentido integrati
vo de la pareja que otros procesos 
de liberación -por el contrario- re
quieren objetar más radicalmente, 
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relación existente entre los contex
tos y los textos socioculturales, entre 
lo que se consume y la formación de 
entidades genéricas, entre la comu
nicación y la construcción de poder, 
entre la vida cotidiana y las rutas 
que ésta adquiere para la mujer en 
contacto con las personas, las insti
tuciones y los medios. Por ello, la 
necesidad de vincularla interdisci
plinariamente a otras dimensiones 
del saber. 

Igualmente se la circunscribe a 
un conjunto de mensajes o discur
sos que circulan por la sociedad, sin 
tomar en cuenta las formas de pro
ducirlos y de consumirlos, como de 
interactuar entre los diferentes suje
tos de la sociedad. Es decir, no se 
examinan las correspondencias y 
las asimetrías entre modos viejos y 
nuevos de organización social y co
municación. El campo del desarrollo, 
ciertamente, ha privilegiado el estu
dio de contenidos como si éstos lo 
definieran todo, subvalorando la im
portancia de las formas, las sensibi
lidades y los estilos de vida que se 
van conformando cuando los dialo
gan e intercambian entre sí, directa
mente o a través de medios. No se 
reconoce cómo éstos ayudan a or
denar la vida cotidiana de las muje
res y desde ese solo hecho 
legitiman espacios, momentos y ac
tividades "propias" de ellas. Es decir, 
se ha subvalorado el sentido y la im
portancia de los sujetos y sus rela
ciones. Prueba de ello, está en el 
poco interés involucrado para com
prender a los medios masivos de co
municación como instituciones 
gestoras de nuevas profesionalida
des -sobre las cuales se podría in
tervenir-, indagando cómo los 
comunicadores, hombres y mujeres, 
perciben, sienten y piensan a las 
mujeres campesinas, si se dirigen a 
ellas o no y con qué estrategias. Co
mo tampoco se intenta comprender 
qué les sucede a las mujeres cam
pesinas cuando consumen y recep
cionan medios y cómo dialoga esta 
experiencia con otras realizadas en 
la comunidad y en su vida organiza
tiva. 

Los sujetos sociales -en este ca
so la mujer campesina- son investi
gados aislada y parcialmente, lo 
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cual colabora en la gestación de es
tereotipos sobre ellas y ellos, que 
como conceptos operantes están ar
ticulando las propuestas de comuni
cación y desarrollo. Así, se suele 
ratificar que la mujer campesina vive 
y trabaja como tal, que posee un pa
pel protagónico en la economía la 
producción del agro, que se organi
za y por lo tanto avanza bien, que es 
resistente a los cambios culturales 
que defiende a la familia y la comu
nidad, que su sentido ético supervi
ve (figura anversa de la mujer de la 
ciudad) a pesar de los problemas 
existentes, etc. De esa manera, se 
la estaría pensando románticamen
te, como si los males de la sociedad 
estuvieran fuera de ella misma, no 
existiendo dilemas, complicidades y 
resistencias desde su propia subjeti
vidad y sus complejos procesos de 
conformación social. Quizá por ello, 
se supone que ya se la conoce con 
solo verla y compartir con ella activi
dades y metas, es decir comprome
tiendo su mundo objetivable. 

Podemos así entender por qué 
hay un desbalance entre estudios 
económico-sociales y políticos, y los 
comunicativos que involucran la sub
jetividad. Sin embargo, las escasas 
investigaciones empíricas realizadas 
nos revelan a una mujer campesina 
que comparte esa actividad con 
otras, comerciante en cierta época, 
productora en sus ratos libres, alta 
consumidora de medios masivos 
mientras trabaja. Y muestra una 
gran apertura al intercambio cultural. 

Mas aún el uso de medios alter
nativos para incorporar a la mujer 
campesina a los proyectos de desa
rrollo, ha adolecido de dos efectos 
principales. En primer lugar ha su
puesto la no integración de ésta a 
las sociedades, señalando su aisla
miento absoluto y denunciando a los 
medios masivos por ser inoperantes 
o dañínos conscientes. Y de otro la
do, los agentes de desarrollo han 
expresado y enfatizado su voluntad 
transformadora por sobre las posibi
lidades reales de conseguirla, pues 
no han tomado en cuenta los conflic
tos y asimetrías comunicacionales 
existentes. 

Por lo tanto, contamos con un ca
pital investigativo aún pobre y par

cial, que demuestra olvidos básicos 
sobre las características particulares 
de las mujeres campesinas, no dan
do cuenta de la complejidad de tal 
abordaje, ignorando inclusive las 
múltiples diferencias existentes entre 
las mismas. 

Mirada humanizadora y 
comprensiva de la mujer 

De la perspectiva crítica desarro
llada, podemos deducir ya la pro
puesta de un nuevo enfoque en el 
análisis comunicacíonal: el de com
prender a los sujetos y a los diálo
gos o silencios construidos entre 
ellos, como relaciones de diverso ti
po y sentido que se van conforman
do y respondiendo dinámica y 
constantemente en la sociedad. 

Cuando decimos "comprender", 
promovemos el encuentro del cono
cimiento con su responsabilidad so
cial, porque las mujeres no seríamos 
así objeto sino sujeto del mismo, in
cluyendo a quienes investigamos. 
De esa manera, le damos nacimien
to a una preocupación por su pasa
do en el presente y hacia el futuro, 
no solo como corroboración científi
ca, sino como interés por su desa
rrollo. Es decir, comprometemos la 
práctica y su transformación. 

y al afirmar a la comunicación 
como un conjunto de relaciones que 

dades cristianas, campesinos pero 
también comunidades enteras. Por 
ejemplo hay un programa que se lla
ma "Encuentro en las Comunida
des", en que la radio visita la 
comunidad. Participan los profeso
res, los estudiantes, los campesinos, 
los vecinos y las vecinas, organiza
dos o no; allí la gente expresa sus 
problemas y alegrías. 

¿En qué otros momentos es 
posible esta participación? 

Dentro del programa de la mujer 
hay un espacio de veinte minutos 
donde hay una participación impor
tante. En la tarde en el programa de 
la juventud y el programa "Encuen
tro", que es un programa diario. Te
nemos un programa el día sábado, 
en que participa la población en ge
neral; los no organizados, la gente 
de la esquina, los que tienen teléfo
no en su casa, es un programa que 
aborda la cotidianidad de la gente. 
También hay una participación im
portante a través de entrevistas y los 
corresponsales populares, en este 
momento tenemos 80. 

¿En los 17 años que tiene la 
emisora, cómo ha contribuido a 
generar corrientes de opinión en 
la ciudadanía? 

El hecho de que haya un progra
ma especial para la mujer, fomenta 
el principio de que la mujer tiene los 
mismos derechos que los hombres; 
se ha creado un ambiente en que la 
gente comienza a creer que esto es 
cierto; se han creado muchas orga
nizaciones de mujeres. También he
mos contribuido a crear una 
corriente en favor de los haitianos; 
sobretodo de aquellos que viven en 
los ingenios en situaciones infrahu
manas. Antes había mucho antago
nismos con los .haitianos, hoy, 
gracias en parte a la emisora, hay 
un reconocimiento de su dignidad, 
de su valor. 

¿Cómo se han planteado uste
des, su papel como mediadores 
entre los distintos actores de la 
sociedad? 

Nuestro papel allí no ha sido el 
de ser grandes mediadores entre los 

DIAS DE RADIO 

sectores de la comunidad. Tuvimos 
una opción muy marcada en favor 
de los sectores empobrecidos, pero 
últimamente estamos reconociendo 
que hay otros sectores de la socie
dad y que hay otros elementos en el 
quehacer político que, no es sola
mente plantear reivindicaciones. En 
alguna ocasión somos intermedia
rios entre dos pueblos, pero esto es 
ocasional. 

¿Qué relación tiene la emisora 
con el Gobierno o con instancias 
gubernamentales? 

Casi ninguna. Debido a la polari
zación que ha reinado hasta ahora 
en República Dominicana, los gru
pos populares por un lado y la clase 
explotadora por otro, nos hemos 
mantenido alejados de los sectores 
gubernamentales. Generalmente he
mos apoyado al movimiento campe
sino, al movimiento obrero, al de la 
mujer. 

RADIO DOBLE F 

¿Qué significó para Farabundo 
Martí,ese proceso de pasar de la gue· 
rra a ser un medio constructor de 
paz? 

Oscar Pérez: La radio nace el 22 
de Enero de 1982 con el nombre "li
beración", después asume el nom
bre de Radio Farabundo Martí y 
surge como parte de un proyecto so
cial, político, y militar que vive el Sal
vador. Como un instrumento que 
busca llenar un vacío de información 

~ que vive el país, se necesitaba intor
§> mar sobre la otra cara de la moneda. 
~ Como parte de los acuerdos de 
g Paz, se pide al gobierno la legalidad 
~ de las radios clandestinas. Se la le
~ galiza y le dan la frecuencia en el 

102.1 de F.M. , con la sigla Y.F.F. y Niño junto al portón 
ahora se conoce la radio con el 
nombre de Doble "F".o la Farabundo 
le dice la gente. 

¿y cómo ven ahora el proceso 
de paz? 

Según las Naciones Unidas es 
una especie de ejemplo para el 
mundo, pero es un proceso difícil. La 
reconciliación todavía no se ha dado 
en 'el país, estamos en un proceso. 
La radio quiere participar en recons-
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truir, en reconciliar, en acercar a to para que la gente pregunte, fue una t~@¡:¡¡¡:¡:¡¡M1[¡@tlm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡@@¡tM ROSA MARIA ALFARa ¡¡¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::¡¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::¡:¡:¡:I¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡¡¡:¡I¡I¡:¡:¡ 
do el mundo. Yo creo que en la me buena experiencia. 
dida en que contribuyamos a 
construir espacios de tolerancia polí
tica, en esa medida estaremos con
tribuyendo a construir la paz. 

Hablando de tolerancia política 
¿Cómo entiende la Farabundo la 
palabra democracia? 

Para mí democracia es que la 
gente tenga derecho a lo digno, que 
tenga derecho a una buena educa
ción, derecho a buenos salarios, a la 
distracción, que tenga derecho a 
una vida justa y digna. Las eleccio
nes no son sinónimo de democracia, 
son un componente importante pero 
no lo es todo. Creemos que el ir 
construyendo desde abajo espacios 
que puedan evidenciar las diferentes 
inquietudes y planteamientos de la 
sociedad contribuiremos a construir 
democracia. 

¿Cómo está la radio contribu
yendo a la construcción de esta 
democracia de la que nos ha
blas? 

La Farabundo quiere convertirse 
en el micrófono de la sociedad civil. 
La radio quiere convertirse en una 
tarima de expresión de aquellos que 
nunca han tenido tribuna para ex
presarse, y cada vez sentimos que 
lo estamos logrando. 

Nosotros planteamos también 
que la radio debe contribuir a la 
creación de esos espacios de tole
rancia política, y lo hacemos en la 
medida en que nos abrimos a todas 
las expresiones políticas e ideológi
cas. Estamos logrando sentar en la 
misma mesa a diferentes personas; 
a nuestra radio ha llegado gente de 
la extrema derecha, de la izquierda, 
del centro. 

Se habla actualmente de plura
lismo, que en la radio popular to
dos los sectores deben participar, 
pero algunos cuestionan esta pre
misa y se preguntan si realmente 
todos deben participar. ¿Cómo 
manejan ustedes el tema de la 
participación y el pluralismo? 

Yo pienso que ningún sector de
be quedar excluido, todo el mundo 

tiene derecho de expresar y defen
der su posición, pero también la ra
dio, No es asunto de que aquí todos 
hablen y yo no tengo opinión. No, la 
radio tiene posición y es parte de la 
sociedad civil y debe expresarse. 

¿Puedes dar algún ejemplo, en 
el que este pluralismo participatl
vo del que hablas, se haya hecho 
realidad? 

Si fundamentalmente en todo lo 
que ha sido la experiencia electoral. 
Nosotros abrimos los micrófonos a 
todos los partidos políticos para que 
se expresaran. Les dijimos expon
gan su plataforma, su programa, 
después el que gane tendrá que ve
nir aquí a rendir cuentas de lo que 
prometieron, y abrimos el micrófono 

¿En cuánto a la creación de 
consenso que recuerdas? 

Aquí podría hacer referencia a la 
misma unidad del FMLN; el Frente 
Farabundo Martí es un partido políti
co conformado por cinco organiza
ciones, en ese sentido buscamos 
que la radio sirva también como un 
medio para dilucidar su problemática 
interna y que cada uno exprese sus 
planteamientos. 

¿Cómo describirías la relación 
de la radio con el gobierno local y 
nacional? 

Hay una historia política de la ra
dio que permite que algunas cosas 
se nos faciliten y otras se nos com
pliquen. Porque como la radio fue 
del FMLN, no es fácil hacerle un trin
quete; pero esto no quita que haya
mos recibido amenazas de muerte, 
llamadas telefónicas constantes. Por 
ejemplo cuando hacían crisis los 
acuerdos de Paz, era una cosa terri
ble para nosotros. Pero ahora la re
lación con el gobierno es normal, 
ellos tienen acceso a nuestra radio. 

RADIO YARAVI 
Todos no entienden la demo

cracia de la misma manera. ¿Qué 
es para Radio Yaraví la democra
cia? 

Eloy Arribas: Básicamente parti
cipación y responsabilidad. En estas 
dos palabras centramos lo que signi
fica nuestra vivencia democrática, 
tanto al interior de la institución co
mo con nuestra relación con la so
ciedad civil en sus distintas 
instancias, e incluso también con los 
organismos estatales. Participación, 
es decir reclamar nuestro derecho a 
participar, a decir nuestra palabra, a 
dar nuestra propuesta, a debatirla; 
pero también como medio a posibili
tar la participación de los diferentes 
actores sociales. Responsabilidad 
en la medida en que tenemos un rnl
crófono en la mano y la tentación de 
poder es muy grande; la tentación 
de dar solamente nuestra palabra, o 
de dar la palabra solamente a quien 

El olvido de la
 
mujer sujeto
 

¿Han venidoproduciéndose investigaciones
 
sobre "Mujer Campesina y Comunicación"?
 

¿Quéperspectivas han asumidoy cuáles sonsus
 
resultados? ¿Hanacompañado los proyectos de
 
desarrollo en los queparticipan las mujeres del
 

campo? ¿Cómo han sidopercibidas,
 
involucradas y analizadas ellas como sujetos?
 
Estas son algunas de las preguntasque en este
 
artículo la comunicadoraRosa María Alfare
 

intenta responder.
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na primera constatación nos arroja una gran 
deficiencia de investigaciones comunicativas 
sobre la mujer del campo. Si bien existen 
aportes significativos a los procesos de de
sarrollo rural y al papel de las mujeres en 
ellos, en el campo de la comunicación el ba

lance es negativo. Pareciera que las subjetividades feme
ninas rurales y su interacción, no merecieran ser 
estudiadas. Ellas son borradas como personas sociales 
específicas, subsumidas en la noción "campesino" o "ru
ral". Dominan así las ausencias, siendo la comunicación un 
aspecto que se deduce mecánicamente de los otros, no 
abordándose tratamientos pertinentes, constituyendo una 
variable secundaria sin relevancia. Los pocos datos que 
circulan sobre consumo de medios, dicen poco de la cons
trucción de identidades y de los procesos de socialización 
de las mujeres del campo, no permitiendo profundizar el 
conocimiento sobre ellas, contribuyendo -inconscientemen
te- a simplificarlo. 

Pensamos que no es posible investigar la comunicación 
por sí misma, porque corremos el riesgo de analizarla solo 
desde su sentido técnico instrumental. Si así lo hiciéramos, 
nos estaríamos inclinando a estudiarla como un conjunto 
de flujos distributivos de información, que vienen de un 
emisor, pasan a través de un canal, llegando a las mujeres .g 

al 

J:l 
::>receptoras como un movimiento continuo y simétrico, bue

no o malo, según posturas ideológicas. De esa manera, ó 
-~desligaríamos a la comunicación de su sentido social, de la 
al 
Z 
O;ROSA MARIA ALFARO MORENO, peruana. Comunicadora Social, integrante de A.C.S. 
'" Calandria. ~ 
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mentales como la violencia o la salud re
productiva, sexualidad y población, por
que es precisamente en estos puntos 
álgidos donde la problemática de las 
mujeres se centra para conformar y re
conformar el resto de sus acciones y ac
titudes sociales, familiares, laborales, 
económicas, políticas y profesionales, 
por mencionar algunas. En la medida en 
que las mujeres aprendamos a ser due
nas de nuestros cuerpos, en esa medida 
modificaremos nuestro entorno. 

En México urge reconformar, modifi
car o reformar leyes, actitudes y estruc
turas de producción y distribución de 
noticias referentes a lasmujeres. 

Es fundamental que las periodistas 
incluyamos entre nuestras preocupacio
nes periodísticas "la difusión de las pro
puestas femeninas en favor de una 
superación real del aislamiento de nues
tras necesidades", evitando con ello la 
generación de obstáculos para la incor
poración de las mujeres al desarrollo, 
contribuyendo asía hacer cada vez más 
viable el perfeccionamiento de una de
mocracia que construimos entre todos y 
todas. 

Un periodismo diferente 

Provocamos y con ello buscamos 
que las/los compañeras/os del gremio 
sean cada vez menos sexistas en la ela
boración de sus notas. Lo hemos hecho 
a través de cinco foros de discusión 
("Las periodistas frente a la problemática 
femenina"; "Las elecciones de las muje
res de cara a las periodistas"; "La salud 
de las trabajadoras de la comunicación: 
efectos generales y en su salud repro
ductiva"; Población, mujer y medio am
biente", y "Hablemos de población"), 
donde invitamos a expertas/os en el te
ma central para que con sus conoci
mientos orienten nuestras opiniones, 
esclarezcan nuestras dudas y nos brin
den otro panorama. Producto de nuestro 
trabajo profesional, que permite a CI
MAC caminar sobre la autonomía en el 
autofinanciamiento, y como una res
puesta de reconocimiento y apoyo a 
nuestros servicios por parte del movi
miento amplio de mujeres, podemos co
mentar que en un año de trabajo 
sistemático, hemos atendido en prome
dio un evento por semana, dos consul
tas diarias vía el Centro de 
Documentación y en menos de un mes 
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hemos podido colocar nuestro servicio 
de Síntesis Informativa en por lo menos 
catorce organizaciones diferentes. 

De las conferencias y servicios de 
prensa, podemos afirmar que aparecen 
publicadas en los medios industriales 
entre nueve y once notas, además la no
ta llega a transmitirse por radio hasta en 
dos o tres veces al día, hecho que se 
multiplica por elrúrnero de representan
tesderadiodifusoras asistentes. 

Nuestro afán de respetar la indivi
dualidad, la independencia y el trabajo 
de cada una de ellas/os, nos ha llevado 
a mantener una relación profesional con 
más de medio centenar de periodistas 
en 18 de los 31 estados del país y otro 
tanto en el Distrito Federal, que han 
comprometido sus espacios para difundir 
lo que hacen y piensan las mujeres, que 
han asumido esa tarea cole~!i.va para 
contribuir al reconocimiento y valoración 
delatarea social delas mujeres, al tiem
po de colaborar al cambio de su condi
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ción y al establecimiento de una nueva 
sociedad. 

Sabemos que las notas son bien 
acogidas en su mayoría, se comentan y 
en ocasiones tienen repercusión local 
en la medida en que la/el periodista lo 
enriquece con lo que sucede en su en
torno. 

Esta interacción sistemática hadeto
nado enla preocupación, sobre todo de 
las mujeres periodistas, de acercarse 
entre ellas, de apoyarse y uniresfuerzos 
por documentar el acontecer de sus 
congéneres en cualquier ámbito en el 
que se encuentren. Así, en poco menos 
de siete meses, hemos formado parte 
activa en la realización de ocho encuen
tros estatales y regionales de periodis
tas donde analizamos la forma en que 
podemos ejercer un periodismo diferen
te, donde se cuestiona el papel de la 
mujer como noticia. 

Lahistoria apenas empieza. Nuestro 
compromiso crece cada día con el gre
mio y con la sociedad ensu conjunto. O 

queremos nosotros. Responsabili
dad en la medida que lo que deci
mos sea fundamentado, sea 
corroborado e investigado. 

Hablemos de la participación 
de los sectores populares en las 
radios 

En el modelo de radio y sociedad 
que queremos construir, no quere
mos una sola voz. Queremos decir 
nuestra palabra, me refieró a la de 
los sectores populares con los cua
les nos identificamos y por los cua
les nacieron y se instalaron nuestras 
radios, pero queremos confrontar 
esa palabra con los demás, entrar 
en debate, que la emisorasea punto 
de encuentro, de diálogo. Y cuando 
digo debate imaginemos posiciones 
encontradas y no hay que tener mie
do de otras posiciones; esa debe ser 
nuestra diferencia con otros medios 
en los que sí se escucha solamente 
un tipo de voz. 

Hablas de participación y de 
otras radios, las radios comercia-

Entre zapallos 

les. ¿Cuál es la diferencia, entre la 
participación que se promueve en 
estas radios y la de las radios po
pulares? 

Creo que la participación es un 
aportede la radio popular. El modelo 
de radio comercial de hace unos 15 
años, era un modelo cerrado y verti
cal, ellos vieron que estaban per
diendo audiencia y empezaron a dar 
participación. En ese sentido, veo 
que hay radios en las que la gente 
puede decir su palabra, usar el telé
fono, pero hay diferencias. Primero 
el trato mismo. Hemos conversado 
con dirigentes populares que vienen 
a nuestraemisora; en muchos sitios, 
les dan un minuto para hablar. Dí to
do lo que tienes que decir y ya, no 
se entra en un diálogo o razones de 
las problemáticas. En segundo lu
gar, es el fin, nosotros creemos que 
la participación en la radio, permitirá 
que las organizaciones estén más 
presentes en la sociedad, y yo creo 
que en las radios comerciales, el fin 
es llenar espacios de forma de que 
su emisorasuene más. 

DIAS DE RADIO 
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Cada vez más, muchas radios 
populares se sienten actores y 
asumen un rol en la sociedad civil 
que no se limita a su papel de 
emisora radial. ¿Cuál es el rol de 
Radio Yaraví en la sociedad? 

No estamos cerrados a otras ins
tituciones. En Arequipa hay proyec
tos comunes que se tratan de sacar 
adelante, por ejemplo hay un Comi
té de ONGs., como de instituciones 
del Estado, que trabajan por la in
fancia. Radio Yaraví está allí partici
pando como cualquier otra 
institución y somos parte de la Di
rectiva. Participamos en varios co
mités, no queremos trabajar solos, 
ni aislados sino en relación con 
otras organizaciones de la sociedad 
civil. 

Como es lógico también partici
pamos con nuestra propuesta co
municativa y tratamos de crear 
corrientes de opinión sobre temas 
diferentes. Somos un actor social 
que busca la construcción de una 
sociedad más justa y democrá
tica. O 
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