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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.·.·.·.••·,'* . 
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';:;:;:: .;:;:;::.' 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. 
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···....;¡;¡;;;:::. 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. 
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El ejemplo de la revista Domingo 

Sherezade
 
Desde hace algunos meses la revista Domingo, suplemento dominical del diario HOY de Quito viene 
dedicando unapáginaexclusivamente a la mujer en lahistoria. La sección sellama Sherezade y,por 

allínosolamentepasanlas mujeres reconocidas sino también las anónimas ya veces olvidadas. 
Cantautoras, poetizas, luchadoras sociales, defensoras delos derechos humanos, campesinas... Por 
medio depequeñas semblanzaspoéticas quevan acompañadas deun recuadro con la biografía, el 

escritor Kintto Lucas nos introduce en la vida, personalidad, sensibilidad, mundode esas mujeres. Por 
seruna experiencia un tantoparticulary casi única enlaprensa deAmérica Latina, y paradar un 
ejemplo de cómo puedeser tratado con creatividad elgénero en lacomunicación, acercamos la que 

Violeta 

Los árboles se quedaron sin hojas, 
los pájaros de mucho canto se marcha
ron, el sol entristeció de mil silencios y 
las lunas fueron hielo en madrugadas... 
El cielo se hizo agua, y el agua caminó 
por lasmiradas... Las noches fueron lar
gas, fueron tristes y el invierno fue el 
cueño delostiempos... 

De pronto: loscampos se pintaron de 
violetas, las parras uvas triIces cosecha
ron, y el vino se hizo música en guita
rras... Violeta fue la flor del 
pentagrama... 

Dicen los vecinos de San Carlos que 
ese ano la primavera se equivocó y llegó 
en octubre... dicen que llegó con ansias 
de liberar pájaros y gentes, con vino dul
ce y amargo en las entrañas, con guita
rras-palomas que volaban... que llegó 
con la magia deamores enla piel, con el 
fuego en el lecho y enla sed... dicen que 
llegó dando "gracias a la vida que me ha 
dado tanto, me ha dado la risa y me ha 
dado el llanto. Así yo distingo risa de 
quebranto, los dos materiales que for
man mi canto, y el canto de ustedes que 

KINTTO LUCAS, uruguayo. Editor cultural del diario 
Hoy de Quito. Premio José Martí de Periodismo. 
1990. 

corresponde a Violeta Parra. 
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es el mismo canto. El Canto de todos 
que esmi propio canto". 

y ese rincón de Chile se hizo can
ción, canto surgido del barro como almi
ta nacida demil pueblos, alma chiquita y 
grande venida de la raíz misma de esta 
parte deabajo o sur, o vida...Violeta-pri
mavera de la América, que es mujer
sueño-esperanza.. sueños, sueños, 
sueños... 

"Cuando naciste fuiste bautizada co
mo Violeta Parra, dijo Nicanor. El sacer
dote levantó las uvas sobre tu vida y 
dijo: 'Parra eres y en vino triste te con
vertirás, en vino alegre, en pícara ale
gría, en barro popular, en canto llano'. 
Santa Violeta, tu te convertiste en guita
rra con hojas que relucen, al brillo de la 
luna. En ciruela salvaje transformada. En 
pueblo verdadero, en paloma de cam
po...", 

Primavera de madre sola y diez her
manos, de hogar humilde, dedecires re
cogidos de la vida, de dolores-amores 
en la piel, de notas musicales y lienzos 
pintados, de rincones de amigos y poe
tas y locos que imaginan otro mundo y 
rebeldes que hacen falta como hacen 
falta sueños. Y vivió por lagente entre la 
gente... preocupada siempre delosotros 
dijo Nicanor: "Cuando no del sobrino, de 
la tía, cuando vas a preocuparte de ti 

misma. Viola Piadosa. Tu dolor es un 
círculo infinito que nocomienza no termi
na nunca pero tu te sobrepones a todo. 
Viola Admirable". 

y vivió para crear-cantar-mostrar la 
música de un continente que ardía. Y 
siendo primavera, no conoció la prima
vera popular, y tampoco el invierno de 
fusiles y muertes... un díade febrero de 
1967 decidió matar los padeceres, deci
dió volar y se marchó. "Qué manera de 
caer hacia arriba, dijo Nicanor. Y de ser 
sempiterna esta mujer. De cielo en cielo 
corre o nada o canta. La Violeta terres
tre: la que fue, sigue siendo. Pero esta 
mujer sola en su ascensión no sube soli
taria: la acompaña la luz del toronjil, del 
oro ensortijado de la cebolla frita, la 
acompañan los pájaros mejores. La 
acompaña chilan enmovimiento". 

y Violeta se fue, dando "Gracias a la 
vida, que me ha dado tanto, me dio el 
corazón, que agita su marcha, cuando 
miro el fruto, del cerebro humano, cuan
do miro al bueno, tan lejos del malo, 
cuando miro el fondo, de tus ojos 
claros"... Se fue con la vida en el 
corazón, con el amor perdido en la me
moria, con el fuego en la piel, con la mú
sica enel aire, con el aire... se fue como 
vino... alegre y triste, añorando la maria
na. O. 

UVENTUDEN 
Lo queparece una novedadpara algunas radios
 
populares, no lo es tanto para la radiodifusión en
 

América Latina. Desde hacecasi una década elboom
 
de lafrecuencia modulada comenzó a tomarfuerza
 

en nuestro continente.
 
Algunos años más tarde, las radios populares,
 

comienzan a apropiarse de esta frecuencia. Pepe Ros
 
deRadio Santa Cruz FM de Bolivia y Lucelly Villa de
 

Radio Latacunga de Ecuador comparten su corto
 
caminarpor la FM.
 

~¡¡~¡¡~;~;~¡¡~m;~;¡¡¡¡~;¡¡¡¡~¡~~~~~¡~¡¡~~¡;¡¡¡¡~;~;¡~ffim~~~¡;¡;mm~m¡~¡~¡~~~~ 

unque sigue siendo 
claro el predominio de 
la Amplitud Modulada 
(A.M.), la Frecuencia 
Modulada (F.M.) ocu
pa, casi el 30% del es

pacio radial de nuestro continente, 
según datos de CIESPAL del año 
93. 

Hoy, en la mayoría de nuestros 
países, conseguirun espacio en fre
cuencia modulada, no es fácil, el dial 
está bastante saturado. El abarata
miento de las nuevas tecnologías ha 
hecho posible que el acceso a una 
peoueña F.M. sea relativamente fácil 
y que en países como la Argentina 
existan entre 2000 y 5000 radios en 
F.M. 

Las audiencias de la Radio Popu
lar se han ampliado. Al sector cam
pesino se le sumó el de las 
poblaciones de los barrios margina
les de la ciudad (yen algunos casos 
las clases medias). Poblaciones con 
otras costumbres de consumo, en 

LOURDE9 BARREZUETA, peruana. Periodista. espe
cialista en capacitación en radio, 

, , 

las que se incluye 
su gusto por la FM. 
Pero hay otro dato 
que hizo que mu
chos directores de 
radios populares 
pusieran la mira en 
la F.M.: una serie 

5de investigaciones 
~ 
uconfirmaron que W 
¿hay un gran sector -g 
-'de la población que 

la radio popular no .~ 
;B

cubre: "la juventud". 
F.M. es una gran
 
oportunidad para llegar a este públi

co.
 

PEPE ROS (RADIO Sta.CRUZ): 
Radio Santa Cruz comenzó hace 
diez años en sus emisiones de Onda 
Media y Onda Corta, y se ha ido 
afianzando como una emisora popu
lar de servicio al campesinado y a 
los sectores más populares de la ciu
dad, pero fuimos constatando que 
hay una gran parte de la población, 
gente joven, profesionales, personas 

con otros intereses, que por la temá
tica de la AM. o por ser esta muy 
hablada sintonizan la F.M.. 

LUCELL y VILLA (RADIO LA
TACUNGA): Radio Latacunga se 
decidió por la F.M. por dos razones 
fundamentales. La AM. tenía que 
buscar alternativas de autofinancia
miento y la F.M. tiene un lenguaje 
más comercial y a la vez cubre otros 
sectores que la AM. no cubre, por 
ejemplo los jóvenes. Para ellos es 
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