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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. 
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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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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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''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. 

~~rtltf~jI~~j~m~m~m~~~;~;~;~;~¡~;m¡~~mlj~~mmmmm~~~~~;~;~~~;~;~;~;~;¡;~;~m~;~¡~;~;~ll¡m~m~Im¡~~ 

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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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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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 
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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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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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como beneficiarios a los hom
bres, y de manera mixta, desde 
una perspectiva de género. Lo 
cual no significa negar la impor
tancia de conquistar y mantener 
espacios para ellas. 

6.	 Las mujeres requieren de pro
puestas comunicativas adecua
das a ellas, como también de 
aquellas que puedan compartir 
con los hombres y las autorida
des, fomentándose los diálogos 
respectivos. 

7.	 Los formatos informativos deben 
acercarse a las subjetividades fe
meninas, permitiendo que las 
mujeres se interesen por el poder 
y la política (desatan izándola). 
Eso supone reformular los infor
mativos y fomentar la participa
ción de las mujeres campesinas 
en ellos. 

8.	 La presentación de nuevos y va
riados modelos de ser mujer y 
varón, como también de diferen
tes discursos de igualdad, permi
tirán que las mujeres puedan 
reflexionar, dialogar y optar, de 
manera y participante, ejerciendo 
su libertad. 

9.	 Para todo lo anterior, se deben 
combinar esfuerzos para provo
car procesos comunicacionales 
con la participación directa de las 
campesinas en el mundo de la 
comunidad local; con el apoyo de 
los medios producidos por institu
ciones privadas y del Estado; pe
ro se deben programar acciones 
de sensibilización y capacitación 
para periodistas y comunicado
res, lo que permitirá ampliar los 
ámbitos de influencia. 

10.	 Lo comunicativo es un terreno 
de urgente intervención educati
va, usando estrategias que pun
teen a la dimensión individual 
como a la colectiva, de las muje
res campesinas. Especialmente, 
ellas, requieren aprendizajes pa
ra poder construir su propio dis
curso público en relación con los 
demás. a establecer estilos co
municativos democráticos pro
pios relacionados con la política, 
a crear relaciones sólidas inter
nas en sus organizaciones y tra
bajar su proyección externa hacia 
la opinión pública. O 

I 

a planificación para 
Iif que sea efectiva 
~t& debe comprender un 

cronograma preciso y la 
determinación de la persona 
o personas que se harán 
cargo de la ejecución de los 
distintos aspectos del plan, 
Solo de ese modo, podrá 
integrarse en el plan general 
un plan de evaluación 
continua del 
desenvolvimiento del 
proyecto de instalación y 
puesta en marcha. 

¡~~~~~~¡~¡;~~~~~~~¡~~~¡~¡¡~~¡@tl~~m¡¡~j¡~t 

¿Qué hacer en esta última etapa, 
antes de salir al aire? Hemos habla
do del proyecto comunicativo. antes 
de iniciar cualquier gestión. Con el 
paso del tiempo y mientras se cons
truye la envoltura física de la radio, 
muchas cosas se van perfilando. Si 
en un principio parecía clara la filo
sofía ylos valores que sustentarían 
el proyecto, es hora de plantear con 
cierta claridad cuál será su misión. 

° La misión habla del objetivo 
central, de aquello a lo que vamos a 
dedicar nuestro esfuerzo. Debe ser 
dinámica.Debe expresarse en fun
ción del servicio que presta, más 
que en función del producto que 
ofrece. Debe ser altamente diferen
ciada; si una radio repite igual, los 
esfuerzos de la competencia, su fu
turo está comprometido. Hay que 
buscar algo que nos haga únicos a 
pesar de que el producto sea pareci
do. Debe abrir puertas al futuro. Y 
debe ser un proyecto verdaderamen
te motivador. 

Vamos a enumerar solamente las 
tareas imprescindibles a realizar en 
esta etapa: 

- Tres meses antes de iniciar las 
transmisiones se debe seleccio
nar y contratar al equipo humano: 
periodistas, productores, locuto
res, consolistas. 

Las tareas a realizar este equipo son 
varias:
 

Informarse sobre el proyecto del
 
que tomarán parte.
 

Recibir capacitación específica 
para su función. 

- Conocer directamente el escena
rio donde transcurre la población 
a quien se dirige el proyecto ra
dial. Conocer la situación y condi
ciones de vida de la audiencia 
preferente, servicios básicos, mu
nicipalidades, mercados, lugares 
de ferias o de venta informal, etc. 

Hacer un sondeo sobre gustos, 
deseos, expectativas, intereses. 
necesidades de la audiencia po
tencial. 

- Escuchar y analizar la programa
ción de las 3 ó 4 emisoras de ma
yor audiencia en la región, para 
conocer las posibles causas del 
éxito. 

DlAS DE RADIO 

Elaborar Directorios, de institu
ciones oficiales y similares (posi
bles fuentes de información); de 
organizaciones populares, ba
rriales, sindicatos, clubes de jó
venes, de mujeres, deportivos ...; 
de casas comerciales, agencias 
publicitarias. 

- Adquirir música de acuerdo a cri
terios, y registrarla según un sis
tema preestablecido. 

Elaborar protocolos de felicita
ciones, avisos solicitudes musi
cales, publicidad. 

Realizado lo anterior en equipo, 
ya han lnteríorizado en qué empresa 
se embarcan y cuál es su espíritu. 
Es el momento de estudiar a fondo, 
aclarar y debatir lo necesario hasta 
que el proyecto sea de todos y en él 
se comprometan. 

Todavía quedan algunas tareas. 
Elaborar el calendario festivo del lu
gar y la zona de influencia de la ra
dio, determinar los tiempos 
especiales que requerirán ser aten
didos en la programación: vacacio
nes escolares, navidad, carnavales. 
semana santa. 

Otro rubro es el de la organiza
ción interna, estilo de dirección, or
ganigrama. reglamento interno y 
manual de funciones. 

y llegamos a la última fase, en 
vísperas del gran día. Tres pasos 
son importantes: 

Hacer el diseño artístico de la ra
dio: qué programación concreta, 
títulos de programas, cuñas de 
identificación. ejes publicitarios, 
periodicidad de campañas, con
cursos, consultorios. Establecer 
una programación armónica, re
lación entre palabra y música. 
entre lo serio y lo festivo. 

Elaborar y grabar títulos de pro
gramas, característica, identi
ficaciones, apertura y cierre, cu
ñas. 

Preparar la programación de los 
tres primeros meses, tanto la se
manal como la de fin de semana 
y, si es posible, diseñar la pro
gramación siguiente hasta com
pletar el primer año. iAh! no se 
puede olvidar incluir pautas de 
evaluación permanente. O 
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COMUNICACION y GENERO 

mujeres campesinas varias, las rela
ciones entre ellas mismas y con los 
hombres, mirando sin embargo ha
cia el desarrollo como movimiento li
berador global. Para ello debería
mos desarrollar más investigaciones 
que nos ayuden a precisar un senti
do procesal educativo ( procesos de 
aprendizaje) de la perspectiva de 
género. Muchas veces ésta se defi
ne desde las características del 
mundo urbano o desde prototipos 
estereotipados de la mujer campesi
na. Las estrategias comunicativas 
deben partir de conocimientos más 
precisos. 

La variable generacional es im
portante de incorporar. Las mujeres 
jóvenes no pueden ser igualadas a 
las adultas, como suele hacerse. La 
vida moderna ha incrementado tales 
diferencias, produciéndose inclusive 
distancias y tensiones entre unas y 
otras, las que son necesarias de cu
brir y resolver. 

Estrategias comunicativas a 
rediseñar 

De lo anterior, surgen algunas lí
neas estratégicas de trabajo, que 
proponemos: 
1.	 Investigaciones que permitan 

acumular conocimientos suficien
tes y diversos sobre las mujeres 
campesinas, para ayudar a dise
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Preparando la comida 

ñar estrategias adecuadas. Se 
recomienda asumir una perspec
tiva cultural en el análisis que 
permita recuperar los mundos 
subjetivos de las mujeres relacio
nándolos con los objetivos de 
discriminación de género. 

2.	 Hace falta desarrollar experien
cias comunicativas que permitan 
la expresión y el procesamiento 
de las subjetividades de las mu
jeres campesinas, desde la cons
trucción y el ejercicio de su 
propia palabra: el relato y las his
torias de vida, pero entrecruza
das por la opinión o el 
comentario. 

3.	 Se deben incorporar los aspectos 
individuales y afectivos en la ges
tación de comunicaciones y soli
daridades femeninas, no para 
romper los lazos familiares sino 
para orientar su reformulación. 

4.	 La educación política ciudadana 
constituye una nueva estrategia 
comunicacional, lo cual significa 
propiciar la participación política 
individual, pudiéndose presentar 
materiales educativos que fo
menten la discusión sobre la co
yuntura y la relación entre 
organización popular y ciudada
nía política. 

5.	 Emprender acciones educativas 
y comunicaclonales que tengan 




