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

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

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

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

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

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

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

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

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

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

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

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

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

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

miembros de la red COMNET. 

ENTREVISTAS 

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

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

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

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

¡¡I
COMUNICACION y 

GENERO 

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

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

55 Periodismo diferente, 
Yoloxochitl CasasChousal 

59 El olvido de la mujer sujeto, 
RosaMaríaAlfaro 

65 Género, comunicación y 
desarrollo, 
Fabiola Campillo 

67 Resolución de Ecuador. 

69 Mirta Rodríguez y "Bohemia", 
Lucía Lemos 

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

73 Análisis de materiales 
educativos, 
CésarHerrera 
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SI Haití: Recuerdos de Truman 
Capote, 
Marcia Cevalos 

s4 Golpes contra la prensa 
haitiana, 
Nellio Palanquet 

s6 AVISOS 

92 UNlCEF 

96 ACTIVIDADES DE CIFSPAL 

99 RESEÑAS 

FOTO DE PORTADA
 

INTERIOR
 

EOGAR NARANJO
 

MARIUSHKA BONILLA
 

~AATf
 
Alemania 876 y Mariana de
 

Jesús
 
Telf. 553- 829
 

98 CHASQUI 49, octubre 1994 



¡¡¡~¡¡:::¡:m:¡¡¡:::m::::::¡g::::¡:¡¡::¡¡¡:::¡:¡¡¡¡:¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡:¡::¡ LILIANA BERTA :::::::::::::::::¡¡::II¡¡:::::::I:m:l::¡¡l1¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡:¡::::¡¡¡¡¡ ::¡::¡::::I:¡::::::::::::::¡:¡¡¡¡¡¡¡n¡~¡::¡¡:¡¡¡¡¡~:¡¡::¡::¡:mM@ LUCIA LEMOS ¡~~~~~~~*I~~111¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11~¡~¡~¡~~~~~j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡¡¡¡~¡ 

8
'x 
<D 
~ 

oí 
'f;l 
E 
::::1 

.<:: « 
:2'"« 

Primeras,
 
populares,
 
educativas
 

Mientras miles de antenasse siguen levantando en América Latina, 
algunas radios populares son lasprimeras en audiencia en sus zonas. 

Corrieron muchasveces la suerte de suspueblos: persecución, 
amenazas, clausura. Pero apesarde todos sefortalecieron. 

ElPadreAntonioLluberes (Director deRadioSanta Maríade 
República Dominicana), Roberto Durette (Director de RadioPío XlIde 

Bolivia) y Rolando Ojeda (Director de Radio Cutivalú de Perú) 
comparten su experiencia y las claves de su éxito. 

;~;~¡¡;~~¡;¡mm¡¡¡¡¡¡¡m~llm~~~mmm~m¡m¡¡;;;¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡;¡¡ 

ara los entrevistados lo que nuestras radios entrevistadas 
primero que había que han conseguido conjugar los prime
dejar en claro era el sig ros lugares en el rating con su pro
nificado del éxito, pues yecto educativo popular. 
no es lo mismo para 
una radio comercial que Conociendo la realidad 

para una popular. Para ellos no se Los que dirigen la radio y traba
puede separar el sentido de servicio jan en ella deben tener un conoci
al pueblo y el contribuir a la cons miento de la problemática tanto local 
trucción de una sociedad más justa como regional donde se está, cono
del éxito económico o de sintonía. cer las causas de los problemas pa

El éxito pues depenceráoel cris ra de esa manera promover 
tal con el que se mire, pero cierto es alternativas (Roberto Durette). 

Nuestra radio se inició con un co
LILIANA BERTA, peruana. Periodista, integrante del 
equipo Comunicadores Asociados. nocimiento de la problemática y la 
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MIRTHA RODRIGUEZ y ''BOHEMIA''
 
Hablarde género, machismo y feminismo en Cuba no ha sidofácil. Laperiodista 

Mirtha Rodríguez, que trabaja desde hace muchos años en la reuista cubana 
Bohemia, es una de laspioneras enponer sobre el tapete la discusión de estos 

temas buscando generar hacia los comunicadores y elpúblico, Procesos de 
discusión y reflexión al respecto. En esta entrevista, Rodríguez habla del espacio 
conquistado por las mujeres comunicadoras, delperiodismo en época de crisis y 

otros temas de interés. 
~~%t~lm~~~~I~m~jm~~¡¡¡¡¡¡¡;j~~¡~~~¡~¡;¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡jjjjjj¡jI~jj¡~~j¡j¡~jj¡~~j~j¡j~jjj~j¡jmmjj. 

Lucía Lemos: ¿Cómo tratan el te fuerzo y mucha voluntad, Por ejemplo, deuna asociación de mujeres comunica
ma género los medios de comunica cuando en los años 80 trabajé en el pe doras cuyo lema es precisamente pro
ción cubanos? riódico Gramma, logramos colocar una mover una conciencia de género en los 

Mirta Rodríguez: El tema género co sección que trataba los pros y los con productos decomunicación social.
 
tras de loque llamamos la igualdad dela
 mo tal, es apenas una semilla en este 

momento. Cuando nosotras hablamos mujer y mostraba cómó era una mentira Siempre se ha hablado que uno de 
de género, la gente no sabe si le están la mayor parte de lo que se decía sobre los triunfos de la revolución cubana 
hablando de género dramático, de gé la igualdad. Yo probaba lo contrario: có fue conseguir la igualdad, inclusive 
neros periodístico o degéneros textiles. mo lasmujeres eran discriminadas en el vemos que hay mujeres que son téc

Sin embargo, la temática de la mu trabajo, cómo eran maltratadas por su nicas de puerto, mujeres que van a 
jefe, cómo algunas incluso eran acosa consechar caña...sin embargo, algujer, desde hace años ha encontrado al

gunos espacios, no muchos. Yo me das, cómo se lasprefería si eran bonitas nas mujeres se quejan, y tú me aca
o que podía pasar en cualquier país, pe bas de confirmar, que sí existeconsidero una pionera en esos temas, 
roque a nivel de Cuba era escandaloso. machismo en Cuba, ¿cómo lo expliuna pionera que trabajó con mucho es-

Ahora el tema de género empieza a cas? 
LUCIA LEMOS: ecuatoriana. Comunicadora Social. ser tratado en el periodismo. Estamos Porque el machismo existe, sin dudaJefa del Departamento de Documentación de CIES
PAL. promoviendo y animando el ~urgimiento ninguna. Si lo comparamos con el ma-
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to quetenemos un trecho larguísimo an con salarios que les permiten una vida suena a burguesía, ha tenido una lu no tendríamos mucha audiencia y no con la audiencia, es una radio muy 
dado. El 63 por ciento de la fuerza técni normal (no desahogada) no comprenden cha interna fuerte con el otro perso vale la pena hacer un esfuerzo para escuchada no solo en la provincia. 
ca del país son mujeres, el 51 por ciento que, como resultado de esa crisis. hubo nal nuevo que se incorporaba con que no te escuchen. Hemos puesto una repetidora y es
de los científicos menores de 30 años 
son mujeres, el 56 por ciento de los es

sectores de gentes que se aprovecharon 
de la coyuntura difícil y se enriquecieron 

otra mentalidad. Hemos tenido que 
llegar a ver que nos complementa Radios de éxito 

tamos llegando a la costa y esto ha 
impactado mucho. Parte de nuestro 

tudiantes universitarios, el 39 por ciento al calor de todos los problemas. Los pro mos. Luchar por abrirse campo en el éxito está en la variedad y en la ac
de la fuerza laboral activa. Es decir, el 
potencial de las mujeres es tremendo, 

fesionales y los trabajadores en general 
comprenden las medidias como una ne Sí educan 

espacio medíático no es nada fácil, 
pero conseguir "atrapar" una audien

tualidad, nosotros tratamos de ser 
los primeros en tener los últimos dis

pero, ¿qué ocurre? por ejemplo, una in cesidad pero, obviamente, no estamos Uno de los pilares del proyecto cia juvenil es todo un reto. Radio cos, esto es importante. 
geniera gana igual que un hombre inge felices de las radios populares es su carác Stereo Latacunga y Santa Cruz F.M. 
niero, sin embargo en la nómina de un 
centro de trabajo, que ocupa a ingenie
ros u otro tipo de técnicos, ellas tienen 
los puestos menos remunerados, como 
conjunto. 

Tú hablabas de que los medios de 
comunicación son uno de los pocos 
entretemientos que tienen los cuba
nos ahora, ¿aquése debe? 

ter educativo. ¿Puede una emisora 
en F.M. musical y juvenil educar? 

PEPE ROS.- Creo en la capaci
dad educativa de la F.M. Con men LUCELL y VILLA .- Cuando sali

lo sabían y a pesar de todo se lanza
ron al ruedo. Hoy ya comienzan a 
cosechar los frutos sembrados. 

PEPE ROS.- El impacto de nues
tra radio ha sido bueno, tenemos 
bastante audiencia, hay que pelear 
el espacio. En Santa Cruz hay 26 
emisoras en F.M., además de las de 

La asociación de mujeres comunica
doras está reinvindicando las diferen
cias. Nosotras no queremos ser iguales, 
esto ya lo dijo Clara Setkin, luchadora 

Lasdificultades de transporte son tan 
fuertes (por ejemplo yo me muevo en bi
cicleta, tengo automóvil pero no gasoli
na). Entonces, cuando se llega a casa 

sajes adaptados a la juventud, 
mensajes breves pero bien dosifica
dos y bien pensados es posible ha
cer una radio educativa para los 

mos al aire fuimos la primera. Al 
principio nuestra audiencia de la 
A.M. se nos estaban yendo a la 
F.M., incluso los mismos sacerdotes. 

onda media, entonces no es fácíl 
pero estamos entre las cinco prime
ras y esperamos conquistar los pri
meros lugares. 

alemana en el año 1910. Las mujeres no 
somos iguales, somos diferentes, lo que 

cansada, después de haber hecho mu
chísimas cosas en el día, difícilmente se 

jóvenes. Si nos dedicáramos a pro
gramas muy extensos de mucho 

Hoy en día la gente escucha por mo
mentos la A.M. yen otros la F.M., se Con su pan bajo el brazo 

nosomos es inferiores. mueve parair al teatro, al cine, a un con dialogo no tendríamos aceptación y complementan. Hemos tenido éxito Uno de los problemas de la Ra
En este momento de crisis que vive cierto, a alguna actividad cultural. dio Popular ha sido y sigue siendo, 

Cuba, la crisis está pesando sobre nues Esa realidad se complementa con el su autofinaciamíento. Las radios en 
tros hombros. Las queestán volviendo al hecho de que llega el agua y hay que F.M. al nacer traen consigo una pro
hogar, "voluntariamente", son las muje atender en ese momento las necesida puesta de financiación que en algu
res, porque alguien debe estar en casa des de la casa, hay que lavar los unifor nos casos beneficiaría hasta la 
cuando llegue el gas, cuando viene al mes de los hijos, hayquecocinar. misma A.M. 

chismo de cuando yo era muy joven, di
ría que nuestros hombres han cambiado 
tremendamente. En los tiempos de mi ju
ventud se veía muy difícilmente un papá 
llevando por la mañana a su hijo al Cír
culo Infantil; hoyson escenas cotidianas. 
Difícilmente se veía un hombre con una 
escoba o ayudando a la mujer en la coci
na. 

El problema está en queeso se plan
tea como ayuda. El hombre dice "yoayu
do a mi mujer" . No siente que es una 
responsabilidad que comparte sino que 
él ayuda para hacerle un favor a su mu
jer. 

Se da también el hecho de que el 
machismo está presente en las tradicio
nes socio-culturales. Por ejemplo, mu

gún suministro al mercado, cuando hay 
posibilidad de tener agua... Si se trata 
de unamujer de más de 40 años, elladi
ce "no puedo sacrificar la vidade mi hija 
que empieza" entonces se retira ella, 
con lo cual se desactualiza, vuelve a 
caer en las "embrutecedoras tareas do
mésticas", como decía Lenin, yeso es lo 
que nos está pasando. 

En Cuba las mujeres las asumimos 
como una opción política de defensa de 
un modelo y de un sistema y de una so
ciedad que nos ha dado muchas de las 
cosas de las cuales hablan las mujeres 
de América Latina. Que las mujeres ten
gan guarderías, que tengan posibilida
des de acceso al estudio, a una escuela 
cercana, un lugar de salud cercano. 

Esto hace que la gente tenga mu
cho menos tiempo y mucho menos ga
nas. A esto se debe que la televisión y la 

LUCELL y VILLA.- Financiera
mente el primer año fue un fracaso. 
La gente no tuvo confianza en poner 
publicidad en la F.M. de Radio Lata
cunga. Pesaba mucho que era una 
radio de indígenas, subversiva y 
ellos no querían poner su dinero en 
ese proyecto. Cuando se dan cuenta 
de la calidad de la programación, de 
la calidad de la gente que trabaja 
allí, nuestra situación mejora. Hoy 
pagamos todos los gastos operati
vos de la F.M., el personal y el 30% 
del excedente pasa a la A.M. Cree
mos que la F.M. puede lograr mucho 
más. 

PEPE ROS.- Hemos heredado la 
imagen de una radio que está con el 

chas personas nos preguntan por qué 
hacen una asociación de comunicadoras 
y no una asociación de comunicadores. 
No lo hacemos sencillamente porque, 
aunque en nuestras charlas, en nuestros 
talleres, asumimos y asimilamos a los 

A propósito de la crisis, ¿qué pa
pel están jugando los comunicadores 
y los medios en Cuba. Seestá hacien
do alguna campaña para que el pue
blo acepte las nuevas medidas? 

pueblo y en contra de los intereses 
privados de aquellas empresas que 
explotan al trabajador. Lógicamente 
el empresario no siempre está de 
acuerdo en pasar su publicidad en 
aquella emisora que ve con poca 

compañeros, las mujeres nos inhibimos, 
las voces de las mujeres siguen siendo 

Los medios están hablando contí
nuamente, casi hasta niveles de satura

Noche deJazz simpatía, en ese sentido tenemos di
ficultad para conseguir' publicidad. 

pequeñas cuando hay voces masculinas ción. Están tratando de explicar los En este momento el éxito económico 
entrenadas, activas, capaces. problemas a la gente, para queíos com es poco, pero llegamos a cubrir los 

Si se compara Cuba con cualquier 
otro país de América Latina, por supues

prenda. Pero la gente tiene dudas. Los 
sectores de trabajadores y profesionales 

salarios de personal y algo de los 
gastos operativos. O 
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un desprestigio escuchar la AM., el 
que escucha F.M. está en la onda. 
Nosotros tratamos de llegar a ellos y 
a la clase media, media alta. Si hay 
otros grupos de la sociedad que 
pueden incidir en ella, por ejemplo 
hacendados, agricultores, nosotros 
también queremos llegar a ellos en 
la búsqueda de consenso en favor 
de las mayorías pobres. 

Agil y musical 
Tanto Radio Latacunga como 

Santa Cruz tienen muy claro que la 
programación de la F.M. dista mu
cho de la A.M. Son dos proyectos 
con objetivos distintos y audiencias 
diferenciadas, aunque apuntan a 
una misma finalidad. 

PEPE ROS.- Tratamos que sea 
una emisora que acompañe musical
mente al profesional que está traba
jando en su oficina o al que está en 
su casa. 

En la programación de la F.M. 
intercalamos el mensaje con la mú
sica, mientras que en la AM. se 
prioriza más la palabra. En Sta. Cruz 
F.M. insertamos baladas, música 
instrumental, salsa, con información 
en formatos breves, píldoras sobre 
la situación del momento, noticias, 
mensajes sobre el medio ambiente, 
el día de la mujer. Mensajes que va
yan calando, pero no tenemos un 
programa de media hora o una hora 
de entrevistas o diálogos porque nos 
desconectaríamos de la audiencia 
juvenil. 

LUCELL y VILLA.- Tenemos pro
, gramas con formatos muy variados, 

sobre todo el de las radiorevistas 
que mezclan música con participa
ción de la gente. La audiencia llama 
y cuenta lo que está haciendo, agra
dece a la radio por la compañía, soli
cita preferencias musicales. El 
lenguaje de la AM. y de la F.M. son 
dos lenguajes diferentes, el de la 
F.M. es un lenguaje menos hablado, 
rápido. 

Se permite la participación pero 
de otra manera, menos prolongada. 

Cuestionamientos 
Que la radio popular imagine co

mo parte de su proyecto de radio 
educativa una emisora eminente

radio se hayan convertido enmedios de 
diversión esenciales. La prensa no, por
que sehareducido a un 25por ciento. 

¿La televisión y la radio han cam
bladosus programas? 

La radio está haciendo un periodis
mo dinámico, vital, realmente admira
ble. Un periodismo de calle, de búsque
da, de confrontación, de criterio, de de
bate. 

En alguna medida esto hace también 
la televisión, pero ésta pone su acento 
en losprogramas que recrean. Mantiene 
los programas imprescindibles para que 
la gente esté correctamente informada, 
pero sobre todo pone énfasis en lospro
gramas musicales, los programas dra
matizados. 

Como comunicadora, ¿cómo ves 
la forma en que algunos medios de 
comunicación de América Latina tra
tanel problema cubano? 

Depende de qué lado se coloquen 
esos medios. Como periodista veo que 
hacrecido la solidaridad con Cuba, des
pués de pasadas las utopías y los sue-

Pobladores deCuba ensusquehaceres diarios 

ños, después del derrumbe de Europa 
del Este, después de una recurva hacia 
un realismo que en momentos ha tenido 
una cierta dosis decrueldad. 

Los medios de difusión de América 
Latina, de lasfuerzas progresistas, de la 
gente sensata, que cree que puede ha
ber un modelo mejor, están favorecien
do la inserción de Cuba en el panorama 
de América Latina y la solidaridad con 
Cuba. 

Una amiga me contaba que están 
haciendo en Ecuador, en CIESPAL una 
campaña para proveer de fondos y re
cursos a los periodistas cubanos yeso 
esconmovedor para nosotros. 

Ahora, está la otra tendencia, la ten
dencia recalcitrante, reaccionaria de 
siempre, que ahora es especialmente 
aguda porque se apropia precisamente 
de aquellos aspectos de nuestra crisis, 
en que las expectativas no fueron cum
plidas, y no se acuerda de lo positivo. 
Yo pienso que no vale la pena hablar 
mucho deeso, en finese essu derecho. 
Como periodista píenso que pueden es
cribir, hacer y decir todo lo que les pa
rezca, sencillamente están engañando a 
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su público, y en todo caso es una gran 
falta deética. 

A tu regreso a Cuba, ¿cómo vas a 
introducir, concretamente en Bohe
mia, el tema género, a pesar de que 
ya lo has hecho en algunosartículos? 

Larevista Bohemia. tiene una directo
ra mujer. Esa es una gran ventaja por
que ella está más proclive a una 
sensibilización positiva. Mi propósito no 
estanto llevar eltema a Bohemia, donde 
yatengo ese espacio abierto, sino llevar
lo a los medios de comunicación de Cu
ba. Esnecesario que todos comprendan 
que éste no es un problema femenino, 
sino unproblema social. 

Queremos trabajar siempre con el 
concepto de comunicación a nivel de 
cultura comunitaria. Esto hace falta en 
los programas de sicología, en los pro
gramas que atiende problemas de muje
res, en los espacios en que se mueven 
industrias mayoritariamente femeninas 
como la industria ligera, entre las acadé
micas, nosotros queremos ampliar esto y 
meterlo. en muchos rincones, por mu
chos huecos dela sociedad. O 

na serie de 
investigaciones 
confirmaron que 

hay un gran sector de la 
población que la radio 
popular no cubre: "la 
juventud". La P.M. es una 
gran oportunidad para llegar 
a este público. 
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Lamúsica enel alma 

mente musical, demanda una per
manente reflexión y profesionalidad. 
Santa Cruz F.M. y Latacunga Stereo 
han sufrido los cuestionamientos de 
propios y extraños, 

LUCELL y VILLA. Tuvimos que 
hacer un esfuerzo ideológico para 
que la gente lo pueda entender, in
cluso el personal de la radio creía 
que era traicionar el proyecto de la 
A M. Para la Diócesis sigue siendo 
un problema porque ellos no están 
de acuerdo que la F.M. no tenga mi
sa, oraciones, no transmita el pensa
míento del Obispo. 

PEPE ROS.- Nosotros hemos co
menzado la F.M. con personal nue
vo, gente joven, egresados de la 
universidad, con ellos no ha habido 
problema; sí los hemos tenido con el 
personal de la AM. Ese veterano de 
la AM., ese político de denuncia, 
que lleva ocho o diez años en la ra
dio, al que la música moderna le 
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