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RADIO FORUM Y RADIO ESCUELAS RURALES EN LA 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO (*) 

por: Luis Ramiro Beltrán(**) 

INTRODUCCION 

Por ser humana, la comunicaci6n social está sujeta a 
imperfecciones. Una f6rmula universal e infalible de 
comunicación jamás podrá ser producida por la ciencia. 
Tampoco puede la tecnología llegar a producir un 
instrumento todopoderoso de comunicaci6n. 

Se puede decir que no existe el medio 11óptimo" de 
comunicación; un tipo de canal general de comunicaci6n 
superior a todos los demás. 1ampoco pueden los canales 
ser colocados en una escala de mejor a peor en base a sus 
características intrínsecas. Su eficiencia es en 6ltima 
instancia dependiente de circunstancias variables, esto 
es, qui�n desea comunicar qu�, para quién, dónde, cuAndo 
y para qu�. Cada canal tiene ciertas ventajas y ciertas 
limitaciones; no existe el canal que tenga todas las 
ventajas y ninguna limitación. 

La cuestión, por lo tanto, de cuál canal es per sé 
superior a qué otros canales, no tiene sentido; de igual 
manera, tratar de escoger al "ganador 11 absoluto entre los 
medios colectivos e interpersonales parece fdtil. Para 
ciertos propósitos, determinaüos mensajes son transmitidos 
a determinadas audiencias más efectivamente a través de 
determinados canales. De esta forma, la selecci6n del 
canal no puede ser arbitraria si la comunicaci6n debe ser 
eficiente. 

Usualmente, aunque no siempre, la comunicaci6n a trav!s 
de canales mdltiples es más eficiente que la comunicaci6n a 
través de un simple canal. De hecho, siempre que se puedan 
dar ese lujo, los comunicadores profesionales utilizan dos 
o mAs canales juntos para trasmitir sus mensajes a la misma 
audiencia. La convenciencia de este efecto aditivo es obvia; 
sin embargo, parece que se gana algo más que la simple · 
adici6n en algunas de las combinaciones de canales. 
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Ciertos tipos especiales de relaci6n permiten operar 
los canales en una forma concurrente más que en una forma 
consecutiva. Un medio colectivo como la radio, por ejemplo, 
puede ser utilizado en un contacto inmediato, constante e 
íntimo con un medio de grupo, tal como una discusi6n en un 
grupo organizado. Bajo esas circunstancias, las ventajas 
de cada canal parecen compensar las limitaciones del otro. 
As1 el resultado de esta mezcla especial parece ser la 
multiplicación de las virtudes de ambos. Esta publicación 
se ocupa de dos de estas combinaciones: radio forums y 
radio escuelas. Durante los últimos veinte años, ambas han 
dado indicaciones de ser notablemente eficientes en la 
educación de las masas rurales para el desarrollo nacional. 
La experiencia más importante con los radio forums ha 
ocurrido en India y las experiencias de mayor significaci6n 
con las escuelas radiales han tenido lugar en Colombia. 

Se tratar� aquí de conceptualizar estas estrategias a 
fin de poder estudiarlas sistemáticamente. Una vez que la 
naturaleza de las estrategias estén definidas, la atenci6n 
central de la publicaci6n se ocupará de describir con cierto 
detalle, las experiencias de India y Golombia, adicionando 
algunas anotaciones sobre Ghana, El Salvador y Honduras. 

Son necesarios esfuerzos de reconceptualizaci6n y 
sumarización para hacer comparaciones ulteriores, un 
an&lisis comparativo posterior y originar ciertas 
proposiciones teóricas para investigación. Estos dos 
últimos objetivos sin embargo, no serán tratados en esta 
publicación. 

El capítulo I, por tanto, se ocupa de los méritos de 
la combinaci6n de canales en general. El capitulo II, se 
presenta en forma breve, un modelo teórico inicial de 
radio forum y explica el origen de ellos. El capítulo III 
se concentra en describir la experiencia de radio forum 
realizada en Poona, en la India. El IV, y el último 
capítulo, describe principalmente la experiencia colombiana 
con las escuelas radiofónicas. 

(*) Traducci5n realizada por el Dr. Luiz Fonseca Reis, del 
Seminario presentado por el autor en Michigan State 
University, East Lansing, Michigan 1958. 

(**) Director del Centro Interamericano de Desarrollo Rural 
y Reforma Agraria (IICA-CIRA) en Colombia. 
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A pesar de la poca investigaci6n existente sobre estas 
estrategias, ambas parecen ser bastante eficientes si 
ciertos prerequisitos son observados en su operaci6n. Su 
valor para modemizaci6n entonces difícilmente puede ser 
cuestionado; depende sin embargo, de la sabiduría de las 
agencias de desarrollo, utilizarlas de una manera adecuada 
a fin de maximizar su impacto. 
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CAPITULO I 

LOS MERITOS DE LA COMBINACION DE CANALES 

El término comunicaci6n impersonal se refiere a una 
situaci6n donde la fuente del mensaje no entra en contacto 
directo con el receptor. Por ejemplo, las personas que oyen 
un programa de radio no ven al orador, o el radactor de un 
periódico no puede observar a sus lectores mientras ellos 
leen el artículo que él escribió. Para la fuente, entonces, 
la audiencia constituye una masa, un conglomerado ambiguo y 
abstracto de personas. No puede distinguir individuos en 
ella, porque no entra en contacto con ellos mientras trata 
de comunicarse. 

El término comunicación interpersonal se refiere a una 
situaci6n donde la fuente y el receptor est�n directamente 
en contacto uno con el otro al mismo tiempo y en el mismo 
lugar. No hay necesidad de ningún mediador entre ellos 
para que la comunicaci6n ocurra; ejemplos de esto. son, un 
padre hablando a su hijo, un maestro dando una charla a sus 
estudiantes, un agente agr1cola reuni�ndose con un grupo de 
agricultores. Las relaciones que existen en tales 
circunstancias son de naturaleza personal. Esto es, la 
fuente puede individualizar a sus receptores y los receptores 
llegan a conocer la fuente directamente, en persona. 

La virtud principal de la comunicación interpersonal es 
que establece una corriente de comunicaci6n en doble sentido. 
Asi, cuando A dice alguna cosa a B, A puede verificar 
inmediata y personalmente las respuestas que B está dando a 
su mensaje. Basado en esta observación, A puede rápidamente 
evaluar su comportamiento comunicativo y modificarlo 
prontamente, de manera que pueda ajustar su mensaje a las 
diferentes reacciones de B. 

1demás, por tra�arse de un comportamiento de informaci6n 
retornada, B cambia de receptor a fuente, mientras que por 
su lado A cambia de rol de fuente al rol de receptor. 
Alternativamente entonces, cada uno cumple la funci6n activa 
de comunicaci6n (producir mensajes), as1 como la función 
pasiva de comunicaci6n (recibir mensajes). Esto ayuda 
considerablemente a aliviar las dificultades inherentes en 
los esfuerzos de las personas por comunicarse. 

La información de retorno (feedback) a través del 
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contacto directo, es por lo tanto, una clara ventaja de la 
comunicación interpersonal comparada con la comunicaci6n 
impersonal. Esta ventaja, sin embargo, es perjudicada por 
la fuerte limitación en el tamaflo y en la ubicación de la 
audiencia� que inevitablemente acompaña a la comunicación 
interpersonal. 

Puede en realidad, ser mucho 
persuadir a un individuo hablando 
persona que, por ejemplo, enviarle 
embargo, apenas muy pocas personas 
directamente en una forma rápida y 

más eficiente tratar de 
directamente con él en 

un folleto. Sin 
pueden ser alcanzadas 

� . economica. 

Por el contrario, folletos, radio, prensa, cine y 
televisi6n, pueden entrar en contacto rápidamente y aún 
simultáneamente con millares y millones de individuos que 
están fisicamente aparte uno del otro. �uchas veces esto 
puede ser hecho con costos moderados por unidad de audiencia 
alcanzada. Sin embargo, lo que ellos ganan en alcance se 
pierde en adecuación y profundidad. 

Una gran audiencia al precio de un menor impacto del 
mensaje. 

Un alto impacto del mensaje al precio de una menor 
audiencia. 

Esta relaci6n inversa es la m�dula de las diferencias 
entre los m7dios impersonal e interpersonal de la 
comunicaci6n social. 

Otras diferencias que también son importantes. Por 
ejemplo, los medios colectivos son reconocidamente más 
eficientes para fortalecer actitudes existentes y para 
formar nuevas actitudes que para cambiar actitudes 
existentes. Los canales interpersonales, por el contrario, 
son más eficientes para modificar actitudes ya establecidas 
(Klapper, 1965). 

Similarmente, los canales interpersonales han demostrado 
ser más eficientes que los impersonales en controlar los 
procesos selectivos (*), que aparentemente operan en las 
personas como receptoras de mensajes. 

Finalmente, el margen de selección de la audiencia-
la habilidad de determinar su composición--es muy estrecha 
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en los canales masivos mientras que es muy grande en los 
canales interpersonales. 

Un sumario comparativo de las principales 
características de los dos tipos de medios está presentada 
en Tabla 1. 

(*) LaiJvestigación ha demostrado que las personas consumen 
los mensajes a través de un tipo de mecanismo psicológico de 
filtraje, a través del cual, ellos escogen, fragmentan, 
distorsionan, y reforman los mensajes de manera tal a 
hacerlos congruentes con sus creencias y sentimientos 
existentes. Tales comportamientos selectivos afectan la 
exposición, la percepci6n, y la retención de mensajes� y 
ayudan al individuo a mantener un equilibrio s1quico. (Klapper, 
1965) 
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Tabla 1 

SUMARIO COMPARATIVO DE LOS MEDIOS COLECTIVOS E INTERPERSONALES 

CARACTERISTICAS TIPOS DE CANALES 

Interpersonal 

1. Capacidad de feedback Alta 

2. Rapidez del feedback Alta 

3. Posibilidad de seleccionar 
la audiencia Alta 

4. Posibilidad de controlar 
los procesos selectivos 

s. Posibilidad de inducir 
cambio de actitud 

6. Posibilidad de alcanzar 
simult�neamente una 

audiencia dispersa. 

7. 

8. 

Velocidad en la 
distribución del mensaje 

Número de personas que 
pueden ser alcanzadas 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Baja 

Impersonal 

Baja 

Baja 

Baja 

Baja 

Baja 

Alta 

Alta 

Alta 

Nota. Los factores en los cuales las diferencias entre los 
dos tipos de canales son mínimas o no muy claras, no 
han sido incluidas en este sumario. Un ejemplo de lo 
primero es la habilidad de inducir cambio cognitivo; 
ninguno de los dos tipos muestra una ventaja definida 
sobre el otro. Un ejemplo de lo último e� el costo de 
unidad por audiencia alcanzada; mientras los medios 



colectivos son por un lado, rntcho menos costosos que los 
medios interpersonales po� unidad, las actividades de 
medios colectivos implican un alto costo de inversi6n 
inicial en equipo. 

1. La Naturaleza de la Combinaci6n de Canales

Esencialmente� corno fue mencionado anteriormente, una
estrategia de combinaci6n de canales es el agrupamiento de 
dos o m�s canales distintos de comunicación, a fin de 
alcanzar la nisrna audiencia. 

Esta estrategia, como la Tabla 1 enseña, es altamente 
productiva porque pone juntas las virtudes que están 
s�paradas en canales masivos e interpersonales, Lo que le 
falta a uno está pro,isto por el otro. Los méritos de cada 
uno compensa las deficiencius del otro. Ellos se 
suplementan y refuerzan uno al otro. 

Asimismo no hay nada P-xtraordinario a aún nuevo en esa 
estrategia porque ella ha sido utilizada diariamente por 
todos los tipos de comunic�dores en todo el mundo. En 
realidad� los ho�bres 8C han aprovechado de la combinaci6n 
de canales desde hace �ucho tiempo. Esto aconteci6 aún en 
los tipos más elementales de comunicación. 

Por ejemplo, cuando alguien percibe que las palabras 
solas no son suficientes para comunicar su mensaje a otros, 
la persona tiende naturülmente a hacer alguna cosa que 
pueda cont�olar la deficiencia� complementando esas palabras 
con gestos, dibujos en la arena, o en la pizarra. O la 
convergencia audiovisual completa en la televisi6n. El 
hombre parece ccnciente de ülgunas de las dificultades 
existentes al tratar de comunicar a travls de un veh1culo 
oral, visual o escrito simplemente. Por lo tanto, él los 
combina. Un simple ejemplo, hace más claro este punto. 
Digamos que un hombre quiere comunicar la direcci6n de su
casa a otro. Primero, puede simplemente decirle al otro 
su dirección. Si siente que esto no es suficiente para
asegurar su información, puede repetir las palabras pero
al mismo tiempo acompañ�ndolas con una expresi6n facial
más enfática y con movimientos de sus manos para indicar
las direccione& y posiciones, orientando al receptor para
enc�ntrar la

_
c�sa. Finalmente, puede dar a su receptor su 

tarJeta de visita y hasta hacer al costado un dibujo de la
localización de su casa. 
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Diversas cornbina�iones de canales han ocurrido en tan 
simple episodio de comunicación. Han sido utilizados· tanto: 
canales orales corno canales visuales. En el último caso, la 
comunicación se hizo en tres formas: decir algo a través de 
más de un medio a la vez. 

Lo que es diferente en algunas de las combinaciones es 

la forma en las cuales se realiza la unión de los 

canales y la limitación de la cantidad de tiempo 

en que. ellos son operados. 

Una cosa es, por ejemplo, trasmitir un mensaje a través 
ge la radio hoy, y trasmitirla también hablando al individuo 
independientemente, algunos dias o semanas después que la 
trasmisión haya ocurrido. 

Otra cosa es trasmitir el mensaje a través de la radio 
y tener inmediatamente después, grupos organizados y estables 
dispersos en un vasto t�rritorio que a su vez se disponen a 
realizar una discusión cara a cara de aquel mensaje, bajo la 
orientación de lideres adiestrados. 

Sin duda alguna, el último tipo de combinación tiene 
ventaja sobre el anterior. La conexi6n inmediata, la 
oportunidad para la interaccion en el grupo y el liderazgo 
de la discusión por un líder capaz, son responsables de la 
diferencia. No obstante, cada uno de estos dos tipos de 
combinaciones tienen una misión que cumplir en la 
comunicación. Cual a la larga resultará el más deseable? 
Esto variará de acuerdo con las circunstancias particulares 
a cada instancia de comunicación. 

2. La Eficiencia de la Comunicaci6n de Canales 

En muchos lugares del mundo, las comunicadores han 
estado usando varias combinaciones de canales para diversos 
prop6sitos, con considerable éxito. Dos presuposiciones 
parecen respaldar su inclinación a esta estrategia. 

1) El uso en conjunto de canales es más eficiente que 
el uso aeparado de ellos. 

2) Tal eficiencia aumenta en la medida que el número 
de canales usados aumenta. 
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Estudios científicos están acumulando evidencia que 
parece confirmar tales proposiciones 16gicos, · L� -

particularmente en el caso de la combinación entre canales 
de comunicación impersonal e interpersonal. 

Hovland, Lumsdaine, y Sheffield (1965) compararon la 
combinación de una charla cara a cara y un film de 
adiestramiento, con el uso de películas solamente, para 
enseñar la lectura de mapas a personal militar. La 
combinación resultó mucho más eficiente que la película 
aislada. Los mismos investigadores probaron la eficiencia 
de una combinación charla-filmstrip vis-a-vis con el 
filmstrip aislado. Otra vez, la combinación mostr6 ser 
superior. En ambos casos, aquella superioridad fue 
atribuida no solamente a la confluencia reforzadora.mutua 
de los dos tipos de estímulo, sino también a la ventaja 
de la participación de audiencia a traves de :.a oportunidad 
de feedback. 

Después de analizar varias investigaciones de una 
naturaleza sidilar al experimento arriba mencionado, 
Klapper (1965) concluyó que el uso de mfiltiples medios 
infaliblemente contribuía a la posibilidad de éxito 
persuasivo. Entre las razonen para esto identificadas 
por los investigadores, Klapper presenta la siguiente 
lista: 

1) Ellas (las combinaciones) colocan el mensaje 
delante de las diferentes audiencias de los 
diversos medios. 

2) Proveen recompensa real e inmediata. 

3) Tienen alta intensidad de apelación 

4) Confieren un particularmente alto status a ambos, 
el comunicador y su audiencia. 

La contribución decisiva que el canal interpersonal 
hace en la combinación puede ser explicada en términos de 
las investigaciones sobre ' 1 pequeflo grupo11 conducida por 
Kurt Lewin, sus asociados y sus segui�ores. Olmstead 
(1959) sumariz6 los principales resultados de estos 
experimentos. Tres grande8 gc���alizaciones sobre el 
cambio de actitud (y algunas veces sobre cambio de 
corr.portamiento) emergen de este sumario: 
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1) El cambio en el grupo es má s fácil de producirse 
que el cambio del individuo aislado. 

2) El cambio en el grupo es má s probable de ser 
aceptado si el individuo participa en la decisión 
que lo origin6. 

3) Los efectos del cambio en el grupo permanecen por 
mas tiempo que los efectos del cambio en el 
individuo aislado. 

En forma similar, tres ventajas han sido identificadas 
por Schramm (1965) corno presentes en las situaciónes de 
comunicación masa-más grupo: 

1) Los aprendices parecen seguir mejor las lecciones 
que reciben cuando están en demostraciones de 
grupo que cuando obtienen la informaci6n en forma 
individual. 

2) Es menos dificil lograr el feedback en cirscuntancias 
-degrupo que en condiciones de individuos. 

3) Las personas en situaciones de grupo pueden muchas 
veces ser persuadidas mas fácilmente que las 
personas en situaciones individuales. 

Aquí otra vez, la clave para comprender la eficiencia 
de los medios de comunicación colectivo-interpersonal se 
refiere a las virtudes del contacto cara a cara que 
caracteriza el componente interpersonal de la estrategia. 
Esto no debe sin embargo, hacer subestimar la contribuci6n 
del canal colectivo en la combinación. Es tan solamente 
por mezclarlos que los efectos de cada uno son re�lzados. 

Argumentación adicional en favor de la combinación de 
canales, procede de otros campos de la investigación a los 
cuales el estudio de la comunicación está relacionada. 

Por ejemplo, conceptos de teor1a de la información 
tales como el de 1·ruido11 , 11 entrop1a" y "redundancia" 
parecen pertinentes (*). La presentaci6n repetida de un 
mensaje por el hecho de usar dos o má s canales, en cierta 
medida tiene un efecto de control del ruido y de reducci6n 
de la entropia. 
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(*) Para un sumario de estos y otros conceptos relacionados, 
ver Schramm 1966. 

De igual manera los resultados en el área de la 
sicologia del aprendizaje y percepción parecen aplicables. 
Algunos de ellos han indicado que los seres humanos 
usualmente aprenden mejor cuando se combinan el uso de dos 
o más sentidos que cuando el aprendizaje descansa únicamente 
sohre uno-de.ellos. 

·Mientras tanto, la trampa del entusiasmo no 
discriminador debe ser evitada. Primero, una comunicación 
muy eficiente en cualquier combinación es, ciertamente, 
posible en numerosas circunstancias. Segundo, la mera 
adición de vehículos para trasmisi6n no implica · 
necesariamente una comunicaci6n superior. Tercero, ninguna 
combinaci6n puede reconocidamente satisfacer todos los 
propósitos, todos los mensajes y todas las audiencias. 

Una ex�eriencia muy significativa que corrobora las 
proposiciones anteriores se encuentra en una investigación 
conducida en Am�rica Latina por Spector, Torres y otros 
(1963) entre campesinos del Ecuador. 

Ellos pro�aron la eficiencia comparativa del uso (1) 
de radio solamente, ( 2) radio más discusión·•personal, ( 3) 
radio más discusi6n, má s audiovisuales, y,  (4) audiovisuales 
aisladamente. Los mensajes recomendaban la adopción de 
cuatro innovaciones distintas, cada cual requiriendo un 
distinto nivel de inversión. Esas innovaciones fueron: (1) 
la construcci6n de letrinas� (2) la construcción de una 
cocina sin humo (con una chimenea), (3) la preparaci6n de 
una determinada mermelada, y, (4) la vacunaci6n contra 
viruela. Se establecieron grupos experimentales y de 
control para cada situaci6n. En los diversos grupos el 
promedio del nivel de alfabetización era de 76. 6% y el 
promedio de número de años en escuela era de 3. 6. 

En estas cuatro innovaciones, los grupos experimentales 
mostraron una definida superioridad sobre los grupos de 
control, expresada por las claras diferencias que fueron 
obtenidas entre los respectivos niveles de adopción. 
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Ademá s de este resultado general, el experimento 
constituyó una viva demostraci6n que {1) las combinaciones 
de canales son superiores al uso de un único canal, pero 
que (2) no lo son en todas las c6ndiciones, y que ( 3) el 
uso de un único canal permanece como una estrategia 
adecuada para ciertos propósitos de comunicaci6n. 

De hecho, la combinación radio más audiovisuales 
más discusi6n enseñó una superioridad neta sobre 
audiovisuales solamente, y principalmente sobre radio 
solo ••• cuando el pro 6sito era la enseñanza de habilidades. 
Sin embargo, para el prop sito de proveer in ormaci n e  
inducir la decisión de adoptar, la radio sola fue superior. 

Posteriores encuestas conducidas 6 a 9 meses m!s tarde
confirmaron la superioridad de la radio sola como 
diseminadora de información y como promotora de la adopci6n. 

También confirmaron la superioridad de la radio como 
estimulante para iniciar una acción innovativa concreta, 
solamente en el caso de que la innovación era muy compleja: 
la preparación de la mermelada. 

Las segundas encuestas demostraron sin embargo, que la 
combinación personal-interpersonal y aún audiovisuales solas 
fueron superiores a radio en términos de: (1) el uso 
continuado de las innovaciones adoptadas, y (2) el nivel de 
la calidad de les items hechos por los innovadores como una 
consecuencia de la comunicación. 

Adem�s se debe tomar en consideraci6n el hecho de que 
el uso de radio por aquellos campesinos fue en s1 mismo una 
innovaci6n, ya que los experimentadores montaron una 
estación de radio para la ocasión y proveyeron de receptores 
a los sujetos experimentales, los cuales antes de esto no 
tenían acceso a radio y su audición. Así tal vez, algo del 
impacto de la radio como un simple canal puede ser atribu1do 
a la misma novedad de su presencia ante los campesinos. 

En todo caso, sin embargo, el experimento del Ecuador 
constituye un testimonio valedero para sustentar 
empíricamente la noci6n de que la efectividad en los canales 
de comunicación--ya sean ellos personales o impersonales, 
y ya sean utilizados en combinación o aisladamente--no 
depende exclusivamente de la naturaleza de los canales 
E.!!'-:-�• Depende también--y bastante, de acuerdo con la 
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investigaci6n-- de la naturaleza de las intenciones de la 
fuente, la naturaleza de los mensajes derivadas de 
aquellas intenciones, y por cierto, de las caracter1sticas 
de la audiencia deseada. 

Una lecci6n que debe ser aprendida de lo expuesto es 
que mientras que la combinación de canales puede ser en 
verdad mucho más eficiente que las estrategias que 
implican el uso de canales simples, tal superioridad puede 
ser asegurada solamente cuando un planeamiento riguroso 
precede el esfuerzo de comunicaci6n. 

3) El Planeamiento de la Combinación

Debería ser más evidente que ninguna estrategia de
comunicación puede esperar ser más exitosa a menos que sea 
basada en el conocimiento adecuado de la audiencia por 
parte del comunicador. 

Una vez que el comunicador logra conocer bien su 
audiencia, él debe definir con igual claridad lo que 
intenta comunicar y formular precisa y ordenadamente el 
contenido de su mensaje. Las estrategias no pueden ser 
formuladas en el vac1ó. El comunicador debe tener una 
idea precisa de adonde él desea ir, este es, qué espera 
exactamente que su receptor piense, sienta y haga como 
consecuencia de su mensaje. 

Entonces--y solamenteeentonces--puede decidir qué 
combinación de canales será más conveniente para ���,•i�ir

el m ensaje a aquella audiencia con aquel propósito. 

Para llegar a esta decisión, el estratega tiene que 
contestar las siguientes preguntas: 

1) Debe ser la combinación intra canal, inter canal o
de ambos tipos?

2) Debe la combinaci6n ocurrir simult!neamente� .
consecutivamente, o de las dos maneras?

3) Resultará la combi, .ción apenas de la coordinaci6n
del uso simultáneo de los medios existentes o
requerirá la "apertura'' de determinados canales,
o exigirá la situación ambas conjiciones?
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Intra canal es la combinación que usa en dos o más 
oportunidades el mismo tipo de medio . Po r ejemplo , tres 
diferentes periódico s o una serie de demo stracio nes de 
campo, o dos cartas circulares, o una cadena de televisi6n. 

La combinación ínter canales es la que usa una o más 
facilidades pertenecientes a do s o más diferentes tipo s de 
medio s. Po r ejemplo , un peri6dico , una estación de 
televisión, y 20 demo stracio nes de campo. O dos revistas 
m�s un afiche, más una película, más 15 estaciones de 
radio. 

Ambos tipo s de combinaciones so n eficientes. La 
co mbinación ínter canales, no obstante, es probablemente 
la más eficiente de los dos. Pero , al mismo tiempo , 
generalmente es más difícil de ser lo grada y su operación 
es más cara. Eso � ,o n los tipos de factores que el 
estratega debe co nsiderar al co ntestar la primera 
pregunta propuesta. 

La segunda pregunta se refiere a la programaci6n de 
las trasmisio nes. 

Un mensaje puede ser enviado al mismo tiempo a trav�s 
de múltiples canales. La audiencia po r supuesto puede 
atender a un único canal a la vez, pero la dispo nibilidad 
concurrente de más de un medio aumenta la pro babilidad de 
la recepción del mensaje. 

El mensaje puede ser trasmitida en un determinado 
momento a través de un canal y más tarde, a través de o tro 
canal. La dispo nibilidad de canales en esta situación 
puede ser similar a la primera situación, pero aquí los 
canales son utilizados so lamente uno despu�s del otro. 

En el primer caso, la trasmisión es paralele. En el 
segundo caso , la trasmisi6n es serial. Ambas po sibilidades 
so n �tiles. Pero aquí, ninguna de ellas muestra una 
superioridad necesaria sobre la otra. 

La comunicación co ncurrente a través de múltiples 
canales, puede atraer más fácilmente grandes audiencias 
pero es usualmente muy cara. 

La comunicaci6n consecutiva a través de múltiples 
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canales puede conducir a efectos má s profundos y má s 
duraderos pero está sujeta al problema de discontinuidad 
y de un bajo poder de atracci6n. 

Las combinaciones concurrentes son caracter1sticas 
de las II campaflas 1' o esfuerzos especiales por breves 
per1odos de intensa persuación. 

La combinación consecutiva a su vez, responde a un 
esfuerzo de persuación de largo término y es el formato
está ndard utilizado diariamente. 

La �ltima pregunta se refiere a la disponibilidad de 
canal. Naturalmente es indispensable para el estratega 
conocer precisamente qué canales están a s u disposición 
para formar combinaciónes. Pero la disponibilidad no se 
refiere solamente al acceso a los medios que ya están en 
operación continua. Se refiere también a los canales que 
pueden y deben ser abiertos u organizados para servir a 
un mensaje particular. 

Por ejemplo, un agente de extensión agr1cola puede 
usar con ventaja los medios de comunicación establecidos, 
tales como la estación de radio, o la reunión mensual de la
cooperativa de agricultores. Pero, él puede tambi6n 
11 construir" muchas veces otros canales, tales como 
demostraciones, visitas a las fincas y acontecimientos en 
el medio rural. 

Por lo tanto, el estratega tiene que decidirse si 
utilizará ncanales' 1 permanentes, canales utemporarios11 , 

o ambos, y si usa ambos, en qué proporciones.

Esa decisión depender& de la disponibilidad de los 
recursos humanos y materiales y de la tarea que el 
comunicador tiene en mente. 

Existen otras consideraciones adicionales que son 
pertinentes en la selección de combinaciones. 

De estos, el costo es má s importante. Muchas veces 
una comunicación que es técnicamente ideal para determinada 
situaci6n, es financieramente inaccesible al comunicador. 
En general, de hecho, el uso combinado de canales no es una 
estrategia barata. 
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El tiempo y el espacio son también factores 
significantes. Cuándo y por cuánto tiempo debe ocurrir la 
combinaci6n? Ad6nde está localizada la audiencia que se 
quiere alcanzar? Factores como estos que no son 
pertinentes a las características de los canales mismos, 
son sin embargo, cruciales en la formulaci6n de la 
estrategia. 

:�n resumen, por lo tanto, cualquier estrategia de 
combinación implica realmente dos fenómenos de combinación. 
La primera se refiere al hecho aunar los atributos 
intr1nsecos más deseables de dos o más canales. La segunda 

se refiere a la conjugación de las características de todos 
estos medios con los elementos de planeamiento que han 
sido revisados suscintamente antes. 

Solamente a través de este proceso de doble qu1mica, 
por as1 decir, a trav�s de la capacidad de mezclar 
armoniosamente los factores de los medios, con variables 
pertinentes que no pertenecen a los medios es que la 
estrategia de la combinaci6n de medios de comunicaci6n, 
puede resultar superior que sus ingredientes separados. 
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CAPITULO I I -RAD IO FORUM RURAL : UNA E STnATEG IA E SPEC IAL 

1 .  La Naturale za del  Radio Forum Rural 

Qué es  radio forum rural?  

La pregunta pue de ser  contestada desde  el  punto de  
vista d e l  comunicador , y del  punto de  vi sta de  l os 
receptore s .  

El punto de vist a del comun i cador , e l  H forum 11 e s  
definido como un t ipo d e  estrategia combinada que cons iste  
en la  uni6n constante y directa de la radio . un me dio 
colect ivo , con el  grup o  de discus i6n , un canal int erp ersona l . 
con el propó s ito de cambiar el  comport amiento de las 
personas rura les  en  la d irección de la moder.n izac i6n . 

Desde  el  punto de  vi sta  de l r ecepto r ,  el 1 1 forumn e s  
defin ido como un t ipo d e  me dio inst ituido que cons iste  e n  
un pequefio grupo d e  agr icultores adultos  que se  re6nen 
regularme nte para ( 1 )  e s c uchar programa s educat ivos de 
radio especialment e preparados y ra d iados para ellos  y ( 2 )
para conduc ir entre ellos mismos-- inmediatamente des pu6s 
y usualment e bajo  la orientaci6n de un 11der adie strado - -

t - una di scus ión organi zada que debe llevarlo s a tom as de
r dicis i6n y de  acc ión p ert inentes . 

� Pero s e  requiere má s que una definici6n , de una frase ,
l ,  para comprender bien la naturale za de e sta  efic iente y 
� especial estrateg ia . Aqu1 se requiere , aunque bre vemente ,
� la forma ge neral ( * ) en la cual la comunicac i6n parece  

Las  var iac iones de  las  estrateg ias e stin  s iendo 
experimentadas en diversos  pa1ses . Algunos formato s ,
por e j emplo ,  incluyen comp one �tes  espe c ial e s . S in 
embargo , para la descripción general  que s e  int enta 
en este  punto , solamente se ut il izaran aquellos  
elementos de  la e st rategia que son aparent emente 
un iversale s .  
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ocurrir en una situaci6n de radio forum rural. 
descripci6n puede con ventajas ser hecha dentro 
marco de referencia del proceso de comunicación 
presenta Berlo (1960) .  

Esta 
del 
como lo 

En un amplio sentido (* *) , la fuente de la información 
que da origen al proceso de 1� comunicación en este caso es 
la institución del medio colectivo encargado de la 
trasmisión. Una estación de radio por ejemplo , que 
trasmite programas específicamente dirigidos a los forums. 

Usualmente por detrás de la est ación se encuentra una 
o más agencias especializadas dedicadas a la difusión de
información técnica para el desarrollo. Por ejemplo,
estaciones experimentales agrí colas , instituciones educativas,
servicios de extensión , institutos de salud y nutrición ,
etc. Todas ellas sirven como autoridades y fuentes de
información dentro del proceso.

El mensaje o mensajes son las diferente s propos ic iones 
de comportamiento orienta do al servicio del desarrollo rural 
que la fuente desea hacer a los miembros del radio forum (*) .

El canal en cuestión es , obviamente , " radio forum rural" . 

El receptor o audiencia está compuesta de numerosos 
grupos formales de agricultores que se encuadran en la 
definición dada previamente de los forums como medios 
institucionales. Aunque estos grupos estén dispersos 
en una determinada jurisdicción territorial que se 
encuentra dentro del alcance de trasmisión de la estación , 
ellos pueden ser considerados como una audiencia simple o 
conjunta desde que ( 1) son aproximadamente homogéneos en 
naturaleza , (2) están igualmente expuestos al mismo 

(* ) Dada la variedad de estos objetivos , hay en general 
un largo rango de variaciones posibles en el contenido de 
los mensajes. Este rango se amplia cuando las estra tegias
de combinación son utilizadas. Por ejemplo, enseñar 
habilidades complicadas a través de la radio es virtualmente 
imposible , pero ensefiar a algunas de ell�s a trav� s de 
radio forum no parece serlo. 
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programa , al mismo t iempo, y ( 3 ) están en- cierta forma 
relacionados unos a los otros. 

Fuente y receptor realizan funciones característ icas 
en el proceso de comunicación a través del radio forum 
rural . 

Las tres pr incipales funciones de la fuente son : ( 1 )
planeamiento de los programas, que envuelve decisiones sobre 
la 1ntenc1on, tratamiento , contenido y programación, ( 2 ) 
producc ión del programa , que en el caso de rad io es 
mayormente una tarea de escribir y hablar, y ( 3 ) t rasmisión 
del programa, la generación fís ica de las señales electronicas 
que conllevan el mensaje a la audiencia. 

Las tres principales funciones del receptor son : ( 1 )

audición del programa, oyendo colect ivamente el mismo en 
una forma organizada- - y  muchas veces precondic ionada- -
( 2 ) discusión de los mensaj es, inmediatamente después a la 
trasmisi6n del programa en t8rm inos de sus relaciones a la 
reali dad local ; y ( 3 ) �ecisión, sea de aceptar o rechazar 
los inputs de conocimiento, las sugerencias de act itudes y 
las prescripciones de comportamiento contenidas en el 
programa. 

La función de decis i 6n es contingente u opcional. A6n 
cuando los lideres del forum, insisten en promover inmediata 
y manifiesta decisión por el grupo, no deben j amás tratar 

(*)  Dada la variedad de estos objet ivos , hay en general
un largo rango de variaciones pos ibles en el conten ido de
los mensajes. Este rango se ampl1a cuando las estrategias
de combinación son ut il izadas. Por ejemplo, ensenar
habilidades compl icadas a través de la radio es virtualmente
impos ible, pero enseñar a algunas de ellas a trav�s de
radio forum no parece serlo.

/ 
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de forzar a sus miembros a hacerlo (* ) .  As1 en diversas 
circunstancias , la toma de decisión permanece como un 
comportamiento individual y se ubica fuera del e�ento de 
ra dio forum . 

Provisión de feedback - - una función del receptor derivada 
del hecho de tratarse de una combinación de medios de 
comunicación- -es la  característica clave de todo radio 
forum rural organiza do. 

Usua lmente , se les solicit ará a determinados miembros 
del forum para que se especia licen en est a  función. 

El los se hacen responsables de proveer de informes 
escritos perió dicos sobre la actividad , a la  estaci6n . 
El los informan tanto sobre las dificultades como los 
logros de los forums. En a dición proveen informes 
eval uativos de las respuestas de los grupos a los 
est 1mulos de los programas . 

El mecanismo de feedback , entonces , permite a la  fuent e 
refinar su planteamiento , me j orar su producción y reajustar 
su trasmisión a decua damente. También le d a  a l  receptor l a  
muy importante sensación de estar en diálogo y de cierta 
manera en cont acto con otros receptores similares . Además, 
da origen a un tipo de sistema social supra territorial, en 
el cual diversos grupos de agricul tores pueden volverse , 
hasta cierto punto , relacionados síquicamente a despecho 
de estar =ísicamente desconectados . �a  estación de radio 
act úa evidentemente como el núcleo del sis t ema . 

Hay muchas formas � a demás de informes de secret aría y 
registro, en los cuales los mecanismos de feedback son 

(* ) Una excepción a est a regla son los nc 1rculos de estu dio 1 1

de la China Roj a . Cada miembro tiene la  obligaci6n de 
hacer al final de ca da reunió n ,  una declaración de l a  
comprensión y aceptación del mensa j e  esencial .  Al 
intercambiar públicamente t ales manifestaciones y ejercer 
una crí tica abierta a la posición de cada uno, los 
individ uos son lleva dos a ai ustar sus respuestas hasta que 
se alcanza un patrón unifoDme del grupo de conocimiento y 
aptitud . 
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estable cidos entre los forums y la  fuente emisora . Por 
ejemplo : l a  trasmisión de entrevistas áon los miembro s 
del forum : la  trasmisión de textos de  cartas dirigidas 
por los campesinos del  forum a la estac ión ; informes d e  
éxitos de  los forums � recibir a los miembros d e l  forum 
como huéspe des invitados en el programa ; grabación y 
trasmisión de discusiones escogidas de  los forums ; 
conducción de  una discusión en e l  mismo programa c on l a  
participa ción d e  agricultores escogidos d e  diversos 
forums ; en suma , en forma de noticias , informes del  forum , 
etc. 

Usualmente el f e e dback  ocurre después que la  función 
de discusión ha sido conc luí da , pero pue de ocurrir 
también como una consecuencia de la  función de decisión , 
o aún c omo resultado de ac ciones inspiradas por e l  forum .

Similarmente , la  información d e  f e e dback  es 
usualmente utiliza da para mejorar los niveles de c alidad 
del pl ane amiento , produc ci6n y trasmisión, pero pue de 
también prov eer orienta ci6n va liosa para propósitos de 
inv estigación . 

La  investigación , en verdad ,  deberla antec eder  a 
cualquier otra función de la fuente . Una contínua 
indagación científica sobre las variab l es pertinentes 
debe pre c e der l a  programación de activida des. La evaluaci6n 
de la eficiencia ·de l forum es , ciertamente , una pa r t e  
central d e  aque lla investiga ción . En una manera similar , 
la ac ción pertinente por parte del  re c eptor deb ería ser la 
consecuencia dire cta de las funciones de audici6n , 
discusi6n y d e c isión por parte de los receptores .  

D esafortunadamente, estos son , en la  pr� cti c a , los 
casos más raros que los más corrientes . 

El f e e dback del  agricultor- a-la- estación es l a  única 
instancia de  información de  retorno que ocurre en las 
situaciones de radio forum . Existe también , como ya ha 
sido menciona do antes , el f e e dback 'del  agricultor- a l 
agricultor desde que los miembros del  forum comunican 
activamente con cada otro a tr avés de la discusi6n. 

Bay , por lo tanto , fee dback externo , que va d e l  grupo 
hasta e l  me dio , y fe e dDack interno que va de individuos para 
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individuos , de individuos para el grupo , y del grupo para 
sus componentes individuales. A mbos tipos de feedback son 
significantes para la aplicación exitosa de la estrategia . 
rero el feedback externo es más critico y más dif1cil de 
ser logrado. 

Finalmente , otra característica de una operaci6n 
eficiente de radio forum rural se refiere a su 
sup lementación por otros medios de comunicaeión . Esta 
suplementaci6n puede ocurrir antes , durante y después del 
evento trasmisión-discusión . 

Un ejemplo de sup lementación antes de la combinación 
es dado por las guías m imeograf iadas de audic ion , que son 
enviadas a los directores del forum , de manera que ellos 

, tengan información anticipada sobre el programa . 

Un ejemplo de la suplementación durante l a  combinación 
es dada por los materiales visuales , al gunas veces · 
distribu idos entre los miembros de radio forum p ara 
permitirles ver simultáneamente al gunas de l as cosas que 
ellos escuchan a través de l radio . 

Un ejemplo de la suplementac ión después de 1 3  
combinación es dada por los periodicos rurales que ciertas 
organizaciones de forum publican como acción complementaria 
a las sesiones de trasmisión y discusión . 

, Hay otras consideraciones relevantes sobr la naturaleza 
f del radio forum rural como proceso de comunicación además 
t de las que han sido descritas ( * ). Sin embargo , esas 
� consideraciones ya presentadas deben ser suficientes para 
t proveer un marco de referencia general para analizar las 

experiencias habidas en diversos países con esta estrategia. 
Antes de esto , creemos necesario incluir una nota sobre la 
historia del radio forum rural . 

2 . Los Orígenes del Radio Forum Rural 

Como estrategia independiente de comunicación a l  
servicio de la educación formal de los adultos , ni la 

( * ) Un sumario gráfico de la descripción de elementos
y funciones presentes en este proceso están contenidas
en la figura 1 .
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radio ni la discusión son métodos nuevos . Casi desde el 
principio de su disponibilida d, el potencial pedagógico de 
la ra dio fue percibido y desarrollado en gra dos 
diferentes en muchos países . La formaci6n de grupos para 
la discusión periódica de temas de interés común a sus 
miembros, empez6 en Europa virtualmente al inicio del 
presente siglo . · 

Como estrategia de comunicación combinada, 1 9 2 8  es el 
año del comienzo del radio más discusión y su lugar de 
nacimiento es la Gran Bretaña, de acuerdo con Cassier 
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Varios años ant es , no obstant e ,  hab ían sido conducidas 
en la Rusia Sovié tica expe riencias significa tivas con forums . 
Bajo la inspirac ión de L enin � numerosos grupos de estudio 
organizados para la lect ura y discusi6n del contenido de 
peri6dicos , fue ron est ab lecidos corno apunt a Hinik er  (196 8 ) :  
n • • •  el uso de forums en una base rnasal fue inic iada por la 
Rusia Comunista y perfeccionada por la China Comunista . 
MAs tarde tuv i e ron un desarrollo paralelo , pero menos 
impresionante en el mundo no comunista . 

Sin embargo , los pr ecursores de los radio forums de 
hoy día son las experiencias británicas de los últimos 
a�os 2 0 . En su ext enso regist ro hist6 rico de los aflos  de 
audici6n , Hill y Williams (194 1 )  dicen : 

Los ingleses par ecen haber llevado venta j a  a ot ras 
naciones europeas y a los Estados Unidos en la promoc íón 
de los grupos de audici6n .  Autoridades educa cionales de 
la BBC (British Broadcasting Corporation ) discutie ron la 
cuestión de grupos ya en 192 7 , y pa recen haber  empe zado 
a organiz arlos en 1929 . . •  La  actividad Sueca , Checa o 
Noruega no se desarrolló hast a los años 3 0 , y los grupos 
alemanes no parecen hab e r  sido formados hasta el final 
de la d�cada • . .  

Los Estados Unidos de América empez aron , de acuerdo 
con aquellos autores , algunos grupos de audici6n rad i al o 
al mismo tiempo que los británicos o poco después . En 
1928  o en 1929, grupos de padres de familia escucharon 
la trasmisión de la est aci6n WEAO de la Univ ?rsidad del 
Estado de O hio . En 193 1 la Liga �acional de Muj e r es 

, �otantes organizó grupos de audición de alcance nacional .
· Hill ( 194 1 )  estimó de la siguient e forma la magnitud de

las actividades de radio con discusión en los Est adosL 
f Unidos entre  1931  y 193 8 : por lo menos 15 . 0 0 0  grupos 
' organiz ados para escuchar programas radiales correspondiendo 
r a una audiencia de 3 0 0 . 0 0 0  a 5 0 0 . 0 0 0  personas . 
t 

f 
La experi encia inglesa con los forurns no fue 

especialment e orientada a nineún sector particular de 
audiencia del país ; ella subsistió por 10 años . Su 
historia ha sido Considerada en la siguient e mane ra : 

la 

• . .  Emp e zando en 192 7 , una s�rie de charlas semanales
� y  discusión sobre un gran rango de  asuntos fue irradiado 

por las noches en bue nas horas de audiciones . Se  logró 



una excelente colaboración para este movimiento que en 
Inglaterra se tornó un poderoso y extenso movimiento 
de educaci6n de adultos. Funciona rios regionales de 
educación fueron nombra dos como trabajadores de campo y 
promotores . Se publicaron excelentes panfletos para 
suplementar  cada serie y un consejo consultor nacional 
fue forma do para dirigir el proyecto . Centenas de 

�rupos fueron formados pero despu�s de 1 0  años el 
experimento decayó . Los result ados probaron ser 
desproporcionales al dinero y esfuerzo gastados • • •
( Nichol , Shen y otros , 1 954). 

Los radio forums ingleses son muchas veces considera dos 
como fracaso (* ). Esta  evaluación nega tiva de ellos est!  
basada principalmente en el hecho de que los grupos de 
audici6n fueron discontinuados al final de los años 3 0 . 
Factores ralacionafc s con la ineficiencia en � l� 
organizaci6n y operación del s i a �ema , no son , sin embargo , 
las únicas explicaciones posibles para est a  discontinuida d .  
Lo s cambios en las motivaciones de la audiencia p a ra 
participar  en el sistema parecen haber sido t ambién muy 
determinantes y las mismas no están relacionadas 
direct amente con la calidad del experimento . Por esto , 
el asunto merece una a tención más cuid adosa . Este asunt o 
será ref erido otra vez en el final de este trabajo . 

f or el momento ,  permanece el hecho de que la primera 
· experiencia sist� mática de const ruir y operar una
· combinaci6n a nivel nacional de ra dio con discusi6n para
los  prop6sitos de educación , ocurrió en Inglaterra . La
importancia y la utilida d de a quella experiencia pionera
est! expresada en el hecho de que v irtualmente todas las

: experiencias subsiguientes de la misma naturaleza , 
l aiguieron esencialmente los patrones estructurales y
¡ operacionales dispuestos por los ingleses.

[ La experiencia de los radio forum rurales nacionales del 

� Canad4 

� (* )r 

r 

Algunos autores llegan al punto hasta de descartar 
completamente la utilidad de la radio- - por lo menos 
en el caso de Inglaterra- - para  actividades formales de 
grupo . Se debe anot ar aqu1 que la aplicación br it!nic a  
en esa est rategia , no fue particularmente orientada a 
la aud iencia rural . 
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Fue en el Cana aá donde , al comienzo de 1941  ( * ) ,  el 
radio forum rural naci6 como tal : 

1 1 El radio forum rural'; (�d: ) consisti6 de un 
programa nacional de radio--predominantemente de naturaleza 
agr1cola- -dirigido a grupos organizados de agricultores 
presumiblemente alfabetos que se reunian una vez a la 
semana para oír el programa y discutirlo después de la 
trasmisión. 

La técnica envolvía cuatro etapas que la audiencia 
deber 1a seguir : (1) leer, (2)  oir, (3)  d iscutir, y (4 ) 
actuar. 

Al examinar esta t�cnica- -la enuncia ci6n de la cual 
constituyó, el motor de los forurns canadienses- - Nicol, Shea, 
y otros (1954 ) observaron : 

Los cuat�o requerimientos son significantes asi como 
su orden de ocurrencia . El material de lectura era 
distribuido el lunes por la noche antes de la trasmisi6n . 
Después de la lectura, se oía la trasmisi6n por la radio, 
enseguida venía la discusi6n. Finalmente, la acc ión • . •  
La acci6n comenzaba con la discusi6n . Un grupo de 
discusi6n debe ser una arena en la cual los agricultores 
podrían venir a probar las ideas puestas en la palabra 
escrita y la trasmisi6n . En el proceso ellos podían 
dar expresión a sus propias ideas e impresiones, _ prejuicios, 
y nociones . • •  Esta delicada interacción de ideas, experiencias 
y emociones es el proceso de discusi6n , . .  A partir de ellos, 
cre1an los füñda dores del Forum Agr1cola que aparecer1a 
un juzgamiento sob re un problema - una decisión • • •  L a  

(*) En realidad, el trabajo preparatorio intenso empez6 
ya en 1 9 4 0, pero la primera trasmisi6n para los forums 
fue iniciada en enero de 1 9 4 1 .  

(** ) Los continuadores del experimento canadiense han 
optado por llamar la estrategia "radio forum r ural", de 
modo de incluir en él todas las personas que viven en 
localida des no urbanas, no s6lo los agricultores . El 
contenido de sus programas, de hecho , no son limitados 
a t6picos de agricultura .  
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pró xima etapa era llevar adelante la acción a s í concebida • • .

El Radio Forum Rural Nacional del Canadá fue 
patrocinada por : una agencia del gobierno de comunicación, 
la Corporaci6n Candiense de Trasmisi6n ; una instituci6n 
profesional, la A sociaci6n Canadiense para Educaci6n de 
Adultos : y una organizaci6n ocupacional privada, la 
Federación Canadiense de Agricultura . De esta forma, los 
especialistas en comunicación, los expertos educativos,  y 
los mismos agric ultore� (* ), conj untamente, inspiracon, 
complement aron y mantuvieron el proyecto . 

Al tiempo de iniciación del proyecto, la Federación 
Can adiense tenia 6 años de existencia . En aquel per1odo 
ya había logrado conectar a los agricultores de costa a 
costa . A fin de mantener y fortificar esta conexión , la 
Federación necesitab a ocuparse de alguna actividad que 
motivara ampliamente a sus  miembros . 

Similarmente, la Asociación Canadiense para Educación 
de Adultos , que apena s hab ía sido fundada en 193 6, estaba 
buscando alg6n tipo de programa a través del cual pud iera 

� atender a la s necesidades educacionales de los agricultores 
canadienses . 

Adem&s, la también recién orga nizada Corporación 
t Canadiense de Trasmisión, había j ustamente establecido 
t una verdadera red de comunicación radial de alcance 
[ nacional . A sus directores l � s  pareci6 lo más natural 
f utilizar esta facilidad para la educación masiva  de 
� adultos . 

E sta s circunstancias coincidentes en la s tres 
. instituciones--y s u  propensi6n a dedicarse a actividades 
de servicio p6blico poco us uales - - aparentemente llevaron 
a ellas a trabaj ar j untas . E stablecieron entre ellas 

, mismas una coordinación t&cnica, administrativa y 
� financiera . Esto tuvo como res ultado una arnpliaci6n 

conveniente de s u s  respectiva s redes . En conj unto 
'entonces,  ese desarrollo llevó al establecimiento de una 
i�rganizaci6n formal nacional para administrar el proyecto. 

� (* )  Las  instituciones de agricultores pocas veces han sido 
\involucrada s  en el patrocinio de actividades de radio forum 
�•n otros pa !ses fuera del Canadl . 



El comprom i so de la �orpo ración Canadiense de 
Trasmisión en dicho proyecto fue presentar una trasmisi6n 
semanal de media hora sobre los tema s  que los otros dos 
patrocinadores recomendaron. 

Trabaj ando j untos y operando a través de s u s  
respectiva s s ucurs ales provinciales , la Federación de 
Agric ultores Canadienses y la A sociación Canadiense de 
Educación de Adultos fueron responsables de (1 ) organizar 
los grupos de agric ultores que fueron llamados 1 1  forums 11 , 

(2) estimular a los agricultores para unirse a esos grupos ;
y ( 3 )  proveer los II forums ' ' con materiales s uplementarios y 
escritos para el estudio . 

La empresa conj unta requeria  la creaci6n de órganos 
especializados. A nivel nacional se crearon los siguientes , 
una J unta Nacional , un Comi t é  Ejecutivo , y una Oficina 
Na cional. A nivel provincia l ,  los órganos fueron , los 
Comités Provinciales , la s Oficina s Provinciales , y los 
forums locales. 

El cerebro de la opera ción total fue la Oficina 
Nacional en Toronto. Instituida por un secretario na cional 
y editor de materiales suplementarios ,  la Oficina Nacional 
se•��ncargó , de ac uerdo con Nícol , Shea y otros (1954 ) ,  
de la s siguientes tareas : (1) preparar y distribuir materiales  
de estudio para los forum s ; (2)  a sistir a los 6rganos 
provinciales en el establecimiento y operaci6n de los 
forums ;  (3)  resumir los res ultados de los fouums a través 
del pa ís  y divulgar aquella información entre las 
instituciones interesadas � { 4 ) servir como b anco central 
de intercambio de notic ia s entre los forums sobre s u s  
actividades ) y (5) realizar una vez por año , una enc uesta 
nacional sobre los forum s .  

Cada forum tenla cerc a de . • •  miernbros (incluyendo 
familia s completas  y muchas  veces los vecinos también). 
Ca da uno de los forurns eleg ía s u  propio presidente y su 
secretario . El primero debla presidir la s dis c usiones y 
orientar al grupo a tomar la s decisiones consec uentes y 
realizar las a cciones deriva das de la discusión. El 
secretario cumplía la función d� registrar las d i s c usione s 
e informarlas al secretario provincial. Este oficial , 
a su  vez , res um ía los informes de todos los forums y 
enviaba la información la semana siguiente , no solamente 
a las oficinas nacionales sino tambi�n a los forums 
informantes y a los otros secretarios provinciales. 
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Fue este const ante me canismo de feedback el que 
permitió a la estación perfeccionar sus programas , y a los 
forums , mejorar sus sesiones . Al mismo tiempo, poniendo 
la información de cada forum a disposición de todos los 
demás , se hizo posible un sistema de interrelaci6n 
cont inua entre todos los forums .  

As1, por primera vez, comunidades agrícolas aisladas 
unas de las otras f1sicament e - - y  aún cult urale mnte desde 
que en el C ana dá hay variaciones de origen é tnico por 
regiones- -se tornaron conscientes de la existencia de las 
otras. Además pronto s e  dieron cuenta de que t enjan 
mucho en común y que al conservarse 11 j unta s 11 podr1a 
ayuda rse a cada una a solucionar sus problemas y alcanzar 
sus ob j etivos coincidentes. 

Aquellos años fueron de problemas para los 
agricultores c anadienses. Ellos estaban pasando por 10 
affos se sequia , depresión y b a j a  de precios, además de 
soportar las dificultades de una guerra mundial. Necesitaban 
orientaci6n, y est imulo pa ra a j ust arse a los cambi¿s 
sociales , políticos y económicos que estab an viviendo. 
Necesit aban tamb ién re definir su re lación con los demás 
sectores  de la economía del pa í s. Tenían que actuar como 

· · un cuerpo unido para enfrentarse a las dificultades derivadas
de:  las fluct uaciones en la economí a  agricola.

Así, ellos e s taban probable mente preparados para 
participar en una actividad que uniera a todos los 
agricultor e s  del país , y e st aban aparentement e deseosos 
de actuar. El radio forum rural proveyó una excelente 
oportunidad para ambos propósitos . 

En esos primeros 1 0  años de operaciones , el 
proyecto t e  expandió en forma cont inua. 

Bebermeyer y Roge rs (196 6 )  resumen la parte más 
importante de este crecimiento de la siguient � mane ra :

En sus d1as de apogeo (1 949- 1951) los grupos de 
forum canadienses sumab an 1. 6 0 6  con 20. 7 6 9  participantes 

; en total. Los informes indican que ell os alcanzaron 0. 8 2
por ciento de la población de habla inglesa , variando de 
0. 0 8  por ciento en la Columbia  Británica , has ta 1. 8 7  por
c iento en Ontario . • .
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En 195 4, no había habido mayor incremento en el 
número de forums, p ero la asistencia regular de  p ersonas, 
había crecido considerablemente . ( Fe wster, 1965) . 

En 196 3, el movimiento de forum e staba todav1a activo . 
Mis de 6 0 . 0 0 0  habitante s rurale s,  por e j emp lo, tomaron 
parte en uno o más programas y recibieron más de 
250 . 0 0 0  copias de  material s uplementario de e studio. 
(Fewster, 196 5 . )  

En 1964, sin embargo, los forum s parecían e star a 
punto de extinguirse . Solamente 50 0 de  ellos e s taban adn 
en operaci6n, y no má s de  7 . 0 0 0  p ersonas participaban en 
los mismos . ( F ewster, 1965 ) .  

La mue rte de los forurns canadiens e s  ocurri6 
pre s umiblemente, debido a la apatía d e  la audiencia e n  
la primave ra d e  1965 (Abell, 1965), cuando las actividade s
oficiale s  del proyecto d e j aron d e  ser  e j ecutadas . En e sos 
23 ar.os d e  existencia, m�s  de 2 0 0 . 0 0 0  individuos en e l  
sector rural de  Canadá asisti6 por lo menos a una s e s i6n , 
{de  noviembre a marzo ), a un costo anual p e rc&pita de  
$ 2 . 5 0 . ( F ewster, 1965) . 

Como en e l  caso de la Gran Bretaña, la discontinuidad 
del radio forum en Canadá e stá re lacionada con una falla 
en la e strategia, aún cuando la experiencia d e l  forum 
canadiens e no d e j a  de  tener enérgicos defensore s .  

Esta vez, afortunadamente, hubo quien analizara la 
experiencia má s de  cerca . La organizaci6n e ducacional, 
cient1fica y cultural de las Nacione s Unidas ( UNESCO ) 
patrocin6 una e valuaci6n de  los forums canadiens e s  en  
1951, diez anos después  de  empezada su operación . ún 
inform e  de UNE SC0 fue publicado sobre el asunto en 1954 
bajo la firma de John N ícol, Alb ert A .  Shea, y otro s . 

Este proyecto de evaluaci6n encontr6 s e rias 
dificultad e s  al tratar de eval uar el grado real de 
efectividad de  los radio forums canadiens e s . Encontr6 
también dif1cil detectar cuále s - - d e  las muchas posib l e s - 
fueron las influencias pre dominantes que llevaron los 
forums a su terminaci6n . No hab1an datos disponibl e s  
�A sicos que facilitaran la comparaci6n a travé s d e  los anos 
y por lo general, no se encontró informaci6n s i stemática 

� cuantitativa sobre varia ble s e s p ecificas de la operac ión ,. 

l
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total ac umulada por los operadore s  de los forums . tn la 
aus encia de técnicas ob j etiva s  de medición, los 
inve stigadore s debieron formular sus propias concl usiones 
sobre la base de un j uicio subj etivo. Ellos dij eron : 

En s u  a specto positivo , la  opinión es que los forums 
agr1 colas  son l a  mayor y e l  más sostenido esfuerzo en  la  
historia de  la  educ ación de adultos en  C anadá . En s u  
aspecto negativo, nue stra opinión es que hab lando · _ 
educaciona lmente, e l  forum rural es  superfic i al en 
contenido, ampliamente social en c arácter, que la 
constante renovaci6n de s us miembros aún minimiza má s 
su efecto. ( Ní col, - Shea, y otros, 1 9 5 4 ) .

Los inve stigadores concluyeron, en términos de l a s  
lveas espe c ificas  de los logros alcanzados por los radio 

' forum, que ellos han sido notablemente exitosos en ( 1 )  
desarrollar el liderazgo , ( 2 )  e stimular l a  cooperac ión ; y 
(3 ) crear un sentimiento de comunidad. ( Schramm, 1 9 6 4 ) .

i; Cualquiera que s e a  el j úicio sobre el  resultado de l a
� experiencia de los forums canadiens e s, s u  influencia como 
J un estimulo y como una g u1a, ha alcanzado de sde entonces  

!
· numerosos países en e l  mundo. La propia UNESCO ha
representado un pape l vital en  la promoción de nueva s

� experiencia s de naturaleza s imil ar en diversos pa í s e s  en 
1· desarrollo. En realidad , es en e sos paí s e s  menos ·· 
-
,
� desarrollados que e sa e strategia está : s iendo probada 
'. estos �1 as .  - � Esas experiencia s ,  entonce s, s er5n revisadas

1 

a co nt1nua c 1o n . 
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CAP ITULO I I I : 

LO S RA D IO FORUM RURAL E S  D E I ND IA 

Los informes definit ivos sobre e sto s e xperimentos 
mult inac ionale s , ap ena s emp ie zan a e s tar d i sponible s 
rec ien t emente ( * ) .  

No habrá c i ert amente , la oportunidad de resumir y 
analizar en esta  pub l ica c ión cada una de las  exper ienc ias 
menc ionadas arriba . Se  conc entrar! la atenc i6n , en cambio , 
en algunas de aquellas exper ienc ias que parecen s e r  más 
significativas y también más repres entat iva s  de las  
restantes . Espec1ficamente , India  ( Poona ) ,  la  c ua l  
cubr irá a qu1  com mayor amplit ud , y Ghana . 

1 . India : L a  Lecc ión de Poona 

Probablemente ningún otro país en de sarrollo ha 
colocado mayor atenc i6n en el radio forum rural como una 
herramienta para modern izac ión , que la India ( * * ) .  En e s t e  
país  l o s  esfuerzos para ut il izar la  e strategia  han s ido
real iz ado s  por agenc ias nac ionales e s p ec ial izadas e n  
comunicac i6 n , y e n  desarrollo de comun idad , a s í  como p·or 
algunos gob iernos e statal e s . A l g unos de esos  e s fuerzos 
han s i do ob j e to de obs erva c i6n cuidadosa y c ientífica 
conduc entes  a una e valua c ión s i stem&t ica y obj e t iva del 
impacto de le s proyect os . 

El pr imero , y uno de los  más cuidadosos  y r igurosos  
de tale s  e s fuerzos , fue real izado en  1 9 5 6  en  una re gi6n 
con densa poblac ión rural , incorporando c inco d ist�itos d e  
lo que era entonces  e l  Estado d e  Bombay ( ** * } .  Poona era 
la cap ital de esos  di stritos y por lo tanto , el  e j e  de l a  
regi6 n .  

(* ) Ver , p o r  e j e mp l o , Wa isanen y Durlak , 1 9 6 7 ; F iegel , 
Roy y otro s , 1 9 6 8 ; y Hursh , Hershf iel d ,  y otro s , 1 9 6 8 . 

(* * }  Hoy d1a  l a  Ch ina Ro j a  p arece  ser  el país  que ha hecho 
una extensa y efic iente ut il ización de la e strategia  d e  
radio y d i s c us ión . D e safortunadamente , n inguna inve s t ig a c i6n 

, c ient 1fica sobre aque l la e xp e r i enc ia , parece  haber s ido 
real izada e n  el país . 

( *** ) Ahora e l  Es tado de Maharashtra . 
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Ut ilizando una donación de UNESCO y la cooperación de 
diversas agencias del gobierno est atal de Bornbay y la Radio 
All India, el Inst ituto Nacional de Trasmisión tornó a su 
cargo la conducción del experimento desde su estación 
ubicada en Poona . 

Una organización bien calificada e independiente fue 
invitada a evaluar la experiencia desde su inicio : la 
Escuela de C iencias Sociales de Tata, Bombay . 

Naturaleza del Exper imento 

Las áreas de interés del proyecto eran : ( 1 )  la 
direcc ión central de todo el proyecto ; ( 2 )  la organización 
en el campo ; ( 3 )  el planeamiento y la presentación del
programa ; y, ( 4 ) la evaluación de la exper iencia . 

La intención que respaldaba el experimento era probar 
si  los radio forum rurales podrían mostrar igual eficiencia 
en un contexto cultural , sustanc ialmente dist int o al del
Canadá. 

Los pr incipales objet ivos de los invest igadores eran 
los siguientes : 

( 1 ) Determinar si  el radio forum rural podría ser 
ut ilizado como un agente para la trasmis i6n de conoc imientos ; 

. ( 2 ) Determinar si  la discusión en grupos seria un 
� eficiente mé todo para aquel propós ito ; 

1 ( 3 ) Conocer algo del papel que el radio forum rural 
t podr1a cumplir como un agente del mejoramiento general del 
L .nivel de la villa . Esto es, una nueva inst ituci6n en la 
\ vida de la villa . 

Los objet ivos adic ionales de la invest igación eran dos . 
Primero, establecer la reacción de los miembros del forum 

. a  la est rategia local del radio forum rural como un todo. 
; El segundo ident i f icar la reacción de los miembros del 
0 forum a las trasmisiones indi�iduales en las series. 

Dent ro de estos obj et ivos , diversas cuest iones 
� cruc iales estaban pendientes. Por ej emplo : 

Podr1a ser la estrategia aplicada con éxito a la 
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realidad de  naciones me no s de sarrolladas ? C6mo podr1an 
lo s agricult ore s re sponder a la e s trategia misma , de sde 
que ello s no e staban habituado s a la radio ni acostumbrados 
a discutir? Sacar&n provecho los campe sinos analfab etos de 
oir lo s forums ? C6mo s e  comportarán las muj c ro s  en l o s
mismo s ?  Dominarán algunos d e  lo s miembro s dal forum toda
la discusión? Tendrán algunas de las caracter1sticas de
la e structura s ocial la capacidad de favorecer o perj udicar
la e strate gia? Se realizarían accione s concretas de
mo demizac i6n de las villas , como cons ecuencia de la
intro ducción de los forums ? Ser1an los forums m!s
adecuado s para determinado s propósitos que para otro s ?

Un organizador de forum a tiempo completo fue 
nombrado para cada uno de lo s cinco distritos . Cada uno 
deb1a organizar de 2 0  a 4 0  forums en su respectivo 
distrito. Sobre ellos había un j efe organizador. De  ellos 
depend1an 4 0  organizadore s a tiempo parcial y e ran �atados 
entre las villas de todo s lo s distritos . 

Cada forum deb1a tener 2 0  miembro s s eleccionado s por 
el respe ctivo organizador, bajo la orientaci6n de los 
lidere s de la villa . L o s  grupo s debían incluir 
preferiblemente pers onas que eran alfabetas  ·y que tuvieran 
inter� s en agricultura y o�ro s me j oramiento s. D ebían 
incluir también, si fuera posible , muj ere s y miembros  
4e  la casta má s baj a ( Harij ans ) ( * ).  Un " 11der" 
(pre sidente ) y un "convocador ( s ecretario ) actuaban en 
cada forum. En la mayor1a de lo s caso s ellos pro ven1an 
de la e structura de liderazgo local e stablecida. Sus 
funcione s eran idénticas a las del cas o  canadiens e : 
presidir ; regis trar , informar , etc. 

(* ) En la práctica , solamente cerca de la mitad de los 
forums contaban con uno o do s Harij ans o una o dos muj ere s ; 
la otra mitad no tenía ninguno. Esto fue debido a la 
resistencia de incluir muj ere s y Harijans, característica 
de la cultura tradicional y la rígidamente e stratificada 
estructura s ocial en la cual los forums e staban operando. 



Los radios receptores para las comunidades tuvieron 
que ser provistos para solamente una tercera parte de las 
comunidades escogidas ya que la restante la tenia antes de 
que el proyecto empezara. Las unidades mecán icas m6v iles 
se ocuparon de su manutenci6n .  

Veinte programas fueron planeados especialmente y 
preparados por un e quipo de especialistas de programas , 
tratando sobre temas recomendados por un comité de expertos . 
Los temas predominantes eran agrícolas, pero los programas 
también se ocuparon de temas sobre salud y educación. De 
igual manera, trataron de temas sobre cooperación y 
procedimientos electorales para la formación de consej os 
de la villa . 

Los programas fueron trasmitidos a las 6 : 3 0 p . m . , dos 
veces por semana , durante tres meses . Las técnicas y estilos 
de los programas fueron variados : charlas directas , 
entrevistas , paneles, dramatizaciones, etc. ; cada programa 
contaba con un mecanismo adecuado de feedback : 5 minutos 
de respuestas a preguntas hechas por los forums . 

Para ayudar aún más la operaci6n de los forums , la 
AIR produj o  quincenalmente una guía anticipañdo información 
sobre los programas y un día de discus i6n para uno de ellos . 
Cada forum, sin embargo , tenía la libertad de organi zar su 
discus ión en la forma �n que deseaban . Estos duraban de 
med ia hora a una hora y eran conduc idas en hogares o en 
locales de reunión , o a�n al aire libre . 

Estructura de la Evaluación 

Hab1a veinte villas en la muestra experimental y 2 0  
en la muestra de control . Cuatro villas experimentales y 
cuatro villas de control fueron ubicadas en cada uno de 
los cinco distritos . 

La mitad de las villas experimentales habían ten ido 
aparatos de radio por cerca de un año antes de que el 
proyecto empezara , y la otra mitad había sido provista con 
los receptores en ocasi6n del proyecto . Similarmente , la 

J mitad de- las villas -estaban fuera de la j urisdicci6n de los 
proyectos del desarrollo nacional de comun idad, m ientras que 
la otra m itad estaba dentro de ella . 

La m itad de las villas de control :ten1an radio receptor 
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de la comunidad , pero no forum , y la otra mitad no t enia 
nada . 

Entre vistas personales  con los miembros del forum , y 
la observac ión directa ·  .de las operaciones d e  los  forums 
durant e la trasm i s ión  y la di scus ión , fueron lo s m�t odo s  
princ ipales  utilizados para reco lectar los dato s . 

C a da uno de los 2 0  miembros de los forums e n  la s 2 0  
villas exp erimentales  fue entrevis tado s e i s  v e ce s . Una 
entrevista  ocurr ió antes  de empezar e l  expe riment o , y otra 
ocurr ió una vez  que el exp erimento hab ía termi nado . Estas  
est aban d irigida s  pr inc ipalment e a medir las diferencias en  
niveles  de conoc imiento atribuidos al  tratamiento de forum . 
Las otras entrevistas  de forum a cada suj eto fueron 
realizadas durante los meses  del experimento y e staban 
orientadas a medir la  re�cc ión de las personas a los  
programas ind iv i duales . 

En las vi llas de control , 20  personas- -s eleccionadas 
como s i  fueran para un forum- - f ueron entrevistadas  so lamente 
do s veces , e qu iva lente a las medidas  de conoc imiento pre 
y post proyecto he chas a los gr upos  e xperimentale s (*) . 

Las  observac iones directas de las  s e s ione s d e  forum 
por los e xperimentadore s fueron re gis trada s  en  d i arios  y 
a través de cuest ionarios  espec iales  que eran llenados por 
los entrevistadore s .  

Resultados de la  Evaluac ión 

El pr inc ipa l inve st igador , Neurath ( 1 9 6 0 ) , agrupó l os 
resultados en  términos de ( 1 )  cuánto aprendieron  los 
campes inos de l os forums , cú�nta gananc ia de conocim ient o  
fue induc ida por l a  estrategia ; ( 2 ) cuán bien  funcionaron 
los forums , c uán e f ic iente fue la comb inac i6n audic i6n
discus i6n ; ( 3) c uánto impacto han tenido los  forums como 
invest igadores de la mo dern i zac i6n de la vida de la villa 
en  general ; y ,  (4)  cuál fue la reacc i6n g eneral de la 
audienc ia hac ia la es trat e gia . 

(*) Berbemeye r  y Rogers ( 1 9 6 6) sugieren que un e fe cto 
, "Hawthorne "  puede haber operado en las v il las exp erimentale s
[ ya que los miembros del  forum e n  las m i smas e n  comparaci6n 
r con aquellos en las  villas de control- -re c ib ieron cuatro 
l entrevistas más , las cual es pudieron haber p e rc ib ido como
t relac ionadas con los forums .

,. , 

t 
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L o s  resultados de la investigació n  proporcionan 
respuestas claramente positivas a las preguntas 1 ,  2 y 4 .  
fara la pregunta 3 s e  obtuviero n afirmativas, sin embargo, 
parcial y preliminares res puestas solamente . 

Las diferencias encontradas en ganancia de conocimiento 
entre los sujetos experimentales y los de control fue casi 
espectacular.  Los campesinos del forum p asaron de un 
promedio de s core de 6 . 4  en el pre-test a 1 2 . 1  en el post
test ( * ) mostrando de esta manera una ganancia de 5 . 7, 

. puntos en una escala de 18 puntos . Los campes inos de no-
forum. , en cambio, fueron de un promedio de pre- test de 
�. 7 a un mero score de 5 . 6 en el post-test, mostrando as1 
una ganancia de . 9  solamente. Además casi todas estas 
diferencias fueron encontradas en les villas que n o  
co ntaban con radio receptores a l  inicio del exper imento . 

C ontrariando la expectativa lógica, los resultados 
ensefiaron también que el analfabetismo no impide a los 
campesionos de aprender en los radio forums . Los analfabetos 
no solamente aprendieron más que los alfabetos . Esto es, 
los analfabetos empezaron con puntaje  más baj o  de 
conocimiento que los alfabetos, p ero presentaron una 
ganacia mayor que ellos. Igualmente, los analfabetos en 
los grupos de forums ganaron mucho mayor conocimiento que 
los analfabetos en los grupos de no-forum . 

El aumento en conocimientos atribuible a la 
participación en los forums fue significativo tanto para 
los lideres de comunidad como para los demás habitantes 
de la villa . De la misma forma, ninguna diferencia 
sustancial fue registrada entre agricultores y. no 
agricultores . Aún los resultados para las muj eres y los 

t Harij ans -reducida en sus posibblidades de generalizaci6n, 
l debido al pequefio número de cas os - parecen no menos
1 significantes .
1 
' 

1 
1 

Estos resultados constituyen una valiosa verificaci6n 
emp1rica de la presunción tradicional de que las 
combinaciones de los medios masivos con la comunicaci6n 

( * ) Hab ía seis temas de post-test . El campesino promedio
de , forum dio una respuesta correcta a tres de aquellos temas,
y respuestas medianamente correctas a los otros tres. Por
contraste, este post-test reveló que el campesino promedio
de no-forum pudo dar res puesta correcta solamente en un
tema y respueFta medianamente correcta en dos o tres y
respuestas totalmente incorrectas o ni nguna respuesta en los
otros .
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interpersonal son más ef ic ientes que las comunicac iones a 
través de un ún ico c anal . Los datos de hecho , permiten a 
Neurath ( 19 6 2 ) a f irmar : 

La gran d i ferenc ia en el aumento de conoc imiento entre 
los grupos de forum y radio sin forum , representan en pocas 
palabras la super ior idad de que los grupos organiza dos de 
aud ic ión segu ida de disc usión , como un agente trasmisor de 
conoc imientos , sobre el proced imiento usual de d istr ibuir  
radioreceptores a las vill as y esperar que ellas escuchen 
por su propia cuenta l as trasmisiones radiales r urales 
d ir ig i das hacia  ellas . Las entrevistas revelaron que a ún 
las personas en las villas de control con radio , que pod1an 
haber esc uchado los mismos programas de forum rurales , y 
si as1 lo desearan , podían aún haber organiza do sus propios 
forums r urales , esc ucharon solamente esporád icamente los 
programas y apenas sab ian que los forum r urales ex istiau . 

Conc lusiones de la Eva l uac ión 

Las pr inc ipales conc lus iones del estudio, informadas  
por UNESCO ( 19 6 5 ) son las siguientes : 

Los grupos de forum presentaron un sustanc ial incremento 
de conoc imientos . 

La gananc ia fua  igualmente sustancial entre los 
diferentes grupos de forums-alfabetas y analfabetas, 
agricultores y no agr icultores . 

El m�todo de discusión en grupo result6 extremadamente 
exitoso. 

El método de d iscusión de grupo tra j o  consi go l a  
oportunidad de aprender de la  reuni6n y de d iscutir cosas en 
conj unto , as1 como de tomar dec isiones . 

El método de disc usión de grupo tiene l a  tendencia  de 
exterior i zar un  eleva do nivel de conoc imiento que e st á  
latente en el campesino . 

El radio forum rural es o puede volverse una importante 
instituc ión en la vida de la villa : 

a )  Como un el emento de toma de dec isión que puede 
acelerar los logros comunes de la villa, y 
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b) Como una herramienta para formar una base más
amp lia y mejor fundam ent ada para la democracia e n  la villa  
que la  provista por el consejo elegido e n  la vil la . . .  

El radio forum rural es una valiosa adici6n a l a  vida 
de la villa y deber1a ser una caract erística permanente d e  
la misma e n  el futuro. 

En re sumen , la experiencia de Poona demost ró, sin duda, 
que e l  radio forum rural realiza una buena labor aún baj o  
las dif1ciles condiciones social es y económicas d e  las 
nacione s menos desarrollada s .  Puede ser una poderosa ayuda 
precisame nt e para ace l erar la  superación de tale s situacione s 
de  subdesarrollo . 

Pero los investigadore s de Poona llaman la a t enci6n a 
las condiciones bajo las cuale s los forums pueden ser 
exitosos . Entre otros puntos , e llos mencionan que ( 1 ) su 
experiencia fue realiz ada con personas  cuya ocupaci6n 
predominant e era la  agricul tura ; as1 las tribus de la 
selva y los grupos urbanos están excluidos ; ( 2 )  los miembros 
del forum vivián ra zonablement e cerca unos de los otros ; por 
lo tanto, la población rural dispersa repres enta un caso 
tot a lmente distinto ; y ( 3 )  el conflicto-pol1tico o de otra 
natural e za� estuvo e scasame nt e prese nte e n  la poblaci6n del 
experimento ; los forums pueden no funcionar donde exist e  un 
int enso ant agonismo entre los camp esinos . 

2 . L a  Expansión de los Forums a Través de la India 

El éxito de l e xp erimento de Poona llevó al gobierno de  
i la India a est abl ecer en 1 9 5 9  el  All India R adio Forum Rural, 

un proyecto dirigido a e xt e nder la  experiencia al re sto de l 
pa1s . 

l 

f 
;, . Pasar de un caso piloto a una aplicación general de la  

experiencia no es una tarea fácil. Factores técnicos, 
t.
· financieros y administrativos impiden a otros programa s  de
J desarrollo la capacidad de reproducir las condicione s  ideales 
� en las cuale s el exp erime nto de Poona fue realizado. Sin 
t embargo , mucho s e  aprendió all i p ara, por lo menos ,aliviar 
t - las dificultades y prove er las a g encias involucradas con 
l adie stramiento, información y asistencia .
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En realidad , una documentación muy útil surgió del 
experimento de Poona sobre diversos aspectos centrales ( * ) .
Por ejemplo : el procedimiento para seleccionar los p ueblos 
para la organización de los forums , y para seleccionar los 
miembros de los forums y su  directoria ; la especificaci6n 
de las responsabilidades de los president es y secretarios 
de los forums , as1 como las del j efe organizador del forum ; 
definición del sistema deseable de relaciones de trabaj o 
entre las agencias de desarrollo nacional , estatal y local 
de la implantación y operación de los forums ; descripción 
de la estructura administrativa global de la organiz ación 
nacional de los forums , etc . Se prestó atención también a 
la provición de orientación para las decisiones sobre el 
contenido y formato o técnica de los programas y en la 
preparación de los materiales suplementarios. 

Cuando el proyecto All India Radio Forum fue establecido, 
se informó de la existencia de cerca de 90 0 forums . Cinco 
anos más tarde ( 196 3-64)  su número se había elevado a cerca 
de 1 0 . 0 0 0 .  Para un p aís donde gran parte de su población 
vive principalmente en p ueblos rurales , (existe más de medio 
millón de villas en la India , que representan más del 80 % 
de su poblaci6n) queda mucho por hacer . La expectativa era 
de que por lo menos un 25% de estos p ueblos que contaran con 
radiorecep tores en la comunidad , organizaran sus forums . 
Desde que en 196 1 la expectativa de disponibilidad de 
radioreceptores estaba en el orden de los 1 0 0. 0 0 0, la meta 
establecida entonces para el país era de 25 . 0 0 0  forums . 

Actualmente no se dispone de información sobre si este 
obj etivo ha sido cumplido dentro del plazo previsto. Se 
sabe sin embargo que 145 . 0 0 0  receptores de la comunidad 
fueron colocados a la disposici6n hasta 1965, en que 
46 . 0 0 0  más deber1an ser �istribuídos poco despu�s . 

Comparando este incremento con el crecimiento de la 
i poblaci6n p uede ciertamente comprobarse la necesidad de 
! establecer obj etivos más ambiciosos y difíciles para la
� expansión de los radio forums. El hecho , entre tanto , que 
l un est ado solamente- Madras- tomó la decisión de organizar
t 12. 0 0 0  forums en 1964 , sugiere que la India puede es tar en
� condiciones de atender a tan creciente y vital responsabilidad . 

i 
t 
f 

( � ) Una �til condensación de esa experiencia fue hecha por 
UNESCO a fin de difundir información sobre la experiencia en 
o tro s países . Vea UNESCO ( 196 7 ) .



- 4 0 -

3. La Expansi6n de los Radio Forum ( * ) Fuera de la India

Impresionado con los resultados de la experiencia de
Poona, el gobierno de G hana , Africa, decidió lanzarse en 
una empresa similar . Baj o  un convenio con UNESCO y con la 
asistencia técnica y financiera de la Oficina de Ayuda 
Externa del Canadá, Ghana estableció un sistema de radio 
forum rural en 196 4 - 65  organizando al mismo tiempo una 
evaluación científica del proyecto . 

Un comité de promoción compuesto de representantes de 
la mayor1a de los principales ministros de gobierno y 
agencias de desarrollo rural fue organizado para encargarse 
de la operación. 

El experimento fue desarrollado en la región oriental 
de Ghana, una área de cerca de 1. 2 0 0  millas cuadradas con 
una población de 2 0 0. 0 0 0  campesinos, la mayor1a de los cuales 
hablaban la lengua A kan. 

Los investigadores seleccionaron 80  aldeas rurales 
(con promedio de cerca de 1. 0 0 0  habitantes) ,  4 0  con 
prop6sitos experimentales y 4 0  para control. Las aldeas 
experimentales fueron dividida s en dos grupos de 2 0  aldeas 
cada uno : Tipo A, que tenia un forum por aldea, y Tipo B, 
con dos forums por aldea. Veinte de las aldeas de control 
fueron denominadas Tipo e y recibieron un radioreceptor, 
m&s no se organizaron los forums en las mismas. En las 
demás 2 0  aldeas de control, que fueron llamadas Tipo D, ni 
fueron distribuidos radios y ni .se organizaron grupos . 
Cada forum ten1a 2 0  miembros. 

Los radioreceptores operados con batería fueron 
facilitados a los cámpesinos solamente durante el tiempo 
del experimento : 7 meses. Los receptores eran de tipo de 
banda fij a, y de esta forma, no podian recibir ning una 
otra estaci6n que no fuera Radio Ghana. Aparentemente, 
estos aparatos no eran receptores muy poderosos, 
especialmente en condiciones de recepción al aire libre. 

( * )  La experiencia de Poona definió el radio forum rural
corno " un club de cerca de 1 5  a 2 0  campesinos que deciden oir
en una forma organizada determinados programas radiales a fin
de utilizar dicho programa como p unto de partida para una
discusión entre ellos, para aumentar su conocimiento e
informaci6n a través de tales programas, y si es posible,
poner en práctica algunas de las cosas que aprendieron.
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Se h izo un esfuerzo espec ial para asegurar una 
composic ión equ ilibrada de los grupos para cada  uno de los 
60 forums, usando como c riterios pr inc ipales los factores 
de sexo, ocupación y educac ión formal . Los organizadores 
espec i almente adiestra dos para los forums hicieron los 
regist ros de los miembros, consult ando con los campesinos, 
de ta l manera que los forums fueran lo más representa t i vos 
posible . De cada cuatro miembros, dos eran ca mpesinos 
varones con poca o ninguna educación formal ; uno era un 
hombre principalmente ocupado en trabajo no rural pero que 
hubiera rec ibido una educaci6n formal ; el últ imo, una muj er. 
ocupada en act ivi dades agrícolas c on poca o ninguna educaci6n 
formal . 

El experimento estaba diseñado pr inc ipalmente para 
probar la efi c ienc ia  de rad io for um r ural como un. método de 
educ ación de adultos y de estímulo a los esfuerzos de ayuda 
propia de la aldea . 

D iversos métodos de recolec c ión de  datos fueron 
utiliza dos, pero los pr inc ipales fueron una enc uesta anterior 
a la trasmisión y una posterior, realizadas a través de 
entrevistas personales, con una muestra compuesta de 4 8 0  
personas residentes en las 8 0  aldeas . 

En conj unto, se h ic ieron 2 0  trasmis iones de med i a  hora , 
los domingos en la noche de 6 : 1 5 a 6 : 4 5  p. m. F ueron dispuestos 
15 temas en cinco categorías cada una, ocupando un periodo 
de cuatro semanas, de la si guiente manera : ( 1 ) polít ica 
económica y programa del gob ierno ; ( 2 )  instituc iones de 
educac i6n y c ultura ; ( 3 )  mercadeo agrícola ; ( 4 ) salud y 
vida familiar ; ( 5 )  c i udadanía y ayuda mutua en la comunidad. 
Cada una de las c inco secc iones de cua tro semanas terminó 
con un programa de repaso del tema que proporcionaba a 
determinados miembros del forum par t icipar en los p rogramas 
trasmit i dos, permitiendo ei esta forma la provisi6n de un 
feedbac k  en v i vo. 

Resultados del Estudio 

Los resultados del estudio proporcionan en general, 
confirmac ión a las interrogantes implíc itas en sus obj et ivos : 
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(1) Diez de los 1 5  temas trasmitidos (* ) indicaron
eviden·cia de la influencia positiva de los forums . Las 
actitudes, conocimientos y comport amientos deseados 
registraron un aumento de 1 0  a 2 7 %  en los informantes en 
las aldeas que tenían un forum (Tipo A) y/o en las aldeas 
que tenían dos forums (Tipo B), que entre aquellas de las 
aldeas de control (Tipo c .  que tenían radio pero no forum, 
y /o Tipo D, que no tenían ni r adio ni forum) . En la 
mayoría de los casos esas diferencias fueron mayores entre 
los informantes del Tipo A y los del Tipo D .  

(2)  Tres de las quince trasmisiones no mostraron 
evidencia de los e fectos del forum como tal, pero 
re flejaron la influencia de los rec eptores que fueron 
hechos disponibles para el p úblico . En tales c asos no s e
registra ron diferencias importantes entre informantes en 
las aldeas A, B y  e ,  pero todas ellas se diferenciaron de 
los informantes en las aldeas D, en 1 2  a 14 % .  

(3)  Dos de las 15 trasm isiones no acusaron ninguna 
influencia, sea en los radio forums o en radios solamente. 

(4 ) En términos específicos, las diferencias e n  la 
obtención de los resultados cognitivos, de actitudes o de 
comportamiento, variaron con el tipo particular  de c ambios 
que se buscaban . En algunos casos, las dife rencias fueron 
mayores entre las aldeas experimentales y las aldeas de 
control . 

(5) En total, los datos proporcionaron evidencia
suficiente de que la ahora clásica técnic a de radio forum 
(lectura, audición, disc usi6n y ac ción) es eficiente para 
las condiciones del medio rural de Ghana. Ellos también 
demostraron que esta combinación de radio con discusión 
(radio forum) es, en la ma1or ia de los casos, superior al 
uso de radio solamente. 

Por eso, el investigador principal , soci6logo Helen 
Abell, concluyó (UNE SCO , 1968) : 

El proyecto de Ghana puede ser considerado como exitoso 
evaluado en términos de su obj etivo expreso de trasmitir 
informa ci6n y estimular a los campesinos a incrementar sus 

(* ) Cinco de las 2 0  trasmisiones totales fueron dedicadas 
al programa de repaso . 
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activida des de ayuda mutua . . . En términos de lecc iones 
aprendidas que p ueden ser apl icadas a la  futura exp ansi6n 
de radio forum rural en Ghana o en otras partes de Africa, 
el proyecto piloto compensó el esfuerzo requerido en cuanto 
a recursos de personal y material . . .  La  principal lección 
aprendida de todo el proyecto fue la necesidad de una 
atenc ión constante y consistente de los aspectos 
organizac iones y administrat ivos en la operación de los 
radio forums rurales. 

El invest igador formuló diversas recomendaciones que 
pueden ser de interés no solamente para l a  presente 
expansi6n de las actividades de radio forum ( * ) rural en 
Ghana , sino también para otros p aíses que p lanean contar 
con experiencias similares . Entre ta les recomendaciones, 
sobresalen las siguientes : 

( 1 ) Asegurar la organización de un comité 
verdaderamente activo e infl uyente que sea cap az de 
promover y lograr la participación coordinada, así como él 
compromiso de todos los ��nistros , agencias y asociaciones 
dedicadas al desarrollo rural. 

(2 ) Asegurar el adecuado y antic ipado adiestramiento 
de todo el personal del proyecto, tanto en procedimientos 
administrativos �orno en as pectos técnicos de su traba j o .  

(3)  Proporc ionar ad�cuadas fac il idades de transportes 
para el persona l del fo�um en todo el territorio alcanzado 
por la actividad . 

(4 ) Proporcionar serv icio adecuado y repuestos p ara la 
operación de los radioreceptores . 

. 

(5)  O rganizar bien la pri;ducción y distribuci6n de 
materiale s J�p �eso s · �a�a l os fc�ums ta les como gu1as , 
informes , etc. 

( 6 )  Manej ar de una manera adecuada los pedidos de 
informaci ón o as istencia venidos de las organizaciones 

- locales de forum.

(* ) Aún antes que el experimento estuviera completo las
autoridades de Ghana ya ha blan resuelto estabilizar y
expandir la activ idad de radio forum.
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A s í  como India hizo l o  posible para refinar y adaptar 
la experienci a  canadiens e  con radio forums, Ghana trat6 de 
pulir a lgunos procedimientos organizacionales y mejor�r las  
condiciones de invest igación. La acumul ación de resultados 
de investigaciones r iguro s a s� detal lada s  de e sta natur a leza, 
resultan por lo tanto, muy valiosas  para a quellos pa1ses 
que est!n cons iderando experimentar l a  misma idea . 
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CAP ITULO IV 

LA S E SC U ELA S RAD IO F O N I C A S  DE C O LOM B IA 

1 . Sutatenza : Ayer y Hoy 

Sutatenza e s  el nombre de un d i strito rural en una 
remota re gión de los Andes de Co lombi a .  El Padre J e sult a ,  
José  Joa qu1n Salc edo , fue des ignado para e ste lugar e n  
ago sto d e  1 9 4 7 . Lo que e l  Padre Sal c e do vio a su l legada 
fue e l  cuadro carac t er1st ico de l subdesarrol lo , m is eria , 
ignoranc ia ,  fata l i smo , analfabe t i smo , hambr e ,  extremadamente 
baj a  produc t iv idad , y a ún alcohol i smo . El tomó c omo tarea 
c entra l de su  minis t er io � ayudar a los  m iembro s de su 
parro quia a m e j ora r tale s  cond ic ione s de vida . C erca de 
5 . 0 0 0  camp e s inos v i v1an dispersos en  la regi6n a la c ual  
Sut at enza , el  pueblo c entral de cerca  de  2 . 0 0 0  hab itant e s , 
presta su  nombre . 

El  f a dre había ll evado cons igo para su  puesto , e l  pr imer 
proyector de pel1c ulas  sonoras que el pueblo de la regió n  
j amás había v i sto . A l  l lamar la  atenc ión de sus 
parroquianos a través  de la fa sc inac ión de la p e l 1c ula , él 
fue capaz de mot ivarlos ráp idamente  a trabaj ar j unto s para 
mejorar sus cond i c ione s . 

Intere sado s  como estaban por c ontar c on una forma de  
entretenimiento , para al i viar las  d i f iculta des  de su  v ida , 
los camp e s inos de Sutatenza , fue ron fácilmente p ersua d i dos
por su  pa stor a cons truir un t eatro p ara la comunidad . La  
recomp ensa que �l ofr e c i6 por e ste  trabaj o fue grabar las  
vo c e s  de  s us co laboradore s  para qu e é s tas  fue ran o1das  por 
los  dem!s .

D e  h e cho , poco después  de  un me s de  haber l l e ga do a la  
a ldea , el  ej e c ut ivo pastor �p taba instala ndo s u  p equen o 
pr imer t ra smisor( meno s de 1 0 0  watts ) y que pronto deber1a 
vo lverse en Radio Sutatenza . Al mismo ti empo , Salc e do 
di str ibuyó los pr imeros tres rad iorecectores de bater1a en  
la  v e re da ( una s e cc i6n del  distrito ) de  Irzon ( * ) y ,  tal
como les  hab1a promet ido , las  voc e s  de sus primero s
ayudantes  eran trasmitidas  en medio del  del e it e  y asombro

( * ) Ferr e r , 1 9 5 9 .
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general . Un  p o co m5s t arde , al gunos nue vo s  voluntarios 
fueron l l e gando de  las pequeña s finca s  p ara dar una mano 
en el proyecto del t e atro y t ener tamb iln sus prop ias  voc e s  
trasm it idas por la rad io . No tardó mucho para que otros 
campe s inos inter es ado s  en  rec ibir los  radior ec e p tore s fueran 
cont r ibuyendo- - en trabaj o ,  en e s p e c i e  o en  dinero- - a  un 
fondo común ( * ) p ara e st abl ecer  las  e s cuelas radio f6nicas  
de  Suta t enza . 

E s t e  fue e l  inic io de  l o  que fue hoy tal ve z una d e  
l a s  mayo r e s � m�s completas  y ma s s igni fi cant e s  programas de
educac i6n rural ma s iva en el mundo . Monseñor Sal c e do a ún
pre s ide  sobre su cre�c ión , p ero ahora desde  e l  e d i f i c io de
la s ede  en  Bo go tá  de Acc ión Cultural Popular ( AC PO ) ,  la
vasta , comple j a  y poderosa organi zac ión que r e s ul t6 del
humilde  comienzo de Sutat e n za . El , por  c ierto , ya no e s t �
solo e n  la batalla . No solamente  la I gl e s ia Cat ó l ica  y e l
Go b ierno d e  Co lomb i a  contribuyen a las  operac iones  d e
ACPO , s ino t amb iln organ i zac ione s  internac iona l e s  como la
UNESCO , han man ifestado una clara inte nc i6n de ayudarlo .
Un cons iderable grupo de e xp e rto s en  c omunicac ión ,
agr icultura , salud , educa c ió n , soc iologia rural , etc . s e
ha n unido a l  e s fuerzo . Una l e g i6n de  op era do r e s  d e  campo
( sac erdo t e s  y ayudant e s  volunt arios ) ,  compl e t an el p e rsonal .

En 1 94 8 , apenas Sutatenza con sus tre s radioreceptores , 
y c on apena s tres  e s c ue la s  radio fónicas  que total izaban no  
má s de 45  e studi ant e s , e nglobaba toda la op erac i6 n  ( A CPO , 
1 9 6 4 ) .  N ingún r e g i s tro s e  cons ervó de  las horas de  
trasm i si ó n  de  aque l afio , p ero e llas  deben  haber s ido muy 
pocas . 

D ie z  anos  ma § tarde , ya babi a  7 9 2  c iudades o centros 
d e  operac ión 4 0 . 1 74 ra d iorecep tores ,  17 . 1 6 2  escue l a s  
radiofó n ic a s  y 1 4 5 . 2 4 8  e studiant e s . El nnme ro de  horas de 
trasmis ión en  1 9 5 8  fue de  Bt 4 1 5 ( AC P O , 1 9 64 ) .  

En 1 9 6 4 , l a s  c iudades  s obrepasaban 9 0 0 ; los  
rad iorec eptore s  c erca de 1 0 . 0 0 0 ; y los estud iant e s  c erca 
de 2 4 0 . 0 0 0 .  El total de nora� de t rasmis ión para aquel afio 
fue más de 2 6 . 0 0 0 .  

( * ) UNESCO , 1 9 5 6 .
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Sutatenza se  cons erva como el pr inc ipal c entro 
trasm i sor , p e ro ahora go za de las fac i l ida des  de c i nco 
trasmisor e s , que suma n ca s i  1 0 0 . 0 0 0  wa tts : uno de ellos  
es para frecuenc ias d e  onda s  largas  y los  o t ro s  son para 
frecue nc ias de onda s cortas . 

A demá s , A C PO t i ene ahora una e s tac ión de 1 0  kw . en  
Bogotá , con cuatro  e s tudios modernamente  equipados , una 
est ac i6n de 1 0  k� en la c iudad d e  Medell1n y �una e s tac i6n 
de 1 kw en la ciudad de ráp ido crecimiento · d e Belenc it o . 
Una nue va e stac ión , para cubrir desde  Barranquilla la  co sta 
Atlánt ica del pa ís , debía entrar en  operac ión en  1 9 6 5 .  

Estos  r ecur so s  p ermi t en a AC PO  a lcan zar fác ilmente 
todo el t err itcr io co lomb iano , la  rnayo r1a de los pa1se s
vec inos , y a ún algunas regiones d e  o tros le j ano s  países  
lat inoamericanos . Además ACPO  tra smit e s imultáneament e  
programa s s imilares o diversos  para d i ferent es  audien c i a s  
e n  var ias partes  d e l  país . D e  e s t a  forma , el  número d e  
horas d e  tra smis ión por día  h a  s i do s ignificantemente  
mul t ip l ica do . 

ACPO d i s tr ib uye receptores al precio  de co s to y con 
pago s a plazo s , tanto p ara personas indiv idualment e  como 
para grup o s  part icular o asoc iac iones formales . Entre 
1 9 6 3  y 1 9 6 4 , se vend ieron má s de  5 7 . 0 0 0  receptore s ( A C PO , 
1 9 64 ) .  

L a s  e s p e c i f icac iones  t � cn ica s de lo s re ceptores  son  
descr it os  ofic ialment e de  la  s iguiente  manera ( A C PO , 1 9 64 ) :

L o s  recep tores  que ACPO distrib uye para las e sc uelas  
radio f6ni cas son  tran s i s t o r izado s . Estas incluyen marc a s  
como la  Ph il lips  d e  Ho landa y T o s h iba  d e  Japón , que son 
construidas  e s p ec ialmente  para recep c ión instantánea , y 
tre s  fr ecuenc ias de  onda c�rta , cada una de las cuale s  e s  
controlada por c r i s tales  de cuarzo . Las  bandas d e  tra smis ión 
son s em i f i j a s  en las fre cuenc ias de t rasmis ión  empleadas  
en  det erminadas regiones . L o s  recep tores  cont ienen s ie t e  
trans istores  y una díoda c o n  una salida d e  2 5 0  mil iwat t s , 
una s el e c t iv idad de  2 6  D .  B FL- Kc . La señal  a ruido e s  de 
1 9  D .  B .

La c aracteríst ica de banda f i j a  en los  receptores  h a  
s ido o b j eto d e  crítica  d e  fuentes  que se  preocup an d e  las 
impl icac iones  ét icas  pro fe siona l e s  de imp e d ir el l ibre 
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acc e so de la  audienc ia de camp e s inos a o tra s e s ta c iones . 
Entretan to , s e  a f irma que diversos  prop i e t arios  de  l o s  
rec e p tores  han encontrado la manera de mod i ficarlos de  
forma de  po der rec ibir otras  trasmis iones t amb i �n . 

2 . Qué son la s E scuelas Rad iofó n icas?  

Ha sta a hora e s t a  publ icac i6n ha tra tado de de scr ibir  
los radio forums . El  cas o de Colomb ia y e l  de muchos  
seguidores  en América L a t ina es  m� s b ien un caso  d e  radio 
escue las . 

Como el re sto de los p a 1 s e s  en  desarrollo , Colombia 
enfr enta una seria  carenc ia de escuelas , un indice  muy 
alto de analfabet ismo en las  áreas rural e s  y una falta  
aguda de prof e sores  adiestrados . Al  m ismo t iempo , e l  pa1s  
tiene un  alarmante indice  de  crec imiento poblac i6n . La  
palabra n e scuelaª , entonc e s , puede p arecer  imp l i c ar que 
ACPO es cas i  exclus ivamente un int ento de comp ensar- -a  
través de  la radio- - l a s  d e f i c i en c i a s  re sul tant e s  en  la  
educación formal prima r i a  y se cundaria . Esta , s in embargo , 
no es  la conclus ión que p uede ser  sacada de la s iguiente  
af irmac ión de  obj e t ivos : 

A c c i6n C ultura l Popular t i ene como s u  obj e t ivo la  
educac ión integral de las  mn s a s , p art icul armente  del 
adul to rural a través  de la s Escuelas  Rad io f6nicas ,  
empleando un método que propo rc iona educa c i6n bás ica y 
preparac ión para las real idades soc iales  y e con6micas ; 
tanto como s ea pos ible , despertará en ellos un esp1ritu 
de inic iat iva y los e s t imulará a buscar su pro p io 
mej oramiento personal y s o c ial . ( A C PO , 1 9 6 5 ) .  

La a ud i enc ia des eada y pre fer ida entonc e s , e s  la ma sa  
formada por  l o s  camp e s inos adulto s , no lo s n iños  en  e dad 
esco lar . Como po s ib l e  imp l i cac ión de esta  s ituac i6n , e l  
programa enfat i z a  ( 1 ) t ema s d e  " educac i6n fundamental " ,  ( 2 )
tema s de  mo dern i z a c ión a gr 1 colas , �y ( 3 )  noc iones  de  a c c i6n 
c1vica y desarrollo de comunidad-y a la vez , por e j emplo , 
de alfabe t i zac i6n .  

S in embargo , Torr e s  y Corredor ( 1 9 6 1 ) encontraron en  
la s comunida d e s  a tendida s  por  A C PO que e l lo s  e s tud iaron que 
el mayor porc enta j e  de part ic ipac ión en las  e sc uelas  
radiof6nicas  corre sponde a p e rsona s entre 7 y 1 4  anos  d e  
edad . El s e gundo nivel  de p ar� ic ipac i6n corr e s ponde a 
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perso nas entre 20 y 64 afios  de  edad . 

Esta aparente contrad icc ión entre e s t e  halla zgo y los 
obj et ivo s  man i f i e stos  de  A C PO desaparecen con la 
expl icac ión de Ramos ( 1 9 6 6 ) de que la predominante 
part ic ipac ión de no adulto s s e  debe a ( 1 ) la fa c il i dad  
con que se  puede  11 as i s t ir"  a la  radioescuela , ( 2 )  la 
disconfo rmi dad de muchos  padre s con c i ert o s  aspectos  de  
las  e s cuelas regular e s , t al e s  como costo , tratamie nto ,
uniformes , etc . , ( 3 )  el usua l  ai slami ento de la s es cuela s
regulares de los maestros , y ( 4 )  el he cho de que muchos
padr e s  p r e f ieren , por neces idad , retener a sus h ij o s  en
casa , de t al forma que ellos puedan ayudarlos en  el traba j o .

A s í , s e  puede aún cons iderar e s t e  programa como 
princ ipalment e un programa de  educac ión formal de a dulto s .

A l  int entar hacer un p e rf i l  de la nat uraleza  de la 
escue la radiof6nica se torna necesario fam i l iar izarse  con 
los contenidos  de lo s programa s , lo s forma tos  que e l lo s  
asumen , l o s  calendarios  usado s e n  s u  tra sm 1 s 16n , y l a s  
maneras or la s c ua l e s  e l  radio e s  ut ili zado por s 1  m i smo , 
y como un supl emento de  otras  t cnicas  de comunicac i6n . 

Para cons ervar e l  enfoque global de educac ió n  expreso 
en su  const ituc i ón , la programa ción radial de AC PO cumple 
tre s  funciones  interr e la c ionada s : informac i6n , instrucc i6n 
y recr eac ión ( * ) .  

Los  programas  de  informa c ión cons is t e n  principalmente 
en  bolet ines de  no t i cias  genera les , cuyo te xto e s . 
s impl ificado de manera de fac il itar la  comprens i6n de la  
aud i encia . Además , notas  cortas  sobre  cienc ia y 
comentarios sobr e tema s  cultural e s , son tamb i�n par t e  de la 
producc i6n iLforma t iva de las  e stacione s . 

( * ) La programa c ió n  de  aquellas estac iones que incluy e n
gente s emiurbanas y urbanas e n  �u aud i enc ia  ( las e s ta c ione s
de Bogot� y Mede llin ) ,  enfa t i zan ob j e t ivos r e cr ea c ionales
e informat ivos sobre lo s ins truc t ivos . En  e s ta s  emisoras
tamb ién lo s tratamientos de mensaj es  son  m!s s o f i s t i cados y
el cont enido  varia de acuerdo con los int eres e s  no rural e s .
Las trasm i s iones de onda corta desde  la base  en  Suta tenza
que fueron or ientadas a la aud ienc ia campe s ina , enfat i za
por contrast e ,  programas ins truct ivos  y or ienta los
tratamiento s a lo s nive l e s  más baj os de comprens i6n y a l os
int er e s e s  cara cter1st icos  d e  la población rura l .



- 5 0 -

L o s  programa s r e cr e at ivo s incluyen  mús ica colomb iana � 
mús i ca s el e ct a  un iver s al ,  acomp añada por s impl e s  
e xp l icac iones  s o bre  las  m isma s ; radio  nove las sobre  
e p i s o d i o s  h istór i c o s  co lomb iano s y amer icanos  y 
dramat izac iones  s er ia das  d e  p a s aj e s  d e  l a  B ibl ia . 

Lo s progr amas in struct ivo s  son  r e almente los  úni c o s  
que t i enen un formato par ec ido a l a  e s cuela . Ello s son , 
d e  h echo , cur s o s  completo s de 2 0 0  l e c c iones  a l  final  d e  lo s 
c ua l e s  s e  e xt iende  un cert ificado d e  aprobac ión s o bre  la  
bas e  d e  exámene s e s crito s º Est o s  c ur s o s  duran d e  f ebrero 
a novi embre a razón  d e  s e i s días  por s emana , y una hora por 
d ía . 

C ad a  hora c omp l e ta d e  pro grama de  e s cu e la radiofónica  
incluy e  mat er i al en c inco ár eas  fundamentale s : le ctura y 
e s cr itura ; mat emát icas  e l ement al e s ; no c iones de  s alud 
bás ic a ; economía y trabaj o (agr i cult ur a ) ;  y moral idad  y 
r el igión . 

El  curso d e  alfab e t i za c ió n  toma l o s  pr imero s  2 5  
m inuto s , y lo s s ig ui entes  1 8  minuto s ,  son  ut ili zado s en  
noc io n e s  d e  ar itmé t ic a , m ientras e l  r e s t ant e s e  d i s tr ibuye 
entr e l a s  otras , tre s  mat er ias . L a  alfab e t i zac ión e s  
j ust if icada {ACPO , 1 9 6 5 ) c omo ori entada a tornar a lo s 
oyent e s  ráp idament e alcan zabl e s  por  m e d i o s  s up l ementar io s
e s crito s y cal ificado s para e s fuerz o s  de  aprend i zaj e más
el evado s .

Lo s e s t ud iant e s - - hombr e s  y muj ere s - - son  n ino s , j óvene s , 
adulto s y aún per sona s mayor e s  que s e  ins cr ibe n  formalment e 
p ara  tomar l o s  c ur s o s . C a da alumno r e c ib e  grat i s , c inco 
l ibro s d e  t ext o , c orr e s p ond i ent e s  a l  c ont en ido d e  las  áreas
del  cur s o ( * ) .  Cada  e s cuela - - un p e queño grup o inscr ito que
s e  reún e  en d e t erminado l ug ar ( u s ualment e una c a s a ) que
c uenta con  un rad ior e c ep tor y un n as ist ent e  de ens eñanza i i  _ _
r e c ib e  una cant idad d e  t i za y p intura  para una p i zarra .
A s imismo , toda e s cuela que des ea  construir un c ampo de

( * ) Lo s t ítulo s de lo s l ibro s d e  t exto e s tanda�d AC PO s on :
" L e c tura y E s cr itur a  vr ; �; Salud i1

:; n y o  C r e o  en D io s ' 1
; 

H Número s '° y ¡t T i erra n .  L o s  t exto s  son  impr e s o s  e n  t ip o s
grand e s  y con  muchas  ilustrac ione s 8 enc illas  para ayudar a
lo s e st ud i ant e s  a v i s ua l j zar lo  que e l lo s  e s cuchan en la
rad i o .
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juego r e c ibe  u n  par d e  aro s y una p elota de  basketball . 

Los  cursos son irrad iaúos  en do s nivele s :  introductorio 
y avan zado . El últ imo se dest ina a ayudar a aquellos  que 
ya son alfabetos  o que ya pasaron los c ursos  introduc torios . 
De  e s t a  forma , menos t iempo es de dicado en ellos  a la 
l e c t ura , e s c r i t ura y ar i tmé t ica en favor de las  ma t erias
adic iona l e s  de  11 educa c i6n compl ementar ia 1 1 ; como por  e j emplo ,
h istoria , geografía , c ivismo , manera s soc iales , cooperat ivas ,
mej oramiento del  hogar , mús ica y canto , e conomía domist ica
y d eport es .

D eb i do a las amplias fac i l idades de  t rasmis i6n descritas  
previamente , cada l e c c ión e s  trasmit ida cuatro vec e s  por  
dta , y s imultáneamente  en  do s nive l e s  de ens enanza . A s í , 
no so lamente  los  oyentes t ienen un amp lio margen d e  
s e l e c c ionar las hora s má s adecuadas a sus c onveni e nc i as 
ha b i t ua l e s , s ino tamb i én c uentan con la pos ibil idad d e  
repe t ir e l  mensa j e  que ayuda a c lar ificar y a f i j a r  los 
cont enidos . 

Det erminados s e ctores de la  audi enc ia s e  bene fic ian 
con l a  programa c ión e s p e c ial educ a t i va .  D i cho es  e l  caso 
de los  programas d irig idos a l a  poblac ión de p�nit enc iar1as  
del  país  que pueden benefic iarse de las  trasm i s iones  de  
A PCO , de  rehab i l itación del  c i udadano . Un caso  s imilar e s  
e l  de  lo s r e clutas mil ita res , entre l o s  c ua les e l  1ndice  de 
ana l fabet ismo es  usualmente  muy alto . Bn una forma d i st inta 
- -más para obj e t i vos promociona les  que para ob j et ivos
instruct ivos - - e st e t ambién es  e l  caso  de  l a  aud ien c ia e n  la
j ur i s dicc ión de  la e s t a c i6n  de B e l enc i to . Estas  áreas  s e
est án tras formando ráp idamente d e  agr icultura pr im it i va a
industr i a  moderna , co ns e cuentemente , muchos camb i o s
rad ica l e s  e stán ocurr i endo ráp idamente en la  vi da de  s u s
hab itant e s . La estac ió n  e nfat iza entonc e s , programas ·
or ientado s a ayudarle s  a soluc ionar los  problema s  r e s ul t antes
d e  la tra sm i s ió n . ( * ) .

En la pr imera semana de d ic iembre de cada año , l o s  

( * ) D e  paso s e  debe observar �ue Radio Suta tenza e s
s el ec t iva y restrict iva en cuarl�o a p ropaganda c omerc ial ,
p ero no e xc l uy e  tot a lment e est a forma . En real idad , por 
e j emp lo todo s los programa s de su  e s t ac i6n en  Mede lltn 
( pr incipal c i udad indus trial  del país ) son  p a tro c i nadore s .
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estudiantes toman sus exámenes  del curso  completo . Este 
es un exámen individual es cr ito , de aprobac i6n en cada una 
de las c inco ma terias que son cal ificadérS indepe nd ientemente 
por los profesores en la o fic ina central . A quellos que 
aprueban el test  pasan y rec iben entonce s  su d iploma . 

Un s is t ema e ducac ional tan elaborado y mas ivo como 
est e , no puede obviamente ser confiado e nteramente a los  
poderes  del radio  solament e .  A s í , como en  el  caso  de  
radio forums , la  e strateg ia de  radioescuelas  r ecurre 
concurrent emente al componente indispensable interpersonal : 
el contacto cara a cara . Una parte de este  componente es  
automáti camente provisto �or el  mero he cho de que diversos 
estudiant es  se reunen para oir los programas en conj unto , 
pero además cada e scue la cuenta también con un 11 as i st ent e  
de ensefianza 11 una persona de la local idad que ha s ido 
adiestrada por ACPO para ori entar al grup o de aprendi zaj e .  
El es  respons able de tomar nota de la as i s t enc ia , distribuir 
los textos y mat e r iales , ciudar del radioreceptor , 
adminis trar las pruebas , apl icar los ej erc icios  de clase , 
e informar a los p &rrocos y a las o fic inas c en trale s ,  sobre 
lo s logro s y probl emas de las es cuelas . El en real idad no 
ens ena cosa alguna , pero debe estar preparado para ayudar 
a c lar ificar y fi j ar la le cción , a s i  como moderar las 
discus iones que pueden resultar de la misma . E st e  
11 as istent e  d e  ens eñanza" recibe  alguna remunerac ión por su 
trabaj o . 

Estos as ist e ntes  o ' 1 moni tores ti , como se  llama a menudo

a estos  intermediarios , son s elecc ionados por los padr e s  
d e  l a  parro quia quienes supervisan l o s  forums en sus 
j ur is dicc ione s . Cada mes  se reunen los monitores en cada 
parroquia para fines de evaluación y c oord inac ión . 

A falta de una def inic ión ofic ial , los  datos que s e  
han pr esentado hasta  ahora ,parecen s ufic ientes  para 
int entar cont e s tar cada pregunta que encabe za esta  s ecc ión : 
qué es  una escuela radiofónica? . Se o frece  la s iguiente 
definic ión como una pos ible respuesta : 

Una escuela radiofónica es  una est rateiia de  
comunicac i6n ue cons iste en un e uefio ru o de  c am e s inos 

vec ino s  hombre s y mujeres de variadas  e dades que--baJo 
la orientac ión de un asist ente adiestrado y con la ayuda 
de materiales e s  e c iales escritos visuales- - s e  reunen 
vol untar iamente por una hora

1 
s e i s  d as a la s emana, '. > 
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durante 1 0  m e s e s  cons ec ut ivo s , a f i n  de re c i b ir una s erie 
de  lecc iones trasmit ida s  espe c ialmente preparada s para 
en señarl e s - - pr inc ipalrnent e - - noc iones bás i cas  de 
a l fab e t i za c i6n , ar itm�t ica , salud , rel i g i6n 
cornpl ernentar iame nt e--r udime ntos cultural e s ,  y 
soc iales . 

A esta  altura de la  descripc ión , e s  tamb i én 
conveniente  formular las s i guientes  ob servac ione s sobre la 
naturaleza de la exper iencia  colomb iana . 

( 1 ) La  t écn ica  de es cue las  rad i o fón icas  es  apenas una 
de las  moda l idades en las  c ual es  la rad io e s t �  s i en do 
ut i l izada por ACPO . 

( 2 )  A pesar  de las  var ias  mo dal i dades  por las  cual e s
l a  r a d io está s iendo ut i l i zada e n  l a  actual o p erac i6n  d e
ACPO , l a  radio no e s  e l  único canal e mple ado e n  l a  empresa .

3 . El Enfoque de  Medio s  Múl t ipl es  para Educac i6n Mas iva 
Rural 

En la realida d ,  e l  Padre Salce do y s us ayudantes  est�n 
ut i l i z ando tant o s  c ana les  en  una forma coordinada que la 
propia ACPO- - la inst ituc i6n de co�unicación  cono c i da c omo 
Acc ión C ultural Popul ar- - puede s e r  c ons i derada corno un 
enfoque ' gest&l t ic o 1 1  ori entado hac i a  l a  e ducac i6n informal 
y mas iva del me dio rural para la rnodern i z aci5n . La  radio 
es  en  real idad l a  herram ienta ce ntra l de est e enfo que global 
y la  e s c uela radiofón ica  const it uye su formato sobresal i ent e . 
Pero hay mucho má s que esto  en el s i s t ema . La  e strategia 
de hecho s  es la  prop ia AC PO . 

Entre las  muchas  o tras cosas  exi stentes  e n  e l  s ist ema , 
sobre salen  las s i guient e s : 

( 1 )  Un per ió dico r�ral s emanal . 

( 2 )  Un  bo l e t í n  de programac ión mensual de rad io . 

( 3 )  L ibro s de t exto , guías , manua les  y bol e t in e s . 

( 4 )  V is ua l e s  y otras ayudas de enseflanza . 

( 5 )  C ampañas  i nt ens iva s  a través de múltiples  canale s
sobre terna s  e s p ec iale s .
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( 6 )  Un se rv i c io de d i stri buc ión de c intas y d isco s . 

( 7 ) Tres  inst ituto s de adi estrami ent o para l a  f ormac ión 
de l ídere s de desarrollo rural . 

( 8 ) Un servic io de correspondencia  p ersona l . 

( 9 )  Un programa de c ursos  cortos y s eminar ios  sobre 
di ferentes  ternas en varios  nive les  y para dist intas 
aud ienc ia s e s p e c i a l i za das  ( de sacerdo tes  y 
camp e s i nos , ha sta  solda do s , agr icultore s y 
pro fesore s ) .  

( 1 0 )  Una planta completa de impres i6n . 

El  feedback  para la  cant i dad de i np ut s  de informa ción  
general por t an grande enfoque de medios  múl t ip l e s  para la  
educa c ión  ma s iva , llega a A C PO por  lo  menos  en  los 
s i guient es  modos : 

( 1 ) Informe s p e riódicos  escritos  preparados por e l
p�rroco que d irige  e l  p ersonal d e  campo j a s 1
como por l os mo n itores  d e  l a  e s c ue la . 

( 2 )  Informe s d e l  corresponsa l de · ' E l  Camp e s ino 1
·
1 e n  la 

V i lla . 

( 3 )  Cartas de e s t ud i ant es  y no e s t ud i ant es  de las 
escue las rad iof6nica s , a s í  como de  le ctores de 
ª El Camp e s ino ' ' . 

( 4 ) Informes ocas ionales  de  agentes  d e  c amb io de otras
inst it uc iones  de de sarro llo y de  otros obs ervadores 
interesado s . 

( 5 )  Eva lua c iones  formales  ocas ional e s  princ ipalment e 
prepara dos�or el  personal de A C P O . 

( 6 )  Los  e xámenes  escr itos  tomados de los e s t ud iante s 
de las e s c ue la s  rad i o fón icas . 

Est á má s allá  de la  po s ib il idad de  e st a  pub l i ca c ión ,  
describir  todo s  estos  el ementos del s i s t e ma . S in embargo , 
parece  indispensable  propor c i ona r por lo menos informac i6n  
esenc i al en  alguno de ellos . 
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El perió d ico ' ' El C ampes ino ¡¡ e s  e l  má s conoc ido 
refuerzo de  operac íón de  Ra dio Sutat e n za . Es  un· peri6dico  
se ma nal de  do s colores  especialmente e s cr ito para los  
agr icult ores  de  C o l omb ia  ( 1: ) .  1 1  El Camp e s ino :, fue e s t ab l e c i do 
por A C PO en  1 9 5 8 , y menos de  c inco año s más tarde , s e  
distr ibuia un prom e d io d e  má s d e  8 0 . 0 0 0  c o p ias - - la mayor 
c irc ulac ión de semanarios  en el pa ís  y la terc e ra mayor 
c irculac ión de per iódicos  comp arado con los d iario s . 

" El Campes ino está  impreso  e n  t ipo grande y con 
profusas ilustraci one s .  T iene  un prome d io de  24 pág inas 
d ivid ida s  en tres secc iones ; la pr imera para no t ic ias  
nacionales  y e d itoria les  con énfas i s  e n  e ventos  de  
importanc ia para l a  agr i c ultura ; la  s egunda para art ículos 
técnico s incluyendo informac ión práct ica para la f inca y el  
hogar ; y la tercer a , para m is c e lánea , not as c ultural e s  y 
entretenim iento , a s í  como para cart as  al e d itor  y para 
informar las act ividades  de  AC PO . La  mayoría  de los  
art ículos que son incl uido s en  esta  úl t ima s e cc i6n son  
preparados  con ba s e  a los  mater iales  pro v i s t o s  por  los  
propios  camp e s ino s . Una  página  c ent ral  c o n  una s e cc i6n 
apar t e  es  adecuada para ret irarse  y colgar  de la pare d .  

El perió d ico t iene corre spons a l e s  e n  má s d e  7 0 0  a l deas  
y t i ene una red de  d i stribución de más  de 1 . 1 0 0  agent e s , 
muchos  de los c ua l e s  están  ubic ados en comunidades que 
j amás son  alcanzada s por los peri6dicos  r e gular e s . 

Otra p arte  muy espec ial de  la  organi zac i6 n  de ACPO  
está  cons t ituida por  los  tres  in s t i t utos  de  a d i e s tramiento 
de  l idera zgo  rural . tl pr imero de e l lo s , un proyecto 
piloto  loca l i za do en la m isma Sutat enza  f ue orga n i z ado por 
va rones  e n  1 9 6 4 .  El  inst it uto de muj eres  fue establec ido  
tamb i é n  dos aflos más  tarde  en  Sutat en za . Otro ins t it uto 
de varones fue organi zado en C a ldas , en  1 9 6 2 . En 1 9 64 , 
los tres  inst ituto s hab ían graduado más d e  4 . 0 0 0  lideres  
rura le s para e l  de eJ1rroll o . 

C a da inst ituto ofrece  dos cursos  bás icos  por aflo con 
una durac ión de cuatro me s e s  cada uno . C ursos  ad ic ional e s  
s o n  organ izados para pro veer  a d i e s tramiento avanzado a 
aquellos  e st u d iantes  sobresal ientes  en  a l guno s cur sos 
bás icos  de ma nera que e llos  pue dan retornar a sus  t i e rr a s  
a actuar como lideres  reg ional e s . Todo e l  c uidado pos ibl e 
es tomado para a s eg urar d icho retorno , ya que una: d e  las 
desvent aj a s  del  a d iestramiento es  que e l  t i ende a orientar 
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a algunos estud iant es  a abandonar sus  comun idades  en  busca 
de me j ores  oportun ida des en las áreas  urbana s .  

Los  es tud iantes - - que deb en pro venir  de fam il ias 
rurales  y tener pot enc ial de l i dera z go - - son  s e l ecc ionados 
por los  párrocos en  la s comunidades  d e  todo el país . La 
edad mín ima es de  1 8  aflos en  la  mayor ía  y. más de  do s 
terc ios de e llo s es tán en  la fase  de 1 8  a 2 6  anos de eda d . 
Ellos deben  t ener una educac ión e quival ente  por  l o  menos 
al  t ercer grado . 

ACPO l e s  da una b e ca para c ubr ir los  g a s t o s  de  cuarto , 
pens ión matr ículas  y materiales . Numeros a s  fac il idades  
están d i spon ibl es p ara ellos  en  los inst ituto s , esto  e s , 
dorm itor ios , salas  d e  aula s , salas  de e s t ud io , t a l leres , 
s erv i c io de  salud , c amp os de  j uego y a c ce s o  a las  f incas  
e xper imentales  anexas  a los  inst ituto s . 

Exist e para l o s  tres inst itutos un per sonal de más  de  
20  instruct ores  a t iempo integral en  d iversas  d is c ipl ina s , 
así  como al gunos instruc tores  a t i erapo parc ial . S e  enfa t i z a  
la instruc c ión  prác t ica or ie ntada a cap a c it ar a l  e s t ud iant e 
para ayudar a s us c omun idades a soluc ionar sus p robl ema s . 
El día  prome dio de t rabaj o es divid ido e quit a t i vamente entre 
el aula de clase  y e l  campo . 

El pro grama de es tudios  c ubre d iversas áreas , 
enfati zando determinados pr inc ipios  y proveyendo t é cnicas  
se lecc ionadas . Está  or ientado hac ia e l  desarrollo de 
característ icas  des eables  hab it uales  en los  l í deres  y 
ej e rc er a trav & s  de e l los influencia  en  l a s  fam il ias  y la  
acc ión de  desarr o l lo comunal .  Los e s t udiantes  rec iben  un 
adiestramiento bás ico , s im ilar al de las e s c uelas 
radiofó n i ca s . A demás , e llos re c ib e n  a d i e s t ram iento i ntens ivo 
en agr icultura , en  la organizac ión de ac c ión  soc ial y en la 
promo c ión  de campaña s  especí ficas  de  modern i zaci6n . Su 
pensum de estud ios incluye tema s  que var ían  des d e  e l  
cuidado d e l  bebé , ha�ta e l  cuidado d e  una c a s a , recreac i6n , 
organi zac ión de r eun iones y cooperat ivas  y derechos 
camp e s i no s . La  adoctr inac ión r e l i g iosa y la famil iar i z ac ión 
con los ob j et ivos de  ACPO , órganos y método s , s on tamb i�n  
part e  int egral de los  curs os . 

A l  retornar a s us hogares los entrenados deben  s ervir  
como a s istent es  d e  las  e scue las rad iofón icas  y e j ercer  



- 5 7-

influenc ia  para mo vili zar sus r e s p ect ivas comun idade s en  e l  
sent ido d e  l a  mo dernizac ión a travé s  d e  la ayuda mut ua y en 
coord ina c ión  con las  agencias  de desarro llo exi stente s .  

Una encuesta c onduc ida por AC PO en 1 9 64 indicó que la  
mayor1a de  los  camp e s inos qu e rec iben  el  a d i e s tram iento y 
l iderazgo , acusaron apre c i ab l e  mej oramiento en  sus  prop ios
patrone s y est ándar e s  de vida . La encuesta  ind ic6 tamb iin
que una terc era parte se  mantenia  ba st ante  act iva e n  la
promoc ión vol unta r ia de  proy e c to s comunales . El matr imonio
( part icularmente en  el  caso  de  l ideres  femenino s ) ,  la
cont inuidad de  est udios , el  camb io de res idenc i a  y el
des�n imo , fueron algunas de  las  expl icaciones  para la
falta de  act ividad del  l i derazgo por  part e del  resto de  los
ant iguo s  adiestrado s .

El lanzamiento y manutención de c ampañas  e specia l e s  
d e  desarrollo cort a s  y largas ha s ido otro de los 
princ ipa les  s e ctores  de operac ión de ACPO . Las campañas 
son es fuerzos que ut i l i zan  múlt iples  medios  y a l tamente 
conc entrada s para induc ir la a dopc ión de c iertos  
comportam ientos concretos  en  práct icas  agrícolas  y e n  
proyectos  de desarrollo de comun idades . 

Ra dio Su  ta ten za , Í ' El Camp e s ino 1
; y la orga n izac i6n de 

li dera zgo rural- - op era ndo en estrecha coord inac i6n  y a a ltos  
nive les  de int ens ida d-- son las  herramientas  pr inc ipal es  de 
la campaña . Ademá s , las orga n i zaciones  locales  exist ent e s , 
unione s ,  c ooperat ivas , c l ubes , son  e s t imuladas a part ic ipar 
en  e s t e  es fuerzo . 

A co nt inuac i6n  se  pr es e ntan  algunos e j emplos  de 
campaña s : 

( 1 )  Huert os  fam i l i ar e s : Orientada a persua d ir a los  
c ampes ino s  para e s t ablecer en  sus  fincas un  pequeño h ue rto  
para  la fam i l ia aJ f in de  que cult iven ve getales  con e l  
propó s ito de mej o rar los  h�b ito s  d e  al imentac ión d e  s u  
fami l ia c o n  a li mentos  más nutri t i vos , y a l  mi smo t iempo 
lograr una producc ión  extra con la c ual puedan cons egu ir 
alg6n ingreso adic ional en el  merc ado . 

( 2 )  Tr incheras de abono orgánico : O r i e nt ado a crear en 
lo s agr icul tores  el  hábit o de la fert i li z a c i6n del  suelo y 
adecuado cult ivo d e l  sue lo , de manera de .pres ervar el  suelo 
y aumentar su pro d uc t ivida d .  
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( 3 )  Refor e s t a c ió n :  Orient ada a el iminar la arra igada 
cost umbr e dest ruct iva de  c ort ar y quemar los  árboles  a fin  
de  l imp iar la  t i erra para el cultivo ; e s t as campafl a s  buscan 
pro teg er los suelos  d e  la ero s ión y evitar la reducc ión de  
fuent e s  d e  agua . 

( 4 ) M e j oramiento del  Hogar : Or ient a da a obtener m e j o ra s  
mínimas en  los  hogares c amp e s ino s , c uyas con d i c iones son 
por regla g enera l , inconfortables , y ant ig ié n i c éB .  

( 5 )  Acueducto s : Or ientadas a l l e var a l as fam i l i a s  a 
construir fa cilidades mínimas y s upl emento d e  agua p ara 
sus hogares en vez de tener que andar millas  d iar iamente 
para obtenerla . 

( 6 )  L etrinas : Orientadas  a conseguir que las p ersonas 
construyan y ut ili c en letrinas a fin de preve n ir l a s  
enfermedades que re s ultan  d e  la contamina ción  derivada de 
la falta  de tales  fa c i l idades  sanitarias . 

( 7 ) A c c ió n  Comuna l y Cooperat ivas : O rientadas  a 
persua d ir a lo s agr i c ultores  a auto organ i zar se  para e l  
de s arro llo creando asocia c iones y coopera t i va s  d e  camp e s ino s .

F ina lment e , d eb erno s d e c ir algo sobre el  s ervicio  de 
correspondenc ia  personal de A C PO . Como conse cuenc ia de  
los  programa s a e  radio , tanto lo s regulare s  y como los  de  
t ipo e s c uela , de  la  edic ión del periódico y d e  l os cursos , 
etc . un cons id erabl e fe edback comenzó a l legar a la s o fic inas 
ce nt rales  de  ACPO . 

Los  camp es inos escr ibían no so lament e para e log iar l a s  
act ividades  de  comunicac ión que l e s  se rvían , s i no tamb i é n  
para hacer preg.,.unta s  y r e querir info rmac ión a d i c i onal , 
or i entac ión y a�uda tang ible , en  decena s  d e  temas . Por f in 
alguien  e staba cont estando a s us cartas  y at end i endo sus  
neces idades y l o gros . En po co tiempo , el vol umen  de  
c orrespondenc ia hab ía crec ido t anto que  A C PO t uvo que 
e st ab l e c er una unidad especia l ,  exclus ivament e encargada 
de  la  misma . En 1 9 64 , el  s ervic io de corr e s pondencia  
rec ib ida y contestada , de una manera ráp ida e ind ividual , 
llegó a cas i 6 0 . 0 0 0  cartas . 

Una sel ecc ión de  cartas  eran tras mit i da s  a l a s  
aud iencias  a través  d e l  programa , ¡  E l  Correo d e  Rad io 
Suta tenza"  y la columna 11 Mensaj  es Camp e s inos " en 11 El  
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Campes ino '; . 

Restricc iones  de espacio  hacen  impo s ible  inc luir 
informa c i ó n  adic ional ac erca de otras important es  
act ividades de  ACPO . S i n  embargo , los  datos presentados 
ha sta ahora to can las pr inc ipal e s  l ínea s d e operaci6n del  
pro gr �ma y · pued�n cont r ibuir a la comprens i6n d� la  
natural e za compl e j a  en la  percepción  de l a  mag nitud de  
Acción  C ultura l  Popular . ( L a  F i gura 2 prove e una s 1ntes is  
de  e s t e  programa ) .  
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4 . La E f i c i enc ia de las  Esc �elas  �adio fónicas  de  Colomb ia 

La int enc ión  e s e nc ial de esta  publ icac i6n h a  s i do de 
naturaleza  descript iva . No se trata aqui de j uzgar en 
oúanto a s us v irtudes f inales espec í fica s , s ea a : a  A C PO
en general , o s u  escuela radiofónica en part icular .

La s imple pr e s entación  de da tos  descr iptivo s , s in 
embargo , lleva a a s um ir que e l  impacto general de1 
experimento Sutat enza  en la  vida rura l de C o l ombia  debe s er 
bast ant e cons iderable . La  prop ia magnit ud y v e lo c i da d  y 
crec imiento de AC PO  parece  s ugerir  una medida de s u  � x ito . 
De hecho : 

( 1 )  El incremento en  el  núme ro de ra d io e s c uelas  
formadas , en el número de  estudiantes  matr iculado s , en  e l  
número de horas de  tra s mi s ión , en  e l  número d e  ra diore ceptores  
vendidos  y en la cant i dad y var ieda d  de programa s o fr e c idos , 
es por s i  mismo impres ionante . 

( 2 )  El tremendo volumen de fe edback rec ibido  de  los 
campes ino s , part icularmente a través de  cartas p ersonal e s  
y a trav�s d e  informes d e  l o s  correspons a l e s , c onst ituyen  
otra e videnc ia  imp ortante  de su  e fic iencia . 

( 3 )  El total soporte pro visto  a la  idea  por el gob i erno 
de Colomb i a ,  y el  c ons id erabl e  reconoc imiento y ayuda por  
part e de  a l guna s organ i zac iones internac ionale s s irven 
tamb i én c omo indica dor s ig n i ficat ivo de l o s  mér i t o s  de tal 
idea . 

( 4 ) El he cho de que las e s c uela s rad iofónicas  s e  
d i s em inaran ráp idament� a través  d e  los  diversos  p a í s e s  de 
Amér ica Lat ina , dan tamb ién  una i nd icac ión a d i c ional  d e l  
impa cto d e  l a  exper i encia  de  Sutat enza . 

S in embargo , s e  requiere medidas  más  ob j e t iva s
obt e n idas  a travé s de adecuado s d iseños  y control d e  las  
cond i c iones  y cubr i endo un p e ríodo de t iempo s ign i f icat ivo 
ant e s  que la e f i c ie nc i a  de la empresa  pueda s e r  c�mprobada 
en una forma c on f i able . Y desde  s u  inic io ,  parece n e c e s ar io 
d i st inguir claramente entre A c c ión  Cul tural  Popul ar y sus  
S i s t emas de  Escuela s Radiofónica s .  

La  primera e s  una inst it uc ión soc ial que , en t érminos 
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opera t ivo s , engloba una e s trategia completa  de e ducac i6n 
mas iva para el  des arro l lo rural . 

L a  s e gunda es una det ermi nada t écnica  de c omun icac ió n
educac ional y c ons t i t uy e  una tá c t ica  dentro d e  a quel la 
e s t ra t e g ia y una un idad de act ividad  espec ial i zada en  e s a  
ins t ituc i6 n .  

Es obvio por lo tanto , que una cosa  e s  evalua r  e l  
impacto general de Acción  C ul t ura l Popular ,  y otr a  c os a  e s  
r econocer e l  impac t o  e s p e c í f ico d e l  S i s t ema de E s cuelas  
Radiofónica s ,  p er se . Una  enc ue s ta general del  pr imero 
puede i nc l ui r  información sobre el s e g undo , por s upue sto . 
S in embargo , un e s � ud io de las  e s c uelas  puede apenas 
proveer info rmac i ó n  sobre e s e  aspecto de la total idad 
denom inada ACPO . 

Estas  d i s t i nc ione s no han s i do tornadas en  cons ideraci6n  
en  los  pocos  intento s c onduc i dos hasta  e l  momento para 
comprender la estructura , func iones e impl icaciones  d e  esta  
empre s a  po lifa c é t ica . 

Los  pr imeros intentos  de comprender el  s i s t ema y 
aprec iar su i n fluenc i a  en  e l  comportamient o  hab i t ual  de los 
campes ino s  colombi a nos , fue intentado por U N E SC O  ( F errer , 
1 9 5 1 , 1 9 5 9 ) ,  O zaeta  ( 1 9 6 0 ) ,  la  O f i c in a  Int erna c iona l de  
Inve st igac ión  Soc i a l  FERES  ( Torres y Corr e dor , 1 9 6 1 ) ,  y la  
Cruzada C ultur a l  C ampe s ina ( Bernal y otros , 1 9 6 4 ) .  El 
informe de ACPO de 1 9 64 al Gob i erno de Colombia  puede 
i gualment e s e r  toma do como un e j erc ic io  e va luat ivo . 
( AC PO , 1 9 64 ) .  Una refe renc ia pert inente e s  t amb i é n  
provista  p o r  Havens ( 1 9 6 5 ) • 

• 
Int ento s más r e c ientes s e  encuentran en los  menos 

ampl io s  pero más r iguros o s  e s t udios  de Pr imro s e  ( 1 9 6 5 ) y 
Bernal ( 1 9 67 ) .  

O bv iament e ,  no hay la oport un idad de cond ensar  estas  
eva luac iones en  e s t a  publ icac ión . Al  contrar io , alguno s 
poco s puntos  de alguno s de ellos  serán menc i onado s 
subs igui entemente  e n  resumen . 

Por e j emplo , e n  su  e st ud io de 1 9 5 9 , r eferent e a los  
mér itos  de las  e s c ue la s  radiof6 n i c as como un instrumento 
para c ombat ir el ana l fabe t is mo , Ferrer d ij o :  
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Al principio  del  c urs o , el 6 3 . 4 % de l os e s t ud iant e s  
eran ana lfabeto s y 1 0 %  d e  ello s  habían e s t ud iado 
previame nte  en  c entr o s  e ducac iona l e s  d i st into s d e  las 
e s cuela s  rad iofón ica s . 

D e  e s to s analfab etos , 2 4 . 5 %  apr endió a l e e r  y e s cr i b i r  
en u n  p erío do prome d io d e  2 año s  y 1 0  me s e s , y u n  p o c o  más 
d e  µn cuar to d e  e s o s  2 4 . 5 % apr endieron e n  un año , . que e s  
e l  caso  má s fr e cuent e .  

Torr e s  y Corredor  encuestaron tres  parroquias  que 
con s id eraron repr e s entat iva s  ( Mant a , Sutat enza y Guateque ) 
como caract erí s t icas  d e  tre s  grados  de  infl uenc ia po s ibl e 
d e  l a s  e s c uelas rad io fó n ic a s , d e  a cuerdo c o n  el nivel  d e  
act ivida d c omunal de s arro l lista  apr e c iabl e  e n  las ' mismas . 
Ello s  mid i eron esta  act ivi da d  en  t é rminos  d e  1 1  índ ic e s  
e s c a lonado s . En genera l , enc ontraro n  que lo s n ivele s  d e  
actividade s e s t aban r e lacionados  po s it ivame nt e  c o n  l o s  
grado s d e  in fluenc i a  p o s ibl e en 1 � a  e s c ue l a s  rad io fónica s  
a j uzgar por el  orden d e  l a  o rgan i zac ión y e l  volumen de  
o perac i o n e s  d e  las  r e s p e c t ivas e s c ue la s . Suta t en za , la
villa c on la  e s c uela  más dinámica fue  enc ontrad a  tamb i én
como la  villa más ac t iva , en  t érm ino s de  des arroll o .

Algunas d e  las  c o nc lus iones  e s enc ial e s  de  a quel  
e s t ud io son  las  s iguient e s : 

A c c ió n  C ultural Popular co ns t it uy e  un factor  d e  camb io 
soc ia l  por  c o nta c to (a  travé s d e  su influenc i a . ) .  

Est e c amb io s o c ial ocurr e bás ic ament e deb ido a un 
camb io d e  a c t it ud e s . 

L a s  pr inc ipal es  ac t it ude s que e s tán camb iando s o n  
aque l la s  r elac iona das c on l o s  s igu ient e s  valor e s : 

( a )  Valor  d e l  Pro g r e s o  T é cnico  
( b ) Valor  d e l Pro gr e s o  C ultura l .

E l  co lomb iano rur a l , p art icularment e e l  p e queño 
prop i etar io , es  gener a lm ente  r e s i s t ent e al camb i o  y por  lo 
tanto al progre s o . Acc ió n  C ultural Pop ular , ha logrado 
intro duc ir un d e s e o  d e  camb io y de pro gr e s o  en t eoría y 
prác t i ca . L o s r e s i dent e s  rura l e s  emp i ezan a c omprender 
que el me j oramiento es p o s ible  y que hoy mej o r e s  
horizont e s  s e  abre n  para e ll o s . 

En  s u  e s t ud io d e  1 9 6 7 , c onduc i do con una muestra d e  
Sut at enza , Bernal c omparó la a do pc ió n  d e  1 4  innovac iones  
agr ícola s y domé s t i ca s  entre  par t ic ipant e s  y no part i c ipant e s  



- 6 4 -

d e  escuelas  radiofónica s . A s imi smo , comparó las  mismas en  
ba se a la tenencia  o no  de  t i erra . 

El enc ontró una clara correlac ión  e ntre la adopc ión  
de  las innova c i on e s  y la  par t icipac ión  e n  l a s  escuelas  
ra d i of6nicas , recono c i e ndo s in embargo , que  tal  adopc ión 
no pod1a ser a tr ibuida e xclus ivame nte a la in fluenc ia de  
las radioes cuela s . No solamente los  camp e s inos part icipant es 
demo s t�aron ser m e j ores  adoptantes  que los no part icpant e s , 
s i no t amb i én camp es inos prop ie t ar io s  eran mej ores  adoptant e s  
que los camp e s inos  s in t i erra . A demá s , l o s  camp e s inos que no 
t en1an  t ierra p ero que habían atendido las e s cuelas  
radiof6n ica s ,  eran me j or e s  adoptadore s que los  a gr i c ultores 
s i n  t ierra s y que no p art ic iparon  en  las escuelas  
ra d io fó n icas . 

Bernal concluye : 

• • .  L a s  escuelas  rad io f6nicas  son un s i s t ema valioso  d e
ut i l i zac ió n  de  me d io s  colect ivos  para la  promoción  de 
adop c ió n  de innovac iones en la zona cub i e rt a por e l  pres ente 
e s t ud io : los departamentos  de  Cund inamarca y Bogotá. 
Se  e st ablec ió tamb ién  que en  e s t e  par t ic ular , la s escuelas  
de  rad io t uv ieron éxito entre  los  prop i e t arios  . • •  Se  debe 
observar que el ob j e t i vo de las es cue la s  rad iofónicas 
no e s  d irectamente la promoc ión de las innovac iones , s ino la 
comunicac ión  de  no c ione s bás i cas a los  c amp e s ino s  a los  
c ua l e s  s e  busca camb i ar de  act itudes y patrones  de  
c omportam iento . S in embargo , la  adopc ión de práct icas  más 
ventaj osas  de agr icultura , son dec i d idamente  un t ipo de tal  
camb io  de  comportam iento . A s 1 , c ua nto  mayor sea  la  
efic ienc ia  de  las rad io e s c u e la s . en promover la  adop c ión 
d e  innovac iones , tanto mayor será su e f i c iencia  en  la  
trasm is ión de  éonocimient o s  bás icos  • • •  F in a lment e ,  parece  
que lo s efectos  a c orto plazo de  las campafias  promovi das  
por las  rad io e s c u e las  son muy p e queñas  e n  t érminos de la 
urg encia  de  camb i o s  inmediatos  que s e  requieren para todas 
l�s  nac iones d e  Am éric a  Lat ina . Pero la s e scuelas
rad iof6n icas  están  ayudando a crear las  c o n d i ciones que a
largo pla zo c ontr ibuyen al progreso de  volver a las  personas
consc ientes  no s olamen te de s us probl ema s , s i no tamb i � n  de
los recur so s  que e llos d isponen  p ara comp ensar su  actual
l imitac ión  • • •

E st ud ios como e s t e  conduc ido por Bernal son los  t ipo s 
d e  inve st igaciones  necesarias  para medir adecuadamente la  
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efic ienc i a  de A C PO y sus esc uelas , pues  la e xcepc ional 
creación  del Padre Sal c e do merece la atención  de 
invest iga dores  pene trantes  e imag ina t i vo s  p ero tamb i én 
alt amente  disc i p l inados . 

s . L o s  Casos  d e  El Salvador y Hond ur as 

Se  remarcó al inic io de e s t e  c ap ít ul o  que la 
e xperienc i a  radio fó n i ca de  Colomb ia había tenido una gran 
i n fl uenc ia en  Amé rica Lat ina . Muchos p a í s e s  de la reg i6n 
-- s e a  a través de acc ión gubernamental  o por acc ión  de l a  
Igl e s i a  C atól ica- - han e s t abl e c i do pro gramas s imilare s , 
aunqu e  má s p e queño s ( * ) .  

Desafort una damente  son  muy pocos  lo s cas o s  e n  los 
c ual e s  tales  e xp e r i encias  imita t i vas  han s i do a c ompañadas  
d e  una invest igac ión  formal sobre la  e f i c i en c i a  de  las  
e s cuelas  radiofón icas . 

Uno de e s t o s  casos  es  el  de El Salvador y Honduras ,  
p a 1 s e s  que han s i do ob j e to d e  una encues ta  s is t emá t ica por 
Rhoads y otro s ( 1 9 6 3 ) .  Est e fue un e s t ud io pilo to dise ñado 
para probar la fact ibi l idad de una e valua c ió n  mult ina c i onal 
del  s ist ema de  las es cuelas  radiofónicas  en América Lat ina ( ** ) . 

( * ) Uno de  lo s má s interesantes  der ivado s d e  la experiencia
Sut at enza  es el S i st ema de  Escue l as Radio f6n i cas  establec ido
en  Bol i via por los Padres  Marykno ll  que ope ran dos e s tac ione s
en e spañol y una en  los  i d iomas na t ivo s de  los c amp e s inos de
la r e g ión andina d e  a quel país , Que chua y Aymara . Una
t erc era e s ta c ió n  p ara los agr i cultores  en  la zona trop ical
está  actua lmente en  construc c i ó n .  D e safortunadament e ,
aunque las  e s cuelas  ra dio fónicas de Bo l iv i a  han e s t a do e n
operac ión por var ios  años , hasta  e l  momento n o  s e  cono c e
ninguna evalua c ió n  forma l d e  su  impacto .

( ** ) En  realidad  e l  es tudio debió  haber  s i do reali z a do en
C o lomb ia . ACPO rehusó s in embargo , la e valuac ión ,
pres umiblemente  d eb ido a que s u  patroc inador , la Agenci a
para e l  D es arrollo  Internac ional d e  l o s  E s tados U n idos d e
Amér ica , había negado apoyo f inanc i ero a l a  Radio  Sutatenza .
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Los  principales  obj et i vo s  del  estudio  s on :

( 1 )  Eval uar e l  s ist ema de e s cuelas  rad iofón icas en  
térm ino s de ( a )  lo gro s d e  los part ic ipant e s ; ( b )  s a t i s facc ión 
de  los p art i c ipantes con la e xperi enc ia ; y ( e ) n ivel de 
aplicac ión de  los partic ipant e s  de las hab i l idades  adqu ir idas 
y conoc imient o .  

( 2 )  Ident i f icar lo s factores d8  a c t i t ud asoc iados con 
logro y sat i s facc i ó n  por part e de lo s e s t ud i ant e s . 

( 3 )  I dentif icar los  factore s  sociales  y c ul t urales  que 
influenc ian las  re spue stas  a la e duca ció n  a través  d e  
e s c uelas  radiofó n i cas . 

En ocas ión  del  e s t udio , la  gran mayoría de  las  1 . 04 8  
ra dioes cuelas d e  E l  Salvador habian  estado e n  operac ión  por 
s o lamente nueve m e s e s  y contaban con cerca de 1 2 . 0 0 0  
est udiantes  adulto s m i entras s u  ma tríc ula total d emo straba 
un 5 5 %  de  e s tudiant es c on menos de 1 5  año s  de edad . L as 
e s c u e las de  Honduras t o t a l i z aban 7 . 5 0 0  e s t ud iant e s , de  los 
c uales  apenas uno s pocos  e ra n  pers onas c o n  1 5  aflos  de e dad  
o menos .

Ambos s ist ema s de radioescuelas  pres e nt aban , p or 
supue s to , l imitaciones  a los propó s it�s d e  lo s invest igadores ; 
por e j emp lo , babia pocos e st ud iant es  que abandonaron las 
c la s e s  y s in embargo no hab ía ningún gra duado . En genera l ,  
la orga n i z a c ión era bastant e mo desta  e n  ambo s país e s  ( * ) ,  y 
aunque e lla s e  guia por e l  patrón de C o lomb ia , estaba 
realment e l e j o s  de contar c on el soport e  y fac i l i dades  c on 
que contaba A C PO . Ellos  estaban , en  la realidad i s ufr i en do 
d e  s e rias  restricc iones  f inanc ieras y t e n i endo probl emas 
porque los  t rasmis ore s eran vie j o s y déb ile s ,  mi entra s las 
trasmis iones  estaban apar ent emente  sufri endo la  int erferencia 
d e  la Radio Habana . Ademá s , lo s r e cepto res  eran del t ipo 
de banda única . 

Trece  a ldeas  fueron escog idas en  El Sa lvador y s e i s  en  
Honduras  con bas e a ser  cons i derad.as como 11 t ípicas " por  el  
sacerdo t e  administ rador en  cada país . Una encuesta  fue  

( * ) Una út il  de scr ipción  de la  organ i zac ión de  e s cuelas
rad io fónicas  de  Hondura s e stá c onte n ida en  Lyle  y otros
( 1 9 6 7 ) .
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reali zada a través de entrevistas  individua l e s  con mue stras 
de sacerdo tes , mo n itores y e s t udiant e s  e n  ambo s países . 

Re sultados  de  la Encue sta 

Entre los  resultados del estudio info rmado por Rhoads 
y otros  ( 1 96 3 ) ,  los s iguientes  aparecen como los  más 
important e s : 

( 1 )  De lo s 5 2 1  estud iant es  entr evistado s  en  El Sa lvador , 
3 0 9  ( 5 9 por c i ento ) eran capaces  de leer . O chenta  y uno de 
e l lo s  ( 1 5  por c i ento de la muestra total ) informaron que 
ellos  hab ían aprendido a leer  en las escuelas  radio f6n icas . 

( 2 )  Había  una con s i derable tendencia a que h ub i e ran 
unas personas j 6venes  alfab eta s  y que  habían adquir ido su  
a l fabet izac i6n en  las  e s c ue las radio fónica s , que  las personas 
más adulta s .  

( 3 )  Aque llos  que apr endi eron a leer e n  las  e scuelas 
radiofón icas informaron que e l los cre 1an t o do lo que l e ían . 

( 4 ) Las c l a s e s  no e xclus i va s  ( a quella s  que c ontaban con 
hombr e s  y muj eres , con  niños o adultos o mientras que no eran 
de la famil ia ) par ec1an pr esentar l i gerame nte una mayor 
t endenc ia a l ograr la alfabe t i za c i6n  de s u s  miembro s , que 
las clases  exc lus iva s . 

( 5 )  La  mayoría de lo s estudiant e s  s e nt ían que habían 
logrado de las  radio e scue las  má s de lo  que es peraban . Su 
mayor fuente de s a t i s facc i6n parecía  ser la  informac i6n 
agrícola cont enido en el pro grama , más que la informaci6n 
de c6mo leer  y es cr ibir ( * ) .  

( 6 )  Cas i nueve de cada diez  s uj etos h ab ía aprendido 
alguna información  sobre cult ivo s  y cas i do s terc ios  hab1a 
puesto en  prác t i ca alguna de esa informac i6n . Las 
info rma c io ne s  sobre cr1a de ganado y sobre salud , mos traron 
haber logrado meno s  e fecto . 

( * ) Est a es  una int eresant e indicación de que , aunque l a
pr inc ipal preocupac ión  d e  las radio escue la s  s e a  la  de
alfab e t i zar , los campes inos e ncuentran en  e llas  más que la
oport un idad de aprender a leer  y escribir . El a lto i nt er6s
por los contenidos del  programa ralacionado s d irect ament e
con  s u  o c upaci6n  vital es  s imilar a l  encontrado e ntr e los
campe s ino s de los r ad io forums en la  India .
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( 7 ) A quellos suj etos  que cons ideraba n que las vent a j a s  
d e  s er a lfabetos  eran es enc ialmente práct icas , más que 
académicas , probablement e se alfab e t i zar ían más y 
aprenderían a l e er y e s cribir  en  las  e s cu e la s  rad iofónica s . 

( 8 )  Cuanto me j or era la vivienda del encuest ado , y 
c uanto mayor c ant idad de t i erra y ganado p o s e í a , era más 
probable  que fueran alfab e to s . S i n  embargo , los  de  ba j o  
stat us socioeconóm ico , r e f l e j ado por los  indicadores antes 
menc ionado s , era má s probable que h ub ieran  aprendido a leer 
y a escribir  a través de las es cue la s  rad io fón icas , que los 
otro s  ( ;'n ': ) .

( 9 )  Para lo s a dministradores de las rad io e s c uel a s , e l
mayor probl ema e s  l a  falta  d e  fac il idades  para entrsnar a 
los  11 maestros 11 de las  mismas .

( * * ) Este  es  un ej emplo d e l  pot enc ial de la educ a c ión a
travé s de la radio -más- grupo , en  ape lar a los  deseos
de  des arro llo pe rsonal de los s e ctores  campes inos má s
hum il d e s  en  los  países  subdesarrollados . Esto  e s t á
tamb i é n  r e lac iona do c o n  e l  hecho que s e  encontró e n  l a
Ind ia , d e  que lo s analfab e to s  aprendiero n  muy b i e n  a travla
de la comb inac ión  radio- grupo .
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