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cuestiona este modelo en los siguientes términos: 

Las limitaciones de las escuelas radiofónicas parecen 
originarse, en gran medida, en el énfasis que se pone en el 
voluntarismo, actitud según la cual si el individuo se 
propone cambiar y cambiar su medio, ello es posibleª Este 
activismo se contrapone al fatalismo tradicional del 
campesinou Pero también debe existir un apoyo por parte del 
medio; es decir, desde las muchas agencias que proveen de 
recursos con los cuales pueda trabajar una motivación 
incrementada, y también acompañando a cambios estructurales. 
El campesino no puede hacerlo todo él sólo, por mucho 
esfuerzo que invierta, y el hecho de llevarlo a pensar de 
esta manera es demasiado frustrante (White, /66) 

Los evaluadores de ACPO señalaron que para satisfacer las 

necesidades actuales de una modernización agrícola en Colombia, 

se requiere, en realidad, más que los buenos deseos y esfuerzos 

de los individuos. "Su satisfacción exige, en la mayoría de los 

casos, la aplicación de medidas específicas que sólo pueden, en 

situaciones excepcionales, basarse en la iniciativa individual a" 

Como ejemplos, mencionaron las obras de infraestructura 

comunitaria, las cooperativas, unidades rurales de salud, etc. Y 

añadieron: "Por muy importante que sea la educación -- dijeron 

los involucrados no será posible lograr los cambios 

sustanciales que se requieren para superar la marginalidad y para 

lograr la integración al proceso económico, si no se aplican 

medidas complementariasª 11 (Musto, /49, pu 169). 

El propio Musto (49) había puesto en evidencia que los 

campesinos ya no parecen interesarse mucho en la alfabetización. 

Asimismo, percibió que los funcionarios responsables del 

desarrollo rural deseaban que ACPO hiciera énfasis, mediante sus 
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cursos de capacitación de líderes, en los temas de tecnología 

agrícola, y no tanto en los de cultura general, y que 

incentivaran una participación más activa en proyectos concretos 

de reforma agrariaª Por otra parte, (Musto, /49, p .. 147), pudo 

percibir que no e1ra casual que la ideología de ACPO se acomodara, 

característicamente, en forma tan cabal a la mentalidad de la 

población rural andina de Colombia. Por ello, parecía sugerir 

que podría existir una coincidencia de perspectivas 

convencionales o tradicionales entre la institución y su público 

principal. 

"La exper-iencia ha demostr-ado" -- señalaba una analista 

br-asileño de la educación informal r-ur-al -- "que el capitalismo 

liberal, con su filosofía individualista y conceptos 

educacionales relacionados, no es una fór-mula mágica que brinda 

r-esultados positivos en cualquier- par-te" (Bandeir-a, /18, p. 157). 

Asimismo, también se ha evidenciado en Latinoamérica la 

influencia de los modelos educativos y de comunicación, permeados 

por- la psicología social nor-teamericana -- centr-ados en las 

actitudes y valor-es individuales -- y de la sociología 

funcionalista -- con su énfasis en el ajuste de los individuos a 

las normas sociales, par-a salvaguardar el equilibrio de la 

estructura social. 3 ~ Algo par-ecido podría tal vez decirse de 

Estas influencias son analizadas por el autor en un 
ensayo r-eciente (Beltrán, /12) .. En un ensayo previo 
(Beltrán, /11), analiza las características básicas de 
un posible modelo comunicacional nuevo, mas afin con un 



las teorías de modernización, incluyendo aquellas que 

pretenderían atribuir a la comunicación masiva un papel central 

en ese proceso (Felstehausen, /35). 

Marina Bandeira hace una crítica de la "alfabetización 
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funcional" y "básica", y de los principios educativos 

"fundamentales" e 11 integ1,-ales", promovidos por ACPD, argumentando 

lo siguiente: 

Según esta perspectiva tradicional y conservadora, quienes 
'no tienen nada', no lo tienen porque no han obtenido acceso 
a los conocimientos acumulados por la civilización 
occidental. Por lo tanto, su ignorancia ubica a estos 
'ignorantes' en una situación de marginalidad con respecto a 
los beneficios económicos y sociales que el mundo moderno 
pone a su disposiciónn Según este concepto, la expresión 
"educación básica" y sus sinónimos, representan 
exclusivamente las herramientas básicas, las cuales, una vez 
adquiridas, incorporan a la población 'ignorante' a una 
sociedad bien organizada y perfecta, preparada y aún ansiosa 
por recibirlosD 

Poniendo énfasis en los elementos de aquella filosofía que 

induce a que la gente esté conforme con el statu quo, Bandeira 

(8/, pR 157) añade que: "El rol de los marginados es, por tanto, 

el de aceptar, sin discusión ni cuestionamiento, los esfuerzos 

que se llevan a cabo en su beneficio. Tienen que adaptarse a los 

patrones de comportamiento, a los valores y las técnicas 

establecidas por la sociedad existente .. " 

¿Es ACPO un obstáculo para el cambio? 

La pregunta podría ser, entonces, si además de no contribuir 

genuino desarrollo en Latinoaméricaª 



60 

al cambio estructural, ACPO pueda más bien estar contribuyendo a 

perpetuar el injusto orden social prevalente. Como ya se ha 

destacado aqui, aún no se han llevado a cabo investigaciones que 

estudien tal posibilidad, de forma específica y directaª 

Sin embargo, ¿sería lógico esperar que ACPO (o cualquier 

otra organización similar, en casi cualquier otro país 

latinoamericano) piense y actúe en forma diferente a la que 

aparentemente lo está haciendo? ¿Podrán realmente intentar 

generar un cambio radical y acelerado de las estructuras, en 

sociedades cuyo liderazgo, en su mayor parte, está o prejuiciado 

contra el cambio, o ha dejado de percibirlo como indispensable y 

viable? ¿Es que las filosofías, estrategias y tácticas de la 

comunicación son independientes de las ideologías que presiden 

las sociedades, y de las consiguientes políticas de desarrollo? 

¿Es realista esperar que las instituciones educativas de 

comunicación que en algúna medida dependen, directa o 

indirectamente, de los núcleos de poder públicos y privados 

"naden contracorriente?"-:::~ Y, si lo hicieran, si lograran de 

alguna manera sobrevivir, no sucedería en algunos casos que 

desencadenen, como teme ACPO, una violencia social indeseable y 

tal vez incontrolable, que sólo conduzca a la sustitución de una 

Musto (49, p. 73), aduce que, en el caso de ACPO, " 
la adaptación táctica a las demandas de estabilidad y 
crecimiento institucional, han ejercido una influencia 
hasta cierto punto negativa, sobre la estrategia de 
adaptarse a los cambios fundamentales que tuvieron 
lugar en las áreas rurales de Colombia". 
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del pueblo, de manera que -- actuando conjunta y autónomamente 

lleguen a ser concientes de la realidad física y sociocultural y 

de sus propias potencialidades para cambiarla y generar una 

promoción humana global, libertad política y justicia social .. 

Este era el corazón del trabajo del MEBe Pero no por mucho 

tiempo. Sólo durante ese breve período durante el cual, además 

de una intensa actividad de las organizaciones campesinas, hubo 

en el Brasil, circunstancialmente, gobiernos claramente 

comprometidos con el cambio estructural. El MEB -- según 

informan Herzog y Braun (45, p. 12) -- se 11 
..... había embarcado en 

este rumbo antes de la revolución de 1964. El nuevo gobierno 

militar coartó drásticamente sus esfuerzos, y prohibió la 

capacitación 'concientizadora. ' 11 Ya para 1968, el MEB 11 
••• era 

una sombra de lo que había sido, y de lo que podría haber llegado 

a ser •.. el MEB está sufriendo el mismo destino de tantas otras 

organizaciones que despiertan el temor de quienes detentan el 

poder .. 11 (Bandeira, /8, pp. 164-65). 

Los dilemas de la comunicación en Latinoamérica 

La experiencia brasileña demuestra que la comunicación puede 

ser un instrumento privilegiado para el cambio estructural cuando 

las condiciones políticas objetivas de un país -- las condiciones 

vigentes en el juego de poder -- resultan favorables a ese 

cambio .. Evidentemente, este no es normalmente el caso~ ni en 

Colombia ni de la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Cuál 
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