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Los micro medios:
comunicaciôn entre personas

Lidta Baltra

Tiz 9:l golpe û ltâ.r de 1973 se ctaùsurâron dlectocho ûedlos de comùrlcact6n que apo}?ban
al goblerno aûtertor y, ûâs ta.rde, dos que po6tùlâban un proyecto de soctedad alstlrrà I ael
nuevo -poder trinpu€sto, El pais tnldaba asi otr:a era, de coàudcaciones cer.adas: unllaterâles,
ve.tlcalistas, controladâs y mârdpùIadas. Con ello qued6 demostrada [a muy estrechâ r,tnculact6r

que exlst€ entre el slstema co,ûudcadonal y el mod€lo soclo-politlco €o vlgenda.
Pero no 5610 quedd_clâusurada la posrbtlrdad de exprcsl6r a grupos polirlcos, representâr1tes de otros

mo(relos socran€s -desde luego los deoocfiitlcos, pal'llclpadvoc-. slno ramblén 5e le neg6 Ia oostbtldad
de expreslôn a los sectores socrâles exc-lurdos y aplastâdos por el ruevo modelo econonrrco, àoo eran,
por eieûplo, los babaradores urbanos y fuajes, los pequèios productores y aiaesir.nos, lm consumi_
dores, los pobladores de Ia perlferta de la dudad.

Dentr_o d€ sus €staategtas de subststencla estâba la de aLâ.r su voz y slÈplemeote decra -aqui estanosr
Iro nos olYldet'. Para ello, deblerot acumula-r fuerzâs, unléndos€ en lâs miâs dlversas formas_asoclatrvasi
las tradlcionales,coop€Édvas y slndlcatos u oû'as nuevas como las asoclaclones gremrales, los "com-pfan_ do iuntos", los comlté_s de pequeios prodùctores, las soctedades de secaro, 

-Ias 
"ottas comunes,,

etcétera. Desde esta unldâd resùltâba mâs fâctt levantar sus demandas.

Cuâna[1 se organizan, generalmcnte lo
primerc que hâcon es creâr un bolctin,
tânto pam difundir sus ide3s y reivin-
dicâciones, como para teæt una cùtâ-
presentacidn social. lIâ nacido uû mi-
cro-medio de comunicacidn. El cuat,
si es la voz oficial de la orgânizacidn
sociâl que lo edi|â, forma pâne de la
llamada "comunicaciôn populâr".

Pero hay lambién, a veces grupos
sociales divenos a los alFriores, per-
sonas malginadas no por sus bajos
mgresos o por sus alele.iorâdâs condi-
ciones de vidâ, sino por iftpulsar
ideâs que recién se âbren paso en la
sociedad, sea que van en con[â o son
distintas a las ideâs dominânaqs, sea
qùe arin no soo aceptadas predominan-
rcmenle: los ecologistas, lâs feminis-
tas, los cooperativislas (excluidos del
actùal modeio ecoodmico), los indi-
genislâs, etcétem; como rienen dificùl-
lades parâ ser acogidos por los medios
de difusidn masivos o son rechâzadas
por éslos, entonces recuren igualmen-
te al micro-medio de conunicaci6o.

Fund6n prlmordlal perdtda

Pm Îân(o, la exclusidn de las ideas o

40

propuesus de grupos sociâles no es
rinicamen@ una consecuencia del régi-
men dictatorial. Es rambién el resu!
tado de un sistemâ comunicâcional in-
se(o en un esquema mercantilista e
industrial que concenFa el podet de
difusidn en pocas mânos y que se rige
por el viejo esquemâ de la comunica-
ci6n como un Foceso unilateral emi-
sor-receptor, Como tal, es un fendm€-
no muy antiguo en el pais y en el
mundo.

En la medidâ que lâs comunica-
ciones se han tecnificado y los equi"
pos de trânsmisidn son mrs elabom-
dos y costosos, son muy pocas las
p€rsonas o entidâdes que pueden fun-
dar y mân@ner medios de comunica-
ci6n. Y cuando lo hac€n, son mâneja-
dos como empresas industriates que
elab,oran un producto que se llama
"jrformâci6n" o "noticiâs". Por lo ge-
nera! estas €mpresas eslân encâde-
nâdas con otras del ârea econômicâ y,
po. consiguie$re, d€fienden tâmbién
modelos econdmicos o politicos lradi,
cionâles. Su funcionamiento interno
sigue una linea ejecutiva venicalisla.
L6 contenidos que difunden son s6lo
aquellos que aprueban los empresârios

periodisticos que son sus propierârios.
Los medios de comunicaci6n di-

firnden masivamente esos conteûialos
a miles o millones de r€cepores ge-
oeralmenlo pâslvos, pues no tienen
oaro rol qu€ recibirlos. Es dccir, los
medios de comuoicacidn "masifican
los mensâjcs" y por eso se los llamâ
"medios de difusidn masivos" mâs
bie[ que 'Te comunicâciôn masivos',.
Hân perdido su funci6n primordial:
comunicar a los hombres enûe si.

Ura verdadera ecloslôn

Los micro-medios hân surgido en mu-
cho6 paises latinoâmeicanos, espe-
cialmente donde hâ hâbido largos pe-
riodos de diclâduras, como Brasil,
Uruguay, Aryenlina-

En Chile, su gesucidn esri ligada
a lâ historia del movimienuo sindcal y
obrero de los prirneros ano6 de esË
siglo. l-âs primerâs organizaciones
reivindicativas de los lrabajâdoros ya
nea€sitaron de mi(Îo-medios Domue
los medios masivos no recibian ius
mensajes.

Sin embargo, es en el dltimo de-
cenio y a rafz de la conculcacidn de la
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coMuNtcacroNEs =

iibrc expresidn en el pais bajo el ré-
gimen miliiar, que hay unâ veraladera
eclosi6n de micrc-medios de comu-
iicâci6n. lrs pdmeros apareccn enûe
19'76 y 1917'. el boletln Solidaidd,
sobre derechos humanos, e-ditrdo por
la Vicariâ de lâ Solidâridad del
Aizobispâdo de Sântiago; Âpri, enton-
ccs, un bolctlo de noticiâs intemâcio-
nales; el boletin "Haciendo Canino"
y ei micro-programa radial "Punta de
àrado" dirigidos al campesino; y
"Atù,lisis", qlte aomenzd siendo un
boledn de estudiantes de là Ufliversi
dâd Catdlica. Todo6 "â excqrcidn del
rnicro-progrâma radial, que se ùâns-
rnitid haslâ por 30 emisoras â lo iârgo
del pais-, tuvieron en un comienzo
"circulacidn restringida" para no sufrir
la censura gubemamenlal.

Se calcula que hoy existen alre-
dedor de 100 micro-medios de comu-

câci6n a lo largo del pais. Si bien el
medio mâs popular que udlizân es el
boletin, Émbién recurren a oucts ins-
ûumenlos, como lâs Édio-cassettes,
ios micro-prcgramas radiales, los v!
deos. Se espeaializân en las lemâticâs
mds diversâs: pescâ arl€sanâl, trâba-
jadores lempomlcs rurales, coope-
rativas, feminismo, jdvenes, minclos,

La mayoria son edilâdos por orgâ,
nizâciones sociâles y eslân afiliados a
una ,"Red de Prensa Populâr" org&i
zadâ por un centro acâdémico privado
especiâlizado en comunicaciones
(Eco), Pero iambién los hay editrdos
Pù organismos ûo Subemamerlâles
(oNo) de accidr rur.dl o urbana o ins'
tilùciones que apoyan ùn determiûado
paoyecto o idea.

Exp€denctas en el campo

A modo de ejemplo, se pueden me:|-
cion& algunâs experienciâs de co-

municacido rurali l^ r.\isla Haciendo
Cdrrrno, el progmma mdial "Pùntâ de
arado', Iâ serie Ca{illâs Campesinâs y
el proyecb Comunicâdorcs Cainpe-
srnos,

Agrupados en un mismo progra-
mâ, $vioron como objeûvos informar
y orienlar a1 câmpesino para sacârlo
del aislamiento a que lo confinaban
las politicas econdmicâs, agràriâs y
labomles y los medios de difusidn ma-
sivos,

Se caracterizârcn poa sus conteni-
dos valdricos destinados a fonâlecer
ia orgânizacidn campesinâ para mejo-
mr las condiciones lâbomles y lâ câli-
dad de vida dc sus âsociâdos y fo-
mettâr en ollal la panicipacidn demo-
crâticâ. El programa promovid ademâs
el cooperadvismo como uû modelo
viable do desârollo econdmico y so'
cial pâra el secior campesino chilcno,
an circunstânciâs que el modelo eco-
nômico neoliberâl lo excluyd.

Haciendo Canino (t91't -198r, ^1-
canzd â los quince nril ejemplâres, que
se distribuiân por correo y bos a diri-
gentes câmpesinos y campesinos de
ba.s€ de coopeÉtivÂs y sindicalos, y a
las oNc que trabajan con ellos.

El progamâ râdiâl "Punra de ara-
do" (1977-1980) de 10 minutos dra-
nos, se difùndid por 32 emisoras, d€
Aricâ â Magallâncs. con Râdio Chi-
lena haciendo de câbezâ ale câdena,

Las Cardllâs Câmp€sinas comen-
zaron baJo otso prcyecto un ano anles;
apoyâban instancias de capâciræidn y
tntâban diversos tdpicos cooperÀ-
rivos.

El proyecto Comunicâdores Cam-
pesinos (19?9-1981) ruvo por objero
capacirâr cânf,esinos en écnicas de
comuoicâcidr, a fin de traspagrles el
programa. De este modo se câpacila-
ron lEo comunicâdores. No fue posi-
ble el trâspaso por cuanto el paoyecto

t€rmind un ano antes que los campe-
sinos lograian constitrir la primera
gran organlzâciôn sindical unitaria
(Comisidn NÂcional Câmpesina,
1982) y siete allos antes de la uni6n de
lodos los campesinos organizados
(Movimiento Unitârio Camp€sino de
Chile, MrcHEcrr, 1988).

Editd lodos eslos medios la coof,e-
*rtivâ TCECOOP, sociedad auxiliar del
movimiento cooperâtivo chileno. Un
consejo de adminisFacidn del Fogra-
ma en su conjunùo, compuesto por
represenDntes de orgânizâciones, de
oNG y del equipo periodistico del
Departamento Comùnicaciones de
IcÈcooP, orien8ba sus gmndes lineas
edito.iales.

Otrâ experieûcia en el mismo
campo hÂ sido la de n€dfulad ASrario
(y Hojâs Regionâles), boletin mensual
edilado por una oNG dc invesdgâcidn
âgruia (Grupo de Invcstigâciones
A8rariâs, cra). Originâlmerle, nace
para divulSar y comparti sus resulta-
dos de investigacidn con los campesi-
nos y entrogarlcs algunas propueslâs
para sù subsisteociâ â miz de la pàu-
perizacién campesinâ Éâs Ia implan'
lacidn del modelo neolib€ral en lâ
agncurûua.

Posteriormente sc vâ ampliando a
sus objedvos actuales: u espacio de
comunicâci6n altemativo que permita
el intercambio de conocimientos, ex-
pcriencias e inquietudes enEe institu-
cioncs dedicadâs al estudio de la rea-
lidad âgrâria del pâis, programâs no
gubemamenlales de âpoyo sl campe-
sinâdo y orgânizaciones câmpesinas
de diversos ripos, tras la brisqueda de
ùn desâûollo rural que conlemtle los
rnlereses y necesidades del campesi-
no y favorezca su participâcidn proa,
gd.licâ.

A pânir de 1984, el programa se
regionaliza, obedeciendo al principio
de que la comunicâcidn nrml es mâs
efeciiva mientias mâs localizâala se
hâc€ desde el punto ale vista geogrâ-
fico. Surgen los comunicâdores regio-
nales que, ademâs de sù târea fundâ-
mental d€ animar €l debate Agmrio rc-
gionâl en sus resp€ctivâs zonas desde
lâ Cuarta hasta la Uodécima Regidn
del pais, deben bùscar informaciones
PaÎa unas Hojas Regionâles que se
agegân al bolelin como supl€mentos
ôs?€cializâdos pam cada zonâ agro-
producliva.
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= COMUNICACIONES

Realidltd Agrari.a (r981-r9E9) es
uo boledn mensuâl de l.2m ejempla-
rcs, que sc distribuye por correo y bus
a écnicos ag1fcolâs y Fomotores so-
ciâles de ONc nirâles y â dirigentar de
nivel nâciodâl e intermedio de orga-
nizaciones campesinâs. Lâs Hojas Re-
gionales que lo acompanar (de mil a
L500 ejemplares cada uoa de las cua-
llo) se destinan a dirigent4s loc€les y
â camposinos de base de las distinos
zonâ5.

Su principal caract rlstica ha sido
difurdir informacidn socioecondmica
er mal€ria agraria desde la @licâ del
peqûeio productor y del ôsaiâriado
âgricolâ, que no canalizan los medios
masivos ni los oficiales èl Ministerio
de Àgricultura, y que estlrian âusenlos
del debâte agrario nacioûâl y de la cir-
culacida nacional de mensâjes de ûo
medlar su iûterve ci6n,

Hrdpales câracaeristlcas

Los micm-medios de comunic€cidn
son un fendmeno quô sê ha producido
â partir de lâ década de los 70 en |odâ
Américâ ktina, utilizândo canales o
medios de comunicacidn orales, escri-
tos y aùdiovisuales. .Algurâs de sus
câracterlsticas son las siguien@s:

- comunicacidn horizontal el pro-
ceso de Iâ comunicacidû no es enEe
emisor-æceptor, como en lâ teortâ
fadicionâI, sino un diâlogo eûtre in-
lerloculores iguâles, Por ello, se esd-
mula h parlicipacidn de los desdna-
t2rios on la confeacidn de los conæ-
nidos (consejos de.edâcci6r) y se va-
loriza la retroalimenhcidn (cartas de
leclores, lectuaas comunihrias) pam
adecuar los contenidos a las necesidâ-
des de iûfornacidn/orientacidn de los

d€stinâtÀios.
- mmpimiento alel esqùema p€-

riodlstico tradicional y bdsquedâ de
fomas que permitan ûn rn€in ioler-
câmbio entse comunicador€s y destr-
tulârios: el comunicador no es n@È
sùiâmente un profesionali difereoies
fuentes de Ia informacidn; estnrtum-
ci6n de los mensajes e instancias paia
decidir los conûeûidos.

- circtrlâcidn circunscritâ a âmbi-
tos aleterminados.

- desmitificacidn de la tecnologia:
se usan medios artesanales, si es ne"

- formâ pârte de la "comunicacidn
populâr", cùando es re€lizâd, por so-
cios o didgentes de la oryanizaciôn
social que la edita; y de lâ "comuni-
cacidn altemativa", por circular coûte-
nidos diversos â los hegem6dcos eû
el sis@ma comunicacional.

Detengâmonos en estâ dltima ca-
.actedsticâ. Sc enliende por "comuni
cacidn altemâliva" aquella opcidn de
carâcter conlràpuesto al prcdominante
en el sistema comunicâcionâI. Eûtregâ
m€nsajes diversos, generalmente rela"
cionados con ùn proyecto social dife-
rentô al hcgcmdnico, que posibilite y
aflrlne la democracia y el plùralismo
en la sociedad y en ol sisl€mâ comu-
nicacional. Por tanto, busca que los
medios"comùniquen" efectivamente a
las personas y que esén al sefiicio de
la incorpcrâcidn plenâ â la sociedâd
de los grupos mârginâdos. Fomenta lâ
comunicâcidn horizontal, como un
di6logo entre interlocutores iguales, a
diierencia de la "difùsi6n" de un emi-
sor poderoso a un receptor debilirado
que haeen los medios masivos en el
osquoma vedcalisla clâsico. cuândo
no son los mismos deslinâurios los

que confeccionan los medios, Fopicia
la participacidn de los destrnai.rios en
la seleccido de los mensajes que se
emiten. En hl\ comparte con Ia comù-
nicâcido populâr muchâs camctcrlsti-
cas. Peto s€ diferencia de ellÂ en que;

- no neaesariamente represenis ei
pensamiento oficial de una organizâ-
ciôn social, aunque puede apoyarla.

- el mismo emisor puede ser pro-
fesional do la comùnicacidn y no s6lo
un miembro de la organizacidn sociâI.

Entre las caractedsticâs principa-
les de la comunicacidn âlternâtiva po-
demos citâr:

- dive.sidad ideol6gie dentro de
un espectro que fomenta el câmbio so-
cial parâ disminui. las dsriguâldad€s.

- utilizâ los mâs diversos medios
do comunicacidn ----orales, escri'os,
âudiovisuales-, sin menospreaid los
mâs nisdcos ni mirficâI la tecnologia:
puedo o no utrlizar mdtodos artesâ-
nâles en la confeccidn do los mcdios,

Fspâdo de convlvencla

Lâ comunicâcidn âliemativa ha cum-
plido un imporanæ rol en esta etapa
hisrdrica del pais, facililando lâ ex-
presidn de los grupos poslerSados y
m:mlenicndo los principios del plu-
ralismo ideoldgico. En lâ prdxima eB-
pa que se avecina, aquella de recons-
truccidn de la democmciâ, a mi juicio
podrân segùh cumpliendo la misidn
de mantener muy presente la voz de lo
s€c-toaes mfu posi€rgâdos en el diâ-
logo ciudadâno,

Si bien el sistema comunicacional
democrâdco deberâ æoger sùs men,
sâjes, muchos de ellos quedaiân fucra
dg sus mârgeæs un gencrales y am-
plios, por sû alto grado de espccia-
lizâci6û. En la reflexidn realizâdâ por
el colecdvo Nueva Comunicâcidn (co-
ordinâdora de instituciones no guber'
ûâmentales €sp€ciali?âdas en lâs co-
mùnicacionss), una politica nacioûal
de comunicâciones democrâucas debe
incorporal los micm medios al sis-
tem4 abriéndoles un espâcio de con-
vivencia junto a los medios mâsivos.
Esto significa que el Estrdo -en cuan"
to represontante de todâ 16 sociedad -
les posibilitf un reâI apoyo en los
âspertos financiero y écnico, palâ que
puedân existir sin los sobresatos de
hoy, manteniendo la necesariâ expre-

!' si6n de todas las ideas. æ
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