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Sutatenza: 
retos y sueños 
de un proyecto radial 
G A l3 R r E L G Ó M E Z M E J Í A ''' 

e 
l'A '\. DO aparece la q ue ~e rá Radio Sutatenza en el dia l de los i nex i ~ t e ntes 
recepto res radiofónicos de las ca as campesinas de los habi tante del Valle 
de Ter1Za. en Colombia existían muchos sueño ace rca de lo que debería 
hacer ~s te mediC' de comunicación y. por supu~s t o . también de aquell o 

para lo que no deberíél usarse. 

acida en la mitad del iglo pa ado. Radio Sutatenza - y la o rganización en la 
que e inse rta. Acción Cultural Popular- desemperió un papel importan te en la 
modernización ele.! paí . en particular del país ca mpe ino . al tiempo que se rvía a 
interese conse rvado re . 

D esde cuando aparece como medio ele comunicación a comienzo de los años 
veinte. la radiofonía - para u ar un término de la época- conci tó mucho sue
ños y provocó otros tantos temores. A unos y o tros no es aj eno el desarro ll o de 
este medio de comunicación en Colombia y no on aj enos los q ue de ele di ve rsos 
lugare de referencia le dieron origen y desarro ll o a mediados ele los años treinta. 

Aquí daremos repaso a la forma como este proyecto radial llamado Radio Su ta tenza 
y su correspondiente proyecto social. conocido como Acción Cultural Popular 
(ACPO), se hicieron eco ele los sueños de cambi o y transfo rmación que desde su 
origen provocó el primer medio electrónico en la hi toria de la humanidad. 

Buena parte ele los cuél renta arios ele histori a q ue abarca este proyect o ( 1 S>-+7-
1987 aproximad élmente) apena aparecen como si fueran otro ca pítulo de e. os 
mítico hi tos que nos legó la hi to riografía del siglo pasado. y q ue de muchas 
maneras forman pa rte también del fo lc lor nacionél l : somos el país más hermoso 
de Surélmérica. tenemos las más hermosas e meraldas tic la tier ra. nuestro him
no nac ional es el segundo más herm oso del pl aneta (curi osamente parece haber 
acuerdo en torno el e L a Ma r se llesa, co mo el rrimero). somos el puebl o más 
emprendedor y tenemos la primera exper iencia de uso de la rad io para alfabe -
. 1 1 ti zar a a gente . 

La última afirmación es verdadera y aunque antes de Radio Sutatenza ) a se co
nocían otras experiencias de uso pedagógico de la radio :! la experiencia colombia
na fue innovad o ra no solo por el alca nce gcogrüli co y humano logrado. sino 
porque desarroll ó un modelo t:duca tivo que supe ró l a~ limitaciones propia~ del 
medio radio fónico al integrar a su estrategia de ca pacitación ot ro-. medios como 
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E~cu~ l a Radiofónica . cur ... o b<hico. 

los impresos y. part icul arme nte. a l compre nde r la impo rta ncia de l acompaña
mie nto p rese ncial, que se lograba gracias a la form ació n de pe rsonas que e n cada 
municipio y vereda a nimaba n e l p rocesoJ. 

UNA PROPUESTA DE PERIODIZACIÓN 

Ya e n 1961 e n un p io ne ro inte nto de siste matizar los resultados de la expe rie ncia 
de ACPO e n la transformac ió n de la condiciones de vida de l ca mpesin o. e l 
sacerdo te Camil o To rres. e n eje rcicio ele sus funci o nes como soció logo, pro pu o 
una p r im era periodización de la experie ncia . a la que habría q ue agregar o tras 
e tapa correspo ndie n tes a l re to de la existe ncia histó rica de la emi o ra. 

Solo como un a incipie nte hipó tc 1 de trabajo se pro po ne n los siguie nte hitos en 
es ta histo ri a: 
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J-.,tudlll. maugur:1C1on Rad1o Sutatenta. 

1. Iy . .p- I l))O. Ll egada de l padre José Joaquín Salcedo Guarín ( 192 1-1994) 
al municipio de uultcnza (Boyacá) como coadjutor de la parroquia; 
prime ras transmisiones con un equipo de rad ioallcionado y proyeccio
nes de cinc en In plaza de la población. Posterior viílje a los Estados 
Unidos en donde encarga la construcción de un primer transmiso r. Com
pra y distribución de los primeros receptores. Constitución de ACPO. 

2. 1 <:>5 1 -1 y6o. Organinlción de A CPO en Bogotá. puesta en funcionamiento 
de los institutos de capaci tación para hombres y mujeres en utatenza. 
publicación de la. primeras ca rtilla y aparició n del semanario El Cam
pe tn o. 

3· 1961 -H)7j. Consolidació n del concepto de Educación Fundamental In
tegral ( EFI ) y del modelo de trabajo de ACPO. Exte nsió n del radio de 
acció n naciona l. Interacción entre e l trabajo de ACPO y las políticas 
agrarias del Frente Naciona l. 

'-

.f. 1974-1 yR7. Primcn1s muestras de agotam iento de la propues ta, cambio 
de re laciones con 18s autoridades colombianas. Intentos de rev ita lizar a 
ACPO e n e l gob ie rn o ele Belisario Betancur Cuartas ( 1982- 1986) me
diante la campaña de a lfabe tización Camina. Inicio de l cie rre que cul
mina con la ve nta de la emiso ra. la editori al y otros activo para fin ales 
de la década de los arios ochenta. 

Al verificar que la emi ora no fue si no uno de los in trumentos que conformaron 
la estrategia educati va y formativa de ACPO. vale la pena detenerse a constata r 
que más a ll á de la complej idad de todo e l proyecto. la emiso ra e in e rtó de de su 
inicio en la puesta en an tena de los ue 11 os y re tos que la radiodifusión representó 
desde su nacim iento. 

II U IIII' t1 J l l 1< \ l \ UI H IIOfd(\f H II \ (11 -l~' • '~"t XL ~HI~ 
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Cartilla" y otro~ mate riale s J e r\CPO. 

El ln~htuto de Ld-.·rh Cómpe$mos Hombu•s. es po:~r.. 
lorm4r campes¡nrn "'qu,·c~tbbJc.ec.an c.Kut"IOI racLofómc:as, 
prmnurvan 1.1 olpf.tt..o){r6n d<• Cdmpañ.ts ck• meJC)r\lrru~nto y 
org¡)nlc('n t!l tr.t~¡o con1unrt;,no en lo.s <-~.unpo~··, '"apósto
l' ~ quf' con conoclmteruo y tfcntc~ con~111uyan e-n la 
p..n,¡quu Ll .,\>'Ud4 yontntacrón &!ld.teCIÓn "" ~ w red.u 
y f'n 1.& locaWad' 

lnstJtuto ( ·amrc~ino. Sutat<.: Jli<J. 
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' 

INSTITUTO DI LIDIRIS HOMBRIS 
SUTATENZA - BOYACA 

., 
:;o AllOJ/ 

1954 - 1984 

20 y 21 DE OCTUBRE DE 1984 
ACCION C lJL TURAL POPULAR 

1-nJ 
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A cto teatral dl:l 111<)\· i m i ~nto cul tu ral de ACPO en 1'3itui rn a (CunJinarnarca). con moti,·o de la ct!lebració n de 
la Fi ~~ La de la'> comprobacinn~s. Al acto co ncurriero n Cl:rca de quin1entas pe rso nas. 

Ta n complej o co mo el país y el mundo en el que nació y se desarro l ló fue el 

c¡uehace r de R adio Sutatenza. E n es te artículo se dará un vistazo a los sueiios 

que acompa r"i aron al n acimiento de la radio y la fo rm a co mo el los se plasma

ro n en mayor o meno r medida en esta emi ora y el proyecto que po r L il a se 

lJOI! I J' tl l l lk\1 \ fl t n t tll< ol< \ 1 1( 0 \ 01 4h 'l\1 X ~ lCI I ~ 
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;-\cpomÓ\ ik!->. Eran uti il;auos para di!->tribuir mat~r i ak-, e impartir ~nsc..:iinn;n c..:n lo<; lug<Jre-, llléÍ'> ilpanauO'> ue l paí-,. 

daba a conocer. de manera particular en los dos primeros momentos indicado~ 
at rás ( Tl) .. p- rg6o). 

LA R A DIO C A MBIAR Á EL M UN DO 

En la década de lo años veinte del iglo pa ado nace la radi o como medio de 
comunicación y genera grandes expectativas relacionadas con los cambios que 
ll egar ía a producir en la sociedad. Muchas de estas expectati v<lS se cumplieron. 
aunque no ele la forma prevista en el origen. Una <..le ellas. el papel educador y 
cultur izante del flamante medio electrónico han tenido ecos que de manera pe
riódica renacen. otras como los cambios en la vida pol ítica y lo~ efectos en la vida 
cotidiana del oyente no han dejado de sucederse en su historia año tras afio. 

En este contexto será út il ve r los sueño · que R adio utatenza despertó y realizó 
en sus casi cinco decenios de ex istencia. 

MEDIO ED UCA TIVO Y CULT U RIZAN TE 

L a capacidad de llegar a todas las personas sin más requerimiento c¡uc el acceso al 
sonido fue desde el principio el gran generador de cxpectati' a~ para quiene-. desde 
us primeros años observaron y pcr fllaron l o~ alcances ele la radiofonía. A diferen

cia ele la prensa esc rita. que exige saber leer y tener el tiempo exclusivo <..li!->ponihlc 
para hacerlo. la radio no exigía de sus consumidores ninguna habiliuad diferente 
de oír y permite compartir el tiempo dedicado a otrn.., acti,·idade.., con su c..,cucha. 

Al eguir la inserción y crecimiento de la radio en los Estados Llnido!->. Susan 
Oouglas ( 1997) cuenta cómo en editorialc~ de peri ód icos y en re' i-;tas csp~cialint
das en <.:1 tema. que aparecen casi a la par que la radto ~e vucl\'e un fcnomcno <..k 
masas, hély la gran esperanza de q ue por l<1s ond éts sonoras ~e pucd<tn di\ ulgar 
conocimientos y saberes que estarían al t1 lca ncc de cualquiera . os cuen¡¡¡ como 

1: 1 él~pt.:cto <.k la rauio m¡h LlllÍ\l.: f'><l lrnente ;llah<ldt> 1..'11 la PIL' Il'><l c .... -,u t:<lp41CI 

dad para promover la unidad cu lt urul en l o~ l ·stados ll nido-, · Ji a IHIL' Id(} El d1a 
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J- ,cu\.' la Radiofún ic<l \.'11 la cn:-.1<1. 

Pr imera Ji:-.coll:ca de la lo! mi<.ora. Musco de R ad io Sutatcnza (2o r 2). 

[so] 

eJe la cu ll ura uni,·cr a l". proclamaba e l Survcy. F.l <1 utor eJe un artículo litulac.lo 
·The Social Dc~ti n) of Radio· mantenía que antes d~.: la radiodifusión. el ~en
tido de nacionalidad. la concepción de que t odo~ lo!> america nos eran parte de 
un snlo pab. era únicame nt e una idea abstracta. a menudo sin mucha fue rza. 
[ ... ]· ¡S i pudiese hace rse que esas pequeñas ci uclacks y pueblos tan distanciados 
unos de o tros. tan re lacionados nacionalme nte y a pesar de e llo ta n inconexos 
físicamen te. adquiriesen un ~e ntido de intimidad. si pudie ran ser puestos e n 
contacto directo unos con o tros! E~to es exactamente lo que la rad io está con
siguiendo·. 1 p<íg. 290 l 
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Hernant.lo Berna l. rector tk L' nisur. C\~ ntro Rt::g_1onal de Euucac1on a D1'>tanc1a (Cread). e n d h.u-no 2 0 
t.lc.: julio. Bogotá. 5 de abnl de II.)X_) . 

En una línea similar podemos lee r cómo . de acuerdo con el anülisis de la ~oc i eclad 
colombiana que hace ACPO. ~e e pera c¡ue de la combinación de la radio con 
o tros medios4 surjan posibilidades de hacer de los pobladore~ rural es miembros 
activos ele la nación. H crn ando Berna! ( l lJ7H ). sociólogo c¡ue sistematiza y funda
menta conceptualmente la ini cia tiva de mo nseño r alcedo no dice que 

Los prog ra mas de A C PO cs tün funda m~ntados sobre la c rcc ncw de que la 
po blac ió n rura l pue de ser integrada e n la corrie nte de la \'ida de la ~oc1edad ~ 
pa rti cularme nte que el cam pe~ino. o habi tante ru ral. pued<.: con educación ~ 

e ntre na mie n to. juga r un pa pe l acti' o e n u p ro pio desa rrollo y puede pa~ar de 
se r el ·hombre marginado' a una pm ició n p;.~rti c ipante en l<1 socieda d ge ne ral. 
[ püg. 5-l] 

Promover la unidad cultural gracias a la opci ón de escuchar lo m1smo que oye n 
otros es el sueño ele cambio que la radio <llientc:l desde sus comienzos. U nidad 
cultural no basada en uniformiLé:H. ino en ofrece r mediante la program ació n 
radial toda la vari edad de la cultura uni\'C r~a l es el complemento de este '>Uei1o. 
Los pioneros de la e cucha sintonizaban una estació n tras otra y la onda corta 
permitía ir ele un idi oma a o tro y de un país a o tro en un vi aje sin An muy similar 
al que muchos años de pué~ permitió el surgimiento de la weh. a\·ega r e~ la 
metáfo ra que la red nos puso al alca nce de la mano y gracias a esta navegació n sin 
lím i tes se ofrece el sueño rea lizable de estar globc:l lmente co nectado con todos v '-- . 
co n todas las culturas. Pero este sueño y esta globa li1ación fueron rcal idaJ Jesdc 
comienzos de siglo para quienes k nían un receptor en o; us manos". 

D el mismo modo. en el mundo de la cultura la radio signilkó una rl!vo lució n. 
~ 

La transmisió n de co nciertos y oh ras de tea tro fueron los pri me roo; rccur~o.., rara 
o frece r una programac ión <l l oyente: al inicio esta tra nsm isión \e rca l ita de~Je 
la s sala s tradicionale s y d espu és S<.! e l\:c tú a en v i vo . desde el aud i t o ri o o 
radio tc.: atrd ' del que se do tan la mayor parte de l<ts nue\ n-, L'llli"ora-; ~ \ que 
fo rma parte de ell as hasta l ao; décadas de los se~e nt a ~ setenta en la.., que este 
espacio desaparece p<lra dar paso a la programación grah<tda o emi tida ~i n¡HL'sen 
cia de público . 

llttiiJI'tlllllol\1 \ UlfCIIIIf.l'\1110 \111 P' ,,,, ~.! ,!111.! 
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un p ..: r u>dl<:ll . <:<~ rtlll a-. lih r1>.., 
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ESCUE~~S A4010FQI'IICAS 

l l u~n ~.tlllll...:ntol.'lllH.' l-!.1 un JddJo d.: 1.1-.. l '>llll'l,,-., R.tdJoi~.Jn JL'a' a un.1 ~.·.tm l h:-.,111<1 quL· -.,¡¡IJo la\OJ<:L' Jd .t 
.. : n ..:1 prog1 dllltl d ... · lt~ r 1-!" d¡-.,¡;IIKI.t. h1tug1 al 1a lk 1 kiJJ.JIIllo Chtl' ._ . .., 11 . 1 1 ( .11np~.· ... 11HI. 

c\t<t po-..ihilidad de eo..,c ucha r en el hogar lo mtsmo que qutcn ha pagado u na 
c<.hLO'>a entrad<! L'" origen Je la im<.tgen que la radio f!-<111<.1 de...,dc su nacimiento 
como un canal lundamcntal ' democrattco de difu'>iún de la cultura. En medio 
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Grupo escénico transmi tiendo en\ i\·o dc'>dC lm c~tudio~ de Radio Sutatcn7a en Bogot<i. 
~ 

d e las discusio nes sobre los e fectos nega t ivos de la cultura <.l e m a a q ue ca rac te
riza n a l nacie nte s ig lo xx . para muc ho la radio po dría ll egar a se r la fo rm a <.le 
a parta r a l p ue b lo de l e ntre te nimi e nto bara to d e las salas de cine . de los rmqu es 
de di versiones y ele las edicio ne de no, ·e las ba ra tas y po r e nt regas. 

( ... ] las diferencias monetarias ) ck clase habían determinndo. en el pasauo. quién 
conseguía los buenos as ientos en un concierto. Aquel lo-; que ocupaban kh a~ie n

tos má barato!> generalmente no podían oír mu~ bien la mú ica. Con la rauio. en 
cambio. todo el mundo oye la música ·ran clarameme como si ocupase el mej or 
as iento del auditori o· . Todo aquel que ante-; no poJía así tir a tales concierto~ 
ahora podía hace rlo. O t: esta manera la raJio era ' i'>ta como Jcmocra tJ J:aJora 
de algunas de las ventaj as antes J isfrutadas por lct gente bien. y portadora de los 
beneficios de la alta cultura de ma..,as. [D ouglas. 19lJ7. pág. 292! 

Así, e nt re los o bje tivos q ue A CPO de fin e com o apo rte para supe ra r los pro b le
m as socia les y econó micos d e l pa ís. y e n pa rtic ul a r de l ca m pesi no. precisa e ntre 
o t ro : " Integrac ió n de l ca mpesino d e ntro ele la socie dad a través de un prete nde r 
·dism inuir la s dis ta nc ias sociales y tra ta r <.l e asegura r que todos los c iud ad <1 nos 
te nga n acceso a las o po rtunidades y se rvic ios q ue la ocicdacl tie ne para ofrecer~ 
par t icipa r e n e llos"' ( Be rn a!. ItJ7H. pág. :;H). 

E s te s ue ño de usa r la radio pa ra la bo res ed uca t ¡,·as y u e formación ma-,1 \ a \a 
ha bía s ido puesto e n escena a ntes de la a pa rició n de R ad io Sutale nzn. Desde la 
ll egada a l gobie rno d e los libe ra les con e nrique O la ya ! terre ra e n 1 t)JO. l o~ suce
s ivos gobie rnos d e es te pa rti do. que la historiografía d enomina República Libe
ra l. impulsa ro n ca mpa i1as de masificac ió n de la cu ltura med iante la impresiún ~ 
dis tribución mas iva ele bib lio tecns con des tino priorita ri o pa ra lo-; maes t ro~ uc la~ 
escue las públicas. caravan as que recorría n los pueblos rcaliamdo proyección t.le 
c ine y con s ucesivas 8Ctu a 11 L<tc io ncs de l proyec to <.le un a emi~ora pública que 

llitllll' lllltM\1 \ IIIIIIICIC.N.\I I t•t \ltl _.¡u''''':. :•t i J 
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Ceci l ia E:-.ca llón \' h~rmana en ln rifn Jcl Concurso de rece l as de cocinn. 

culminaron con la inauguración de la R adiodifusora Nacional de Colombia en el 
'-

gobierno de Eduardo Santos (Si lva. 2005). 

Ya desde la década ele los años treinta los debates en torno del uso y control de la 

radio se daban en Colombia al igual que en todos los países en los cua les este 
medio tenía presenci a. En Argentina. por ejemplo, donde al igual que en Colom

bia el modelo de desarrollo de la industria siguió la ruta estadounidense ele nume

rosas emisoras en manos ele propietarios particulares, se dieron polémicas en torno 
del buen o mal uso de las ondas para realizar lo que se suponía debía ser su princi

pal utilidad: la difusión ele la alta cultura. Un autor argentino ele los años cuarenta, 
Pedro de Paoli. ilustra la desilusión de muchos con el modelo comercia l de la radio 

cuando decía refiriéndose a una de las más poderosas estaciones porteñas: 

Radio El Mundo inició sus transmision es con programas ele no table mérito 

art ís ti co e intelectual. Pero a los pocos días la necesidad ele anunciar j abones 

ele quince cen tavos y de conquistar la atenció n de radioescuchas que solo 

OOJ f l l '- (l.ITC f.I\J \ fi i C. I tO<.K\ 1 1(0 , \ 0 1 .¡.ó , ' 1' \l ~l . 1011 
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Auxiliare organizan corrcspolllkncia que llegaba a Radio utatcn;a úc toúao., la!> rcg.toneo., lkl paí!>. 

Campc'>ino~ <.k Soatá (Bo~ad) . Pcrindl\ta rcal 11a cn trc\l'>ta que -..c ~á tran-,mittda a tra,c-. tk Rad1n 
Su ta tcnta. 

conoce n 111Ú'> ica de ta ngo y escena'> a rrahaknt'> obligó a I. R t R:H.I io El :'-.l undo 
<1 renunciar a SU!-. encomiahks rrop6~ito.., culturalc.., ¡ ... J ~ la cltminacion de -.u-. 
a rti sta:-, pre:-. ti g i0!-.0'>. tra nsfo rll1étr <., U rrograma l.'ll ha:-.e ¡¡ Ull() tkl 111(\ S puro 
o;abor ·canye ngm: · ¡ ... ¡ todo C!-.l' portento. todo e<.,c <.h.:rrocht.· tk tccntct..,mo. 
homhn.:!'. y capital. p<lr<t que un cantor arrabakrn. ramplon ~ <tnallabeto. 'oct
rcnl élnlc el micn'>fo no. COIIlO un o.;a rcasnw. el tango de e\ito: . Pet c;tn ta que l\11..' 

amura~tc'.ICitado por Clallo. 20<ll. püg . .+HI 

IJtJitll' lltllk\1 \ UIUIIti~.W\I I .tJ \l t l 1(' '1\t '-:. .; tll , 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



lntdemos al Progre.~o de 

Uc\-a.r u.n radiof'l'fJ('('pt.or 

d< f.«udu Radlorónl ... 

• lot hopru ""mpellinC>l 
~ roellltar •• profr<So 
d~ lo tomunlcbd <Oiomblana. 

de Acción Cultural Popular 

~ 
w ' l¡., 

- UTUaoo ~ 

~ 
DISCO 
~ 

M rM o/ ()1¡ .... 

· - ~!' .. 1-

(' .:m..o "'"''S 

Muestra de los diferentes materiales en di versos fo rmatos utilizados por ACPO para impartir su enseñanza. 

Frente a estas emisoras comerciales características de la radiodifusión estadouni
dense, se presentaban las radios e n manos del Estado de los países europeos, 
tanto en su modelo propagandístico propio del estado soviético y copiado por los 
regímenes nazi y fascista, como en su desarrollo en gobiernos democráticos como 
el del Reino Unido o Francia, para citar dos ejemplos. De Sola Pool (1992), al 
comentar las condiciones para que Europa se defina por este modelo, explica que 
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La~ entre' i~Las a campesino-., fueron maLenale::. pnoriLan(h dc.:ntro de 1<1 programanó n de la'> cmi-.,ora'> de.: 
Radio Su l<HCnLa. 

A finales de la Primera Guerra ;vJundial. la armad,, de lo.., E..,tados l ' nido.., lo 
propu~o [e l mode lo de una radio e n man o-> cxc lu ~ i\ ""del Estado j pero el 
Congreso lo rec hazó inmedia tamen te. [ ... J E n Europa la s ituació n era total
mente dis tint a. Dos fueuas comergente'> aunque contradictorias hacía que 
pa recie ra na tura l que la radio fue ra una func ió n del gobierno. Es tas fuer1.as 
e ran por un lado e l conservadurismo d e Ja..., oticina'> de correo-., y por otro e l 
c recimie nto d e la socia lde m ocracia. [pág. 1 o2] 

El idea l que representaban estas e misoras únicas. e n mano de l Estado. con el 
mo no po lio d e la e misión se pue de inferir de lo que nos c ue nta D e Solél Pool ( Jl)l)2): 

La ca lidad d e la BBC ganó reconoci miento mundial. La plantilla era una éli te 
uni ve rsi ta ria . Llega r a ~cr locutor era algo a lo que él'>piraba un intelectual. no 
un asunto po r e l que d isculparse como e n los Estados Un idos. La 13BC era su 
o rga ni1ac ió n. no s impleme nte un jefc. Y la programaci<>n lo relkjaba. El acento 
de é lit e v con conciencia d e clase de la B 8 C se hiro una norma c ultural así 
como una condició n para el e mpleo. Pro ba bleme nte. ningún o t ro sis te m a de 
rad iodifusión en d mundo tenía tan buena~ obras dranuítica'>. tan buena mú...,i 
ca y cha rl as ta n ~c ri a~ como e n la BBC. .. [püg. 107! 

D e forma s imila r e n Colombia. e l inicio de la radío dio luga r a di-,cusione'> que 
b uscaba n de finir para qué se utilí.1.a ría y quié nc~ se rían su~ propie t<1ri o~. A:-.t. para 
c uando Radío Sutaten.1.n s urge ya se había consolidad o un mo de lo que e n gene
ral re~pondía a los c rit e rios come rciales de la radio e-;t;HJounickn-.,e. pero que era 
acompa iiado desde e l Es tado por la Radíouífu~ora acional de Colombí<1 . crea
ua so lo ocho ai1os antes ue la ap<trícíó n d e Radio Sutall:nnt. aunque e n re <tlidad 
vie ne a con o lidar lo que la HJ inte ntaba hacer de-.ue el com1en1o". acc cumo 
un proyec to c.k Es tallo. y a unque e l discurso inaugural del presidente Santo~ dice 
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una~ otra \t.:/ que· no ~cr<1 U'-.ada con crit~rio~ p<lrtidi~l<l~. :-.u canícter d~ in-;tru 
mento de promocion de las idc<l..., n H><.Icrn<l ~ no <.k.i<l dU<.l<t é.l otros scctorc~ 111 él'> 
cunsen·ado re~ étccre<t de lao.., intencione~ panidi~ta~ de '>Ll!-. promotor~s. 

L'>to~ antccederlle..., e\pl1can el hecho de que una' e; recuperado el gobierno por 
lo..., con...,en adore" en llJ-lÚ con la lle~ada de [\ l ariano o .... pi na Pere1. muchos sectorc~ 

llflllll' 1111 ~'\1 'llltllltt.ll\ll(tf \111 ~· ,, \1 '~ ~··•.: 
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Desfile d<.: carnpc<:>ino'i por la<:> ca lle:-. tic San Migu~l tic Sema ( Boyac<Í) con nwtinJ tic la cclebracion de la tk-..1.1 de 
la comunitlatl \'ercdal. 21 de agosto tic ll)70. - -

de la Ig lesia católica se hayan mostrado interesados en participar en el espectro 
para poner en antena otros puntos de vista. diferente tanto de lo radiocmisores 
comerciales como de la Radiodifusora Nacional. De esta m<lner8, en tre finales de 
la R epública Liberal y medi8dos de los 8ños cincuenta 8parecen en diverso~ luga
res del territorio nacional iniciativas radiofónicas operadas por la Iglesia católica 
en forma directa o por laicos con nexos directos con sus jerarquías. Así tenemos 
en 19-P la cre8ción de Eco de Pa to. en la que inten·iene la Compai'lía deJe ·ús: 
en 1947 nace R adio Sutatenza. lig8da a la Diócesis de Tunja: en 19-tH Radio 
Bolivariana. de la Universidad Pontificia Bolivari ana en Mcdellín: en Jl)S1 inicio 
labores Reina de Colombia en Chiquinquirá. bajo la dirección de la comunidad 
de frailes dominico :y por último. en 195.1 nacen en Bogotá las emisoras tvlariana. 
bajo la dirección de los Agust1nos y Lo Voz de María (después Emisora Kennedy) 
de una asociación de laicos del mismo nombre. pero puest<1 bajo ln dirección de 
la Compañía de Jesús. 

En medio de estas emisoras es explicable que el interé-; de Radio ' utaten;a ha~ a 
estado orientado desde el comien;o hacia el púhlico campc!-.ino. 'o solo porque las 
ciudades eran en general bien atendidas por la radio comerci<ll. sino por4uc muchos 
~ccto re~ de la Iglesia católica veían con ojo\ críticos la ampliacion d~ la poblaciún 
urbana y la naciente migración del campo él la ciudad como tenuenci<ls noci\ "' p<1ra 
la salud espiritu<ll de los colomhiéii10S y en general pnra los v¡llores cri-;tianos. 

Radio Suta tcn;¡¡ se orienta en sus primcré.l\ époc<ls hacia la L'ducacJon uc lo.., adul 
tos y de maner¡¡ específica a 18 nlfabctin1ciún como ins trum~ntn p<lra hac~r lk·g<lr 
los va lores de la Educación Fund<lrnental 1 ntegral ··pues con..,titu~ e L' l pre .... upue..,
to teórico que rundarnenta tolla la operación uel si-;km<l" (Bcrn;ll , Il)7l')) . 

11 tll J 1 1 ' 4 ' 1 1 1 tt \ 1 ' U 111 1 1 "e. K \ 1 1 ~ • 1 \ ' • 1 ~ h ' 1 \1 !<lo .:. ! 1 
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<.) . Esk~ d e ;.,a rrollo t1c nc> implíci
to e l surg unie nto de gra nde!> 
e mpresas rnd1o rónicas e n la s 
pr i ncipa lc~ ci uda des. e n pa r
tic ul a r de la co~ ta este . y pos 
terio rme nt e la a parici ó n d e 
cade na:. ) la fo rm ac1ó n d e 
m o no p u ho .., ( D e So la P ool. 
1<)<.)2 ) . 

10. Hay t¡ue recordar q ue la Ra
d io 'acio na l d e Colo m b ia se 
c rea en 1<.)40 y e;., a parti r d~: 
este mome nt o que la r<Jdio 
pública t1e nc pre~encia co nt i
nua c>n e l d ia l. aunque res
t r in g ida s u d ifu~ ió n e n un 
comie nzo a Bogotá. y con pre
ca ria pn.::,c ncia e n e l resto d e l 
t e rritori o na cion<JI du ra nte 

bue na pa rte d e !.U e xis tencia . 
has ta prácticam e n te e l fin d e l 
s iglo pa~ado . 

1 1. A sociació n C o lo mbiana pa ra 

e l E s tudio de la P o blaci ó n . 

1974 · 

Dicho e n o tros término .. la idea o rigina l de llevar a través de medios combi-... 
nado~ de comunicació n ( radio . pre nsa. e tc.) . y re fo rzados por la inte rve nción 
de los mismos usua rios de l servicio. una serie de conte nidos prácticos y senci
llos que les ayudanín a supe rar sus condiciones de vida. es lo que constituye la 
Educación Funda me nt a l Integral : y lo que ha dado o rigen tanto a ACPO como 
institución con vida jurídica propia. como a las múltiples acciones culturales 
q ue desa rro lla n los mismos campesinos. [Be rna!. 1978. pág. 11] 

MED I O DE EN TRETENIMI ENT O 

El te ma de l e ntretenimie nto ta mbién es parte de los sue ños que la radio despier
ta con su nacimiento. En esta línea es clara la dife re ncia entre el modelo de 
radiodifusión que se desarro lla e n Europa y el que se propaga por e l territorio 
estadounide nse . 

En el Viejo Co ntine nte la radio (tanto e n las democracias libe rales como en la 
Unión Sovié tica y la Alemania nazi) se desarro lla como se rvicio del E stado, con
trolado por e lites, bien de los partidos en e l poder. como de inte lectuales, según 
la situación política de cada país. Este modelo ce nt ra lizado tiende a privilegiar 
las funciones educativas y culturizantes de la radiodifusión , con énfasis e n lo que 
para e l mome nto es cultura, es decir. a lta cultura. La publicidad es ente ndida 
como avisos de l Estado y promoción de actividades culturales y educativas. 

Mie ntras ta nto. en los Estados Unidos. pa ís de la iniciativa privada, la radio se 
desa rrolla de forma simil ar a como lo hicie ron e n su mome nto los periódicos, 
como resultado de peque ños e mpresa rios, que llevan las ondas hertzianas por 
todo e l vasto territorio continental9. El gra n motor de desarrollo es la publicidad 
comercia l y con e lla surge la necesid ad de atender los gustos del oye nte como 
forma bás ica de determinar los conte nidos de la programación y de su mano los 
estudios de audie ncia. 

La radio es tadounide nse crece al lado de la promoción de las diversas músicas 
populares producidas por la industria fonográfica , que en Europa son virtual
me nte ine xiste ntes. El ja zz y el blues tiene n en las emisoras sus grandes aliados y 
poco a poco, junto con otras formas musicales, se convierten en el eje de la pro
gramación. de la mano de las presentaciones en vivo de las big band y los cantan
tes que dan orige n a la música popular. De esta manera e l e ntretenimie nto llega 
a ser el ej e de la oferta radia l en los Estados Unidos, mientras que Europa camina 
por otros de rrote ros (Díaz, 1 984). 

Colombia, e n este contexto , desarrolla su industria radiofó nica a partir de la 
iniciativa privada, a pesar de la pionera instalación de la ya legendaria es tación 
HJN , de pro piedad de l Es tado, en 1929 10. En forma rá pida las principales ciu
dades de l país cue ntan con varias frecue ncias y pa ra 1936 se habla de vei ntis ie
te estaciones di str ibuidas e n Bogotá. Medell ín, Cali , Barranquilla , Cartagena, 
e ntre las prin cipa les capita les, y ciudades como Pereira y Armen ia que para la 
época podría n estar entre los cincue nta mil y sete nta mil habitantes ' 1 , conta
ban con un a o dos estacio nes, a pesar de no ser capitales departamentales 
( Pé rez. 1998). 

C uando Radio Sutate nza nace la ofer ta de e ntretenimie nto estaba consolidada 
con la prese ncia de radionove las, programas de variedades con música e n vivo, 
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El rad1orr~cepl0r ~ lo'> matcriaJc.., di~lnhUidm po1 ACPO fueron pant: c'ienc¡¡tf en la ' ida dnlfl<l de l 
campcsino co lomhiano. Indio Rúmulo en un día de trahajo en el campo. 

1 
/ 

Emell.: rio y Felipe. L o.., 1 oilmcn..,e'>. 

• 

humo r y concursos. adcméÍS de ré1dioperiódicos. que sirven Jc ,·occros <1 los dife 
rentes puntos de isla partidario~ a lo largo y ancho del territorio nacional habi 
tado. No hay datos de audiencia. pero pucd<.: inl'cri rsc la buena acogida lkl na
ciente medio teniendo en cuenta el rápido y Jcsconccnl rado aumento de c.., l <JCio
nes, así como el hecho de que e l analfabetismo de a<.lultos t.' s alio. ~ la radio tiene 
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1 2 . Revuelta popu lar desa tada a 
raíz del a'>~sina t o de Jorge 
Eliéccr Gaitán el 9 de abril 
de 1948. 

13. Al respecto véanse Abel ( 1987. 
pág. 15-1 ). /\lar e ( f()R()a. pág. 
33) . Alarc ( 1989b. pág. 57) y 
Pé rcz ( ll)l)8. pág. 87). 

la gran , ·inu<..l de no reque ri r habilidades particula res para su consumo. En este 
campo. Radio Sutatenza no es ajena a la necesidad de e ntre te nimie nto en su 
programació n y desde muy te mprano aparecen programas de música, humor y 
r<ldion<)\'e las. au nque todos estos gé ne ros orientados a servir al propósito educa
tÍ\'<.) del proyecto. Personajes como Emeterio y Felipe. de impo rtan te presencia 
e n la rad io comercial. aporta n con frecuencia temas musicales y humo r e n las 
ondas de Suta te nza. para solo citar un ejemplo. 

LA R AD I O EN L O S VA I VENES DE L A V ID A PO L ÍTI CA 

A finales de la década de los años cuarenta del siglo pasado e l país vive dife rentes 
formas de violencia política que afec tan de muchas maneras a los medios de 
comunicación. En Colombia e l periodismo tardó más años que en o tros países 
para pasar de la prensa ideológica. de opinión y agitación política, a l periodismo 
informativo que deja para las páginas de opinión la expresió n de diferentes for
mas de pensar acerca del dia rio acontecer. 

Así mismo. la radio form a parte de este mundo en el que se confunden informa
ció n con opinión y en el cual los hechos se informan como forma de atizar dife
rentes pasiones política . Radio Sutatenza. aunque no escapa al influjo de este 
mundo ligado a la viole ncia . si se plantea desde e l comienzo como una alte rnati
va difere nte a las o tras emisoras. no solo por s u programació n, sino porque vincu
la sus conte nidos a temas prácticos de desarrollo rura l y al mejoramie nto materia l 
de s us radioescuchas. 

E L BO GOTA ZO Y LA R A DI O 

Si bien no ex iste una re lació n directa e nt re e l Bogotazo 12 y la aparición de R adio 
Sutatenza, si puede plantearse la hipótesis de que los sucesos desatados a causa 
del 9 de abril repercutieron e n la config uración de l mundo radiofón ico colombia
no y e n la aparición de muchas emisoras ligadas a la Iglesia católica como se 
me ncionó atrás. 

Numerosos a utores han me ncionado las inte rvenciones que tuvieron los liberales 
e n diferentes e misoras radiales con e l fin de motivar e l levantamie nto popular 
contra e l gobie rno de Ma ri ano Ospina Pérez y de convencer a los oyentes de la 
caída del gobie rno y la vinculació n act iva del Ejército Nacio nal a la causa de los 
libe rales. Desde informacio nes falsas acerca de la caída de l gobierno conservador 
y ascenso al poder de los liberales, hasta lecturas de proclamas que invitaban a la 
insurrección , pasa ndo por la toma de los es tudios de la Radiod ifusora Nacional. 
son refere nciadas en los textos q ue rese ñan este acontecimie nto que forma parte 
de los hitos de la historia po lít ica de Colombia en e l siglo pasado• 3. 

Esta coyuntura política repe rcutió e n e l fu turo de la radiodifusión colombiana de 
ma ne ra significativa porque e l gobierno conservador tuvo la oportunidad, bie n 
aprovechada, para me ter e n cintura a todos los concesionarios privados de fre
cuencias. Dos consecuencias directas se de rivan de las decisiones gubername nta
les. La prime ra, según Pérez ( 1 998) , fue 

[62] 

f ... l sile ncia r tota lmente la rad io a fin de evitar nuevos desbordamientos. [ .. . ] 
Las licencias de las e misoras, radiope ri ódicos y d e los locutores fueron 

00 1 Fl(" (lJ II U KAl , . BIIILIOGRÁFICO. VOL . ~6. N Ú M . 82. 1012 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Lui-., Emi lio Crut. campL'-.,ino quL' <tprenJil) a c..,cnh1r por medio J~,.· l.t [..,cucl<t RaJiolontca qu~..· tit.:nc 1..'11 "u c;ha Jl..'l 
harrio Juan XX 111. Pamplona ( ~orte tk SantanJI..'t ) En la tntografJ,J ,1parcce cu.Jnt.lo e'>l·uchah.J una cLI ... e ,1 tra\ e" del 
receptor Sutall..'rva. 2-Jlk ma~o Je Jl)()L). h>tograltd de H~..·ctor f-. l rrea. 

su~p-:ndida., mc:diante el decreto 1Mi2 d-: mayo tk Il).f~. d!.,po~icJt)n que e.,ta
h leció c-:n!'.ura pn:,·ia a l<t'> l ran'>mi-; io nc., radia k.,. lpüg. t)r>] 

Esto permitió al gobierno atender las con~ecuc ncia de corto y mediano pla1o uel 
poder 4ue tenían emisoras y radioperiódicos en ma no~. muchos ue ello!-. de liberales. 

Otra consecuencia dirccUl fue la forma li¡ación ue un g.remto de propietario'> ue 
e. tacio nes de radio 4ue con~olidó el de~arrollo del modelo C'>tadoun idense en la 
radiod ifusió n colombiana. ni tiempo que logró de manerél temprana el contro l 
estatal sobre el espect ro r adioe léc tri co~-t gracia" a pacto'> lirmados con lo~ propie
tari o~ que habían , .i!-tO el poder del E~tado para ~a ncion a r a quiene~ no aceptaran 
las regla de juego. 1\1 respecto Pére¿ ( l l)lJii) cuenta que: 

Lo!-. bueno~ rc.,ultndo., de lo!-. acuerdos en tre g.oh1ernu y radiod ifu-;ore-;. hicie
ron que .,~ i lhlit ucionali;ara el ..,¡.,tema mediante la forma<.:1ún ~.k una a<.,ot:i<l
ci6n de car<tclc r llhligatOI IO. que r~cihía '>ulo a la., emi~ur<h pu.,ccdorn., tk la 
lice ncia nlicial y ohligah<J a la-; e<.,lac iune., a pcrt~ ncccr <1 la ¡¡-.,ociaciun . La 
agtu pación obligatoria ~e pla~mo en la ,\ .,ociacH)n 1'\acwnal Lk RadJPdifu
sió n. Anradio. capitan~ada por lo'> l íderes de la ac ti\ idad radi ;tl adictll' al 
gobierno. ~ ... upen 1"ada por Jo<.,e \ 'ic~ntc [)¡}\ ila 1 el lo. n11ni<..~ro tk con~..· o., \ 
telégra fo!-. . ] ... ] los L'<.,t<lluto., o ri gin ales de 1\nradio. clahu rado.., por per ... on;h 
adicta~ al régimen y aprobado., por el gobi~rno. 'e cnlhl<.krarPn co111o un 
pacto de honor L.?nt re lo., radiodllu.,orL.?., ~ · el goh1enw. pero l'll la p1 <KtJca. 
debido a la obliga toriedad de a-;ot:i<Jcit'>n . .,e con'> tll li\eron en UIW c ... p~..· cJL' tk 
le\ org<Ín1ca de la radiodilu.,ión . 1 pag. l) ,¡ - ~ 

11111 t 11' 11 lit N \1 ' UIH I ItltoN \l l t t t \ttl ..Jh '' \1 ' ! !t 1 '" 

r.¡ !>.11.1 c' ll :ll ,plo llll c' )l' lllj'l•• . 

c· n l.1 \ r~c'llllll.l ,1 1'<'"•11 de 1 
dc',,lll<llh• de l.t 111d11'111.1 

r . tdlo ltllllc .l ck:,ck l.t de'< .1 d.1 
d e· tt h \ L' IIll e' d d ' 11-!1<> l '·l,, td t 1 

ePil t,l, c'<llle''l'''lldll:lllc' fe· 

!! t , tll ll.' ll ( ,ILf l l llc' ' <'11 c·l , l lltl 

~<Hll ..: 1 L',llh ck t L.' 'l'e'c' ll l ' ,1,1 

C:Pilll 1 1,1 .Lhlllld lllk 1'1 L''L llc 1,1 

ek e' ll\1'1>1.1' tlc'!!.tlc·, ' ' !!1111 

l I.Li ll'' 'J..\ 1 ;, ., ,.., 1. , ., ,,¡ ,, ... ,,, 
d L ·u n t lll <'llllc' de· \ u,,111.1 

Re 1111"'' 1' 11 .1 1 .1 '- lc'l\>11 kn 
c· l qtii:JIL \ cl. l ,· t ,·,t.td <• 1'.1\ll l · 

e l' dd c' 'I'<'L 11 11 1 .Id lile' k e l i le'• 1 

'\1'1 11 c·n c•l J'.ll' e 111u1 11111 
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lAS fSCUflAS RADIOfONICAS 

Df SUTATfNZA - COLOMB IA 

EvJ iuación sociológica <.1c los resultJdos 

por 

CAMILO TORRES RESTREPO 

\' 

UERT A CORREDOR ROORIGLIEZ 

Ullt•n.t. l cuun.t.tu"~n "l ~.lt lnw·,.,~.uionco• 
Sot • .alt, dt" fE RES 

¡:ubuc~o t5l 1ll,\) v Rv1tQ'" íCOI.O.'HH..\) 

J 9 b 1 

C:tnuo Jf' h~>ullg~cionu So<iAiu . 
o .. p~tt.l.mrnll> ~0~10 . ttvnom .. .:v 

Uu$\'01" 

C<!m1lo lorr. ... ' -.. R. .:-..t repo y B~na Corredo r RoJ rígua. /.a.1 r:_,cuc
la.l l?culw/oii/CU\ (/(' Suttll l'Jl::tl - e 'o /omhw. l l)h l . 

El rau io como agente de camb io permitió supe rar e l a islamiento 
geogní licn Jc los ca mrc~ i no~ . 

El Bogol<1LO no solo marca un punto ele inlkxión en la evo lución de la v ida 

po lítica del país. sino que en la vida de la radi o constituye también un ca mbio ele 

los compromisos de las es taciones ex istentes co n el Estado y da lugar a una pre

se ncia má~ acti va de l <1 I glesia ca tóli ca en las ond as radiales. En esta línea es 
~ 

noto ria la diferencia entre las otras emisoras mencionadas atrás, que forman par

te ck proyectos rn <.1s ligados a un modelo tradicional de uso ele la radio que la 

as imil a co n el púlpito . y el proyecto de ACPO que no solo se plantea retos f rente 

a la vida materi al de los campesinos que la escuchan. sino que los abord a con una 

mirada puesta en la difusión ele innovaciones y en su capacitación para que ellos 

enfrenten dichos retos con sus propi as herramientas. 

LA DIFERENC I A 

D esde las primer as conceptu alizaciones acerca del papel de la radio se ha dicho 

q ue ed uca, info rm a y entretiene: el punto de discusión siempre ha girado en 

to rno ele la dosi ficación de estas funciones y su traducción a programas específi

cos. En esa l ínea es impo rtante anotar que el proyecto de R adio Sutatenza com

prendió muy pronto q ue la sola emisión de conferencias y charl as, al estil o del 

mode lo culto de la radio europea, no bastaría para interesar a unos campesinos 

con un muy baj o nivel ele educación y co n se ri as dificultades par a interesa rse en 

su propia formación. 

L a p rogramación de Radio Sutatenza, desde sus inicios, se liga de forma directa a 

la acción de los respecti vos párrocos, al punto de que en el estudio que realiza el 

sacerdo te Camilo To rres Restrepo, en 1960, clasi f1ca a los municipi os estudiados 

de l vall e de Tc rlZa, según el ni vel de compromiso del párroco con la actividad de 
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ACPO y las Escuelas R ad io fónicas. Y es ta acció n de los párrocos se e ncadena 
con e l envío al municipio de Sutatenza, de hombres y mujeres que a ll í se fo rman 
para ser promotores de las Escuelas Radiofónicas. q ue constituyen e l aspec to 
presencial de los planes de capaci tació n. 

Ya para 1960. en e l es tudio citado (Torres. 1961) aparece una incipie nte evalua
ción de los "cambios producidos e n las parroquias rurales que recibe n influe ncia 
de ACPO'' y e n los puntos a nalizados es evide nte que los e fectos espe rados de la 
Educación Fundamental Integral q ue se propone desde las o ndas de R adio 
Sutate nza están directame nte ligados a aspectos mate ria les y ca lidad del nive l de 
vida, e n primer luga r. y a las act itudes fre nte al cambio que se derivan de es te 
acciOnar. 

En cuanto a los cambios se evalúa la vivienda: sus est ructuras básicas (paredes. 
pisos, techos), las comodidades básicas (cocina. depósitos. a lcobas y camas). for
ma de vida (muebles. limpieza) y servicios (agua. le trina y lavadero). Tambié n se 
evalúan los cambios en aspectos como alime ntación, higie ne, agricu ltura y pro
ductos domésticos. 

Adem ás, se evalúan los aspectos más cualitat ivos relacionados con e l cambio de 
valores 15. e nt re los cuales la relación con e l receptor de radio es tomado como un 
indicador del proceso de cambio: 

L a adquisición del radio-receptor de ACPO y el in te rés por oír s us programas 
m a rca n la primera e tapa e n los procesos del cambio. Para las gentes de las 
veredas la radio es un aparato exó tico. invenrado para distraer a las personas 
residentes en pueblos y c iudades. N unca lo conc ibie ron como un medio de 
difus ió n de la cultu ra, ni pe nsaron que e llos podrían recibir tal beneficio en sus 
propios hogares. Al e ntrar e n contacto con este agente ele camhio, las estre
chas mentalidades campes inas se abrieron a m ás amp lios ho rizon tes y e l a n
helo ele mejoramiento nació. se desarrolló y cris talizó en muchas obras. que 
a unque parezcan muy pequeñas son e l resultado de un proceso continuo y 
eficaz. El aislamiento geográfico que ha mantenido alejado a l mundo rural de 
los adelantos y tra nsformaciones de l mundo urbano lo neutraliza ACPO a 
través de sus programas y de sus campañas. pues educa y capaci ta a las fami
lias campesinas a fin de que disfruten de una vida más digna. cómoda y feliz. 
[Torres. 196 1. pág. 43] 

LOS SUEÑOS DE LA RADIO 

Como se afirma al inicio, la radio gene ró muchos sue ños sobre su uti lidad para 
llevar cultura. educación y entrete nimiento a la sociedad. La experiencia de Ra
dio Suta te nza indica que logró e n sus cuare nta a ños de e xiste ncia cumplir con 
estos sue ños y que e nseñó a muchas fam ilias campesinas a soñar con la posibil i
dad de que su existencia podía ser mejor. La historia por escribir de la forma 
co mo est a e mi so ra d io vida a esos sue ños iniciando con un transmiso r de 
radioaficionado en un peq ueño pueblo de Boyacá y te rmi na ndo con uno de los 
más pode rosos sistemas de amplitud modulada q ue existió e n Colo mbia. te ndrá 
q ue sacar de la mi rada mítica es ta gesta que para muchos fue e l o rigen de lo que 
en la actualidad conocemos como radios ciudadanas. comunita rias. populares y 
que pa ra otros es la más exitosa expe riencia de uso de medi os de comunicació n 
para cambiar la sociedad. Pe ro que para cada uno de los campesinos colombianos 

UOIIIf" (llll' k AI \ UIHII()(.M ,\II(t) . \t)l 46, 1'l\t ~1 . ~(11.! f6s) 

1 ). 1::1 1<.:\IO d..: forre~ 10111:1 d..: 
Orlando Fab Burua . ! .a ll'o· 
río ,. la realllltul del ca111hw 
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( 1 <),'i<J). la stg.u1..:nk ddi111non: 
.. E l prtl(:..:so d..: can1h10 e ~ 

aqu..:l que tncluy..: la' Ul\<.:r· 
g..:nna' ~l)!.lllfica ll\a.., .·n la~ 
formas 1 raui<.:lonako; tk \'ida 
(o ..:n las paut<~o; u..: conducta) 
tJU<.: ,,: 1ran~m11 ..: n d.·nlro J..: 
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y 1.t 'onahtlldad" ( p.1g . . u). 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



ActJ\ iu;td d~ t-\( ·po ~n amparo Jc nn1o-.,. 

que \ 'io cambiar ~u mundo. que se con~tituyó en ciudadano y miembro activo de 
la sociedad en 1<1 que vi\'Ía gracias a su v inculació n a un proyecto conocido como 
Acción Cultural Popul ar. esta hi sto ri a ti ene una mo raleja que le indica q ue los 
sue1ios pueden ~er rea les. 
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