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La cultura escrita 
en sociedades campesinas: 
la experiencia de Radio 
Sutatenza 
en el Suroccidente 
colombiano 
AURA H U RTADO * 

I N TR O D UCC IÓ N 

;-..:Colombia. a mediados del siglo xx las habilidades de lec tura v escritura ~ ' 

E continuaban siendo ajenas para buena parte de la población. El ana lfa-
beti mo se mantenía como el comú n denomin8dor de una importante 
porción de los grupos populares. A pesar del naciente interés de los go

biernos con er vadores de la época por reducir e l analfabetismo como una estrate
gia para prevenir una po. ible suble vación popul8r. la ~ituación aún no lograba \cr 
modificada en términos sustancia les. Las ca mpañ<ls ele al fabetizació n empn.: ndi
das fuero n de corta duració n. sin lograr afianzarse como políticas del Ministerio 
de E ducación acional. y la escuelas primarias no cubrían toda la población en 
edad esco lar. Aunque el déficit de cobertura era común a las zonas urbanas y 
rurales. la situació n era más aguda en el segundo caso. donde -;e intc r¡1onínn ~ '-

mayores obstáculos para el ingre o a la escuela. En muchns oportunidad e~ la 
escuela rura l no facil itaba el ingreso de In poblaci ón menos favorecida. pues era 
frecuente que su cober tura se limitara a las cabeceras municipales y que el gobier
no centra l no remitiera los suministros necesarios para su funcionamiento. obli 
gando así a las famil ias a asumir dichos gastos. D e es te modo. quedaban sin 
mayorc posibilidades quienes residían en las veredas müs alejadas y aquello~ que 
no contaban con una mínima solve ncia económica ( H elg, 200 1 ). 

Sin embargo. esta 
miento de R adio 
Popular (ACPO). 

ituación se vio renovada de manera profunda con el ...,urg_l
utatenza en 1947. y su r<1pida mutación a Acci<ln Cultura l 

L os programas de alfabetización e mpre ndido~ a tra,·é:-. dt..: la 
rad io, junto con los proce~os de fo rmación de líderes comun itario~ capacitado~ 
para ser mediado res culturales entre los <llumnos y la organi;ación . ~ignilic<lron el 
desarroll o de una mutación cu ltural pro funda. a la manera de la~ tran:-; fornwcio
nes que vivieron las sociedadc-; tradicionales estudiada~ por Jad. (ioody ( ll)t)6). 
Aunque es difíci l pensa r que es t a~ socit..:déldes rucran ajena~ d<:l todo a l:b rt..:lk..., 
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Pnmcr:1 ca::-atk ACPO t\ quí nacil·rnn la~ 1- ..,nt~.:la' Radiofónica~ en lt) .. p . 

de la e ·cri tur<l. ~í es rosible plantear que la conqui ta de un conjunto de habilida
des que ante-., apar~cían de man~ra escasa y distante introdujo nueYas formas de 
relacionar~e con el mundo a rartir de categorías y modos de clasificación hasta 
entonces desconocidos. 

ACPO. a tra,·és ue s u~ Escuelas Radiofó nicas (EE. RR.). significaba la posibili
dau de suplir est<l dob le necesidad. al co njugar un programa especializado para la 
a lfabe tización de lo ~ec t o rcs populares y el cubrim ien to de las zonas más aleja
das de los centro~ urbanos. El gobierno de Gu tavo Rojas Pinill a adoptó la pro
puesta como una política educati va a~oc iada al Ministerio de Educación. Esta 
al ianza. sumada a la financiación obtenida por parte de organismos multilaterales 
como la O U. en primera instancia. y posteriormente de la Unesco. pe rmiti e ro n 
que e n pocos arios ACPO se convirtiera en una organizació n que cubría buenél 
pé1 rtc de l te rrit o rio nacional con campañ as de alfabetización y ele fo rmación ca m
pe ina en aspectos tan relevantes como e l dominio de técnicas agrícolas. la higie
ne. la "procreación respon able ... entre o tros. 

La complejidad organizativa que alcanzó ACPO le permitió implementar un 
modelo educa ti vo que buscaba trn. cencle r la emisión de programas radia les. ya 
que brindaba un acompariamiento co ntinuo a sus oyentes a través de las EE. R R. 
De esta man era. se crearon diferentes llguras de inte rmed iaci ón que permitían 
coordinar las activiclaclcs programadas por la o rganización en las veredas. Las 
EE. RR. estaban articuladas a las divisiones eclesiástica~ de la Iglesia. de modo 
que los pá rroco~ de los municipio e tabéln llamados a dirigir las actividades que 
ésta demandaban: para ello. en cada parroquia era seleccionado un grupo de 
campesin os que participarían como colaboradores en los procesos que demanda
ba el funcionamiento de las EE. R R. 

En primer lugar estaba el auxiliar inmediato. a quien se le asignaba la dirección 
de una o vari ns Escuelas. Su principal tarea era registrar la asistencia de los e tu
cliantes matriculado y acompaiiarlo en la aud ición de 18 clases. ampliaba las 
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con los auxiliare~ inmcdiélto que dependían de la parroquta. e trataba. en ton 
ces. de un intermediario entre la parroquia y la sede ce ntral de Radio Sutatenzc.1. 
Por últ imo. Sl! lu ll laba el auxi li ar parroquia l. encargado de insta lar y organizélr las 
EE. RR . y de liderar las ca mpaíias educati vas de extensión. Esta compleja o rga
nización permitía que los programas llegaran a la mayoría de l territorio colom
biano. e irl\'olucrar<ln a un gran número de campesino~ que se formaban para 
liderar esta~ acti\ idadcs (ACPO. llJ57). 

El modelo de la:-, EE. R R. comprendía. además. el es tablecimiento de un programa 
de formación de l íde res cn mpesinos. con el fin ele fortalece r la creación ele grupos di.! 
colaboradores en las diferentes parroquias. Una vez se leccionados. los auxi l iares 
parroquiales viajaban a Sutatenza. donde funcionaban el Instituto Campesino 
Masculino y el Instituto Campesino Femenino. Para IlJ57· en tan solo diez años. 
estos instituto~ ya habían formado 522 hombres y -+-P· mujere . quienes a umieron 
el compromiso de rl..!tornar a u veredas para apoyar el es tablecimiento y fortaleci
miento de las Escuelas. Se trataba de un modelo ele formación de líderes comunita
rios inédito para la época. m <:1s si tenemos en cuenta que a pesar de los esfuerzos 
adelantado:-, durante la Repúb lica Liheral. el analfabetismo se m antenía entre una 
buena parte de la población campesina, y la escuela republicana aün no cubría todo 
el territorio nacional. Es importante destacar que si bien esta iniciativa ubicaba 
como uno de su~ propósito principalc · integrar al campesino a la vida social a 
tra\'éS del .. mantenimiento ele! espíritu cristiano .. y .. la vida parroquial .. . al mismo 
tiempo buscaba form ar ci udadanos que concibieran el mundo rural como una in
dustria que po~ibilitaría el progreso y engrandecimiento de la nación (ACPO, 1957). 

L as modificaciones introducidas por el proyecto fueron novedosas pues. a dife
rencia de la escuela formal. los alumnos recibían las clases en . u propia casa o en 
una vecina. Bastaba con la recepción de la onda radial y el establecimiento de un 
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Martha del acorro Barrera l)uqu~. alumna de- la E-,cuc la R<H.IIofónica num. ).) . 'creua Palm1ra. linea 
Las Delicias. Cisnero-, (Amioquin) . 

auxi liar inmediato que guiara la audición de las clases. para la creación de una 
e cuela radiofónica. 

Aunque las políticas cu ltura les desarrol ladas por ACPO involuc ra ron diferentes 
dirnen iones de la vida ocia!. este trabajo e enfoca en e l aná lisi de su in!l uencia 
e n las transformacione de la cultura escri ta en la~ ~ociedade~ campesinas de dife
rentes regiones del país. Con e ll o no se pretende medir la etlcac ia ele ! proyecto a l 
intentar cuantificar su efectos a partir del número de per onas que adquirieron 
las habilidades que supone el dominio de la lectura y la escri tura. ino más bien 
las diversas prácticas de lectura y escritura a partir de la descripción de las nuevas 
formas de acce ·o a la palabra escri ta . de los modo~ de aprendizaje que imponía la 
intermcdiación de la radio y d e las relacion es que '\e comtruían en la correspon 
dencia de seguimie nto y apoyo que se ge ne raba desde e l programa. 

En lugar de una interpretación que clasifica en orillas opuesta. el dominio de las 
habilidades de lectura y escri t ura fre nte éll desconocimiento total de las mismas. 
privilegiamos las nuevas perspectivas ele análi is que han modificado la mi<;ma 
noción de a lfabetización v e llama la atención ~obre el carckter gradual de los - '-

procesos de adquisición del a lí"abeto. Los difere ntes g rados de adquis ición y do-
minio de la palabra escrita estaban en relación con la di\er\idad de las prücticas 
de lectura y escri tura que generaban los diferente~ nivele~ de rormactón ofrecido~ 
por ACPO, que iban desde los c ursos ele formación e le me ntal que comprendía n 
la enseñanza del alfabeto y de algunos rudimentos de lectura y escritura. ha..,ta los 
cursos de formación avanzada para líderes campesinos que comprendían un p\!
ri odo de inte rnado e n los Ins titutos d e ' uta te nza . donde se ofrec1a instrucción 
a lrededor de las diferentes actividades pedagógica~ y adminto.;lrati\ a<; que p<hte
ri o rmen te és t o~ debían desempetiar en sus vereda~ 1 • 

Es p reciso mencionar que el propósito de e· te artículo se limita a prc..,entar lo.., 
rl!sul tados parci<llcs de una invcst igación L!ll cur-;o ~obre 1 <1~ t ransfornwcione" de la 
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cultura escrita que int rodujo ACPO en las sociedades campesinas. A unque el ar
chi, ·o de ACPO ofrece una gran variedad de documentos sonoros. manuscri tos e 
impreso que permiten rastrear dichas transformaciones. en esta e tapa de investi
gació n he mos privilegiado la correspondencia que intercambiaron los campesinos 
vinculados a los programas de alfabetización con los funcionarios de la organiza
ción. Esta he rramie nta constituye una fuente de gran valor investigativo, por ofre
cer testimonios directos de los campesinos que se vieron beneficiados por los pro
gramas educativos de ACPO q ue remite n a la experiencia vivida. Dadas las dimen
siones del archivo epistolar y de los objetivos exploratorios de esta e tapa de la 
investigación. se seleccionó una muestra aleatoria. que en ningún caso p retende ser 
representa tiva. de cartas conservadas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

LA RADIO, LA LECTUR A Y LA ESCRITURA 

A pesar de q ue la idea de aprovechar la radio como un medio para llevar las " luces 
de la cultura·· a los grupos mayoritarios de la sociedad ya había sido implementada 
durante los años de la República Libe ral con la creación de la R ad iodifusora 
Nacional de Colombia (Si lva, 2005), no se puede desconocer el carácter innovador 
que e n este te rreno mantuvo R adio Sutatenza. La creación de un escenario edu
cativo a lte rnativo a la escuela formal constituye una de sus invencio nes más origi
nales. Estamos hablando de la Escue la R adiofó nica, una figura que suponía la 
redefinición de algunos elementos propios de la escuela formal, pues abría la po
sibilidad de establecer espacios de e nseñanza en las casas de los campesinos, espa
cio en el que podían comparti r n iños y ad ultos la expe riencia ed ucat iva, pero, 
además. donde alg uien que tuvie ra conocimientos mínimos de lectura y escritura 
podía guiar las actividades dirigidas por e l maestro a t ravés de la radio. 

El modelo educativo de R adio Sutatenza abría la posib ilidad para que las fami
lias no solo se d ispusieran a escuchar de manera conjun ta los programas de rad io, 
sino a organizarse como EE. RR. donde alguno de los mie mbros que tuviera 
conocim ie ntos mínimos de lectura, o lectura y escri tura, podía obrar como auxi
liar inmediato. En la correspondencia remitida a ACPO por los auxiliares inme
diatos y por los alumnos, encontramos múltiples referencias al respecto , lo que 
nos permi te constatar q ue se trató de un modo extendido de organización de las 
E E. RR. ; así, por ejemplo , e l caso del auxilia r A be! O rdóñez, quien escribía 
desde Esmeraldas (Nariño ), e l 2 de mayo de 1970: 

Se matriculo mi escue la el pasado mes de marso soi yo e l ausiliar tengo cuatro 
alunos que son mi mujer y tres yjos estamos estudiando e l curso básico yse el 
tablero la hue rta casera sintoniso susprogramas todos los días escucho perfec
tame nte las clases. 

Si b ien en m uchos casos se tra tó de una modalidad de aprendizaje de las habi
lidades de lectu ra y escritura circunscrita a la manera como estaba organizada la 
familia, es preciso destacar que las formas que adq ui rió fueron m últiples. Esto 
sig nifica que no necesaria me nte la enseñanza estaba a cargo del jefe del hogar, 
en este caso se imponía como cri te rio e l mayor grado de dominio de d ichas 
habilidades. Era p osible q ue incl uso las mujeres m edi aran e n los p rocesos edu
cativos de sus padres, así lo escribía María Leonor Moreno e l 28 de octubre de 
1970 desde E l Carmen (Nariño) , qu ien a sus dieciocho años se encon traba vin
culada a ACP O como auxi liar inmediata y buscaba una beca para ingresar al 
cu rso de líderes e n Sutatenza. 
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~lana Ángela Ortit'. au:-.1har 1nm~<..hata de la r: ... cuda Ratliofónica núm. _1 ~ tlirig.cnt~ campé'ilna d~ Salaí'ar 
d~ la" Palma~ ( :-.:one de Santantlcr ). 

1 

1 

Fie~ta de la lectura de lé1" Escuelas Rad iofónicas de ACPO. Entrega de cc rtif1cados a los a lumnos de las 
'-' 

e '>cucléls de la 'creda Calabozo. Rovira (To lima). 22 de octubre de 1966. 

Aunque la correspondencia en gene ral no ofrece muchos de ta lles sobre las prác
ticas d e e n eñanza y aprendizaje que se desa rro llaba n e n la cla e . í e po ible 
inferir que los mie mbros d e l grupo familia r asumía n e l pape l que le corre po n
día de acue rdo co n su nivel de in trucció n. Pero más importa nte a ún , es la posi
bilidad de rastrear cómo e l a pre ndizaje de las prime ras le tras (o la ed ucació n 
e le me nta l) e replegaba a l á mbito de la vida privada de los hoga res ca mpesinos. 
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Carta de un campesino de Hato frío (So taní) . jun io de 1 L)70. 

sin excluir los niveles de formación que ofrecía la escuela formal. H atol'río (Cauca). 
r 1 de junio de 1970: 

Le~ contamos qut; fuimos alugna en la escuda rad1fo nica número {)l) en la que 
hac ia como auxiliar mi papcí J cn.:mías Moncayu. donde <~prendimos <1 cnne-;er 
las primeras letras y números de lo que hoy tenemo!-> nwtiq,.., de gra titud. 
haora estamos haciendo 2 afto de primaria en la escuela puhl1ca: <Y.; toca a 
dos horas de camino a la escue la . 

l i papá tiene matriculada la escuela familiar dond...: a prcnt..kmo.., a cultJ\ar el 
jardín y la huerta casera. 

En este pun to es preciso detenernos. Si bien el modelo de las EE. R R. suponía 
una apuesta por moda li dades de aprenclil'aje que opernban en el ámbito pri' ado. 
no se trató eJe un espacio aislado que funcionara por fuera de dinümica!-> ~<..IUetl t t\ as 
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Durante el curso lo!> alumno~ han efectuado numerosas prácticas . entre clb1s. de encuesta rural. En la 
fotografía aparece un alumno de \'isita a un hogar campesino. 

de ma yo r alcance. El interés por dar continuidad a los procesos educa tivos me
diante el ingreso a la escue la formal es ex presado con frecuencia. Así mismo. los 
rrog.ramas de formación en los inst itutos para líde res de ACPO aparecen como 
un destin o q ue much os ca mpesinos busca ban. 

So) Auxiliar lnmediatn y a mi Escuela Radiofónica #~p, asisten 6 alumnos a 

los cuales les cnsciio como indica el método 8 lo Auxiliares v les harw escu-- ~ 

char todas las clases que dicta el profesor durante la semana. y el día domingo 

que también as isten los alumnos. les doy clases ele ca tecismo. 

La asimi lación de nuevas prácticas de escritura por parte de los auxi liares inme
diatos suponía e l dominio de la técnica ele la escritura y la capacidad de consignar 
información re leva nte de forma sis temát ica en un soporte encuadernado como 
un a libre ta . Así. por ejemplo. Julio Muf1oz escribía desde e l municipio de Nariño 
( a rií1o) e l 20 de junio de 196:r "Le cuento que la libreta de apuntes se me 
perdio pe ro yo estoy llevando los apuntes en otros por ahora no le quito más 
tiempo y qued o pendiente a sus orientaciones''. E l reconocimi ento de la impor
tancia de esta actividad . la persistencia de Jul io Muiioz de continuar llevando sus 
apuntes en o tros soportes -seguramente de papel- y la menció n de este per
cance dentro del info rm e que rendía , nos permiten pensar en la trascendencia 
que ga naba esta práctica en la vida de los auxilia res inmed iatos. 

Las transformaciones de la re lación que esta blec ían los auxiliares inmediatos con 
la lectura y la escritura. tambié n pueden obse rva rse en e l deseo que manifestaban 
de co nqui sta r un espacio indepe ndi ente para las clases. así lo manifestaba en su 
carta A lfonso Bolaños, auxiliar inmed iato de la vereda E l Alto. e n San Pablo 
( <Hiñ o). cuando mencionaba que "También eztoi edificando huna pieza la cual 
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Carta de Alfonso Luligo. ago~ to de II.J70. 

me ce rbira para la escuela ... No es difícil suponer que la con ·trucción <..k una 
habitación en una casa campesina significaba un csfuer10 en términos de recur
sos, lo que sugiere una alta valoración a las actividades educativas que -;e desarro
llaban. Pero. ademéls. la sepa ración de la EE. RR. de los espacio propio.., de la 
casa. al edificar una habitación independiente para la !:. clases, permite captar co mo 
el mundo del lector empe;aba a demandar de un espacio dentro ue la 'i' ien<..la 
del ca mpesino. Sin embargo. no se trataba de un espacio cualqu iera, la~ permn
nentes solicitudes de materiales y utensilios para las aulas por parle uc los <1U'\ ilia 
res dan cuenta de la elaboració n de un conjunto uc necesiuaues propia:-. de las 
actividades de ense i1anza uel alfabeto. así lo manil'eslé.lha Alfonso, auxiliar inmc
dicllo de la vereda los Llan os en el Tambo (Cauca). 

cs l<l para <.kcirlcs que isc matricular rni C'-'t:Ucla umero 1) c~t ll hL· t.:-.cuchandn 
la .., clact.:!> con 3 alumno~ CU) o.., nombre.., son. ;orA ida Pnhnd:.ra. Allllll Pol1nd;1ra. 
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Alum no~ J e l Discocstuuio en la escuela El Ra ma l. ve reda Monte y Pinal. en Pauna (Boyacá). noviembre 
de 1 975· 

Aldcmar Poli ndara. Escuchamos las claces por 2 años seguido entre 1966 y 

1967 durante los cuales aprobecharnos muy vién dichas clases. y mandamos a 

con tes tar la~ comprobaciones y por medio de el las recibimos los serti ficados de 

alfabc tisación. Pero luego suspend imos porque yo Auxil iar Alfonso Lúligo lllvc 

grandes problemas y tuve <.JUC suspe nder las claces pero en adelante Dios me

diante pienso volver a ingresur a buestras claccs que son tan import antes. Con 3 

alumnos que te ngo con<.juistados bamo adelante si Dios quiere. Para lo cual les 

ruego el favor de embiarme si les es posible algu nos útiles a la oficina. 

El tablero co nst ituía un elemento fund amenta l para e l desarrollo de las clases; en 
las ca rt as las referencias a este e leme nto so n múltiples, lo que nos muestra e l 
esfue rzo de los campesinos por mantener un espacio cada vez mejor dotado pa ra 
la enseña nza de la lectura y la esc ritura: Rosalva lnsua ty Villota , auxili ar inme
diato en La Loma (Nariño), describía e n su carta del 10 de julio de 1970 los 
e leme ntos que tenía la EE. RR. bajo su cargo. 
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l::s<.:uelas populare~ Jirigidas a niños) j<henes para apremkr a cultivar la huena . 

osotro~ estamo~ con Lantes de atend~r la~ e'>plica~ione'> que e-.cuchamn'> que 
nos dan por medio de R adio Sut<ltcnza y ~· a tenemo-. el R adio. tabkro ~ la 
guerta case ra y ya est~í vie n org<1ni1.ada la escuela en la hereda Lorn<l 11 2 1. 

PRESENCIA DEL LIBRO Y DE OTROS JMPRE5;0S 

U no <..le los componente~ fundamentales lkntro del proyecto cJuC<lti' o <..le AC PO 
fue la producci ó n ele mate rial ed ito rial especializado e n la ed ucac ión de l cnmpe
sino. En pocos año · rue creada la Editorial Ande-;. en la que se etlitaban texto~ 
tanto para los líderes campes inos. como para los alumnos de las EE. RR .: la 
correspondencia de unos y otros da cue nta del interés y e ntus iasmo que caus<th <t , 
es te material. /\!varo Reyes. secretario gene ral. co;cribía el 1 1 de marLo Lk ll)6J 
desde Versallcs (Va lle): 

le dirijo nue\ amente a l hh. con el fin de pedir inlorm,lcion a cerca de 1<1' 
"Cinco Cartill<1~ ... puó k-. dcclam no me ha -.ido po-.1bk con,cguirfa, L'l1 nin
g una parte a IH:-. cua les me he dirigido. por lo tan tu mi campa11<1 ;d rc,¡1L'<.:lo <1 

sido dclinitivarm.:nte <>i e'>te ekmento las L:-.cuda~ no pucucn lunc1unar. ( ·on-.
tantcmcntc lle!!an lo~ campe'>ino'l aquí a 1111 olicina a 'oiJciwr 1.1-, t<tn an-.Jada' 
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f.frecindos S ePI ores : 

• 1 

Les ruego é 
nizaci6n p~~ s del favor de enviarrnen estas CA.rtillAs y 

, 
8 e otra manera es i mposible prestarle al 

tambi~n información sobre lft or 
'' ,· .. ' 

campes· no esta cola bor Rci6n. ' · . ¡ 
Sin más por 1 

e moment o , me suscribo, d e 

C .ltl <t tk \ h aro Rt' \ -.: '>. mar;o tk ll)h1 . . 

Ca rt ill as pe ro con ta n ma la sue rte que aqu í ni s iq uiera las conocemos. Yo me 
he dirigido a Percira \' a Bm?.OtÜ \' el mismo rc~ul tm.lo he obtenido. '- . .... ~ 

La~ cinco ca rtill as que mencio na Rcye - fo rmaban part e de lo que la Editori a l 
Ande~ había de llnido como In Biblioteca de l Campesino. Una colección de pe
q ueño fo rm ato. d ise ñada co n tipografía de gran tamaño y ambientada con im á
genes. la cual abordaba l o~ temas q ue ·e considera ba n fundamen ta les en la vida 
de la población campes111a. Lo más destacado es q ue las cartill as llegaron a c r 
va lo radas po r lo mismos ca mpesinos como un mate ri nl necesario para e l desa rro
llo ele las clases. as í lo manifestaba un auxilia r inm edi a to no identificado e l 18 de 
marzo de I L)70 desde la ,·c reda de Ya cual (Nariño): 

Lo~ ~aludo por primera ves. Y ~ni auci liar de la Escuela Numero ueve y 
te ngo 0 al urnno~ en e l curso Basico y estamos aprendie ndo todas las clases que 
no\ enseñan y tanvic n se me acaho la separata y no tengo ca rtill a Bac ica. Oc 
la" de mas va no" llego. - ... 

La va loración de las ca rtill as por parte de los campesinos correspo ndía a diferen
tes estra tegias emprendidas po r AC PO pa n1 la promoció n de la lectura; así. por 
eje mplo. se adelantó la ca mpaña Un libro por un huevo. esto acompañado de 
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~_..._a e ~ e _J_~ d e . '...9 7c R- c. _ ~ t/e f-.& Sú t (¡"Le nsa 

_S'e n Q_ r c .J. Ef'o f t?S o f'eS' 

J...-!~-""-- 1 t.!_d e- E _c r __ p r Í tn e r <L V e 5 . 

Y S t2 1 A U~c'--Lt-1.U. a r t S e ú_e ¡o. J/ 
/Y u fJ) o ¡- () 

J!. U e v ~ L e o_jj_ c - 9 - A 1 u _m n ~Y . c> n -_el 
( v r T o ·¡ Q- r_,_ e o .Y _e 5 t a.._ /J'? e -5 

l o. S 

ca.Jer tZ- Y 

a. -e f> Q_<) o k.ll..J}::: __ 

u í I.L a. 1 o 5. f r ~ t o s 2. a. r_f'-

o. e_ L~ Od eCo f.eJ..!2..C --- _jj__,,__J1 í 1' a.. ---- --

Can a de auxi liar inmediato no idt.: ntilicaclo. rn ¡¡r;o de J\)70 . 

avisos impresos en grun formato ocupaba un lugm impo rt 8nt c. D esde A ncuva 
(N ari ño). escri bía el 3 1 de mar70 ele I lJÓ3 Juli o Fabio Mu 1ioz: 

Le p ido d e una ma ne ra mu y cordi al q ue sigan sacando e l reg la me n to de de por
tes e n el pe rió dico Jo ah 1x:dido lo'> maest ro\ y el p rog.ra ma d e S IC no o lbidc de 
ma ndarme las g ralicas o cart c lo ne'> d e lo'> e kme nl(h que ti e ne ACPO par;1 
llegar a la me nl l! d e l campesino pnra dejar un ca n e ló n d e esas e n cada parro
tJUia el ca rteló n d e las 5 cart ill as le s ll a ma la <ltc rH.:iü n pero d ice n que <..acara n un 
ca rte lt> n de todos los mé todos ~ e lementos que lleg;¡ a la me nte dd ca mpe..,ino. 

E n mucho casos la B ib lioteca del Campesino l legó a con ' e rt tr~e ~ n un ma t ~ r i al 
de consulta perm anente: 

Le c ue n to que ) o d e la' ca rt illa-. tk .... a luu e a pre ndi .. lo ha ... tan te " co~a.., que no 
sahía y h ig no raha de la t:<tr lilla d e ..,¡Jiud a pre ndís a u:-.t~ r e l c;~I; ¡J do a a'cr el 
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LE LRIB tS1UO t 

. c1-10ra con cartil la'>. 19 de a!!o~to Je ll)7 1. Escuela Radi ofóni ca núm. 2. Fo toorafía San Antonio. ~ 
~ 

E-,<.:ucla Radiofónica. Baga la l. Pa'>oantiguo (Norte de antan<.kr). A manda Acevcdo de Capacho. Arquidiócesis de Pamplo na. A través de 
lo" programa" <.k Radio Sutaten;a. constru~ e ron la letrina y adelan taron los programas de s ie mbra de café y frutales. 
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t \ l!!unos título-. tk la Bibllot~ca ucl Camp~..,lnO. 

• 

.. 

• • • 
• • 

A 

ll a-..t.t una mula '>lnl.' uc pup1tr~ al ct~mp~..·-..lnn de la \~rcd.t Comh1a ~n 
Pcr~11 a. Fotogrttfía de Tito 1\ Ca-..a-.. C.tmp.ti1.t con moti\ o d~ la ; lil.lh~tl 
taclon en Colomh1a . 

1· '>Clll.' la Rau io 1 <Í n ic.:a n Lllll . ~ 1 • \e red;t tk 1 a 1 agu na. P éhl o ( 1 a n ño). lunr ion <1 <.k-..d~..· llJ7 1 . 111..' 111..' d 1 L'L'I,tl..'ll' .llunlrlt '" 
l · nr iquc Noé (iul.!rrcro c.., <lllxiliar inmcdi ;llo. 15 u~.: -;~p t icmhn: <.k ll)M(l-ntoural ln d~ 1-i l'L' t\l l 1 l '1rcn 
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Prl.'n-.atlora Ul.' Ji,co~. Etlttorial Anoe<.,. Bogntú . 

. . 
.. .. 

. .... 
' ~ ~ -. 

. ; . 
r .. 
. . 

Colaboratlora" de ACPO hacen la escogcncia de las cana~ del ~ortco correspondiente a l me~ de agosto 
Jel concur~o [<,criba y gane del programa Larga di..,tancia de Radio Sutatenl'a. 

IH6] 

ha1io d iario e l aseo de las manos ta mbi é n aprendí a in yec tar a a plicar 
indcccione~ a las personas. De la cartilla de la ti e rra también ap rendí a aplica r 
indeccione'> a los animales. También trabajo con técnica abono los tcrrrenos 
para que los c ultivo~ de n muy bue nos. De la <.:a rti lla creo e n dios . Apre ndí a 
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portarme VIen como se Lkbe portar un criqiano como hijo de Dio ..... . De la 
C<Htilla numero e aprendido a ~umar a dn idir a ~e'\tar a multrplicar ~ a ,er 
varios eje rc icios de número. De l<1 ca rtill a a lfabeto k cuento que no puedo 
m u~ bien la puntuación pero poco a poco e de aprender. Le ruego el fa, or ~ 
perdona la molestia de que me regalara un libro que ~e llama diccionnrio ese 
lib ro e nseña la gramatica \ la lectura. 

~ . 
lJosé ·orbel Era10 D ía1. auxiliar. \C:rcda el Vergel. La Unión ( 1 anño). :w de 
diciembre de J()fll) 1 

Se tra taba. e ntonce . de una política del libro que con ·ide raba él los campesi nos 
como un público con necesidades e intere'ies particulare . . Una política que buscaba 
llevar e te e lemento hasta la propia casa del campesino. El archi' o fotográfico ele 
ACPO evidencia cómo e l libro había ganado un lugar en e l hogar de l campesino. 
Lo libros e ra n acumulado y. sobre todo. conservados en e tanterías elaboradas con 
made ra rústica. pe ro decoradas con mantas bordadas o protegidas por una cortina. 

COMUNICACIÓN EPISTOLAR: 
ESCRITURAS DIFERENCIADAS 

La comunicación epi tolar ocupó un lugar central en el proce o d e expa nsión de 
las EE. RR. De ntro de la e tructura orga niza tiva d e ACPO exis tía una divisió n 
e ncargada d e responde r de mane ra indi vidualizada la gran cantidad ele corres
pondencia que llegaba d e parte d e los líderes ca mpesinos vinculados a la orga ni
zación (a uxili a res pa rroqu ia les. líde res y auxi liares inmediatos). los a lumnos de 
las EE. RR. y tambié n de cualquier oyen te de los programa de la em isora. 

En e l caso de los líderes campesinos e l carteo e ra e l med io a travé. de l cua l rendían 
info rmes de us act ividade a la jefatura de la organiLación. Así. desde la sede 
centra l. los funcionarios e ncargados de responde r la correspondencia llevaban un 
regi tro de cada uno d e su interlocuto res. lo que le permitía enviar inst ruccioncs y 
recomendacio nes precisas y a l mi mo tie mpo ade lantar un seguimie nt o con tinuo 
del desempe ño de los líde res e n lo que les e ra e ncomendado. Así lo deja saber la 
carta e nviada desde Bogotá por una ele las funcionarias de A C PO d 6 de no,·icm
bre de 1968. a una de las líde res que trabajaba e n Pamplo na (No rte ele antande r): 

C ué ntamc una cosa. María r nés. qué te pa~a 4ue has J eja do de ser frecuente en 
su comunicacio nc con la Jefatura? ... He 'e nido observando ,. también com
parando cómo a ntes tu::, com unicaciones eran m<Í~ continua~ que ahora. Pues 
hace e xacta me nte m añana un mes me e n' iastc la última carta v no he 'ucllo 
a recibir más. Dios quiera que má~ bien sean tra'>tornos de correo y mi~ jurcios 
e mitidos sea n de hecho e rrados. 

Pe ro no se tra taba solo d e un cruce de corresponde nc ia de cankter institucional. 
s in o ta mbi é n ele un me dio de comunicac ió n ge ne rador ele amis tades. En este 
caso. e l éx ito ele hace r amigos a través de la palabra escrita guarda como uno t.k 
sus rasgos fundam e nta les e l hecho ele que se tejía una re lación e n e l terreno de lo 
no probad o. pue no necesa ri am e nte estaba antecedida de un reconocimiento 
pe rsona l. Los funci o na rios ele A C PO. profesio nal es e n la com unicacion epi~tolar. 
ele m ane ra pe rma ne nte indagaba n a los líde res por s u s ituación personal utilinln
do un le nguaje cariñoso. <..léíndolc cabida a un vínculo amistoso. El-+ de diciembre 
de 1962 e l padre José R amó n Sabogal, Director Nacional ele las EE. RR. k e-;cri
bía a l señor Gui lle rm o Quetama Pa rra. líde r parroquial de ! le-, ( ari1io): 

ltUitll't'llttc\1' UlliiiiH,M\IIlU \Uf ~h '1\l '.! !UI! 

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



V 1 L. \ 

1 . . 
') ((~ 1 /z, JI¿. ll • (l / i l • ( ... ,,(,.,_ 

" ' r.. i. -.-.1 ,., 1 ) 

--
-

G~y~"'- f-""Juvo 

-

-

("'"'~.k· lknpmrn Arturo P~r1a. llJ tk ma,·o Jc Jl)6l). . . Carta tle ;\ lcjanuro Flor~s. auxiliar rnmeuiato Je Florencia (Cauca). 
quien t.:!'>cnb ró e l 2H t.k no,·iemhrl' de lt))H. 

[ ... [ Lo fdicito rnu:-.' sinceramente por las capillas que bajo su dirección han 
con'>truíuo en Bolívar. Espero t.¡ue usted organice sus trabajos de tal manera 
que ~in icndo a su~ hermano'> campc'>ino~ haga también u prosperidad cristia
na per'>onal ~ familiar. 

Mucho he lamentado la enfermedad de su padre ) pido a Dios en mis o racio
ne~ por é l. 

Le dc'>ca todns la~ bendiciones Jcl ciclo v los sa luda con atención. 

JO. É RAMÓ SABOGAL 
Direc tor a l. de l¿¡ s Escuelas Radiofúnicas 

En e te se ntido. las cartas e ran portadoras de palabras de aliento y estímulo para 
los líderes. llegaban incluso a convertirse en un elemento fundamental para aquello 
que eran envi ado a regiones diferentes a su lugar de origen. Así lo manifestaba 
Be njamín Arturo Pe ria el 19 de mayo de 1969. quien fue trasladado al municipio 
ele Durania (Norte eJe Santander). 

rHH) 

Por pnmera vez me dirijo a u~ted para saludarlo y al 1111smo tiempo comu
nicarle que he recibido una voc; de aliento al llega r a mis manos la carta 
e~c rita por u~ted. que \icnc con fecha del 16 de abril. La verdad e · que 
durante este semestre t.¡ue ya \amos a term inar es muy poca la correspon
dencia que he recibido y esto es de vital importancia para nosot ros los lideres. 
Hay ocasiones me imagino. "será que sean o lvidado de mi '"? ... le comunico 
que he podido organizar un numero muy reducido de EE.RR. deb ido a que 
lo~ proble mas son muchísimo<; neces itaríamos muchas paginas para poderlos 
e~críbi r. 
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Esta form a de comunicación hacía que los líde res pe rsona lizara n su comunica
ción con la o rganizació n. la a usencia de l inte rlocutor con quien se había estable
cido un vínculo fra te rno e ra lamen tada por A lejandro Flores, auxil ia r inmed iato 
de Florencia (Cauca) , en la ca rta que escribía e l 28 de noviembre de 1958: 

R eciba sa ludo de este aucilia r que ase tiempos que no le escrebid yo solo 
escrebia con e l herma no Jorge pe ro aorá estoy con un pesamé y un dolor que 
pe rdimos un b ue n ho mbre un buen re ligioso un bue n concejero que nos a 
concejaba y nos correj ia e l e rro r q ue yo no tego cua ndo o lvidar al hermano 
pe ro yo creo e l he rmano esta e n e l reino de Dios. 

Pe ro la posibil idad de establecer comunicación epistolar con la o rga nización no 
era exclusiva de los líderes campesinos. los oye ntes y alumnos de las EE. RR. en 
forma pe rmane nte escribían a los profesores que seguían a través de la radio. así 
como a los locutores de sus programas favoritos. Con frecue ncia escribían para 
agradecer por la labor adelantada. solicitar una canción en una fecha especial como 
un cumpleaños, año nuevo, o e nviar alguna copla transcrita para ser leída e n el 
programa. E n las cartas de los campesinos es común e ncont rar que las convencio
nes de escritura más formal es. son reemplazadas o combinadas con palabras de 
amistad y cariño. lo que nos muestra una capacidad de escucha que pe rmit ía al 
mismo tiempo tejer lazos de amistad desde la distancia con los profesores y locuto
res que a diario oían a través de l radiorrece ptor. A sí, por eje mplo. lo sugiere 
Laurentina R odríguez, una campesina que escribía el 20 de mayo de 1970, desde la 
vereda La Resina, en Las Mesas (Nariño). a sus amigos del programa B ue nos D ías: 

Señores Locutores 
Programa buenos días 
Muy ap reciados amigos 
E n este grato momento Jos sa ludo y les deseo sa lud y feliz éxito e n su labor 
e ducacional 
Quiero agradecerles por haberme complacido y por la carta que recibí Q ue 
va rias veses he le ido 
Tambié n lo que yo quie ro. Con mi sa ludo especial a mose iior Salcedo y al 
padre Sabogal. .. a la Radio Suta tenza no la cambio por nada 

Los nuevos alfabetizados. lejos de ser actores pasivos. se embarcaron e n la aventura 
de la escri tura y dirigían cartas a sus amigos de la radio. En estas relaciones mues
tran una transfo rmación de l sentido de proximidad, pues en lugar de los encuen
tros cara a cara, primaba la presencia del amigo a través de la voz y la palabra 
escrita recibida en una carta. La interlocución que permitía este puente comunica
tivo fue un ele me nto generador de l e ntusiasmo por la escritura, así lo deja ver 
O ctavio Caicedo cuando escribía desde Arbela (Cauca). e l 2() de marzo de 1970: 

Me he rea nimado a l sabe r que mis coplas y poesías saldnin en e l semanario El 
Campesino. eso me a legra mucho pues un pobre campesino como yo que ape
nas he tenido unos tres años ele primaria e n un rancho ele pajas. y un so lo a rio de 
Escue la urbana e n e l Dist rito de La Sie rra. Cea e n mi juventud. siempre haber 
hecho a lgo por mi pe rsona, y por mi patri a peq ueña que me vio nacer. ve rdad? 
Si todas mis coplas o composiciones son publicadas en e l semanario Campesi
no, yo seguiré escribie ndo siquie ra una en cada mes. También manda ría esc ri
tas unas composiciones que yo he mandado para Estados Unidos de America 
de l Norte. de las cua les te ngo buenas contestas. Así tambié n un primo mio va 
a esc ribir a Sutate nza. 
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Cana <.k ()e¡¡¡, lll CaiL"I: do <.:11\ 1aua <.lc -.. <.11.' Arhcla (C'auca ). ::!l) <.le mar;o dt.: 19 70 . 

Para fin a lií'ar. e" preci!->o mencionar que si bien los programa educati vos ade lan
tados por ACPO manten ían como uno de sus principales objetivos a lfabetizar a 
la población campe!->ina del país. los efectos alcanzados estuvie ro n lejos de se r 
ho mogé neos. Es impo rtant e destacar que las habilidades de escritura adq uiridas 
po r los campc~inos v incul ado~ a la o rga ni zación fue ron dife renciadas, los dive rsos 
grados de dominio de la téc nica aparecen registrados en la corresrondcncia en
,·iacla a la organización . 

'-

La mejor posició n de los líderes dentro ele la estructura organizativa aseguraba un 
proceso form ativo m<ís int e n~o. pero además la adquisició n de prác ticas ele escri 
tura más e peciali1.adas. La ca ligrafía . la ortografía y hasta la forma de distribuir 
e l papel en cada caso clan cue nta de los múltiples grados del domini o de la técni 
ca. pero. acle méls. la composición de l mensaje brinda pistas importante pa ra cap
ta r la gra n variedad de ma tices que e tos procesos generaron entre la población 
campesina. Así. por ejemplo. mi entras la corresponde ncia de lo auxiliare inmc
di<ltos y los a lumnos de las EE. RR . guardaba como un e lement o común la sen
cillez de los mensaje. que, e n la mayo ría de los casos. es taban ll e nos de 
imprecisiones. los campesinos que a lca nzaron una mayor formación en los Instituto 
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de ~ uta tenLa ~ que llegaron a comert ir..,e en auxi l iares' repre..,cntant t' <, 
parroquiales desa rrollaron habilidades <.k m ay·o r complejidad. 
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