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Promoción 
de la alfabetización 
en la frontera de los Llanos: 
la influencia de Radio 
Sutatenza y Acción Cultural 
Popular en el departamento 
del Meta, I950 a I990* 
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jrausch«<h istory.untws. ed11 
Traducció11: .VIíriw11 Cote\ llellitc 

RESUMEN 

E 
N su momento de mayo r arogeo. Acción Cultur<ll Popular (ACPO)- Ra
dio Sutatenza, una ex traordin aria campaña lanzélda por el radre José 
Joaquín Salcedo Guarín en 1().-1-7 con el fin ele utilizar la radio para en -
eñarles a leer. a escribir y a mejorar sus condiciones de vida a los adulto. 

campesinos analfabetos en Colombia, fue estudiada en forma cuidadosa y emu
lada por o tros paíse de América L atina y de África. L a bibliografía publicada 
sobre ACPO es extensa . pero como sus archi vo · solo se pusieron recientemente a 
disposición de los inve tigadores. mucho a pccto del programa todavía están 
por in vestiga rse. 

El propósit o de este ensayo es analizar su impacto en el depa rtamen to fronteri zo 
del M eta despué de la Violencia. teniendo en cuen ta la ~ituación de la región. 
los esfuerzos de la Arquidiócesis de Vi ll avicencio para apoyar este mov imiento. 
la participación de los llaneros en las ac ti vidadc~ de ACPO y los problemas que 
contribuye ron n su cierre. 

En su tesis . .. Radio Su tatenza y Acción Cu ltural Popular (ACPO ): lo~ medios de 
comunicación para la educación del campesino colombiano .. ( 2<><>9 ) . Jo-.,é Arturo 
Roj as M artínez hace un exhausti vo resumen de las acciones cle R<lllio Sutaten1a. 
emprendidas en 19-P por el padre José Joaquín Salcedo para crear la-., Escuelas 
R ad iofónicas (EE. RR.) con el propósit o de enseñarles a los adul tos <lll éllf<lhetos 
de Colombia no solo a leer va escrib ir sino también a mejorar su~ condicione~ de - . 
vida y las de sus comu nidadc~. En ve inte año:-,. el pro_)ecto. que Roj<l'-' i'vlarttnct 
describe como " la m<1s impor tante experiencia radia l de la lg.lcsi<t Católica .. creció 
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hasta inc lu ir m <ls de 1o.ooo E~cLH.: I a s Radiofónicas individuc:lles con un estudi an
lado de entre 1 6o.ooo y 220.000 individuos'. Conso li c.lad<1s en la fgles ia ca tólica 
como ACPO. las lecciones transmitidas por Radio SutatenLa eran re forzadas por 
un periódico muy leído: El Campesino ( 1 95~- 1990) y la publicación ele carti lla . 
libros ,. di~co..., fonogr<:lfico - ~ 
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Padre Abraham Buile!) tk misión ~ntr~ lo-, Inuígena-..wneho-.. de Araw.:a 

ACPO alcanzó su apogeo en los años setenta. in embargo. en los cuio~ ochenta 
comenzaron a surgir problema que no pudieron superarse. Los desacuerdo'> en
tre la autoridades cclesiá ticas. la competencia de emisoras comercialc~ de radio. 
los conflictos co n revo lucio narios ele izquierda y el retiro de la financiación por 
parte del Gobierno aciona l y las agencias internacionales. for;aron a sus direc
tores a disolver el institut o y a ve nder R adio Suta tenza a la cade na Caracol1 . 

Puesto que en su momen to ele apogeo. educadores ele distintas partes del mundo 
consideraban a Radío Sutatenza como una herram ienta extraordinaria y práctica 
para educar a adulto · analfabetos. sus métodos fueron estudiatios con cuidado y 
emulados en otros países de Améríct=~ Latina y Áfri ca. La bibliografía publicada 
sobre el instituto es extensa pero. como concluye Rojas Nlartíne1. mucho..., a ·pectos 
de la experiencia ele ACPO y Sutatcnzt~ nún est<.ln por in ve ·tigmse-'. Uno de <.!~Los 
aspectos es el impacto que las EE. RR. tu vieron en los habilé:lntes de los Llanos 
Orientales. las grande llanuras que se encuentran al oriente de la con.lillera de lo~ 
Ancles. Esta rl!gión abarca el 22% del territ ori o colombiano. p<.!ro ha~t < l mcdí<tdos 
del siglo xx. era. en esencia. una región fronterité.l. geognítkamcntc ai .... lada de la 
zona de montaiia por las casi insuperables l oma~ de la cordillcré.l Oricnté.tl-1. 

El propósito tk este ensayo es ana lií'ar el impacto del pro~ramél en un;1 pan~ de lo~ 
Ll anos. el departaml!nto del M eta. teniendo en cuenta 1;¡ -;ituaciún pol1tica. -;ocia! 
y económica del territorio en la década de los cincuentél. !eh esfuer1o:-. de la Di t><.:e-.,i-., 

Uttllll,ttlllK\1 \ UIKIIfltoM\IIt•• \ttl th ''" :--..: !HJ,:. 

' ' 

1 klll.JI1do H ~·¡ n;~l ~\l.tlc llll 

A ( /'() l<nd1o \uttllt'll ti t/, 
la ,,.,,f¡tf,¡tf ti la /IIOflltl. BP~ll

ta . 1 und.tCI<lll ( ultur;d lo~\ C

rt.lll.l. 1CHl;'. J'd~ h;-\ 

Rn¡,,, \Ltrllll~'/. op u t . p.t~ 
l) -l· 

-\ p.trt 1 r lk l.t d~·c.tJ.t J..: 1 :O._¡n 

l,h dt,llnl.l' ( llll,tlllh.:Hlll~'' 

<idPpl.tU.l' rc 11 ( llllllllhl.t 111-

l'illl.tll adlllllll,Ir.tclllll..:' c'pc
ct,lk' p.1r,1 l.t' ~·,c.t,,un~ nk 

pclbl,ld.t' l<.'!!lllll~·, ck 1.1 J'~ll-

1..: 1 '" que c'r.tn Jt-.IHlla' .1 1,,, 
J .. ckp.nt,tm~·n t <h m,¡.., .tutn 
nomo ... o~ .1<. ~~~ Jdcl n•n 1.1 

( Oll,IIILICIOll J~· i:SSI\ ~·' I.h 

1 q.:Joll<.'' ~· 1 .111 ck'>l !!ll.Jd.t' 

n >11111 1 n IL'nlk n~·1.1' c1 u>llll'·' 

n,,, ~·,p .. ·ct.tl~·, 1 11 1 '"'" h.t 
b 1.1 l' ll.tllll 111t ~· ndc·IK1a' ( ll<> 

Cll \ 1\l,l/\lll l' \k1.1 \ .... 111 

\ nd1<.'' ' '~ 1' ~·~m•'·" '' 
t\i,lll ~.l ( .tqu~·l.t, ( tll .tiii.J. 

l'ullllll.t\ll. \ ,IIIJ'C' \ \ ¡,h,l 

d.1 \ ~·'"·: l.llh \1 Rlll,,h 

( '''"'"¡,''' ''""'''''" {\u,, 
c111tl ¡/¡,· lfclllt>\ ! ltl/11/o 1 

( o.tllll''\llk 1 111\<.'l'll\ 1'11." 
\ •1 1 h>lld.t 1 '1\l'l 

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



) . r\ tJ.:m a-.. tk Ulli l l<lr 1 U<.:lllC~ 

-...:nmdana'>. cq e en-,a ,·o ré

<:UITé a dlllo-, pnnHtr ltl'> rccn
kctado<. en \ ' ll l;l\xencio en 

lo~ documc::n l!l'> r..:r-,onale-, 
tk mnn<.eiior Grcgorio Ciara

' itu J•m..:no .. ubicado'> t::n l.t 

•gt.:~ iH del T.:mp le le . y en 

Ro1!<ll<Í e n la R1hlio teca I . UJ:o. 

Áng..: l A ran!!O dond..: cono.;u l

l ..! l o~ ardJJ\'0'> de Sutalcnt.a 

4 Lié con l ic nc n co rre!>ponde n
<:ia c n1 re l o~ e\l ud lan tc<; ~ 

ACPO. ~ el ... ema n a ri o El 
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Fam ilia Tah<lrcz. E~cuc la R adiofónica. San José del Cuaviarc (Guaviarc). zona 7· 

de Villavicencio para introducir y apoya r el movimiento. el alcance y la participa
ción de los llaneros en las EE. RR. y otras actividades ele ACPO. y la continua 
innuencia de l movimiento durante el decli ve de ACPO en los aJ1os ochenta.S. 

EL META E N LOS AÑOS C I NCUENTA 

En los a11os cincuent a. la región geográfica conocida como los Llanos Orientales se 
divid ía en cua tro unidades políticas . La in tendencia de l Meta, creada en 1909. 
tenía una exte nsión de 85.220 km 2 de pie clemo nte y llanuras que iban hacia el 
orie nte desde la cordil lera y e ran regados por los tributarios de los ríos G uaviare y 
Meta. A l no rte se enco ntraba n Casa nare. un a provincia de l departamento de 
Boyacá. y la comi sa ría ele Arauca, que marcaba la fronte ra con Ve nezuela. A l 
o riente se encontraba la comisaría del Vichada. Las cuatro unidades compartían 
un ambiente tropical a lternadamente húmedo y ár ido en respuesta a las cam bian
tes condiciones cli máticas y de l terreno. Selvas densas rodeaban las cuencas de los 
ríos, pero la vegetación típica estaba constituida por pastos altos, se lva esbelta y 
seca. y pa lm as di spe rsas. Pese al cl ima en extremo caliente y al pastiza l ta n poco 
a tractivo. e l ga nado y los caballos q ue traje ron los españoles en e l siglo xv1 se 
adaptaron y prosperaron. reproduciéndose en fo rma libre y en grandes cantidades 
en las pl anicies y conformando la base para la particular subcultura llanera que 
había evolucionado hacia e l siglo XVI I I convirtiéndose en un rasgo distintivo de la 
regió n a comienzos del siglo xx. E n 1950. la proximidad de l Meta a la de nsa 
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Escuela Radiofónica de don Luis Ignnc io CangreJO. \C..:reda Hnto Viejo. finca El Recuerdo . Arhc..:lal:l 
( Cundinama rca ). 

población de montañ a de Cundinamarca, la importancia de los mJ sJo neros 
montfortianos, el impacto ele la Vi olencia y las defl cienci as en instrucción pública 
fueron a ·pecto que no o lo separa ron e ta úrea <.le! resto de la reg.ión. sino que 
también tuviero n una profunda inOuencia en el desa rrollo eJe las EE. RR. 

CERCANÍA A LA REGIÓN MONTAÑOSA 

A diferencia de las otras tre unidades políticas ele los Llano ·. la fron tera occicJen
tal del M eta e téí ubicada a qo km eJe Bogotá, cuya ex tensa poblélción ofreCÍ<I un 
mercado potencialmente lucrativo para el arroz. el plátano. la yuca y el maí1 que 
se cultivaban en el territorio. al igual que el g.a nacJo <.le carne. A partir de media
dos del siglo XIX. el único ca mino transitable que unía las zonas montai1osa~ y la 
frontera de los Ll anos era la carretera que bajaba de las empinauas lom as <.le la 
cordill era Oriental ubicacJa entre Bogotá y Villaviccncio. Au:1que cerrada con 
frecuencia debido a los desliza mientos <.le tierra en la temporaua invernal. esta 
ca rretera era una agitada arteri a comercial para los viajero~. los turi tas y los po
tenciales pobla<.lo res de comienzos del siglo xx. La pavimentación de la carre tera 
en 193ó y su apertu ra al trc.Hico de ve hículos propició un tlujo de coloni;.adores que 
triplicó la población eJ e la intendencia que pasó de 17.733 habitantes en Il)2H a 
5 1.67.+ en 1<)38. E l desarrollo de una vacuna contra la tiebre amari lla promella un 
cierto control sobre un nuevo brote de la enfermedad que tuvo lugar en I9l -t1

'. En 
los años cuarenta. Villavice ncio estaba floreciendo. En su libro. Eu.\1 u/' the ¡\ //(les 
ond W C'st of (Jivhere, ancy Bell B ates. una estadounid ense resicJente en 
Villavicc ncio. señalaba que la ciudad se había co nvertido en la p ucrttl eJe entr<Jd<l 
a la "vasta pero subdesarrollada región de los Ll anos... la" d iciente aún ..... eg.un 
Bc ll Bales, era el hecho de que Vi ll avicencio no era el típ1co pueblo colombwno 
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ni el típico put;bl o llanero dauo que. con la apertura de la ca rre te ra y la ll egada de 
a\' iones. ··gente y cosa de casi todas panes empeza ro n a a rriba r a allí''7. 

El lr<lnsporte aé reo que menciona Ba tes operaba e ntre Bogotc1 y Vi ll avice nci o 
J esde los a i1os tre inta. aco rtando e l ti empo de v i <~j e eJe se is ho ras por ca rre te ra a 
trei nta mi nu tos en avión. El estab lecim ie nto ele emi o ras de rad io en Bogotá. 
4ue tambi¿ n lU\'O luga r en los a i1os tre int a. reduj o de manera dramática e l tradi
cio nal <tislami ento de los habitant es de l Meta. En los a i'íos cuarenta. los recepto
res J e rad io opc rauos con ba te rías les pe rmitían a sus dueños oír noticias. música 
y rad io no' das de Bogotá vía Radio Ca racol y Rad io Sa nt a Fe. Tambié n podían 
sintoni i'a r emiso ras co mo Rad io Rum bos y Ecos de l Torbes procedentes de Cara
cas y San Cri stóbal en Venezuela. En 1 9--1--J.- la primera emiso ra loca L La Voz de l 
Llano. comenzó a transmi tir desde Vill avicencid '. 

LA IMPORTA NC I A 
DE LO S ¡\1/ S 1 O N ERO S 1\1 O N T F O R T 1 A N O S 

El co ncorda to con e l Vatica no firm ado po r e l presidente Rafael Núñez en 1887 y 
ampli ado por la Conve nción ele Misiones de 1902 . le gara ntizaba a la Iglesia cató
lica un pape l dominante en la educación pública en Colo mbia. De acuerdo con el 
co ncordato. toda la educación pública " tenía que orga nizarse y orienta rse ele con 
formiuacl con los dogmas y la mo ral de la re ligión católica .. toda vez que la Con
venció n de 1902 les otorgaba a la órdene re ligio. as autoridad absoluta pa ra go
bern a r. vigila r. educa r y controla r a 18 poblaci ón ind ígena q ue habitaba e n los 
te rritori os. y la jurisdicción sobre la educación primaria de tocJas las personas blan
cas e ind ígenas. Má importante aún: las autoridades eclesiás ticas tenían e l dere
cho a rechazar ind ivid uo po tulaclos pa ra ca rgos en e l gobie rn o civil si considera
ban q ue e ran inadecuados o amenazantes pa ra Jos nativos o para los misioneroslJ . 
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Fxpo~ición de ca rt uli na-.. Fotografía tk He manuo Cha \ 1..'<; H .. t-1 Camr~'-1110 . 

Según el sistema territ o ri a l adoptado po r la A amblea acio nal en l l)Ol) . el 
principal fun cionario po lítico del M eta era el intendente. nsistido po r dos j ue
ces ele circuito y una fu erza poli cial de veinticinco age ntes. Po r lo dem ás. C<HJa 
municipio tenía un alca lde y un co ncej o de cinco miemhro 10

. A pesa r de este 
arreglo. los ve rdad eros l íderes de la intendencia eran los misio neros mont 
fo rtianos. c.¡uc co menzaro n a ll egar a Vill avicenci o en ll)O.). Su cabe;:a espirilllal 
era el ilustre se ño r doctor do n José M <H ía Guiot. co n ·agrado co mo ohispo in 
prírtib us o.f'A ugusrópoli.\ . Guio t o lició co mo v icario Apo~ t ó lico a parl i r de l t)oH 

y has ta que mon se iior Francisco Bruls lo sucedió en l<..) J () . Bruls continuó sien
do la ca beza de la Ig les ia en el M eta hasta su retiro en 1l)H7 11 . E n los al'ws 
treint a. ce rca de treinta Padres de l ontfo rt. la mayor ía de ellos provenientes 
de Francia y H olanda, habían se r vido de p<1rrocos en los puebl os de la inten
dencia o como misio nero!-. de los indígena" en el Vichad a y el Vaupe<>. L1 rama 
femenina ele la o rden. las Hijas de la Sabiduría . tenía com c n t o~ en Vi l lavicencio. 
San Martín. El Calvario y Vi chada . Las monjas les L' nse iia h<ln a los niños en las 
escuelas y trabajaban en el ho~p it a l fundado en 1<..) 1 2 . Fl monopol io J c los 
misio neros montfo rtiano!-. en 1<1 in te ndencia no se dcs hito ha-; ta H)21. Cll <lnuo 
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1) Roto. óp l: l l.. pag. óh. 

lth H erm<lno-.. Lk la-., b .. cuela~ Cri!:>ti<ln<h fundaron una escuela para niños en 
\ 'JIIa \ IC<..'nCI0 1 ~. 

Dado que no m<.b de dio o doce religiosos trahaj <ll1an en In \'i ca ría al mismo 
tiempo. -.,u pre-;encia en lo~ distritos circu ndantes era tan tenue como la de los 
funcionario-., oliciale!-.. De otro lado. en \ 'i llcwicencio. los padres montfortiano, 
eran fig.urél'- poderosa'>. E...,pecialmente acti\'O era l nuricio Diércs l onplai ir. el 
primer co<ldjutor. notario eclesiástico. sec retario de la \' icnrín. director de diversos 
trabajos ~ocialcs y supc r\'i SL) r escolar en nusencia del obispo. También editaba el 
periódico diocesano Eco de Oriente que comenzó a imprimirse el 15 de mayo de 
1 t) 1_1 ~ ...,ig.uió publicando noticia en la región hasta 1 t))O. 

El regreso al poder nacional por parte de los liberales en H)JO no alteró el papel 
dominan te que desem¡oei1abn la lglesia ca tólica en los territorios. ta l y como esta
ba estab lecido en la Convención de Misiones que se había renovado sin modifica
ciones en 1 tpH. L a reforma con titucional adoptada en l l)]6 fue un inten to de 
~upresión de las prerroga ti,·as otorgadas a la Iglesia por el concordato de 188H, 
pero aunque los libera les pudie ron ca mbiar la fonn8 en que estaba redactado el 
acuerdo. no pudie ron implementar las reformas después de la elección de Eduar
do Santo~ en 19_18. Corno resu ltado. en este periodo se v ivió un desacuerdo fun
uamental en tre la pluralista y tolerante Con titución de 1936 y el concordato 
confe ional de 1H87 1

'. 

En ningún ot ro punto se hizo tan ev idente este desacuerdo como en el gobierno 
de los territorios. asignado al Congreso por la Constitución de I l)J6. pero que, en 
vi rtud de la Com·ención de Misiones. siguió siendo un cuartel ele las comunida-... 
des religiosas. Incluso después de que el M eta e convirtió en departamen to en 
1959 los misioneros montforti anos siguieron gobernando. vigil ando y controlan
do a los indígenas. Supervisaban la educación primaria de todos los habitantes y 
eran los principales promotores del progreso social median te un m o' imiento co
nocido como Acción Católica. 

Acción Catól ica se insp iraba en dos encíclicas papales: la del papa L eón X III , 
Ren1111 No t'tlrt llll (Nuet·m cosos) publicada en 1891 e 11 Fcmw Proposito. promul
gada por el papa Pío X en 1905. Ambos documentos invitaban a los ca tó licos a 
organizar movimientos laicos para trabajar en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los pobres y desposeídos. En 1922 el papa Pío X I fue más allc.í al promover 
l;t creación de organizaciones flexibles. En Colombia. el clero. consciente de los ~ 

profundos ca mbios económicos y sociales que estaban teniendo luga r. fundó Ac-
ción Católica en 1933 como una forma de colaborar con los laicos en la difusión de 
los principi os crist ianos y su relación con los indiv iduos. la familia y la sociedad 1.!_ 

En la j era rquía eclesiástica uno de los más entusiastas promotores de este tipo ele 
trabajo fue monseñor Crisanto Luque S~1nchez. arzobispo de la Diócc is de Tunja. 
que organi7ó más de 1 so indica tos de obreros y campesi nos y creó el Sindicato 
de Trabajadores de Boyacéi. Por eso. era totalmente natural que monseñor Luque 
endosa ra de manera personal y completa el proyecto del padre José Joaquín 
Sa lcedo de desarrollar escuelas radiales en T947- Aunque la evidencia es solo 
sugerente. parece que. de igual forma. en Villavicencio monseñor Guiot y. poste
riorm ente, monseñor B rul s acogieron Acción Ca tó li ca ·· com o el deseo de 
empodera r a la población r ... ] pasarán las obras de promoción y progreso social, 
casi en su tota lidad , de manos de los misioneros a la responsabilidad y manejo de 
laicos capaci taclos y facultados para tal efecto "l 5_ A comienzos de los años cuarenta. 
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'\iño'> t.:n acti' 1dc1tlcs comunitana-.. 

monsciior Bruls organizó grupos de mujl.!re . hombre~ y jó,·enes par<l apoyar la 
acció n apostó lica. y en l t) .. p el padre Antonio Jim¿ne7 implementó una rama de 
la L egión de María en el icariato ApostólicoH1

. 

LA VIOLENCIA Y SUS C ONSECU ENC IAS 

El periodo comprendido entre lt).f~ y ll))H , ·io el e tallido de una terrible guerra 
civil conocida como la V io lencia. El derrocélmiento del gobierno de L aureano .... 
Góme7 por el general Gustavo Rojas Pinill a ocasionó cambios en el Meta que 
inftuirían en las acti vidades de los montfortianos y prepararían el cami no p;ua l<l 
introducción de las Escuelas Rad iofó nica~. Luego del a"esinato del líder popular 
liberal Jorge Eliécer Gaitán el <) de abril de l l)-tH y la elección del conser\ <ldor 
Laurea no Gómez en noviembre de l l).fL). l a violencia entre los campesi no-; se 
diseminó en los Ande colombianos y en las planicies del Orinoco en la medida 
en 4uc l íderes guerrilleros afil iados ele mnnera no muy sólida al Directorio Libe
ral pelearon contra los grupos conservadores rivales para devoh erle el poder n su 
paniclo. D ado que var ias de las m ;.)s sobresal ientes bandas rebeldes e~ t ablccieron 
su centro de operacio nes en los Ll anos. Villavicencio se co nvi rtió en el cu<Jrtel 
genera l para los con traataques del Ejército. Pue~to 4ue los g.ue1 rillcro" Jle, a ron a 
cabo perversas venrlerws co ntra supuestos simpatiza ntes del Partido Conserv~1 dor 
y las luch<ls entre lo!-. campesinos ~e agudizaron. a,·ione!-. pertenecientes <ll Bnta
llón Vargas c!-. tacionados en el aeropuerto ck A pi ay en In!-. ¿¡fueras de Villavicencio. 
bombardearon en forma indiscriminada casas v tincas. 
nas que no tenían ninguna conex1ón con la g.ucrrilla 1 ~. 

matando Ci\ ile" e indíge-
~ 

Esta insostenible situación ob ligó a cerca de 6.ooo per~onas a abandonar el i\lcta 
entre l l).f<) y 195 1. Otra::, l).ooo personéiS fueron asesinadas. pno el dranwtico 
descenso ele la población fue compensado por la llegada. ent1 e tl)-t0 ~ 1 tJ(l). Jc 
16.ooo nuevo!-. inmigrante\ al territorio. en su mayoría e<lmpc'>inos que hul<lll de 
la violencia en la zo na de rn ont c.uia con la esper~tn;a de coloni;m tierrus públic<ls 
en l o~ Llano::, y comcn.....:<H una nue\'a vida con '>ll'> fan11lia" 1

:-.. 
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\ ' i ~i t a 1.k Cltr-..l a\ o Roja' Pin illa .' 'li e-..po-,n Carola CorrL'<I a una E' cueb R<ld iof<'>ni<.:a en l l):'\7· 

1:::1 13 de junio de 1 Y53· el tenienk general G ustavo Rojas Pinill é\, con el apoyo de 

cas i todos lo::. grupos políticos clel país. protagonizó un golpe ele estad o militar que 

le puso f·ln a la presidencia de Laureano Gómez. Roj as de inmediato tomó medi 

das para acabar con la guerra civi l declarando el lt) de junio una amnistía general 

para todos los que habían participado en la Violencia. excepto para los deserto res 

militares. Los rebeldes involucrados en actividades ele insurrección solo tenían que 

deponer las armas para retornar a la vi da civil. Muchos líderes guerri l leros. inclui

dos aque llos que operaban en los Ll anos. se acogieron a la amnistía. Entre julio y 
septiembre ele Il))J. más de ro.ooo rebeldes aceptaron los términos del gobierno. 

"A fin ales del arl.o. funcionarios de la restauración había n ayudado a cerca ele 

) .ooo person<lS desp lazadas por la Violencia a regresar a sus casas y ayudaron a 

otros 30.ouo que habían huido a Bogot8 y a otros pueblos y ciuclades"' IJ . 

La V io lencia le pasó una cuenta ele cobro a los es fuerzos de los rn on tfortianos. 

Entre Il)-f7 y 195-t la ca ted ral principal de Villavicencio fue quemada y las iglesias 

y casas cura les en las parroquias clestruic.las: un misionero fue asesinado y dos más 

tomados prisioneros:w. Además. la perve rsidad de la lucha reve ló que la educa

ción cristiana que los religiosos habían querido proporcionar fracasó en evitar 

que los ca tó li cos se mataran entre sí. Tratando ele expli ca r la ferocidad ele la 

Vio lencia. un periodista escribi ó en E l Ti empo: "Fallaron pues 18 escuela. el cole

gio. la universidad . Fallaron los sis temas educati vos complementarios. fallaron el 

hogar y la educación moral religiosa ele Co1ombia'' 2 1
. 

En medio de esta lucha. monseñor Brul s auto rizó a su sec retan o, el padre 

Gregorio G aravito. y a su herm ano. el padre Ellas Garavito. a iniciar una cruza

da por el regreso a la cr istiandad co n el eslogan "U nidos en Cristo··. Uno ele los 

primeros pasos fue la fundación ele un nuevo pueb lo. M ontfort del M eta. en 

I t))O, para é\ tender las necesidades esp irituales ele la población ubicada a seis 

ho ras de San Juan ito. En r gsr. el padre Lucreci ano Ono fre inauguró un 

proesidium de la L egión de M aría en la cated ral de Villavicencio y se establecie

ron ramas adiciona les en o tras parroquias. La renovación de la Convención de 
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Misione el 29 de ene ro de 1<.)5~ fortlllcció aün m <h la~ acti,·idade-; dt: los 
montfonianos, poco después de que mon~eñor Brul.., autori;ara al padre Elías 
Garavito para dar inicio a un programa de tres arios que buscaba la rcalirmación 
de la fe. En 1953 monseñor R afael Sarmiento Peralta rt:gre\ó a Colombia des
pués de tomar cursos de desarrollo cristiano en Eu ropa. En octubre, Sarmiento 
Pera lta fue a Villavicencio. por invitación de Garavito. para ofrecer. corno par
te de Acción Católica. un primer cur~illo al que asistieron mujerec., y que "e 
rea li zó en el Club Bavaria. Garavito mismo presentó los cursos a los campesi
no en la vereda de an José y lac., parroquia') de i\lontfort. El Calvario y San 
Juanito y en 1 95-+ organi zó un movimiento popular p<na instalar el impresio
nante monumento a Cristo Rey en El Redentor en las afueras ele la ciudad. que 
ser viría de ímbolo de la fuerza vi' a del catolici~mo.:!.:! . En 1956 la Iglesia fundó 
una Escuela Normal de Serioritas. También. en ese aiio. los padrt:-; Gregorio y 
Elías Garavito comenzaron a transmitir un programa de radio. "E-,cenas de la 
vida de Cristo .. desde las emisoras locales de Villavicencio: l <.1 Ven del Ll ano v 
Rad io Villavicencio 21 . El clímax de estos esfuer;o.., fue la celebración del 1 Con
greso Eucarístico en Villa' icencio entre el 19 y el 22 de mar1.o de 1958. A este 
congreso asistieron representantes de todas léh regiones.!4 . Poco después de la 
clau ura del evento. Garavito fundó el SeminéHio lcnor del santo Pío X en 
Restrepo (Meta). pnra preparar los primeros StiCeruotc s dioce')anos. 

Pe e a este aparente resurgimiento del fen·or religioso. Garavito. nombrado obi~po 
auxili ar de monse1ior Bruls en diciembre de 1y6 1 se mostraba muy preocupado 
por el tremendo desafío que enfrentaba la I gle~ia en el !cta. Como ')e lo e\plicó 
a los estudiantes el 23 ele octubre de 1<.)63. la Violcnci<l "destruyó muchas vida . . 
produjo el abandono de los cul ti \'()S y la ganadería ante la in~cguridad. redujo las 
acti vidades comerciales. envenenó los ünimos y dañó el ambiente acogedor[ ... ] y 
dejó[ ... ) un desencantamiento de la politiquería". Gara,·ito seña ló que la pobla
ción. estimada en 1<;)5 1 en 1 oo.ooo personas. se había duplicado en lo~ últimos 
diez arios gracias al .. inmenso torrente" de personas que llegaban del altiplano 
con la esperanza de comen;.a r una nue' a vida. Los verdaderos llanero\ que habi
taron el Meta en 1<.)]7 eran casi imposibles de l!ncontrar y fueron absorbidos por 
los cundinamarqueses. los boyacenses. los antioqueiios. los costeño\. etc .. que 
arribaron al territorio con una educación mínima v un entendimiento escaso de 
la naturaleza de la agricultura y la ganadería en los Ll anos. El result<ldo rue po
breza. enfermedad y pérdida del sentido de identidad cornün. Lo') miles ele ntños 
que abandonaban la escuela después del primer grado no tenían .. ninguna pers
pectiva. si no la ele meterse a un taller de mecánica de automotore ... debido a la 
ausencia de instituciones que promovieran la educación profesional o vocacio
nal. Aün peor. personas "si n Dios ni ley .. <,;e mudaron al Ariari en el Meta. para 
escapar a la Violencia en el Tolima. el Quindío ~ Calda\. En ce.,~ punto. Gara\ ito 
advertía que. "el Ejército, la Iglesia y el Estado tienen que tr~1lé1r con un tipo de 
colono díscolo [ ... 1 amargado por odios partidi~tas. por inj usticia~. llemh tk pre
juicios [ ... ) t ocado~ bastante de ellos por el morbo comunistél o proteslélntc". 
Predijo que sin la ayuda del Cohierno. se desperdiciaría el potencial humano del 
Meta y que. especialmente en el Ariari, los militare~ tendrían diticultaue\ p<1ra 
restablece r la paz 2

.:; . 

A G<lravilo también le preocupah<l la exi tosa iniciatiVé:l rolíticél que prom<J\'it'> y 
erigió al M eta como departamento medinnte la Ley 1 1 H del 1 () de dictl!mhn.: de 
1959, aunque el territorio no cont<1ha con la población de 2)0.ooo hahiwnte.., que 
exigía la Constitución. En 1<)6T . él monse1ior se le hizo evidente que e"ta eleva
ción había sido prematura. La nueva ent idad cn recía de recur~o~ fi.., cc.lle.., ~ de 
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personal capaci tm.Jo. una ~ ituación que e complicab<l m<1s por el hecho de que la 
población siempre e~ taba creciendo. El resultado fue la prc~tación ddkicntc de 
sen icios público~. admini strativos y sél nit arios. D e acuerdo con G<lrm·it o. el M eta 

era como .. un adolescente de 13 aiios. fi siológicamente preco1. con complejo de 
su huesa rro 11 o psi e o lógicc)' .!!1. 

Por lo dem <.1s . una ve; el M eta ~e convirti ó en departélm ento. los misioneros ya no 
pudieron hace rse ca rgo. Como resultado. a comienzos de 1 ()6 1 se implementaron 

varios planes rara tra n~J'ormar el Vicariato Apostó li co en una dióces is. Garavito 
se opuso de manera ,· igoro~a a e~ t e ca mbio. pero el Vaticano igno ró sus reser
va :!~_E l 11 de febrero de 196..¡. el Vicariato Apostólico de Villavicencio <;e convir

tió en la Dióce~i\ de Villavice ncio y monseñor Bruls fue el rrimer obispo. o lo la 

sección del Ariari mantuvo ~u e~ta tus de misión dado que el Va ticano la designó 

como una Pre fectura Apo~ t ó li ca regida por los sa lesianos. Lo~ mi ione ro 
mo ntforti anos co ntinuaron ~iendo una fuerza dominan te en la nueva Diócesis 

(G ar a, ·ito sucedió é! l obispo Bruls a su retiro en 1969) y en Ariari monseñor Je ús 
María Coronado actuó como el primer prefecto apo tó lico con jurisdicción sobre 

ca. i 1..¡.o.ooo habitantes de las parroquias de Granada. Fuentedeoro. bajo Ariari. 
vega del Ariari . alto Arinri v La Maca rena 2x. 

~ . 

DEFICIENCIAS EN LA EDUCACIÓN EN EL META 
EN LOS AÑOS SF;SENTA 

L a con\'ersión del Meta en departamento significó que el gobierno civi l era re -

ponsable por la difu ión de la educación pública en los d ieciocho municipios. 
aunque los colegio~ católicos privados siguie ron impartiendo educación. El D e

creto 236..¡. de l<.JS6 exigía a los depa rt am entos que crea ran escuela . nombraran y 
pagaran a los profe ore~ y distribuyeran textos escolares y o tros matcrialc . Así 

mismo. ordenaba que se ga ran ri zaran oportunidades educati va para todos los 

niíios en edad escolar y e rese rva ra el 2-f% de los impuestos recolectados para el 
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ga to e n educación 21
J. Una revisión de la ~ estadísticas en tre I l)6 1 v 1 l)70 mue"olra 

que au nque la escue la administradas por la Iglesia contin uaban siendo fuerte ·. 
la educación pública come nzó a norccer. En Il)6 1 había 1.1.+7 e<.; tudiant es e n los 
colegios privado de primaria y 12.092 e n las e"icuelas públicas. En 1970 eran 
2.311 estudia ntes e n lo colegio privados y 32.H96 en las escue las públicas ' 0

• 

Pese a la expa n ió n de las o po rtunidades ed uc<Hi ,·as. incluso en Villa' 1cencio lo 
estándares educativos no e ran altos. Con frecue ncia. e l departame nto fal la ba e n 
propo rciona rle a las escue la texto y ot ros materiales y se atrasaba en e l pago a 
los maestros. que e n su mayoría te nía n un a formación precaria. Los mi e mbros de 
las clases media y alta te ndía n a ma ndar a sus hij os a colegios religioso<.; privados. 
mie ntras que los pobres e taban relegados a la ~ escue las públicas-' 1

• E l cen~o de 
1964 mostró que solo e l 43.6% de los habitantes del Me ta había accedido a la 
educación primari a y única me nte e l 3.6°·o había completado estudio<:> sec unda
rios. Todavía más , igniflcativo es e l hecho de yue e l .fl)% de la pobl ación e ra 
analfabetaJ2

. Mientras que esta proporción de a nalfabe tismo no estaba muy por 
e ncima del promedio nacional. la cs tadí ticas respaldan la aseveración de Gélravi to 
de que el paso de l Meta ele inte nde ncia a departame nto hab ía sido pre maturo. 
Los mi io ne ros montfortianos co ntinuaron ,·isitando la" escueléls públ icas do~ o 
tres veces po r se man a pa ra supervisar la educació n re ligiosa y la e nsc iianza mora l. 
pero pocos niños comp le tabélnla educación primaria y el desafío de alfabet i.t.ar al 
continuo fluj o ele inmigrantes adult o e ra bélstante duro. 

I NT ROD UCC IÓ N Y PROGR ESO DE LAS EE. RR. 
EN EL META, 1958 A 1 97 -1 

La cercanía de l Me ta a Cundinamarca. la fu e rte inJ1ucnci n de los mt ·¡o neros 
montfortiano . el impacto de la Violencia. la baja calidad de la educación pública 
y la a lt él tasa ele an alfabetismo fu e ron rac to re" que se co mbin élron pa ra que lél 
introducción de l a~ Escue las Radiofón ica~ se con,·irtiera e n una forma atracti,·a 
ele llega rles a los adultos ana lfabetos. Dado que ACPO e ra una e ntidad de la 
Ig les ia ca tó lica . los individuo a cargo de l Je~a rro ll o ele las EE. RR. en la 
Arquidiócesi de Villavicencio era n e l padre G rcgorio Garavi to. primero como 
secre ta rio del vicario apostó lico de l Me ta. monseñor f3ruls. y de pués de l 1 1 de 
feb re ro de Il)Ó2 como obispo él uxiliar de Villaviccncio. E l él poyo de Gara\ ito a la 
labor de Acció n Ca tólica y sus ené rg icos esfuerzos para llegar a la pobl ación rura l 
suge ría n que a brazaría e l nuevo programa con e ntusiasmo. pero la llegada de las 
escue las se re trasó has ta cua ndo un a ~egunda e misora de Rad io Sutaten¿a se 
establecie ra e n Bogotc.í e n 1955 y sus tran<;misioncs cruzanm los Ancles para llega r 
al Me ta. Po r esta é poca. los He rma no de las Escuelas C' ri tia1~as habían organi
za t.l o institutos par<1 fo rmar auxiliares ele radio y. tres aiios después . e l 2l) de junio 
de Il)5H se publicó e l primer eje mpl ar de El Campesino. 

La primera refe re ncia a R<tdio Sut a te nza e n los docum e ntos de Gar<t,·ito es una 
carta si n firm a. escrita desde Villavicencio. con kchél 2 de agosto de ll)57· dirigida 
al R . P. Ra fae l Sarmien to Pe rallél . delegado del e piscopado de Acciún Ca tó lica. 
En la cart a. e l autor discutía la mejor manera de preparar curso" e'\itoso" en 
crislia ndad y recome ndaba e nf<í t icamcnte la colaboraci6n con Rat.lio Sutaterll.<:l. 
Garélvito escribió: 

E~lél poderosa c rni ~o ru sintonizad¿¡ por millares di..' <:a mpc-;ino~ cn lnmhianos. 
al mismo tr c mpo que 'chículo d e cultura . puede ~ dchL' ' c r cumo la 1 adto 

Ulll •• ,, t 1 11' K\1' Ullllltllok\fl(ll \111 lt' '' \l '! ~tll! [ 1 os 1 

~·J ( •>IPmht.t. ( "'' r•••hll, ,, ,·.Ju 
e ct//lcl J'•llcl ( 11/1111/f>tcl 1 1 1' l 
B•H!•l l. t l m pt~·nt.t '\ .llt<llt.tl. 
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Padre .Jo-,¡: Rnmon Sn bog.al con c;un pt:'>i no~ dura ntc 1 o~ acto:- ce k hrado-; el O ía ud Ca m p~si no e n Cogun ( Cu ndi nmnarca). 

; ; Ard11' o 1 cmpkt.: carta '111 
flrm<Jr Ullt!!td;l al R P. Rafael 
\armtL'Illu. dt:k!tado dl'l qw .. 
copndo pa t a la t\CC. VJIIa\1 
Cl!llCI\1. 2 lk <t~O'i\0 Je ll),'i 7 

(llictal eJe la t\ CC (Acción Catolica Campestna ). o solamente puec..lcn dar 
cur:-.o~ ... sino que diariame nte debieran difun dirse bolet ines. notic ieros. oricn
tac ionc<>. expl icaciones de la liturgia de l día o del do mingo. e nseña nzas no 
"ola mente de C.íntico~ de Angclis o la Misa 13re' i~ ... Es incalculable e l bien 

~ 

que ha logrado hacer el Padre Ram ó n abog.al con su:-, charla~ familiare:-, 
"nhrc el Catect..,mo ~ ~obre el arreglo de la cas ita campesina ... E:-.o es lo q ue 
ng.uardn \' e nti :.: ndc la inmcn:-.a masa de n ueve millo nes de campes inos. Es 
tnrnc nsa la ayuda de Rad io Sutaten7a pa r~1 la formación de nue~tros socios de 
ACC <.,al idos dd cursillo e inl.!n.:-.adm en las tila:-, de la A.C. ;; .._ 

En ll))~ la~ EE. RR. eran muv activas en el M eta. El 24 de j u lio. Ga ravi to. como 
director diocesano de ACPO. i nfo rmó a Bogotá que funcionaban once escuelas 
con un to tal de rog estudian tes. Seis de ell os estaba n en la parroquia del Divino 
Niíio. uno en la parroquia~ de L a Catedral y ucstra eñora de l Perpetuo So
corro y tre" en lontfort. El 15 de junio de 1960 envió un segundo informe. más 
detallado. al di recto r io de ACPO. L a Tabla que sigue relaciona la ubicación de 
las escuelas. los párrocos que las patrocinaban y los rep resentantes y auxili ares de 
las parroquias. 

\'illa \ icenciu 

() ,, 111 0 1'\uiu 

PcrpL'lLJo :-,ol'OII \l 

C'.ll..:dral 

P;írrocn 

R J> ;\ larlln ri~·tL'I'' 

H .. P f\ntonio Ji mene; 

nr 

Re., t re po R P 1 J.II1CI'>C<I Ro¡a., 
-------------------------

Cumaral R P t\111 01110 Amé;-
quii<J 

Acacia~ 

G ua mal 

' l ontfo rt de l '\ Je ta R P .luan ~larí<J Ciu1ot 

E l Cahario R. P. Pt:Jro lkltran 

Sa n Jua nito nlr 

G uam a( n/1 

[ T06] 

Re present ant e 

1·1oriberto Rilmth 

Froil ü11 Ru1ClÍ I1 

11 /r 

Jc:-.ü:-. Gartón 

Rc1na luo Hcrnündc; 

1 1 ug.o Pa rraJo 

Roberto Garcta 

Migue l A. Juné nc; 

ntr 

A uxi lia r 

{¡ pcr.,ona" 

Froll;ín Rrn cón 

1 o pcr ... ona" 

Roberto (iarcía 

n/r 

n/ r 
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Juan Franci~co Cuadrado. líder. e l \ldro rorrcs \ 'ar!lil'\. reprt.:\Cillanlt:. 'IUpen h(llldO ...: 1 runCIOI1(\Il1 1cn lo de la E\Cllt.: l¡¡ 
Radiol<'>nica núm. 90 durante una de s u~ cla"c". (i uamal (~k l n). 

Según Ganwito. los ocho rárrocos que apoyaban a las e.;;cue las en s ie te pueblo-; o 
,·e redas enfrentaban cuatro rroblcmas. Primero. las largas di\lancia~ entre pue
blos. e l mal es tado de los camin os y las fu e rt es llu vias impedían que muc hos 
auxili a res pudieran asistir a las reuniones mensuales. En ;;egundo lugar. los tubos 
de los apa rat os de rndio se dañaban con frecue ncia qui.ds debido al uso d e hate
rías de l)OW en ve/ de baterías de 1 soW. En e l Me ta e ra di fícil e ncon trar repw.:-.tos 
o baterías nue,·as ~ las distancias entre los ruehlos y la age ncia de Philip ~ en 
Villavicencio tornaba pro ble m á ticas las repa rac io nes. Los es tudia ntes frustrados 
resolvían compra r repuestos más baratos (y a \eces mejores) en o tras tiendas de 
a rtíc ulos e léctricos o. s i no conseguían ha te rías. abandonZ~ban los programa" de 
A CPO y vendían su~ ra dios a o tras persona . En te rce r lugar. a mucho~ estudian
tes potenciales de las c lases por radio no les e ra posible asumi r e l sacrificio de 
as is tir a clases to dos los días bie n por la dis tancia y e l mal c lima. bien porq ue 
pensaban que uno tk sus hijos que asistie ra a la escue la primaria les rodía ense
ñar a lee r y a escribir. Alg unos creía n que ya conocían e l mate rial d e l curso büsico 
y querían ingresar a un cu rso más avan¿ado. Lo que mejor parecía funcionar e ra 
cuando los miembros de Acción Católica\' los a uxili a res orgnniLaban c ursos los - ~ 

lunes. que inc luía n lectura. escritura. m a te m <-i ti cas y n: ligión . Dado que lo cam-
pesinos tenía n poco tiempo libre. preferían es te a rreglo. Por último. Gan1\ ito 
a notaba que como no habín recibido los formularios para los e:-d m e ncs no es taba 
en capacidad de proporcionar información . obre cuánto-. e<;tudiante" en ddlniti
va habían sido a lfabe tizados>-!. 

C inco meses despué~ del ~egundo 1nforrne de Ciaravito los expertos en agricultu
ra de 1\CP O ofrecieron un c urso de extensión e ntre e l :w y e l 25 de nm ie mb re de 
1960 en El Ca lva ri o. Mon tfo rt del lcta. Restrepo y 1\ cacías. Cuatro p<lrroco" y 
203 ca mpesinos as is ti e ro n c.ll c urso. El info rme. dirigido al p<h.lrc (;c.\ra\·ito con 
fecha de 1(1 de diciembre de l l)(H>. e ra muy dewllado porque lo-. expertos e,·c.llua
ron ranchería y agricultura en cada un <l de la~ cuatro pa rroquws. c.1dcmü:-. Lk la 
s ituac ió n ge ne ral d e los h<lbitanles y e l es tado d e las EE. RR . Elaboraron una 
lista d e los problemas e>-.presadO'- J)Or lo-; C<lllljlCSillO\ ~ lO\ anot<tdo-. J101' lO\ 

ltltllll'tllll¡¡:\1 \ Hlflllttt,H\II~t• \lfl ¡tl '''' '! .!111.! 
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( irupu tk campt:'-IIHh tk la rt:!!- ton d.: Acacín.., ~ C iua mal ( \1cta ). vi~ita la Cc ntr a l tk Sen i c io~ tk t\ C PO. 
Jtnt:mhrt: dt: l t)Clh 

párrocos. E l r~!-. ult ado permitió fo tograliar de una manera reve ladora la situación 
~ocia! y econó mica de los asentamientos que rodeaban Villavice ncio y los ' 'arios 
desafíos que enfrentaban las emisiones radiales. 

L as co ndicio nes para la ranch ería y la agricultura eran mu y <; imil ares en El Calva
rio . M ont fort de l :vl c ta (e l nue\ o pueblo colo nizado por gentes que llegaban de 
San Juanit o) ~ Re!-. trepo. L o culti vo<; principale eran ca fé. maíz. agú. yuca . 
arracacha. ah ·erja . haba. plé1tano y fríj o l. L a conse rvació n del suelo era mínima 
po rque los re!-. identes extendían sus ca mpos hasta las laderas de la montafi a. una 
prácti ca que pro mueve la e ro~ión. Sin ferti l izantes. el rendimiento era bajo y. 
debido a la no aplicació n de insecticid as. los cultivos se veían atacados por hormi 
gas arrie ras. palomill a en lo ca fe t o~. pioj os. escamas y ho rmigas minado ras en los 
naranjo~ . pulgones y graj os en el cacao. to rnill o del pl átano. trazador y cogollero 
en el m aíL y gorgojos en los gra no~. Otro pro blem a era la falta de herramientas 
m odernas de agricultura que obligaba a los f1nqueros a valerse en forma principal 
de su. m achetes. Los hacendados levantaban gan ado de leche y de carne en los 
pa!-.tos sin mej o rar la hierba. Sus animales sufrían de nuchc, garrapata , ranill as, 
diarreas, coccidiosis. garantó n. fi ebre a ftosa. cabornes . rc nguera. pest e boba. 
m astitis. gusan eras y hormiguillas. y los po llos y los cerdos padecían de dive rsa 
enfermedade\. Pese a esto. los reside nt e~ de E l Calvari o enviaban a Yillavice ncio 
más de s.ooo q uc~os a la se mana (y si el tran po rte hub iera ido m ás confiable. 
ta m b ién podría n haber exportado leche). Su pro pi a di cta consistía en esencia de 
yuca y pl átano. E l 90% de la pobl ació n , ufría de ca ries dent8ri a porque no con
sumían leche o huevos. Además. sufrían de problem8s pulmonares, diarrea infec
ciosa, có lera. inlluenza v fiebre tifoidea. -
L os h abitante~ ~e quej aban de la falta ele camino regio nales y locales. y l a Caj a 
Agraria no l e~ o frecía asistencia a los pequeños campesino . En El Calva rio o en 
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Escuela Radiofónica. Aparecen. Uc it:t¡UII:rda a uerccha: ~l a ría ue Je-,ü~ R OJéh. te-.orera: Fil.ldcllo Sil\ .t. 
prc:sidente y Blanca Lucw de Ro¡a'>. ~~:cretana. integrante-. de la Junta <.le Accllín Comundl de la \ cred.l f· l 
Palmar cuan<.lo c-.;aminahan los plano:-, p:1ra el acueducto ,·en:dal que pn:-;tar<l -.¡_:n·iclo ¡¡quince fami lia'-~ <1 
la e-,cuela rural. Villa\ Jccncio ( 1\kta). 

Montfo rt del Meta no exis tía puesto de -;a lud. y e n el de Res trepo tanto la con 
sulta como los medicamen tos e ran muy costo~o~ . Lo~ re identes ck El Cah·ario 
querían una insta lación para almacenar los productos Je la ganc1dería y la agricul
tura. pero en la mayoría de las parroquia"> la mayor preocupaciún era la nece"> idad 
de herramientas mode rna~. buenos ca mi nos y mejores .;;ervicios de te legra fía y 
correo ... Lo~ tres P'1rrocos mencionaban ot ros proble mas: mientra~ que e l R. P 
Juan María G ui ot planteaba que la gen te <..le Montfortera muy religiosa. el paure 
Pedro Be lt r<ln de El Calvario y e l padre Ramos de Reo;; trepo consideraban que los 
campesinos mostraban poca \'Oiun tad para trabajar y. con frecuenci a. comenza
ban un trabajo con e ntus iasmo pero rá piuamcntc perdían e l interés. El padre 
Ramos también señalaba que la falta de un puente sobre el río Jucavia complica
ba e l acceso :.1 la Escuela Vocacional que qued<1ba cerca. 

La extensa parroquia de Acacía!'> tenía otras difkultade~. adem<ls de las que te
nían El Ca lva ri o, Montf'ort del Meta y Restrepo. Los ca mpe-.,i nos que <.;e <!sen ta 
ron a llí provenían de las montaiia<., ele Cundinamarca. t\ntioquia y Bo~ ac<L Aco'>
tumbrauos a cu lti va r el C<lfé. utilizaban técnicn~ apropiadas para la'> ticrr<l~ de 
montaña pero que resu lt¡¡ban imprácticas en los Llanos. Allí ni e l -.,uel o ni e l 
clima eran apropiados para el calé y l<.h ¿\rbolc~ eran <ltacado-., r<ípid<lmcnt e por 
"infinidad de plagas y e nferme dades". Parc1 preparar el sue lo. q uenwhan la hier
ba e n las planicies ocasionanuo que se <..Ii-.,rninu~ e ra la lcrtilidad. ~ ca recían de las 
herramientas necesa rias para cultivar e l maíí' y el <IITD/. El cultivo diciente <..l e 
cítricos requeriría un a campa1ia permanente y rigurosa para e liminar l<.h hormigas 
arrieras. Peor aún , e l párroco, padre Lui-., José Beltrán acus<lh<l .1 la gen te dL' e..,tar 
infectada por el rrotcs tan tismo. enredada e n polític;,¡<.; :--.ect<Hi<l'- y packcer de al
coholi..,rno. Según éL e ran apütico~ a la in-.,trucción \ ho...,tilc-., a lo" '-<lcerdote">. 
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'-,.., -\rd11'o 1 .:mpkt..:· ( arlo' 
\ a rg''" \ l'l1<.:!.!,1'. d1rector dl 

1.1 '\.:cnon tk ( ur'o' ( amp..-
,1110,_ Bo~1>1 a. .d p<~Ll re: ( i 1\."• 

gono < .ard' 110. 1 C1 de d iciem · 
hn: tk llj(1 1 

¡....,cuela RaulolonKa. Sutall' ll /<1 núm l. SL'CCIÓil Llanolanw (El rambo) . Foto~raría UL' Oávila 
~ ~ 

Con cxce pciú n de Restrepo. las E E. RR. funcionabHn en otras parroquias. pero 
no sin dillcultades. M onsc rior Guiot en Montfort estaba mu y desilusionado po r 
el dcsempe tio de ca torct: auxiliares que. después de asistir al instituto en utatenza. 
no pudie ron promocionm escuela en ~u s pueblos. Aunq ue había dieciocho es
cuelas de fa mili a funcionando. los auxili ares rara ve; l as v isit aban y daban un 
ej emplo m;b bien negativo que positi vo. En AcCld as. los auxi l iares no colabora
han con los curas para prom ove r las escuelas porque trabaj aban de tiempo com
pleto en otra~ l abore~. o obstante. todos los J oming.os los sace rdotes vendían 
müs de 350 copias de E l Campesino a l o~ habit ante~ que no eran necesa riamen te 
mi embro~ de las EE. RR .. pero a quienes les gustaba lee r el pcri ódico-'5. 

EL TERCER I N FORME DE GARAVITO 

En dic iembre de 1y6 1 Garavito produjo dos informes en los que eva luaba el 
movimiento de las Escuelas Radiales en el Vicari ato de Vi l lav ice ncio. L os dos 
informe~ no eran del todo coincide nte~. El primero mostraba cuatro parroquias 
con I6.f e'-. tudian tcs en -t) escuelas: 

./ -.. ./ ./ 
r 2 :::¡ ~ ~ -•.; o; ::r .. -.. ._ ,... 
o; - ~ :::¡ :::¡ - ._ - / 

._ 
;:! ::r - - ./ / ~ c.. ~ - e :J -~ -- - -

~ :_¡ -- - - ·-- e ·- -::;¡ r c.. c.. ;.:-/ '.J - :_¡ / ~ -::;¡ ..... 
/ - / ._ .J -- -::; . e ~ -- ~ - ~ :::;¡ / e e '-' ..... ._ .r; ._ - ;... - -- - e ::r - - - -- .. -- -~ - ,_ .... .1: - '.J -::; - - e ._ - - .. ;:::: :::¡ - :::¡ :::¡ / ,... / / -- :.; -::;¡ - - '.) ;::l V e •.; r ·- ;::l - .r r :::; :::¡ :::¡ :L ;.L. -- ..!.. o:: / e / ::;;- ~ ::r ·- ' ' -, 

( ·umaral , :!() ~1 ~1 2 

<iu amal 2 X ~~ ~1 ... 
·' :! --

San Jua1Hto 1 :! (¡7 ~1 1 1 '--,¡ 6 

San Pe u ro tk .l agua :! lJ (ll) SI -".1 SI 1 1 7 
Total 45 I Ó4 4 JÓ 4 17 10 8 
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Escuela Radiolónica nüm. 1 o de la ,·e reda ¡\tlesetn baja. Aura María Ríos J,_- :Vkdina ,_., In au\IIÍ<lr 
Jnrnr..:diata. dirigemc campr..:sina que aparece acompaiiada de '>U e'>po..,v. el carabinern Pedro t\hd 
:Vledina Roto. también dmgcnte campc:.ino. el líde1 Jo'>é Gn.:gnrio Lopc1 ~ 'ano.., alumrHh Fotog.r.tfía 
d~ Hernando Ch<l\ e~ 1-1 .. El Campr..:-.,ino. 

Estas cifras tal vez eran bajéis porque Garavito indicnba que doce parroq uins: 
Acacíéls. Castilla La ueva. El Calvélrio. Medina. lontfort. Re-;t repo. San Isidro. 
San M artín. an Ped ro de Arimena ven Villaviccncio: Divino Niño. La Grama v - -el Perpetuo ocorro no habían respondido a la ~o l icitud de información. Empe-
ro. un egu ndo informe titulado .. E cuelas R adiofónicas R urales Jl)61 .. listaba <... 

diez parroquias/municipios con 3-l-7 estudi antes en 59 escuelas con 6u auxiliares: 

P a rru4uia!\ /M unidpio~ E~cu~ la!\ Radiofú nica!> 

<;an Pedro de Jagua · 

Cuharnl 

Cunw ral · 

Guama! 

San lm1111 

San Ju;Jnllo* 

\l ontloll 

Acac1 a~ -1 

Villa\ ICCilCIO 

Total 

Parroqum.., 1ncll11da-., en L'l rrime1 1nlormc 

IICHIII ' ~\11\ IC \ I \ HI IJlltHo M \ t llu \ul j h ' l\1 :"\_. .!UI.! 
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1-1 
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, \ croml'l\ i l \ ¡o;i ta el correg,tmiento de Vcracrut. Cumara l ( ~l e la) . 

El segundo informt.: mostraha a San Pedro de Jagua con disminución de nueve 
~ ~ 

e cuela. pero ganancia de 33 estudi antes: Cumaral con pérdida de ei estudiante. : 
G uamal con ganancia ele cinco y an Juanito con pérdida de tres escuelas pero 
ganancia de quince estudiantes. Estas diferencias reAej an la fluidez en la naturaleza 
de las escuelas. pt.: ro el segundo i nform c. que es más comprensivo, es quizá la valo
ración más exacta del número de Escuelas Radiofónicas en el M eta en tg6t .1<'. 

E n ese momento . el éx it o de las E E. RR. atraj o el interés de los funcionari os 
ci,·iles. E l I l) <.k mar1o de I l)6 I. Camilo Castro . agrónomo y gobernador electo 
de l M eta. les contó a los pe riodi tas de El Campesino que consideraba la falta de 
educación como una de las principales causas de la V iolencia. Po r esta razón. al 
poses io na r~e planeó contactar a monse rio r José Joaquín alcedo de inmediato 
con el objeto de crear soo EE. RR. para "extirpar ese grnve problema de mill ares 
de campes inos analfabetas" -'7. D esa fo rtunadamente, Castro gobernó el M eta por 
solo siete meses. un peri odo que no le dio tiempo suliciente para realiza r su 
pl anes de al fahct i zación -'~ . 

E n los s i gu i ente~ quince años. el desarroll o de las escuelas siguió dependiendo de 
los líderes reli giosos. Garavito expandió el programa. ab rió escuelas en la Colo
nia Penal de A ca cía~ en 1 y62 y en la Base A érea de A pi ay en 1963·w. En I g66, los 
misioneros sa lesianos fundaron las primeras tres escuelas con cerca de cin cuenta 
estudi antes en la Prefectura del A ri ari . En trabaj o conjunto con el líder local. 
Edilberto Jiménez. formularon un plan a t res años pa ra organiza r escuela nu
clea res y formar auxi l ia res que enseña ran los princip ios básicos de A CPO en 
cua nto a la educación fund amental integral. E n abril de 1967 había cincuenta 
Escuelas R adio fónicas en Ari ari con 6oo estud iantes ad ulto ..¡o 

En 1974. poco antes del deslizami ent o de tierra en Quebradab lanca en la vía 
Bogotá-Vill av ice ncio en el que murieron ce rca de 300 personas y el cual in 
terrumpió el transpo rte po r va rios d ías. monseño r Garav ito dio una charla en la 
emisora local O ndas de l M eta en la que resumió el trabajo de la Iglesia en el 

[ r 1 2] UUIIII' (l lll M\l' ltllt i iUtdt\ t iCtl , \(J I 46 'l ~~ X.! • .!1111 

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



Auxiii<HC'> ~ dirigente'> dc> la prckctura del Arian . 

I 
\ 
1 
l 

departamento despué de la iokncia y mencionó el impacto lk ACPO. las 
EE. RR .. las Junta Veredales y e l establecimiento de la Ca sél Cultura l en 
Villavi ce ncio en 1970. Sciia ló . con orgullo. que cuando el coro conformado por 
R adio utaten;a en la Escuela ormal de Señorita perdió el apoyo de los 
directores de A C PO. una líder loca l. Marga rita Villanucva. lo reorganizó co mo 
la Coral Villavi ce ncio que se hizo famosa en todo el departamento. G arav ito 
cerró su charla con un ll amado al Gobierno para que hiciera mü-; por el depa r
tam ento. cuyo des tino todavía dependía de la faci l idad de transporte entre 
Bogotá y Villav ice nci o-1 1

• 

Otra fuente de información sobre el progreso ele la~ EE. RR. en el M eta proviene 
de la correspondencia entre los directores de ACPO en Bogotá y lo'> sacerdotes. 
los auxiliares. los representantes provinciales y lo!-> es tud iantes. L os funcionarios 
de A C PO animaba n a los e~tudiantes a c.;scribir ca rtas pan1 pr<lcti ca r su rec ién 
adquirida alfabetización y respondían de manera e~crupul o~a a toda\ las mi-;ivas 
que recibían. E ntre 195] y 1967 recibieron y re~poncl ieron dn total de 521 .519 
cartas·P. U n resumen de la naturaleza de esta correspondencia rc!kju el progreso 
y los obstáculos de la ca mpaña en el departamc.;nto. 

Es claro que la actitud de los curas de la parroquiél era ab~o lutam e ntc cr íti c<l para 
el éxit o de las escue la ~. E n los Juga re~ donde Jo.., -;ace rdote~ la.., <lpo~ ah<ln. los 
estudian tes mantenían el cntusi<ISlllO. Muchos pr<lCticaban \U alf;Jhetil.acion e<.;
cribiendo cart<1s a los funcionarios en Sutatenz<t. Otros solici tah<ln heca-; con el 
ánimo de asistir a los institutos de capacitación > con,·ertir~t.: en au'\iliare">. L o-., 
estudi antes participaban en las campai1a-; de ACPO para con-;t ru1 r ktrin;l-... -..cm
brar huertas, mejorar las casas. y co nstruir caminos e in-;talaciones llcpurti,·<b. 
Para dar solo un ejemplo. en 1967 el padre A ngel Martínc; informó que en t\nari. 
gracias a Radio Sutaten;a, un hombre de !-.esen t tl ;u1os de edad aprL'nlho a ker ~ 
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.. lJ. 1-1 C.1111p~..,tn o. \ ' 1. num. -t5.1· 
23 d~ a hnl de l lJ67 

l · uJll: tl) tHlfio~ lk , \ C PO org.an i; an la' cana' que lkga n d~: todo el país a Radio Su talc tva . 

A • , , Cultuwl Popula r -Escuelas Radiofónicas de Sutatenza 

AC PO dis trihu y(> m;í<; de ~c i~ mi llonc~ d e ca rtillas y un mi lló n ele radio rr<.:ceptorcs. 

a e cribir en un mes. Agregaba q ue consideraba a las EE. RR. exitosas po rq ue en 
lugar de habla r de teoría les daba n a los campesinos info rmació n prác tica-u. 

De otro lado, lo problemas con las e cuelas también e ran evide ntes. La indife
rencia de los curas párrocos complica ba e l tra bajo de los auxili a res para o rganiza r 
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Oyente de Radio Sutat~nza . 

y mantener las escuela . Por ejemplo. en 1 l)6J. José Gregorio L ópe1 estaba "uper
visando veinte EE. RR. en el municipio de Restrepo. pero informó que en Cumaral 
el párroco no lo apoyaba y que solo había podid o organi za r cinco escue l a~·H. 
Otras diflcultades incluían la fa lta ele cooperación de algunos de lo~ aux iliare!-.. los 
receptore de radio que se dañaban. la insuficiencia de materiales escolare!-1 y la 
preferencia de los campesinos por radios que les permiti eran recibir emisoras 
distintas a Radio utatenl.a-15. L as dos ca rtas qu<: ..,e resuml!n abajo son repre'\cn 
tativa po rque muestran el progreso y los problemas que encontraban much<l'> de 
las escuelas. El 2H de septiembre de 1 l)6.') Lu is M<lría A g.udelo. el representante 
de la parroquia de M ontfort. le escribió a Eduardo 1 krrera de CPO en Bog.otü 
diciéndole que: 

En la parroquia ha~ 23 E~CLH.!las Radiofónica'>. pero all!lll1éb no L'">lall 1r;1bap1n
do por motivo de daño e 11 l o~ receptorc:-- ~ dcrn<ís anumalta!-.: i d!!UIHl' tk lo"> 
<tuxi lian.:s parroquiak~ no co laboraron con d lldcr: 11 0-.. cncontnuno~ muy po
cos que tra ba jamo~. pero con la ayuda de Dio-.. ~ el R. P. Padre .J o-;c t\co,ta 
h cmo~ podido organ i:tar Vélrias ca mpai1as. ll accmos (¡¡ I'L'UIIÍon tk au\dl<tlc-.. ' 

IIUIIII' ttlllll\1 \ HIIIIHttdC\IItU \111 ._¡h 'l\1 S! !ul: 

¡..¡ \t d tt\ 11 \ut ,tl.:nt.J < <llrc'' 
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Prime,. a u..,.,. os 
" 1 •os 

...... Tierra fértil 
do• m•• 

tran,mitimo" una charla a los camresinos por el rarlante parroquial. Trabaja-
1110'- en la~ campar1a" de letrina~. huerta~ ca~cras. nrrcglo de viviendas. arreglo 
de cami nos. deportes}' algunos o tros de importancia. También ...:stoy hacie ndo 
los formularios a los que q uic n.: n adq uirir su radio e n la Caja Agrn ri a y tambié n 
tengo en tre nwnm la propaganda de los c m ·íos de libros de la Biblio teca de l 
Campc'>ino. Pronto haré un pedido de estos libros tan importantes ... 46. 

E l 11 ele ju l io de J<;)Ó3. Jo~é Miguel H ernández le escribió al padre José Sabogal 
de ACPO que ·· Ja incomprensión. la infi ltración comunista y las sectas ele religio
nes evangé lica" o protestantes on el obstélculo que detiene el avance de las EE. 
RR. en esta región"'. Sabogal respondió con una entusiasta carta.·· iga trabajan
do - escribió- . o olvide que est amo~ librando una batalla y la v icto ria sola
mente se alca nza peleando con el va lor. la energía y el arroj o de quien lucha por 
un sublime: ex tender el reino ele Cristo r o r todos los campos y veredas··-t7. 

LAS ESCUELAS RADIOFÓ N I CAS EN EL META EN 1974: 
UNA VALO R ACIÓ N 

En los aiios <.,e tcnta. ACPO y Radio Sutatenza alcanLéHon el apogeo de su éx ito. 
Era la red de transmisión más poderosa de Colombia co n una audiencia ca lcula
da de diez millones de oyentes . una casa cd ito ri ul. la segunda más grande del 
país. una f<.1brica discográlica y un moderno edifici o de ca to rce pisos en Bogotá-tt{. 
Un estudio compilado por G uillermo Torres reve la que en 1974 ACPO manejaba 
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un tota l de 1 1.799 Escue las R adiofónicas con -+5.696 e-;tudiante~ matriculados e n 
Colombia: 209 de esta. e cuelas con R-t7 e~tudiantes e~ta t1an ubicada~ en la Dió
cesis de Yill avice ncio y la Prefectura de Ariari. Aunc¡ue incluía a menos del 1<Yo 
de la población del Meta. que ascendía a 2]CJ.9'27 habitante~. el uepartamento 
ocupaba el decimosexto luga r e ntrc veintidós depa rtamentos) e l Dis trito Capi
ta l de Bogotá e n e l número de escuelas y el decimocuarto en el número de estu
diante matriculado. 49 . Esta. cifrcL sugieren que pe e al ai . !amiento geográtko 
del M e ta . las EE. RR. te nían un desproporcionado impacto e n e l nllmero de 
e cuelas y ele estudiantes participante y aunque el porcentaje..: real de pe rsonas 
era bajo. lo individuos que e m a tric ulaba n en los cursos de utaten;a es taban 
profundamen te agradecidos. Como Verónica R ey P ardo de R ey le escribió a l 
padre Sabogal ele de Acacías el 5 de febrero de ll)67: 

Vamo. a misa el uo mingo ~ rcgre~amos temprano a la ca'>a. Ha~ ho y nuc'>tro 
radio que cuiclamo~ como un tesoro de mucho valor. En esta vereda cstamo~ 
procurando evitar toda clast: de emhriaguez. Ilay un campo t.kportivo y lo~ '><lba
dos hacen deporte alguno~ jó, ·cnc~ de amhn'> '>t:XO'>. Tamhicn hay ju nta vereda!... 
Nuestra escucl<1 es Fami lia o . 19. l::~ t c año el nuxiliar ~~mi c~roso Waldo Re) '"· 

EL DECLIVE DE RADIO SUTATENZA l ' ACPO 

Desafortunada mente. la década que presenció e l mayor éx ito de ACPO también 
vio el comienzo de lo que cría su cierre en 1985 cuando los directores clc ACPO ~e 
v ie ro n obligados a vender la red de R adio Sutate nza a Caracol para pagar sus 
deudas y El Campesino dejó de publicarse el 16 de septiembre de ICJ9<>. ¿, Por qué 
colapsó ACPO? O c acuerdo con e l ex director H e rn a ndo Be rna ! A larcón la ca usa 
fue una combin ación de dos factores: e n primer lugar. e l proceso creciente de mo
dernización que a nimó a los campes ino a emigrar a la ciudacle~ redujo el público 
obje tivo ele R adio Sutatenza y e n segundo lugar. los con fli c tos e ntre ACPO y su 
patrocinadores iniciales. incluido el gobierno colombiano. la lgle ia católica y algu
nos g rupos políticos que apoyaba n un e nfoq ue m ás desatian te del desa rro ll o y que 
inhibieron su capacidad de funcionar. El declive de Radio Sutatenza y ACPO en el 
M eta después de llJ7-t apoya la conclusión de Berna! Alarcón. 

Entre 197-t y 1990 el Me ta fue qui7~1 todavía m áo, afectado por la moderni1ación 
económica . política y social que otras panes ele Colombia . Miles de personas s i
g uieron em ig rando a es ta ;ona fronteriza y la población se duplicó al pasar de 
2.f3·-t6~ habitan tes en 1973 a -t7.f.O-t6 en 19H5. P ara acomodar el flujo de lo recién 
llegad os se inc reme nt ó e l núme ro de mun ic ipios d e ca to rce a dieciocho. pero 
Yíllavicencio. con una población de ll) 1.001 habi tantes. !-liguíó contando con m<ls 
del -to% ele la población totn l" 1

• Las nuevas indus trias. incluye ndo la meca n ización 
de l arroL y e l ace ite de palma. recmplaLaron al ganado como el p r incipal producto 
de exportación del departamento y l.!l descubrimiento ck yacimien tos de petróleo 
explo tables e n los éu1os oche nta y los noven ta a trajo nuevas inversiones y oportuni 
dades de trabajo. L os campesinos, que al inicio dependían para ~u sub~istenci<1 de 
los c ultivos de café. cítri cos, soya. sorgo, yuca y maíz come n1.aron n abandonar "us 
fi ncas para establecerse en Yillaviccncio y otros pueblo!-l que esta ban creciendo ele 
manera acele rada com o Acacías, Yista H crrnosa v Gra nada ' 2

. 

Es importante señalar que junto con es tos cambios econúmico!-l. la lleg.;tda de lo~ 
ca rte les de la droga y e l resurgimie nto de la vio le ncia e n los Lla nos complicnron 
aún müs la vida de los campe!-linos. Entre ICJ77 y I l)lio los colono!-l de \'io,ta l le rnHha 
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1 k1 nando Bcrnal Alarcún. d1rl!ctor g.clh? ra l de r\ CPO: Joaquín (iull.:rrct. d1rcctor dd p.: n ódicn Fl Campe
'>tno ~Jaime / a mura 1\lann. JdL' Jc IHltiCias J.: Rad1o Sut<ttcnt.a . 

y Puerto Lleras. al sur tk l Ariari. comenLaron a culli,·ar marihuana. En 1qR6 se hi1o 
un acuerdo en tre los recién formndos carteles de la droga c¡ue promovían e l cu ltivo 
de coca en los Llanos y transferían tecnología al procesamiento y refinamiento de 
la droga.~ las F<trc-EP (fu erzas Armada~ Re,·v lucionarias de Colombia) que ga
rantizaban el orden interno e imponían un impuesto n lo~ cul ti vadores y compra
dores:'-'. En este punto. l<:1 guerrilla asumió la postura de proteger a lo. cultivadores. 
pero e l colapso de un cese de ho-;tilidades entre las Farc y el gobie rno de Belisario 
f3eta ncur ca usó la ira tanto del Ejército como de los grupos param il itares contrata
dos por los terratenientes para protege rlos a e llos y sus propiedades"-!. 

En 19K7 y l l)KH e l arzobispo Garav ito recib ió va rias comunicaciones de los miem
bro del Estado layar de las Farc-EP proclamando que su deseo de honra r el 
cese de hostilidades con las fue ra1s del gobierno e ra impo. ible debido a las acti
vidades de los pélrami litares. Urgían al clero para que actuara como mediador 
entre la c... fuerza~ en conflicto para traer la paz 55_ En contradicción con e ras profe
~iones de paz se recibió una cartn dirigida a Garavito por Raúl Aguilera Enciso. 
de San Martín , con fecha JO de octubre de 1 <)~8. En esta carta. Agui le ra Enciso le 
informaba a monseñor que un muy conocido se ñor de la droga. Gonzalo 
Rodríguez Gacha. había comprometido al alcalde y al comandante de la Po licía 
de San Martín al igual 4ue a su sace rdote. R. P. Joe l Martínez. Como resultado. 
los ciudadanos de an :Vlanín estaban siendo aterrorizados y forzados a presen
ciar e l asesinato de una gran ca ntidad de personas inoce ntes a quienes Gacha 
acusaba de ser miembros de la Unión Patriótica. Aguil e ra. en nombre de sus 
paisano~, urgía a Garav1t0 a to mar medidas para disciplinar o reemplazar a l cura 
quien. como representante de la Iglesia, no debe ría verse como si estuviera con
tribuyendo o incluso condonando estas atrocidadcs5ú_ El 15 de julio de 1990. El 
Ca mpe. ino publicó un artículo denunciando la inseguridad del sector rural como 
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el más grande problema que afectaba a lo<> campc..,ino~. Otro<., problcma'i. como 
la falta de e lectricidad. e l atraso culturaL In deson:wni7.é1Ción admini..,trélliv<L la ~ 

falta de cam in os. la tenencia de la tierra y la pérdida de los \aJores famili <lre.., 
tambié n era n significativos. pero "la Violencia arruinad campo--~' . 

En un a tónica más positiva. dado que los racliotransistore!-> baratos que traían de 
contrabando desde Venezuela inundaban los Llanos. las oponunidade.., para oír 
programa. distintos a los transmitidos por Sut<Hennl se multiplicaron . AdenHís 
ele la e misoras nacio nales como Caracol. Todelar ,. RC que funcionaban en 
Villavicencio. clespué. de 1 <J7 -t hubo cuatro emisoras más: La Vo; del Llano. Rél
clio Villavicencio. Ondas del Me ta v Radio C inco. , . dos m<1s <;e comenzaron a . . 
implementar: Radio lacarena y Horizonte Ll anero':-. . Como muchos de los cílm-
pesinos de Colombia. los llaneros. de pués de un dí<1 de duro trabajo. preferían 
oír música o radionO\ e las que concentrase en <lpremkr nuevas habilidades. 

Así mismo. la educación pública era mü~ accesible . El 1:! de julio de It)7~ - el 
gobie rn o colombiano y la Santa Sede es tabl ecie ron un nue\·o concordat o que 
a nulaba ta nto el de 1 HH7 como la Com·ención de Misiones de Il)5.:1· En desarrollo 
de es te acuerdo. e l Eswdo expidió la Ley -+3 de 1 CJ75 que nacionalizaba la educa
ción primaria y secundaria oficial incluyendo las escuela.., en Jo.., territorios ~ en 
1976. con e l D ec re to 102. reglamentó que los Fondos Educativos Region ales 
(FER) financiaran ambos ni veles educati\ os."11 Bajo e...te arreglo. las órdene~ mi-. ~ 

sione ras firmaron co ntra tos renovable. por tres a rios co n el Estado pa ra contro lar 
la ed ucación en las áreas primordialmente habitada~ por indígena~ . ' e quería 
tener dos tipos de escue las: oficia le~ y privadas. El gobierno puso la-; esc uelas 
oficia les bajo la dirección del Ministerio de Educación acional ( lE ). mientras 
que las ó rde nes mi ioneras ad ministraba n la nw yoría de lu~ escue las privadas. En 
I9H-t e l Meta tenía 137 escue las urba nas con 2.-tH 1 profesores y .f.f.6St) estud iantes 
y 369 escue las rurales con 6cn maestros y 1 7.H 12 alumnosho_ Para satisface r las 
nece idadcs de l programa que ate ndía a m<:1s de 30.000 adu ltos ana lfabeto">. el 
Gobierno promovió campañas de a lfabe tización corno Camina y amp lió los se r
vicios ofrecido por e l Sena para darles capac it ación profc'iional t1 personas que 
ejercían oficios calificados o semica lilkado 61

. 

Pese al aumento de oportunidades. en It)X-t solo el 5,:) 1Yo de los nir1os entre :-.eis v 
doce años ele edad es tab<t asistiendo a clases. una cifra bajé.t incluso para los c~L<1ndares 
colombianos. La mayoría de las escuelas tenía n solo uno o dos salones ~ los pupi
tres e ran insuficie ntes. Carecían de barios. agua potable. jardines o canchas depor
tivas. Había un alto porcentajt ele deserción escolar. Con frecuencia. lo"> nino~ re
petían grados. en especial en las áreas rurales en las que iban a trabajar en las fin cas 
ele sus padres a una edad temprana. o provenían de familia.., pobres que se \cían 
forzadas. por su precaria situación económica. él mudarse d~.: un lado a otrd)~ . 

Ya e n 1975 Garavito se había ciado cuen ta del apoyo cada ve; menor c¡ue la 
Ig lesia católica le es taba dando a ACPO y a Radio Sutaten/él. En julio de ese ar1o 
recibió copi a de una ca rta e nviada a José Joaquín Salcedo por Augu:-.to Trujillo 
A rango, arzobispo ele Tunja y presidente del Consejo de Ciobierno de A( 'PO. 
Después de reconstruir e n forma breve la historia Je ACPO como <lrlll é1 d~.: la 
Ig lesia ca tó lica, Trujillo Arango aclarab<l que en la perspecti\a Jel Consejo de 
ACPO, la ca mpa ria ele planificación familiar que Sédtedo c-;taba rcélli;;¡ndo \ ' ta 
Radio Sutatenza y El Campesi no se oponía a la doctrina católica . Otras objecio
nes incluían la apertura de Salcedo de aceptar financiación por parte de in:-.trtu
ciones secul a res y su falta de é nfasis e n e l catecismo cat<>lico. De acue rdo con 
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rrujill~) . \ rango. tanto el programa radial como el periódico Lic. afiaban de mane
ra ahiL'rl<l a la jcrarquí¡¡ cn tólic<l y e n especia l n los sacerdot es. al punto quepo
Jna arg.umen tar'>e que :\ CPO ~a no era u na institución rcligiosn. si no que se 
había con,cniJn en una agencia Jc des<lrrollo en 1<1 cual no cuenta n los di. tinoos ' ~ 

lk' credo político o rcligio:-.o. L<1 re~puesta de Sa lceclo de estas críticas fu e repetir 
que AC PO era una inqitución nacional con su base jurídico-cclcsitística e n la 
Di ócc~l" t.k Tunja. pero al final '>ll~ prote~tas no llegaron a nadah'· La Iglesia le 
qui tó la financiución a los programas y poco después ACPO perdi ó e l subsidio 
linanciero del gobie rn o colombiano v de las on?..aniLaciones inte rn acio na le . ~ - ~ 

Salcedo mismo dejó a Colombia en 1 Y75· pero ~iguió apoya ndo él ACPO y a 
Radio ~ utatc n z.a hasta su mue rte e n I<.)l) ... ¡(l-1. 

ACTI V ID A D ES CONTI NUADAS DE R AD I O SUTATENZA 
l" A.CPO Ei\' EL META 

Los d esa fíos y controversias que e nfre ntaron R adio Sutatc nza y ACPO e n los 
a ri o , se te nta y ochen ta no parece n haber a fectado la po pularidad de ACPO e n el 

lera. al menos e n alguno municipios. E n 1977 E l Campesino info rmó sobre una 
ca mp<li1a especial de sa lud cfectuadél en an Juan de Arama. El Sistema Nacio
nal de al ud cm ió doctores y un dentista pa ra que a te ndieran a los paciente y 
vacun<uon a rso niños contra la po liomie litis. la pará lis is infantil. la fi ebre amari
lla y e l sa rampi ó n . Al mi smo tie mpo . lo técnicos J c l ICA ( Instituto Colombiano 
Agropecuario) vacunaron perros. ga to y be tiash5_ 

Lo directores ele ACPO explora ron nuevas forma s ele hacer más acces ibles las 
el a e para los es t ucliantes. En 1 yHo introd uje ro n e l Disco Estudio y Progra mas 
Básicos que ponía n a disposición las clases trans mitidas e n radio e n quince discos 
que podían comprarse con un tocadi cos portátil y las ca rtillas e n cualquie ra de 
la oficinas de ACPO o e n la C aja A gra ri a localh6. E n 1982 El Campesino podía 
conseguirse con doce agentes e n el Meta (la mitad de ellos sacerdotes) ubicados 
e n A cacías. El Ca lva rio. Granad a . Fue nte de Oro. Guama!. L eja nías. Pue rto 
Ciélitán. Pue rto López. Puerto Lle ras. Rcstre po, Mesetas y San M a rtín67. 

Lo H e rmanos de las Escuelas C ris tianas mantuvie ron sus ins titutos de capacita
ción en lide razgo hasta 191..)0. Muchas de las misivas de los me te nse incluidas e n 
la recopilación de cartas de 1977 a Sutatenza (el último año e n que se a rchivó este 
tipo ele mate ria les) pedían inform ación sobre esto curso o solicitaban becas 
para asi~ tir. Po r eje mplo. Carme n Elvia Santana le esc ribi ó al director d e los 
Institutos R adi ofónicos d e San Francisco (Meta), entre e l 9 ele abri l y el 28 ele 
mayo de 1977 para informarle sobre su trabajo e n la comunidad y hacer una lis ta 
de sus cua liclade · para as i tir al Instituto d e Lide razgo. Explicaba que e n su vere
da. San Isidro. "estamos trabajando con e l pa tio de portivo como tambié n o rgani
zam os e n compai1ía de la líde r un grupo ele catequistas. los cuales asiste n a las 
c lases en el local de la escue la". U n equipo de ACPO supe rvisaba las c lases e n las 
veredas de San Lui s y San Antonio y en San Francisco funcionaba un curso e n e l 
que se utilizaban los discos. Carmen Elvia había trabajado por un año y medio 
como a uxilia r inmedia ta e n una escue la radiofó nica con tre ·estudiantes que se 
re unían e n su casa. Ella asistía de mane ra regular a las re uniones y e n su último 
inform e del 28 de m ayo incluía un a refe re ncia del cura loca l, R. P. Pedro A. 
Be ltrá n. e n la que le daba espe ra nzas de recibir la beca. Explicaba que "ya que 
[mis] aspiraciones son las de seguir luchando por mí. por mi familia . y comunidad 
para así acar a mi pueblo un poco de l atraso e n e l c ual vivimos'·óx_ 
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Ceci 1 ia ( 'ubilloo;;. a u xi 1 iar inmediata dL' la E -,e u da Rad infon ica n u m ~.e'- dmge n te campe'" na ~ promotora 
de alud Je la' r..'rr..'da anta Barbara. Gua mal ( \ kta l: en la lotogralia aparece cuando' acunaba .1 una 
niña. 
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,. 
Carta-, que se rr..'ctbtc ro n t:n Radio Sutatcnta con moti\ o dt: In nueva ¡1rll¡.! f"<llll <Ktlltt de la-, c mt-..ora-.. . .:; J .. : 
junio de t l)6t) . Foto 1 k rnando Chavc-. H . 

La co rrespo nde ncia d e los ca mpesinos a S ut a tc nn t e n l l)76 y ll)77 incluía catta-; 
e ntusi a~ tas de es tudi a ntes y líde res de nueve municirio~ tld i\kw: San Franct\CO. 
La Maca re na , C umnral. A cacías . Pue rto Ló r e z. Vis ta l-l e rmos<t.!Vktle ll ín de Ari<tri. 
La U ribe y Cabuya ro. Que J a claro e n es tas comun ie<tcione" que un ltuer hten 
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entrenauo y uedicauo era la clm·e ele una ca mpaña exitosa. De Puerto López. por 
eje mplo . había una numerosa corresponuencia que recom enuaba e l trabajo ele 
Juan Celis Rui~:. quien organizó las EE. RR . en to rno al Disco Estuuio en va rias 
' e reua~. El 24 ele m a) o de 1977 María Teresa Pachón esc ribió su primera carta a 
Sutatenza p lanteanuo que había terminado el curso básico. E lla alababa el traba
jo de J uan Celis Ru iL --quien con su eje mplo está colaborando al progreso de 
nuestra <.JUe riu él Colombia. En mi hogar runciona la ER donde estuui amos cua
tro hermanos y estamos recivie ndo (~ i c) las vis itas de l Líder. Y estamo practican
do las ca mpaiias y asido (sic) transrorm acio nes en todos los o fi cios con que nos 
ga nam o<; la vicia. Como ya más o menos puedo lee r v escribir. también domin o 
las cua tro operaciones matemática~ ... " hi.J _ 

, 
En una cart a de l 9 de no\'iemore de 1977 Alvaro Macías Mora inro rmó que había 
recibido las ca rtillas de educación rundamental mediante la asistencia ele Celi s 
Ruiz. quien estaba ··trasformando nuestra querida Colombia". Y agregaba: "Tam
bién cuento que e l movimi ent o rad io ró nico en esta com unidad está siendo un 
acontecimiento puesto que estos últimos días se ha logrado organizar 29 cen tros 
cu lturales en colaboración de las auto ridades ecle iás tica . ci\'i les y militare . Es
peramos que A.CPO nos siga co ntribu ye ndo con estos val iosos se rvicios como son 
el de líder y elementos de acción. Como esta es mi primera ca rta que envío . 
espe ro su amable contestació n a la presente''?o. Adelina Garzón escribió para 
a labar la visit a ele Ce lis Rui7 quien le ayudó a aprovechar las cla ·es e incluyó un 
poema que había escrito: ··Alegre canta e l jilguero 1 en la oriya (sic) del moricha\ 
1 Cuando escuchamos 1 las clases que nos da Acción Cu ltura l"71

• 

Simón A rias e nvió. desde Re trepo. una ca rta que señalaba un aspecto nega tivo 
e l 27 de agosto de 1 077· Ari as indicó que dado que los campesinos ahora te nían 
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Padre Alfon-.o Amarillo. t\ laría ~!eliJa :\a-.nc r ( líJer ). Dorél Góm..:; (tlirigertt.· campc~111,1 ) ~ \loi'~" RoLo Gull~rro. 
con grupo Je niño~ a qui~ne-. cn;,e i.an la catequc~i~ . .-\cada~ ( \kta ). 

acceso a la ed ucación primaria oficial. ··no' o! vieron a la r~uniones ni a egui r las 
c lases por la R ad io Sutatenza ... Po r es ta nvón. habín dejado de hacer reunione 
o dar clases y solo seguía s ie ndo age nte de E l Campesino7 2. De o tro 1<1do. GonL.a
lo Gutiérrez. de catorce a rio. de edad~ proveniente de Pue rto Lópei'. e cribió lo 
s ig uie nte e l 6 de octubre de r97T .. Es toy es tudia nuo e n la escue la o ficial. y léllll
bién estoy uti lizan do los e le men tos de acción. cartillas. periódico y los libros de la 
Bib lio teca del Campesino. Tam bién e toy reci,·icndo ( ic) las orientacione~ de 
nuestro Líder Celi · Rui z compl e me nta ndo con las clases rm.lia les. Tambié n ayudo 
todos los d o mingos a la distr ibución d e l periodo El Campe~i no .. . Y cont inuaba: .. osotros los jóvenes estamos convencidos que la educación fundamen tal in te-
g ra l será la rede nció n de los campesinos de es tas regio nes. Po r es tns razones y 
muchas más es que espera mo de Uds. que se dignen seguir con ~us ndioso 
ervicios y que Di os le ayude para continuar esta gra n obra redentora. También 

le cue nto que e n mi hoga r to dos somos radiofó nicos de de que llegó a es ta co mu 
nidad e l Líder J uan Ce lis Ruiz .. 7~ . 

Ce lis R uiz todavía continuaba activo e n I l)H2 pues Omaira TrianZI esc ribi ó e l 16 
de m arzo de ese año que estaba co laborando con el líder L!n do~ escuelas en 
Lejanías, una con ve inte estudi antes y otra e n la que ayudaba a adultos a leer) 
escribir. Ese año, J osé An to nio R osas. ele Acacías. contó en su cmta que el líder 
Re in a ldo Numpaque recién había llegado y le es taba e nse riando a la gente lo-; 
e lementos básico~ de ACPO. ··Actualmente estamos siguiendo la. cl<.1~es radiales 

~ 

de seis a s ie te d e la noch e para así lograr Célpacitarnos e n algo para beneficio de 
nuc tras fa mi lias y comunidad .. 7~. 

De la misma forma e n que un líder dicaz como J uan Celis Ruit podía élnimar a los 
es tudia ntes. la a usencia de un líde r e ra moti' o de preocupación . Lo~ e-.,tudiante -... e n 
La Uribe. Cumaral y Cuba rral info rmaban que era n incapaces u<.! e~tudi<lr dd11do a 
la falta de un líde r. En respuesta a es ta queja de parte de Arcenio Parn.1 en Cuharr<.d. 
un funcionario de S uta te n1.a e n Bogotá escribió: .. Lamen tamo'> que d mm·imre nto 
cultura l de Escuelas R adiofún icas es té un poco decaído. por la falta de un L1dcr. 
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All\lllan.::-.: Jmg.cntc.., de la<; Escuela-, Ra<.liofóntcas 'iohrc l'l pul'ntc Jcl río Ariari . 

pero por otra parte nos cuenta que las gentes son bélstantes progresi. tas, sería inte
resa nte que en las reuniones se tratara de analizar esta situación v acordar formas 
de organización. para tratar de utilizar y aprovechar lo que hay al alcance y de esa 
forma dar pasos firmes en las actividades de estudi o y trabajos de mejoramient o .. 75. 

RESUMEN 

Debido a los vacíos de información es difícil evaluar e l impacto de Radio Sutatenza 
en e l Meta en sus dos últimos decenios. De un lado. las ca rtas a Sutatenza y los 
informes en E l Campesino indica n que la población del departamento todavía 
participaba en lo~ cur os que se o frecían por radio y que muchas comunidades se 
volvie ro n más proacti vas p8ra hace rse ca rgo ele asu ntos loca les como el mejora
miento de los camino . la sanidad y la adopción de mejore técnicas ele agricultu
ra. Por otra parte. mientras que algunos sace rdote co ntinuaron apoyando a 
ACPO. otros ya no colaboraban y después del comienzo de 1974 no hay registros 
en los documentos ele monseñor Garavito que muestren que e l arzobispo estu
\'iera compro metido de manera activa en la promoción ele los programas. Clara
mente. en la medida e n que Radio Sutatenza come nzó a decae r, programas ofi
ciales di rígidos a las e cuelas públicas ) privadas y campañas gubernamentales 
como Cami na empeza ron a implementarse para sa tisfacer las nece idades de los 
adultos analfabe tos del departamento. En un o ue los últimos números de El 
Campesino. los editores. conscientes del éxodo masivo de la gente que se muda
ba a las ciud ades motivada tanto por la perspectiv8 de mejores oportunidades. 
como por e l micuo a la vio lencia en el ca mpo. le implo raban a los campesinos 
que se quedaran e n su tierra y no e fu eran a la ciudad: "Uds. campesi nos. on los 
que le dan ele comer a Colombia ... Uds. y nadie más que sie ntan e l orgullo de su 
magnífico trabajo. No venda n su tie rra como lo hicieron en Boyacá los campesi
nos engañados que vendieron todo y se vinieron a Bogotá a vivir en un tugurio 
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miserable. incomparablemente inferior a la bon ita casa que tenían en el campo. 
D espierten. cnmpesinos. ¡ ' nansc. campesi nos! Aprecien su t ierra: mejoren ~u 
tierra: mejoren sus cultivos. Uds. son los verdadero cluc1ios de Colomhia ... " 7

h_ 

C O NC L US I Ó N 

En conclusión. durante un periodo de treinta años Radio utatcn1a y ACPO 
promovieron un cambio de vida en un pequci1o pero ~ig.nitlcativo porcentaJe de 
ca mpesinos en los Llanos. pe ro a medida q ue la organ ización perdió apoyo e 
ímpetu en los año ochenta dejó de re. pondera la..., tendencias -;ociaks) políticas 
que tenía n lugar en el departamen to en c l siglo xx. Pese a su cicrre. los progra
mas de radio que inició el padre Salcedo en ll).f7 demostra ron la po~ibilidad de 
incorporar a la población rural J e manem más completa a la n<lción al ayudarles 
a los campesinos a aprender a leer y escribir. Como argumenta Berna! !arcón. el 
concepto básico que de arrollaron lo fundadore'> de ACPO al utili1ar el poder 
de los medios de comu nicació n popu lares para mejorar la educación y el bienes
tar de las pe rsonas continúa siendo Vétlido y se ...,1gue reali¡¡_111do de diferentes 
formas en el siglo x ,\1 77 . 
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J\ RCIII o SU l t\ 1 E Z t\ . Cor rc~pondcncia usuarios y lídcrc:-. ;\CPO. /o na:; . ll)b<>- lt)77-
A RCII rvo TFMPU::T r-. Monsciior G rcgorio Gnruvito J imé nc; . Documento:-. y corn~ ... pun

dcncia diversos. ll)60- I lJ77· 
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