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t. lNTRODUCCIÓN. 

f ,a s radios comunitari as  son medios de comunicación con caracterí st icas  propias, 

que no se pueden subsumir a l as de los medios de comunicación masivos Se definen 

como "organi zaciones socia les sin fines de lucro",  y con el objetivo de crear l azos de ida 

y vuelta con l a  comunidad en l a  que están i nsertas 

Este trabajo se propone describir al fenómeno desde las d iversas facetas  que lo 

conforman, así como responder a la pregunta del porqué del surgim iento de estos 

emprendimientos. Para ahondar en el tema, hemos trabajado con ci nco radios de 

Montevideo por medio de entrevistas y de l a  recolección de materia l  b ib l iográfico. 

Las radios comunitarias surgieron con fuerza en nuestro país en el año 1 994 y a 

part ir de entonces no dej aron de crecer y de modificarse. La  razón de ese crec imiento ha 

s ido la  interacción con los b arrios en los cuales desarrol lan su act iv idad, aportando un 

espacio en donde compartir experiencias de los ciudadanos y de las organ1zac1ones 

socia l es. 

Sus pri ncipa les obj et ivos son la reconst rucción del tej ido social  barria l  y otorgar 

la posib i l i d ad de expresión a l a  gente de barrio, reva lorizando l a s  relaciones cara a cara 

y l a  gest ión colect iva .  Por otra parte, mantienen i ndependencia de partidos pol ít icos y 

creencias rel igiosas . 

Proponen romper la l í nea que separa emi sor de receptor, en un i ntento de que 

sean los protagoni stas de los hechos quienes los anal i cen. Es necesario remarcar que l a  

diferencia con l a s  radios tradiciona les es  ¿quiénes son los  que trabajan en  estas radios? 

El cambio radica en dej ar de ser espectador para pasar a ser un actor Podemos 

considerarlas espacios de construcción y de i nclusión para todo aquel que quiera 

expresarse. Por eso se proponen "desmiti ficar" el medio rad ia l ,  hacerlo más cercano a 

los i ntereses de los que escuchan. 

Algunos de los rec lamos de las  radios comunitari as  son: 1 )  un fuerte 

cuest ionamiento a los med ios masivos de comunicación, a los que no consideran 

democráticos, 2 )  falta de atención a las temáticas locales, 3 )  falta de representación de 

todos los actores sociales en los medios. 



Es por esto, que el barrio desde el que se transmite es reva lorizado y enfocado 

desde d iferentes aspectos, pero desde la mirada de los residentes de la :wna para poder 

resolver y crit icar lo que pasa en su entorno 

El funcionamiento i nterno es democrát ico, y atiende a criterios de igualdad y de 

respeto mutuo. Esto es parte de un proceso de cambio en l as formas organizat ivas: pasar 

de estructuras jerárquicas a estructuras democráticas. 

La democratización de los medios de comunicación se busca en la medida de 

que en nuestro paí s no exi sten medios sin fines de lucro, gestionados por la sociedad 

ci vil y privados El espacio rad ia l  es propiedad privada con fínes de lucro y propiedad 

estata l  r ,a ampl iación de ofertas en los medios de comunicación fortalece la 

democracia, ya que enriquece los matices que conforman la  vis ión de la rea l idad 

nacional e i nternacional . 

El surgi m iento de este fenómeno nos demuestra que exi sten ciertas capas del 

tej i do social que no se sienten representadas n i  reflej adas por los medios mas ivos, que 

sup ieron aprovechar un potencial que surgía de una carencia. Los i ntegrantes de las 

radios comunitarias son actores sociales con la capacidad de modi ficar las relaciones de 

dominación, los criterios de deci sión y las orientaciones cu ltura les de los medios en la 

actua l idad . La lucha que emprenden puede generar fi suras en l<J lógica dominante y en 

la memoria colect iva de l os barrios. 

La capacidad de aprovechar las inic iat i vas que parten de los ciudadanos es una 

tendencia mundial . Se trata de que éstos tomen su cuota de poder en tanto residentes de 

la ciudad, como forma de apropiación de ésta, de apropiación del espacio públ i co . 

A l  respecto las radios comunitarias se han nucleado en una coordinadora a n ivel 

nacional que se denomina ECOS. Este organi smo ha elaborado un proyecto para 

despenal i zar la act iv idad de radiodifusión si n fi nes de l ucro en el Uruguay. ECOS 

constituye un co lect ivo de actores que propone un cambio en lo medios de 

comun icación del Uruguay 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

FORMULAGÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El tema de l as rad ios comunitari as como forma de expresión de la  sociedad c ivi l 

es muy rico, si tomamos en cuenta todas l as variables que i ntervienen en esta nueva 

forma de comunicación . En la e lección de este objeto de estudio confluyeron d iversos 

intereses: 

1) se genera en las ciudades y t iene una d inámica  simi l ar a l a  de los nuevos 

movi mientos socia l es, 2) se trata de una manifestación de la sociedad civi l que desafía 

l a  l egis l ación de nuestro paí s, pero que si n embargo, cuenta con respaldo y legi t im idad 

social, 3)  demuestra l a  capaci dad real de l a  sociedad civ i l  de tomar in ic i at ivas y de 

l l evarlas a la  práctica, 4 )  es un movim iento esencial mente juveni l ,  5) es una in ic iativa 

que pone en tela de ju icio l a  di stribución de las comunicaciones en nuestro paí s, y por 

ende, los i ntereses en juego en dicha situación, 6) tiene que ver con la tensión entre 

cultura loca l y cu ltura g lobafo �ada . 

El problema de investigación goza, por ende, de v1genc 1a  en e l  terreno 

sociológico, y al mismo tiempo, se con�t ituye como un tema origina l  para el Uruguay, 

ya que las radios comunit ari as en nuestro país surgieron a mediados de l a  década del 80, 

pero el movi miento comenzó a organizarse en 1992 aproximadamente . S i  b ien el tema 

no es muy reciente, su ausenci a de la opinión púb l i ca tuvo como consecuencia pocos 

antecedentes b ib l iográficos y en el terreno de l a  i nvestigación sociológica 

Este proyecto intenta contribu i r  a dar luz a un fenómeno que i ntroduce una 

moda l i dad d iferente, comunitaria , de dar forma y de orientar un medio de 

comunicación. La  elección de este tema t iene como objeti vo descubrir en qué 

contribuyen las rad ios comunitari a s  a ampl i ar el universo de ofertas comunicat iva s  y 

espacios de participación ciudadana en nuestro país. Aqu í  ofreceremos una ampl ia  

descripción de los d iversos aspectos que intervienen en estos medios de comun icación 

y en especia l ,  ahondaremos en l as razones del surgi m iento de estas experiencias y en los 

objet ivos que l as orientan . 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Podemos defin ir  l a  comunicación como "el proceso a través del cua l  un conjunto 

de significados que h an tomado cuerpo en un mensaje  es trasladado a una o varia s  

personas d e  tal  manera que e l  s ignifícado percib ido sea equiva lente a l o  que los 

i n ic iadores del mensaje  i ntentaron " 1 

Por comunicación de masas entendemos "el proceso med iante el cual grupos 

socia l es especi a l i zados emplean med ios técni cos masivos para d iscernir contenidos 

s imbó l i cos en públ i cos grandes, heterogéneos y amp l iamente dispersos. "2 

Por radios comunitarias entendemos " l a  i ntención de ser emi soras vincu l adas a 

una comunidad de i ntereses, a grupos de personas que pueden reconocerse v inculadas 

entre s í  en t anto comparten unas ciertas  condiciones socia les no hegemónicas en función 

de l as cua l es el l as se autoasignan el rol de instrumentos de organización y desarrol lo, 

espacios de expresión y promoción de valores, medios de partic ipación en l a  vida soci a l .  

Se caracterizan por las moda l idades participativas y democráticas de trabajo, l a  ausencia 

de fines de lucro y los objet ivos de naturaleza polít ica, soci a l  y cultura l "3. 

E l  sign ificado que le bri ndo a l  concepto de actor socia l  es el que le otorga Ala in  

Touraine " . . .  el actor no es  aquel que obra con arreglo a l  lugar que ocupa en l a  

organización socia l ,  s i no  aquel que  modifica el ambiente materia l  y sobretodo socia l  en 

el cual está colocado. "4 

En cuanto a l  s ignificado de organización socia l ,  podemos deci r que "corresponde 

a cualquier grupo de hombres constituido conscientemente con el propósito de a lcanzar 

un determinado objet ivo . Los factores de dist i nción de una  organización son de d ist intos 

órdenes: 

_fina l i dad ex i stente y conocida por todos los m iem bros del grupo 

_distri bución de tareas y roles a rea l i zar. 

_divis ión de l a  autoridad y del poder formal .  

1 Lucas. A . . García. C.. Ruiz. J.A . . "Soc1ologia de la comun.icac1ón". 
2 ldem. 

3 M. C. Mata y J. Cristiano. "Aproximación a la realidad de las rad.ios comunitarias argentinas." En 
Revista Causas y ALares. 
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_ durnción i ndetermi nada ( mi sión permanente) o ca laramente expl icitada en función de 

un determinado objet ivo 

_sistema de comunicación y coordinación. 

_criterios de eva l uación y control de resultados. "5 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Objet ivos genera les. 

Nos p lanteamos como objet ivo genera l  el responder a l a  pregunta que guia 

nuestro trabajo: ¿porqué surgen l a s  radios comuni tari as? P ara e l lo elaboramos un diseño 

de invest igación que contemple una serie de variables, derivados de nuestros objet ivos 

específicos, elaborando una ampl i a  descripción del universo que consti tuye a un medio 

de comunicación en un medio comuni tario, contemplando sus órganos constitutivos, su 

estnictura y sus funciones 

Objet ivos específicos 

• 

• 

• 

• 

• 

Conocer las razones que motivan el surg imiento de radios comunitarias . 

Conocer l a  forma en que l as radios comunitari a s, en su carácter de organizaciones 

socia les, se relacionan con la comunidad . 

Conocer sus sim i l i tudes y d iferenci as  con l a s  radios tradicionales . 

Conocer sus objet ivos y l im itaciones en tanto organizaciones soci a les y medios de 

comu111cac1on. 

Conocer su füncionamiento interno y su relación con otras organizaciones socia les 

1 Touraíne. A "Crítica d e  l a  modernidad." 
5 Bartoli. A. "Comwticación y organización: la orgru1ización comunicante�· la comwücación 
organiLada." 
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FORMU/ACIÓN DE HIPÓTESIS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Nos preguntamos: ¿Por qué surgen l a s  radios comunitarias? 

Hipótesis: Mediante l a  incorporación de una nueva modal idad de radiodifusión, 

gestionada por organizaciones socia les sin fines de l ucro, las radios comunitari as se 

proponen modificar l as  formas y los conten idos de l a  i nformación de los medios de 

comunicación tradic ionales en el Uruguay . 

Aquí hemos p lanteado una pregunta problema lo sufic ientemente ampl ia  y 

abierta para que contemple la respuesta en forma de hipótesi s que hemos p lanteado, y 

también para dar lugar a otras posibles respuestas. Asimi smo, l a  pregunta i nic ia l ,  nos 

conduce a un tipo de di seño descriptivo, y por la n atura leza de la m i sma, exp l i cat ivo 

E l  d i seño descripti vo es perti nente, ya que en cualqu ier investigación, l a  

descripción constituye u n  paso previo a l a  expl i cación . Nosotros abordaremos d iferentes 

temas  y problemáticas que atraviesan l a s  radios comunitari as  en l a  c iudad de 

Montevideo, con la fina l idad de conformar un perfil de l a s  mismas  que nos permita 

tener una noción general, pero precisa , de sus componentes, órganos y factores más 

sign i ficat ivos. Enfocaremos la  descripción desde un punto de vi sta estrnctura l ,  es decir, 

de l a  manera en que están i nterre lacionados sus elementos, y desde un punto de vista 

funcional,  ana l izando l as funciones que cumplen sus órganos con respecto a la sociedad 

y entre sí . 

El d i seño es expl icat ivo en l a  medida que i ntentará responder a l a  pregunta que 

orienta este trabajo, que es ¿porqué surgen las radios comunitari as?, y, por lo  t anto, 

expl i car l as posibl es causas o factores que se han conjugado para l a  génesi s de éstas 
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN. 

Como estrategias de invest igación consideramos pert inente uti l izar las s iguientes 

técnicas de recol ección de i nformación: 1 )  l a  entrevi sta, como principal fuente de 

recolección de datos. Se real izaron 1 5  entrevi stas en profundidad, tres por cada radio .  

La entrevi sta consi st ía  en un cuestionario de vei nt idós preguntas ordenadas y 

formuladas. En general ,  no se i ntrodujeron nuevas preguntas ni se modificó el orden de 

l a s  m i smas, con l a  fina l idad de comparar l a s  respuestas  dadas a l a s  mismas  preguntas 

por diferentes entrevi stados; 2)  fuentes documenta les, como técnica secundari a ,  

complementaria y de apoyo a la entrevi sta . Se han uti l izado artículos periodíst icos, 

l i bros, periódicos y materiales editados por las propias radios que i ncluyan tanto las 

programaciones de l as mi smas, como objet ivos que se han planteado desde sus 

comienzos hasta hoy. 

SELECCIÓN DE !AS UNIDA DES DE A NÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL DISEÑO MUESTRAL. 

El universo de estudio lo constituyen l a s  radios que se autodenominen 

comunitarias, entre 1 999-200 1 , en el departamento de Montevideo, que no estén 

contempladas por un marco regulatorio que las habi l i te a dicha transmi sión, es decir, 

que no cuenten en ese momento con un permiso del organ ismo responsabl e  en dicha 

materia, a saber, la Dirección Nacional de Comunicaciones, Min i sterio del Interior, que 

los habi l ite para el usufructo de las ondas de radio .  

Las radios comunitari a s  que integran la  población de estudio se  seleccionaron a 

partir de un muestreo teórico que i ncluye tanto radios comunitarias i ntegrantes de ECOS 

(Coordinadora de Radios Comunitari as  del Uruguay), así como radios comunitari as  que 

no i ntegren la Coordinadora de Radios 

1 ,a selección de estas 5 radios se basa en dos criterios fundamentales: antigüedad 

de las radios y pertenencia a la Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay 

( F.COS) . 
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Las unidades de aná l i si s  son : E l  Puente FM (La Tej a ), La CotoITa FM ( Cerro ) y 

La Esquina FM (Las  Acacias)  dent ro de la Coordinadora; y Quiebrayugos F M  (Buceo ) 

y La Voz FM fuera de l a  Coordinadora. E l  Puente, La Esquina y La Cotorra son las 

radios de mayor ant igüedad . 

TÉCNIC4S DE RECOLECCIÓN DE DA TOS Y MÉTODOS DE ANÁLJSIS. 

Uti l izaré principa lmente l a  entrevista focal izada semi-estructurada. La entrevi sta 

puede recoger las percepciones actua les de los integrantes de las radios y también 

permite que nos cuenten acerca de l a  trayectoria y los cambios por los que fue pasando 

la radio . Los datos extraídos de l as entrev istas si rven al proyecto en l a  medida que 

reflejan las razones y obj et ivos que se p lantearon en sus comienzos las diferentes radios 

y la relación de éstos con la manera en que fue evolucionando y quizás transformándose 

en nuevos proyectos. La revi sión de material documental t iene una función 

complementaria a la  de las entrevi stas. 

El método de anál i s i s  se basa en l a  codificación del texto que resulta de las 

entrevistas La codifi cación permite ana l i zar por separado y ordenadamente las d iversas 

categorías  que conforman cada di mensión de l a  h ipótesi s. Luego, se ana l i zan l a s  

condiciones bajo l as cua les dichas categorías varían, l as i nteracciones de  los actores, l as 

estrategias y táct icas de éstos, las principales consecuencias y l as relaciones que tienen 

con otros conceptos englobados en otras categorías. 

También se busca una categoría central o terna principal a partir del cual se 

generen l as otras categorías o conceptos relacionados con ese tema central , que ha sido 

manifestado en l as entrevistas. 
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PAUTA DE ENTREVJSTA 

Preguntas· 

¿Cómo se l l ama'J 

2 . ¿Cuántos años tiene'J 

3. ¿En qué radio/s participa? 

4 ¿Fn qué barrio vive'J 

5. ¿A qué se dedica'J 

ó ¿Cuánto t iempo hace que trabaja en la radio'J 

7 ¿Qué los 1 l evó a crear esta radio'J 

8. ¿Quiénes fueron los fundadores de l a  rad io? 

9. ¿Qué la d iferencia de l as radios comunes'J 

1 O. ¿Hay diferencias entre las radios de este tipo'J ¿en qué consi sten? 

1 1 . ¿Cómo es la organ ización de l a  radio? 

12  ¿Cuáles son sus objet ivos? 

13. ¿Son miembros de a lguna organización a n ivel local o regiona!'J 

1 4  ¿Qué dificu ltades tienen en la emisión'J 

1 5  ¿Cuáles son sus oyentes? 

16. ¿Cuál es la programación de la rad io? 

1 7  ¿Quién decide l a  programación de l a  radio'J 

1 8 . Dentro de cada program a, ¿cómo se seleccionan los temas'J ¿me puede dar ejemplos 

de temas tratados ú ltimamente? 

1 9 . ¿Participan los oyentes'J ¿cómo? 

20. ¿La radio tiene vínculos con organizaciones del medio? ¿cuáles'J ( movimientos 

sindica l es, cooperativa s, estudiantes, partidos pol í t icos, sociedades de fomento, 

centros cultura les o iglesias) 

2 1 .  ¿Cómo visua l i za el futuro de estas experiencias radia l es'J 

22 ¿Hay a lgún prob lema que estas radios tengan y que no haya sido tratado en esta 

entrevi sta'J 
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3. ANÁLISIS. 

4. MEDIOS MASrvos DE COMUNICACIÓN VERSUS RADJOS COMUNITARIAS. 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

El mundo cambió luego de Ja creación de los medios de comunicación de masas 

Fstos ampl iaron enormemente el un iverso conocido por los sujetos, para quienes el 

conocim iento del mundo se basaba en los i ntercambios en las relaciones personales 

mediante la comunicación oral . Con el desarrol lo de los med ios, los hombres 

experi mentaron hechos y culturas totalmente diferentes a la  suya.  " En defin it iva, los 

medios consiguieron amp l iar el horizonte espacial y temporal de los sujetos. "6 

El proceso de comunicación se desarrol l a  de l a  siguiente forma 

l - el mensaje transmit ido: portador de un cierto sign ificado para el que lo 

emite. 

2- el mensaje recib ido· que tiene un s ign ificado para quien lo recibe 

Los significados transmit idos y recib idos no son i ndependientes de la situación y del 

universo simból ico de fuentes y receptores. " La comunicación humana es un proceso 

interactivo que envuelve el i ntercambio de símbolos signi fícantes "7 

Entendemos la comunicación más al l á  de un i ntercambio de información, para 

pensarla como provocadora de cambios entre los comunicantes. En esta concepción, la  

comunicación es i nseparabl e  de l a  noción de cambio . La comunicación es "e l  

8 meca111smo a través del cual las relaciones humanas exi sten y se desarro l lan . "  La 

particularidad en los medios de comunicación es que el flujo comunicativo no es 

equ itativo . E l  receptor no puede dialogar ni i nterpelar d i rectamente al emi sor 

"Conviene poner de manifi esto la tendencia a unificar i nterpretaciones que 

generan los medios de comunicación de masas . E l  i nd ividuo conoce que otras muchas 

� Lucas. A.. García. C.. Ruiz. J.A.. "Sociología de la comumcación". 
ldem. 

x ldcm. 
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personas también están expuestas a esa mi sma comunicación . De esta manera pierde 

soledad y hace masa . "  
') 

La telecomunicación es la transmi sión a d i stancia de s ignos, imágenes o sonidos 

por medios electromagnét icos. El primer medio masivo de comunicación fue l a  prensa 

escrita . En el siglo XX aparece l a  radio, que desde sus comienzos explotó sus 

principales caracterí st icas: rápida, económi ca y por su carácter portát i l ,  colonizar 

l ugares físi cos y sociales a los que no han l l egado si l a  televis ión ni los medios escritos. 

Sus principales funciones psicosociales son l a  función de dar notic ias  úti l es, la  función 

de ser un activo compañero evitando sensaciones de mtina y de soledad, la función 

psicológica de relajar tensiones . 

LA SITUAC/fJN URlff,'lJA YA. 

El acceso a los medios de comunicación en nuestra sociedad es desigual, ya que 

es necesario en el acwal s istema lega l ,  contar con respaldo económico para poder 

acceder a el los_ Por lo t anto, c iertos grupos o clases soci al es, tendrán mayor posib i l i dad 

de i nfluencia en los medios, y de expresar sus i ntereses que otros 

Los medios de comu nicación son espacios de luchas socia les, pol í t icas  e 

i deológicas, y por lo  tanto, muy codiciados y cuidados por quienes los poseen. 

La concentración de estos expresa una relación de poder que se da a n ivel 

mundial y se reproduce al i nterior de nuestro país . S i  pensamos que estos cumplen 

funciones de socia l ización, es deci r, de reproducción ideológica y cultural en l a  

sociedad, comprenderemos l a  i mportancia d e  que sean Jo m á s  d iversos posib le . 

" La centra l ización de los medios masivos de comunicación, ya sea por grupos 

privados ol igopól icos, ya sea por el estado, contiene fuertes pel igros para la democraci a ,  

como lo  demuestra la experiencia de su uso durante a lgunos períodos democráticos de 

l a  v ida  uruguaya: censura, d i scrim inación en l a  i nformación, sesgo de las orientacione 

i nformativas y de otros contenidos a favor de l as fuerzas dominantes en el sistema. " 10 

') ldcm. 
1" Pallares. L.. S tolm'ich. L . . "Medios masi\'Os de cormu1icación en el UrugLia). Tecnología. poder y 
crisis." 
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La democratización de Jos medios de comunicación ha sido el reclamo que han 

embanderado las  radios comunitaria s como derecho fundamenta l ,  p lasmado en 

diferentes reglamentaciones a n ivel internacional _  Este reclamo adquiere mayor fuerza 

si tomamos en cuenta a lgunos datos sobre la concentración de los medios de 

comunicación en nuestro paí s _  

En Uruguay, tres grupos económicos controlan, - por l a  magnitud de su 

acumulación y l a  d iversi fícación de sus inversiones -, aspectos fundamentales de las  

comunicaciones radiales y televi sivas. Estos tres grupos económicos coexi sten con 

grnpos loca les, con propietarios i ndependientes y con la propiedad estata l .  

¿QUÉ DIFERENCIA A LA S RA DIOS COMUNITARIAS DE LOS MEDIOS MA SIVOS DE 

COMUN/l,'Al1ÓN? 

Los medios de comunicacíón son füentes "de i nformación, educación y 

entretenimiento Como todo discurso impl ican  una construcción de l a  rea l i dad, una 

forma de i nterpretar los hechos y de darles significado . Pero esa construcción que 

real izan quienes emiten mensajes por medio de l a  radio, la televi s ión y las 

pub l i caciones, es reconstruida por los receptores en ciertas cond iciones soci a l es 

(ambiente fami l i ar, clasi sta, cul tura l ,  etc . ) y en un terreno ideológico preexi stente . 

Dada esa función de los medios, los m i smos se transforman en uno de los 

i nstrumentos más importantes de l a  lucha de clases y de grupos sociales de d ist i nta 

natura l iza. A ese papel de los medios masivos de comunicación se arriba en un proceso 

en el cual influyen deci sivamente el modo de acceso a la propiedad o el control de los 

medios y l a  condición de masiv idad que les es i ntrínseca . 

Los mensajes emitidos por los medios no se seleccionan n i  se e laboran en 

función sólo, n i  fundamentalmente, de satisfacer la necesidad humana de comunicación, 

i nformación, entretenim iento, etc , n i  tampoco sólo en función de los requi sitos de la 

reproducción ideo lógica de la sociedad. Tales mensaj es pasan a l igarse, en medida 
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creciente, con las necesidades mismas de la acumulación capital i sta, respondiendo a la 

lógica de la ganancia. " 11 

Sin embargo, estas constrncciones y reproducciones de sent ido de los med io 

masivos, chocan con l as  ree laboraciones de sentido que hacen los receptores "Entre 

otras la exi stenc ia  de culturas o suhculturas que decodifican de modo particu lar los 

mensaj es, l a  exi stenc i a  de contraideologías crít icas y la influenc ia  grupal en l a  

construcción de sentido. " 12 

Por lo  tanto, si entendemos l a  comunicación como camhio, y si reconocemos la  

capacidad de reelaboración de los  receptores, concluiremos que no estamos ante un 

proceso unidirecciona l ,  en donde el receptor tiene una actitud pasiva. Por el contrario, l a  

relación entre emi sor-receptor puede ser de  l ucha cu ltural , polít ica, ideológica , etc., en 

donde una de l as  fuerzas - la  de los poseedores de los medios- es mayor. 

Cnrnctcristica-; de In c011111nicaciérn 

Masiva Comwulana 

Naturaleza tic los audit01ios Clrantle Pequeílo/medimw 

l lctcrogl:neo llomogl:neo 13 

Anónimo .l\nónimo \'/o conoL·itlt' 
Nalllrnie111 de la experiencia Plihlicn Pühlica 

Rúpiilit Desarrollada 
Transitoria 

Nanu·aleza dd comunicaJor Organizado Organizado 

f· unciones de la comunicación Conferir estatus Medio de expresión participativo 

Rdor7ar nonnas sociaks Recomponer el tejido social barrial 

Disli.tución narcotizante Difüsión de infonnación barrial 

[nfonnar ú1fonnar 

lnt<::qHd<U lntt.:11)1 diir 
Entretener Entrdcner 

11 Pal lares. L .. Stolovich. L. : "Medios masiYos de comunicación en el Umguay.  Tecnología. poder� 
crisis." 
1" fdcm. 
1" La homogeneidad está sustentada en que transmiten para w1 barrio o una zona geográfica definida de 
Montev·ideo. En este sentido. investigaciones real izadas en los últimos afios en sociología urbana. han 
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;QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN LA S RADIOS COMUNJTARJA S? 

La percepción genera l i zada de los entrevi stados sobre los med ios masivos de 

comunicación, es que, deb ido a su gran alcance territorial y a su criterio de rentabi l i dad 

económica, éstos no reflejan la real i dad socia l  en todas sus d imensiones. La radio, en 

los grandes medios, es el fin  de un trabajo que se ha hecho para ohtener réditos 

económicos, por lo tanto, las temáticas que se tratan, los invi tados que van a los 

programas, los i nformativos, y el  formato de las transmisiones, responden a un criterio 

comercia l ,  en donde si no se obtienen auspici a ntes, no se puede seguir  con determinado 

programa. 

Entre las funciones que cumple l a  rad io comunitaria  se destaca aquel l a  que es 

darle l a  posib i l i dad a la gente de un harrio, a la gente que no es "conocida", de ser los 

protagonistas de l a  comunicación y de poder decir todo aquel lo que no t iene cabida en 

los  medios masivos, que tiene que ver pri ncipal mente con noticias del barrio, y con 

prohlemát icas socia les barrial es, nacionales o i nternacionales, pero que no son 

d ifundidos a nivel masivo. Un entrevi stado, de la radio comun itaria La Cotorra, nos da 

un ejemplo: 1 1 • hahia 1111 programa que lo hacía gente que tenía capacidades diferentes, 

que se imegrá a la radio y que tenian 1111 programa, y que empezr) a agarrar 11n rdmo 

que estaha impresioname porque ellos mismos consig11ieron un e.\pacio en donde 

planteahan sus propias necesidades, sus propias inquietudes, y eso es lo que me parece 

importante para una radio, que cumpla ese tipo de funciones. 11 También lo que dice 

una participante, de la m i sma radio 1 1  . . .  en una radio comercia/ por ahí no tiene voz ni 

voto una vecina que quiere hahlar de una quermés que va a haher en la escuela, y para 

nosotros esas cosas son .fimdamenta/es. Nosotros alucinamos cuando un domingo de 

maí'íana nos llama gente de la vuelta, del policlínico odontolágico o del com11nal, y nos 

mandan a decir "vamos para ahí "  o algún aviso. Porque realmente es eso lo que 

q11eremos. 1 1 

Por ejemplo, una i ntegrante de la radio Quiebrayugos, opma que la radio 

comun itaria s irve "para que la gente del harrio pueda expresar su prohfemática, pueda 

l legado a conclusiones en donde se afirma que la estmctura social de los barrios de Montc,·ideo tiende a 
u11a progresiva homogeneidad interna. 
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expresar las cosas que es1án haciendo a nivel de los barrios y que en las radios 

comercia/es nu sale a la luz, y no sale a la luz pur 11na cuestión de nu sé lo q11e está 

pasando, sino q11e sé lo que es1á pasando pero no lo saco porq11e lo cens11ro, entonces 

dar la oportunidad a la gente que n11nca tiene oportunidad de sacar sus prohlemas, sus 

i11q11iet11des, sus experiencias, en 11na radio para que pueda hacerlo. " Por su parte, un 

i ntegrante de La Voz FM, nos dice que " las radios legales tienden a estar dentro de w1 

marco q11e las condiciona. O sea, las condiciona en el sentido de que son con fl!ws de 

lucro, pertenecen a ciertas familias poderosas, porque hay que reconocer que las 

radios, como la televisi/m y la prensa escrita, están siendo dominadas por -1 o 5 

familias que tienen el monopolio de las comunicaciones, entonces obedecen a ciertus 

fines, a cienos imereses las radios legales" . 

La otra gran función que están desarro l lando l a s  rad ios comunitarias  es l a  de 

tratar de vincu lar a las organizaciones socia les de la  zona en que transmiten y a los 

vecinos part icu lares, para que, en c ierta medida, l a  rad io sea una i n stancia un ificadora 

de problemáticas y de propuestas . La radio  es parte de la comunidad, ya que es 

gestionada por vecinos de los barrios, y esa participación d irecta y ese contacto cara a 

cara es la  función que los grandes medios de comun icación tradicionales no cumplen 

Esta autogestión, trae aparejada la reivindicación de la zona en que la  radio funciona, 

dándole espacios y d i fusión a temas y a act ividades propi as  de un l ugar 

Relacionado con el punto anterior, también se ha mencionado el papel que juega 

l a  radio comunitari a en unir  d iferentes generaciones para un tin común, así como el 

l ugar que se le  da a l a  gente joven en el l as, ya que en las radios comunitarias el 

promedio de edad es de 22 años 

Otra función que cumplen l as radios comunitarias es la de proporcionar otra 

vi s ión sobre temas que están en el tapete hoy en d ía, ya sea porque la radio adopta una 

postura antes de sal i r  al aire, o porque esta postura no está teñida en teoría de intereses 

pol í t icos part idarios, sino de los i ntereses de la gente que v ive en carne propia d icha s 

s ituaciones comunes. En  pa l abras de un i ntegrante de La Esquina "C11a11do vos trahajá,· 

en un harrio sos parte del harrio, lo sen/is, un día estás caliente, 11n día estás contenlo, 

un día te pegá hien que limpiaran el basurero y otro dia te pegó mal que "/)on Pocho " 

te Tirara la hasura, y un día !Odo hien con que re cobraran una plata para la escuela, y 

otro día no te dejaron entrar a la cancha de Peiiarol, otro día a los gurises de la 
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esquina se los llevá una razia, esas son cosas que vos las sentís y las vivís, esa es la 

vi11c11lación, concreta y real, después lo otro es teatro. 11 

Al  ser l a  gente del barrio l a  que dirige la programación, resulta que se ponderan 

l a s  h i storias  de vida de personajes del barrio, y l a  propia h i storia de un barrio o de una 

zona de Montevideo, i ntentando rescatar la i diosincrasia de un l ugar o la  tradición si se 

quiere. 

A l  m i smo tiempo, si bi en una i ntegrante de La Cotorra no dice que "hay 

prohlemas sociales que no podemos esperar a que esté la moda para que salgan el aire 

o para que la ge111e común lo pueda hahlar y disrn1ir", consideramos que la necesidad 

de hablar de temas sociales desde l as particularidades con que esos temas se manifiestan 

en un barrio determi nado, en este caso El Cerro, es lo que mot iva a tocarlos . Los temas 

trabajados en d i ferentes programas, no son poco comunes, pero sí lo es el  hecho de que 

se d iscutan las part icularidades con que cierto problema se man ifiesta en un lugar 

especí fico y sea d i scuti do por quienes l o  vivencian . 

Otra diferencia con las  radios "comunes",  es la organización interna, que al igual 

que l os otros objet ivos, apunta a un acercamiento entre l a  gente que trabaja  en la radio 

mediante e l  apoyo de todos los i ntegrantes en el funcionamiento y mantenimiento de l a  

radio  para que sea un proyecto con cont i nuidad . Un  i ntegrante de La  Esquina nos d ice 1 1  

Nosotros tenemos 11na lágica o 1111 criterio de remabilidad que es social. Nosotros 

diagramamos m1es1ra programacir'm, organizamos todo lo que tiene q1fe ver con la 

radio a partir de lo que se necesita en la zona o en la comunidad en la que se está 

trahqjando, por eso tiene .fines sociales o comunitarios. r,'ntonces nosotros en vez de 

tener una dirección 10do poderosa que pie11se e11 proyectos de programas, nosotros no, 

nosotros trahajamos en la zona donde vivimos o donde militamos socialmente y vemos 

lo que se precisa. " 

Por últ imo, si s intetizamos todos los puntos tratados hasta ahora, vernos que el 

eje de unión es el encuentro entre la  gente, la  un ificación de problemáticas y soluciones 

para los conflictos: el med io, l a  radio ;  el fin, l a  conju nción de actores socia l es para 

lograr un cambio en los medios de comunicación . 
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5. ;,POR QU É SURG EN LAS RADIOS COMUNI TARIAS? 

RESElV-1 HISTÓRICA. 

El  fenómeno de las radios comunitarias comienza a mediados de la década de los 

80, tomando fuerza a partir de experienc ias de m i l itancia social relacionada sobre todo a 

publ i caciones barri a les juveni les .  Las propuestas giraban en torno a la denuncia y l a  

crít ica socia l ,  hasta lo humorístico y sat í rico: desde lo estrictamente ind ividua l ,  hasta l a  

búsqueda de lazos de identidad común 

Entre 1 986 y 1 997, nacieron en nuestro país a lrededor de 25  radios a lternati vas. 

De este total , algunas siguen hasta nuestros días . E l  72 % se i nsta la  en la ciudad de 

Montevideo, el resto, en ciudades del i nterior del paí s. De ese 28% del i nterior -7 radios 

- ,  5 de el l as pertenecen al Departamento de Canelones, 1 al Departamento de Art igas y 

1 al Departamento de Durazno . En Montevideo, las radios se distribuyen pri ncipalmente 

en barrios a lejados del centro de la ciudad, como ser, J ardi nes del H ipódromo, La Teja ,  

Vi l l a  Española, Cerro, Las  Acaci a s, Paso de l a  Arena ,  Casabó, Ma lvín ,  Barrio Sur, 

Parque Posadas y Belvedere En el año ' 94, se nota un repunte de la radios a lternativas 

y en el ' 96, es el auge del mov im iento 

Se ubican en frecuencia modulada debido a los bajos costos técnicos y 

operativos, su radio de alcance varía según l a  cal idad de los equipos de transmi sión, 

pero en general se ubica entre los dos y los sei s k i lómetros, en general no transmiten a 

d iario, pero este factor también es variable. 

El abanico de propuestas fue vari ado desde sus com ienzos . Desde aque l las que 

comenzaron a transmit i r  para poder difundir música que no pasaban ot ras emi soras, 

hasta  aquel l a s  que uti l i zaban a la rad io  como una herramienta de lucha para el cambio 

socia l .  También presentan diferencias en sus objet ivos en materia l egal . Mientras que 

a lgu nas radios consideraban de vit a l  importancia la  regul ación en la  materi a, otras 

consideraban que ese tema ya estaba saldado desde el momento que es un derecho 

humano el comunicarse l ibremente. 
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No todas las radios se autodenominan comunitarias_ La denominación de la 

radio depende de los objet ivos que se proponga . Lo comunitario se refiere a que los 

i ntereses de l a  rad io son la i ntegración a l a  comunidad y la representación en todos sus 

mat ices de esa zona o barrio .  

" U na de  l a s  cual idades más sign i fi cativas de  estas radios es  que ponen en  

evi dencia lo  que la  sociedad quiere ocultar, creando una  fuerte i dentidad desde lo  

negado. " 1 -+  

¿ POROUÉ SURGEN LA S RA DIOS COMUNITA RIA S? 

Las razones del surgimiento de las radios comunitarias se resumen, básicamente, 

a l as siguientes: 1 )  sup l i r  l as carencias de los medios masivos de comunicación, 

l l enando un vacío en los siguientes aspectos: a) difusión de todo lo  concerni ente a la  

v ida social de los barrios y, b) ser el medio de expresión de personas y de 

organizaciones sociales; 2)  para recomponer el tej ido social barrial . Reconocerse como 

zona geográfica con ciertas  particul aridades y problemát ica s específicas, que a su vez 

t ienen su raíz  en problemáticas sociales más ampl i as, en donde los actores socia l es con 

escasa part ic ipación en los grandes medios, encuentren espacios comunes de 

participación y coordinación . 

¿(_ )JÁLES SON SUS 01-JJE11VOS? 

• /,a radio com1111ilaria es concehida como un medio y no como un .fin en sí misma. 

"E l  fi n no es la toma de poder ni la victoria fina l ;  el fi n  es l a  propia gente que integra 

el espacio . "  1 5  Se busca que en cada instancia de ese quehacer se logre un 

acercamiento entre l as  personas. Lo dice un part ic ipante de La Fsquina "que las 

organizaciones sociales de una zona puedan utilizar el medio de la radio para 

comunicarse, comunicarse los vecinos. ( ;enerar e,'[Jacios de solidaridad. " " La 

1 •1 Semanario Brecha. 16 de jrnuo de 1 995 .  
1 '  Zibcchi. R.  : "La mirada horizomal. Mm·imicntos sociales y emancipación. "  
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comunicación a lternativa no es una act ividad en sí dotada de una fina l idad que se 

agota en sí mi sma, sino que está al servicio de una tarea global de educación 

popular, entendida también como un proceso de toma de conciencia, de 

organización y de acción de c lases subalternas. "  1 6  Lo alternat ivo "está vincul ado al 

propósito de modificar en algún sentido la rea l i dad aunque tal propósito se 

encuentre con los l í m ites que e l  propio contexto le i mpone . "  1 7  

• !.a participación de gente del harrin y de organizaciones sociales es lo que da 

sentidn a estas experiencias. Como dice un  i ntegrante de El Puente "fa gente poder 

sentirse protagonista, poder sentires que hay otra gen/e que se preocupa pnr ellos 

den/ro de \"IJ misma comunidad, eso lamhién forma parle de los o�jetivos -" " Los 

protagonistas más i nvolucrados con el proyecto pol í t ico de l a s  radios comenzaron l a  

construcción de una ética alternativa opuesta a la ética neo l iberal dominante, donde 

el formato del medio se el ige en función del marketing. La participación es el 

principio motor que debe afirmar e l  desarrol lo de una comunicación coherente con 

un proceso de estructuras sociales l iberadas y l iberadoras. " 1 8  

• Se husca ser una unidad, en el sentido que el trabajo en l a  radio signifique 

pertenecer a un todo, lo que se refleja en l a  forma de trabajo .  Signi fica conocer las 

d iferentes i n stanci a s  de funcionamiento de l a  misma . E l  sentido de pertenenc ia  a l a  

rad io se  enmarca en l a  pertenencia a l  barrio, y a las  organizaciones sociales que a l l í  

trabajan.  

• Mejorar y reforzar las formas internas organizativas. Varios entrevi stados 

reflejaron preocupación por seguir experimentando en el terna de l a  organización 

i nterna, ya que no es fáci l  encontrar formas a lternati vas de funcionamiento que no 

i mpl iquen si stemas de jerarqu ías, y que a l  m i smo tiempo sean eficaces . 

• f,egalización. En este punto exi sten di screpancias . M ientras que algunos 

entrevi stados dijeron estar seguros de que un marco regul atorio sería beneficioso 

para e l  desarrol lo de las radios comunitari as, otros mostraron desconfianza a l  

respecto: "no necesitamos estar legales para que nos acepten en el barrio . "  

1 6  Aguirre. J . M .  "Apuntes sobre comunicación alternativa." En Simpson Grinbcrg. M. : "Comwucac1ón 
alternatiYa Y cambio socia l . "  
1 "  Si mpson

.
Grinberg. M .  "Comunicación a lternativa : dimensiones. l ímites, posibi l idades -" E n  Simpson 

Grinbcrg. "Comunicación alternativa y cambio socia l" .  
1 8  

Lamas. E. y Lewin. H. "Aproximación a las radios de nue\'O tipo: tradición y escenarios actuales" .  E n  
Revista Causas y azares

. 
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• Dt1mocratización dt1 los mt1dios dt1 comunicación. 

• Terminar con la represir'm y los alla11anúen1os. 

• Capacitación, para salir al aire con mejor calidad 

A PORTE TEÓRICO P,4 RA EL ANÁLISIS: MOVIMIENTOS SOCIALES. 

Anal izando las características de las radios comuni tarias. hemos encontrado 

rasgos que las acercan a las de los movim ientos sociales. A conti nuación, haremos un 

breve punteo sobre éstos, a modo de materia l  teórico vál ido para el entendim iento de los 

objet ivos de las  radios. 

" Los movimientos sociales movi l i zan a sus miemhros en contra de una injust ic ia 

perc ib ida a partir de un sentido moral compartido . Esta mora l idad e i njustic ia percib ida 

es lo  que los l leva a movi l i zarse para protegerse y al hacerlo t ambién están afirmando l a  

i dentidad de  l as  personas activas en  el movim iento y por l as que e l  movi miento actúa. 

Para el ca so de los i ntegrantes de las rad ios comunitari as, vemos que perciben que los 

medios de comunicación tradicionales son i njustamente distribuidos en nuestro país .  

Entienden que es  necesar ia  otra a lternat iva a éstos, ya  que la información que bri ndan 

es,  por lo menos, i ncompleta 

La mayoría de los movi mientos sociales no busca el poder estatal sino su propia 

autonomía i nclusive frente al Estado . Buscan una autodeterminación de abajo hacia 

arriba, una democracia más participat iva y de base ya que perciben que les son negados 

por el E stado y sus instituciones, i nc luyendo los partidos pol í t icos . La fuerza del Estado 

es rechazada muchas veces como corruptora 

El Estado no afronta ni controla l as fuerzas económicas y deja a la gente a 

merced de l a  lógica del mercado Fn lugar de l i mitar la fuerza de los o l igopol ios 

trasnaciona l i zados, muchas veces el Estado los respalda . Así los ciudadanos carentes de 

poder deciden formar o entrar a formar parte de movi mientos socia les que los protejan y 

defiendan . Es  en parte por estas razones que el proceso que han perseguido las radios 

comunitarias para elaborar un proyecto de regularización ha sido muy di scutido, ya que 
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i mpl icaba, por lado dar cabida a l  estado en l a  legis lación de éstas, con los beneficios y 

l a s  l i m itaciones que eso podría impl icar. 

Los movi m ientos socia les son en efecto ant i s i stérn i cos en el sentido de que 

combaten o desafían al s i stema o a lgunos de sus aspectos Pero igua lmente es necesario 

ser real i stas y observar que un i mportante número de movi m ientos socia les term inan 

si endo i ncorporados o cooptados por el s i stema que fi nal i za siendo fortalecido y 

reforzado por los m ismos.  

En quinto lugar los movi m ientos sociales crean nuevos o d iferentes nexos entre 

sus miembros y la soc iedad, como al i nterior de la m i sma sociedad Muchos 

movi mientos proponen nuevos nexos o lazos que los protejan de l a  economía mund i a l  

así como su  transformación .  Las  moda l idades de  trabajo de  l a s  radios comunitarias 

efect ivamente transforman estnicturas y si stemas genera lmente aceptados y d ifundidos 

en l as organi zaciones, que es l a  d i stribución desigual de poder en estructuras 

j erárquicas. Estas nuevas experiencias buscan asegurar la part ici pación de todos los 

i ntegrantes de l a  organi zación y la cont i nua amp l i ación en e l l as. 

En sexto l ugar contribuyen y part ic ipan en l a  ampl i ación y redefi n i ción de l a  

democracia y l a  soci edad civi l . Muchos tipos d e  movimientos socia l es emergen y se 

movi l i7.:an para reescrib i r  l a s  regla s  inst i tucionales y democrát icas del juego y del poder 

pol í t ico para que, de modo creciente, i nc luyan y se basen en nuevas reglas democráticas 

del poder soci a l/civi l apuntan así, a crear una democracia y un poder civi l más 

part icipativos dentro de la sociedad . 

El accionar de los movi mientos socia les puede ser considerado como la  

art icu lación de  pequeños espacios de resi stenci a - cot idi anos, culturales- de  los  cua les 

comienzan a emerger valores y formas socia les colectiv i stas, de autogobierno, de 

sol idaridad, de autogest ion,  etc . que muy posib lemente puedan reconstruir un si stema 

valores diferentes a los oficiales . "  1 9  

" U na de l a s  característ icas de  estos movim ientos es  que cons1gu1eron abrir 

espacios, aunque en forma transitoria ,  en los que Jos actores soci a l es subord inados 

ensayan nuevas  rel aciones socia les, invierten los códigos dominantes, tejen sus propia s  

redes en base a nuevas i dentidades y l o s  convierten en  espacios de  contrahegemoní a . 

Aunque se trata de movi mientos mucho menos instituciona l i zados que el s ind ica l ,  en 

1 9  Roffinelli. G. : " Estrategias contrapuestas: neolibcralismo y movinuentos sociales." 
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ocasiones obtuvieron ampl ios respa l dos y cons1gu1eron poner a los poderes púb l i cos a 

l a  defensiva, apel ando a l a  imaginación para i nnovar l as  formas de lucha y trasmit ir un 

mensaje menos ideologizado, más creat ivo y punzante. 

Por otro lado, emergen nuevos actores justo en aquel l a s  zonas donde los lazos 

sociales son más sól i dos y los  vínculos cara a cara han resi stido la desintegración que 

promueve e l  neo l iberal i smo. Para el caso de las radios comunitarias, este rasgo es bien 

v isi b l e, ya que todas el l as nacen en barrios en donde la i nteracción cara a cara es l a  

manera típica de  relacionarse d í a  a día . 

Los movi mientos socia l es pueden provocar cambios soci a l es. Y en ese sent ido l a  

d i sposición i nterna de sus füerzas, los esti los y modos de organi?.:ación, l a s  formas de 

relacionamiento de sus  miembros, sus s istemas de valores, son fundamentales. Estos 

sujetos pueden encarar la nueva sociedad si los  aspectos que niegan del si stema t ienen 

un peso suficiente o mayor de los que lo reproducen . Porque en todo sujeto social , a 

grandes rasgos, conviven y l uchan entre sí elementos de negación y de reproducción de 

la  sociedad en l a  que están inmersos. " 2º 

Vemos que las  características de los movi mientos sociales t ienen mucho que ver 

con la natura leza de l as  radios comunitari as  Dejaremos p lanteadas estas cuest iones por 

ahora, ya que no corresponde a este trabajo d iscern ir  si l a s  radios comunitar ias  

constituyen realmente un movim iento socia l ,  s in embargo, consideramos que este aporte 

es va l ioso para entender mejor la raciona l i dad que subyace ciertas moti vaciones de estas 

organi zaciones soc iales . 

OBJETI VO: RECONSTFWCCUJN DEL TEJIDO SOCIA L BARRIA L. 

El neo l i bera l i smo sembró defin it ivamente sus bases en Lati noamérica a partir de 

los años 70, de la  mano de terrib les d ictaduras y de la represión y la pauperi zación de 

luchas y sectores popu lares. La implantación de este modelo económico sign ificó 

enmudecer todas l as posib les resi stenc ias al mi smo. De esa manera, mediante el terror, 

se terminaba con los lazos de sol idaridad reinantes en d iferentes sectores sociales. Esa 

c< i  Zibechi. R. : " La mirada horizontal . Movimientos sociales y emancipación ... 
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época de enfrentamientos tuvo como desen lace -con el adven imiento de la di ctadura-, 

una ruptura de las  relaciones socia les tanto entre i nd ividuos como en grupos 

organ izados, por lo que las  diferentes partes i ntegrantes de un conjunto dejan de 

reconocerse como tales, como formando parte de un todo. 

La i mposición de dicho modelo económico, soci a l  y pol í t ico, necesitaba un 

cambio en los va lores y en l a s  rel aciones socia l es, por lo que se desactivaron 

experiencias de sol idaridad y cooperat ivi smo . Gabrie la  Roffínel l i  d ice que el terror " se 

i mplantó en nuestras subjet ividades para convert irnos en i ndiv iduos adecuados a l a s  

formas dominantes del estado. " 2 1  

Raúl Zibechi, por su  parte, sostiene que "en  efecto, l as  derrotas  que supusieron 

las  d ictaduras  y l as posteriores transiciones democráti cas, v istas desde el l ado de los 

oprimidos, l l evaron a éstos a i nteriorizar a spectos sustancia les de la  cu ltura dominante 

Una serie de quiebres, entre los que cabe destacar una suerte de somet im iento 

i nte lectual y mora l - y de los i ntelectuales -, la evanescenc i a  de las tradiciones sol idari as 

e igual it aria s, la descomposición p l an ificada de las comunidades obreras, l l evaron a los 

oprimidos a una  situación de subordi nación cultural . V i sto desde est a  óptica, el " h acé l a  

tuya " t iene otra lectura· e l  e x  obrero industria l  quedó abandonado a su suerte, s in 

respuestas del estado n i  de las organizaciones popul ares, víct ima de la  especulación y l a  

segregación socia l  y espaci a l. Además, e l  desgarramiento del tej ido socia l  y el 

entrecortamiento del tej i do urbano, como consecuencia de la  especu lación, el creciente 

uso del coche y l a  privatización de los espacios públ i cos, repercuten en una cri s i s  de l a  

sociabi l i dad y los l azos de vecindad y e n  una profündización del a i s l amiento i ndividual  

y del encerramiento en e! hogar. "22 

Hoy en día, los procesos de construcción de identidades, ya no se basan 

primordia lmente en el trabajo y en la pol í t ica como antaño. La  cri si s de l a  cultura del 

trabajo viene aparejada a la inest abi l i dad de los mi smos y a la d ificultad de crear 

rel aciones duraderas en el los .  

En las  generaciones más jóvenes se percibe cierto distanci amiento de los 

i ntereses pol í t ico partidarios, as í . como 1<1 form<1ción de relaciones más efí meras en 

cuanto a compromisos l aborales. 

ci Roffinclli. G. "Estrategias contrapuestas: ncolibcratismo y m0Yim1entos sociales." 
:: Zibechi. R. "La mirada horizontal Mo,·imicntos socia le� y emancipación. " 
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Sin  embargo, l a s  relaciones socia les resquebraj adas t ienden a restablecerse. Las 

rad ios comunitarias  bu scan generar espacios colectivos que sirvan para entretejer 

nuevamente lazos de sol idaridad entre indiv iduos y organizaciones E stas experiencias 

nos demuestran que es posib le  y necesario generar esos ámbitos, ya que la respuesta que 

obtienen es alentadora. Zibechi d ice que la situación de deterioro del tej ido social puede 

cambiar si "ex i ste un esfuerzo del movimiento popular por trabajar en una dirección que 

apunte a l a  dignificación de estos trabajadores desplazados por el si stema . . .  un trabajo 

de l argo al i ento -necesariamente asentado en la  combinación de la  educación popular y 

l a  autoorgani?.ación- rinde sus frntos Para el lo será necesario modificr l a  i ntensidad y 

l a  d irección de los esfuerzos de l a  m i l itancia, hoy demasiado enfocada hacia la  

inst itucional idad partidaria y s indical . "  

6. Los L UGARES y LOS CONTENIDOS D E  L A  COMUNlCACJÓN .  

LAS FORMAS D E  IN1EGRACIÓN A L  BARRIO. 

Las radios comun itari a s  se p lantean  la recomposición de ese tej ido socia l  que ha 

quedado resquebrajado, y que es muy d ific i l  de reconstruir. Para lograr que se vuelva a 

generar un t ipo de sol i daridad que apunte a proyectos pol í t icos y cultura les colectivos, 

l as radios se i ntegran al barrio donde están i n sertas, y desde al l í ,  retransmiten las  

inquietudes de quienes se  acercan a e l las .  

La relación con el barrio se da de diversas formas, que va desde la  part icipación 

d i recta en la  radio, genera lmente, de organizaciones socia l es, como ser cooperativ i stas, 

maestros y padres de una guardería, grupos de jóvenes, grupos de jubi lados, estudiantes 

de un l i ceo, etc . ,  hasta,  la  part ic ipación en carácter i nd iv i dual  En a lgunos casos, es la 

radio la  que se acerca a e l los  por medio de d iversas act iv idades, como ser jornadas  de 

recreación, jornadas de i ntegración, etc .  

Pero la  i nteracción de la  radio con el barrio también pasa por la  participación de 

l a  radio en diferentes instanc ias de reunión - preexi stentes e i ndependientes de l a  radio -, 
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de los d ist i ntos actores que conforman la vida socia l  en una zona . En este sentido, la 

rad io genera lmente se i ntegra a la comisión de vecinos de l a  zona, accediendo, de esa 

forma, al contacto directo con los vec inos y a la información tan necesaria para hacer 

funcionar, sobre todo, a los programas que se foca l izan en los temas barria les . En otros 

barrios, exi ste, además una instanci a " intersocial " ,  en donde se juntan y coordinan, l a  

comi sión d e  vecinos, gente d e  l a  escue la, e l  l iceo, l a  guardería, l a  b ib l ioteca, 

cooperativas del barrio, clubes deportivos, si ndicatos, pol i c l í n i cas, en fin, d iversas 

organi zaciones sociales y asociaciones civ i l es que funcionan en los barrios. 

La fina nciación económica de l a  radio y J a  loca l i zación de esta ,  también 

funcionan como actividades concreta s  y d irectas  para relacionarla con el barrio, ya que 

la gente partic ipa en forma más o menos directa del funcionamiento y el mantenimiento 

de la m isma, med iante aportes en d i nero o med iante un bono col aborador, as ist iendo a 

l as actividades para recaudar finanzas de l a  radio, o ayudando a que las act iv idades se 

rea l icen, ya sea aportando algo para vender, o ayudando a conseguir un local ,  etc. 

A esto debemos agregar el contacto cara a cara en el d iario v iv ir  que t ienen los 

i ntegrantes i ndividuales de la radio con los vecinos de l a  zona, ya que la mayoría de los 

entrevi stados nos respondieron que una de las principa les maneras de enterarse de los 

problemas del barrio es a través del boca a boca con otros vecinos. 

La forma que tienen las radios comunitarias de saber si son escuchados, y por 

quiénes, es: l )  a través del correo de vos, 2 )  por el boca a boca, 3 )  por actividades 

recreativas, en donde l a  radio convoca y l a  gente se comun ica personal mente con el los ;  

4 )  por el correo electrónico . 

En cuanto a l as d ificultades que restringen l a  part ici pación de la gente, se han 

seña lado las carencias en i nfraestructura, ya que muchas veces es i mposib le  colocar un 

teléfono para que l as l l amadas salgan d irectamente al aire, y también,  el hecho de que 

l as radios comunitaria s  no estén l ega lmente autorizadas a transmit ir, lo que i n spira 

cierto temor a la gente. 
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PROGRAMACIÓN. 

La programación de todas l as  radios se caracteriza por bri ndar un lugar 

priv i l egiado al tratamiento de los problemas, la h i storia, y l os personajes t ípi cos de l a  

zona en que trabaja l a  radio . 

Los programas barria les pueden tratar tanto de confl i ctos s indicales de l a  zona, 

de cooperativas que trabajen en dichos barrios, de la h i storia del barrio a través del 

nombre de sus cal l es, o de los personajes que a l l í  vivían, también mediante la d ifusión 

de problemáticas barria l es de tipo medio ambient a l  o socia l .  También se l e  otorga 

d ifu sión a l a s  d iversas formas artíst icas que se desarro l l an  en él, y también la d ifusión 

de otros medios de i nformación barria l es, como por ejemplo, de periódicos 

Los programas barria les t i enen la propiedad de tratar temas social es que afectan 

al harrio, pero, que en general ,  son el reflejo de problemát icas mayores, como ser el 

desempleo, los empleos i nformales, el medio ambiente, la  hi storia de Montevideo, etc 

Los programas periodí st icos también están presen tes en todas las radios . Estos 

en general, tratan de información barria l ,  nacional e i nternacional, haciendo énfasis en 

lo  barri a l .  En a lgunos casos, como es e l  de la radio Qu iebrayugos, hay un programa que 

problemat iza ciertas  notici a s, es decir, se toma una noticia y se la ubica en un contexto 

más  ampl io para ana l i z:ar sus matices. F.n genera l, lo que se i ntenta ,  es dar un punto de 

v i sta d iferente del que se puede escuchar en los medios masivos de d ifusión 

El  otro eje común a todas las radios, son los programas musicales . Vemos que la 

oferta musical abarca géneros que van desde el canto popular, el tango, la sal sa, la  

cumbia, el rock and rol l ,  los  oldies, el heavy meta l ,  el punk rock, el pop melódico, tanto 

en i ng lés como en español,  en fin, diversos esti los  musica les que tratan de ser 

representativos de los oyentes de cada zona . 

Por últ imo, exi sten programa s de género, deportivos, estudianti les, de ni ños, 

humorí st icos, etc.  
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A PORTE 1EÓRICO: El, IJARRW COMO ESPA C I O  DE RESISTENC IA CU/, TURA L. 

El barrio es el espacio en donde las radios comun itarias crecen y se desarro l l an . 

"Gente del barrio, personajes del barrio, h i storia del barrio, i dentidad barri a l . "  Se l e  

otorga una importancia espec ia l  a l a  zona geográfica  desde donde se  han vincul ado las 

personas que hacen radio . Por eso, este es un aporte de .l . M . Barhero que dice mucho 

acerca del a l cance del barrio. 

"La manera y los métodos en que colect ivi dades sm poder pol í t ico rn 

representación soc i a l  as im i l an  los ofrec im ientos a su alcance, se divierten y se 

conmueven sin modificarse ideológicamente, persisten en la rebe ld ía  pol í t ica al cabo de 

una i mpresionante campaña despol it i zadora, viv i fican  a su modo su cotid i an idad y 

tradiciones convirtiendo las carencias en técnica identificatoria. 

El b arrio aparece definido desde dos coordenadas: el movim iento de dislocación 

espaci a l  y socia l  de la ciudad por fuerza del a luvión i nm igratorio y el movi m iento de 

fermentación cul tural y pol í t ica de una nueva identidad de lo  popul ar. El barrio anuda y 

teje  nuevas redes que ti enen como ámbito socia l  l a  cuadra,  el café, el c lub, la sociedad 

de fomento y e l  comité pol í t ico .  

Se trata de asociaciones que no se agotan en el barrio y que en muchos casos 

articu l an  la percepción y solución de los problemas barria l es a un proyecto socia l más 

ancho, globa l . La lucha por l a  v iv ienda, por los servicios de energía eléctri ca y de agua, 

por un transporte m ín imo y un mín imo de atención a l a  salud se i n scribe en una  rea l i dad 

más i ntegral ,  la de l a  lucha por la i dentidad cultural . 

Es un proyecto de democraci a  nueva el que en esos movim ientos apunta, y en e l  

que lo  que se cuest iona no es l a  necesidad de los part idos, sino su monopol io de l a  

polí t ica y su concepción d e  una polít ica separadas d e  l a  v ida  cot id iana del  pueblo y 

dedicada exc lusivamente a l a  l ucha por la toma del estado o su preservación . M irada 

desde la  vida cot id iana de l as cl ases popu lares, la  democracia ya no es un mero asunto 

de mayorías, sino ante todo de articu l ación de d iversidades; una cuest ión no tanto de 

cantidad, s ino de complej idad y p lural i dad . 
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Hay otra d imensión fundamental de lo popular que en el barrio revela su 

densidad cultura y soci a l :  los procesos de reconocim iento como lugar de constitución de 

l a s  identidades. 

El barrio aparece entonces como el gran mediador entre e l  universo privado de l a  

casa y e l  mundo públ i co d e  l a  ciudad, un espacio que se estructura en base a ciertos 

t ipos específicos de sociabi l idad y en ú l t imas de comunicación :  entre parientes y 

vecinos . El barrio proporciona a las  personas algunas referencias bási cas para la 

construcción de un nosotros, esto es ,  de una sociabi l i dad más ancha que la  fundada en 

los l azos fam i l iares y a l  m i smo tiempo más densa y estab le  que las relaciones forma les e 

i nd iv idual izada s  impuestas por la sociedad . 

Frente a la provi siona l i dad y rotat ividad del mercado de trabajo que, 

especia lmente en t iempo de cri s is  económica d ificu lta la formación de lazos 

permanentes, es en el barrio donde l as c lases populares pueden establecer sol i daridades 

duraderas y personal i zadas . Porque es en esos espacios donde quedar sin trabajo no 

signi fi ca perder la i dentidad, esto es, dejar de ser h ijo  de ful ano o padre de mengano . Y 

frente a lo que sucede en los barrios residenciales de clases altas y medias alta, donde 

l a s  rel aciones se establecen más en base a lazos profesiona les que de vecindad, 

pertenecer a l  barrio para las c lases popu lares significa poder ser reconocido en cua lqu ier 

ci rcunstanc ia . Lugar de reconocim iento, el barrio nos pone en la pi sta de l a  

espec ific idad de producción si mból ica de los  sectores populares en  la c iudad. 2·' 

7. ÜRGAN lZACIÓN. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO: A UTVGES71ÓN. 

El funcionamiento interno de las rad io no es igua l en todas Dos el l a s, se 

manej an con una d irección que l l eva los temas de di scusión al p lenario, recibe los  

proyectos de programación nuevos y los  evalúa sin pasar por e l  plenario, y también 

'.'-' Barbero. J .M . .  " De los medios a las mediaciones. Comunicación. cultura y hegcmo1úa. " 
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cumple con ciertos trabajos burocráticos . Fsta  dirección fue previ amente elegida por los 

todos los i ntegrantes de la rad io de acuerdo con " su compromiso con la  m i sma " . 

S i mu ltáneamente, se mantienen reuniones plenari as  donde participan todos los 

i ntegrantes de la  rad io, y se evalúan las l íneas más generales de trabajo, para lo  cual se 

necesita la aprobación de todos . Las radios que se manejan de esta manera son La 

Cotorra FM y E l  Puente FM . 

Las radios restantes, La Esquina FM, La Voz FM, y Quiehrayugos FM, 

funcionan por plenarios que se reúnen periódicamente y de los que participan todos los 

i ntegrantes de la  radio,  más a l l á  de la fünción que cu mplan en e l l a . En el pl enario se 

deciden todos los temas que conciernen al funcionamiento y manten im iento globa l de la  

radio .  

Todas l as radios d iv iden las tareas de manten imiento de los equipos, de 

funcionamiento i nterno y de i nserción barria l ,  por medio de d iferentes comi siones de 

trabajo, - de finanzas, de programación, de equipamiento técnico, de contactos, etc. - que 

funcionan con autonomí a, hasta el momento de presentar los i nformes al p lenario, en 

donde se d i scuten los i nformes y las  resoluciones que haya tomado cada una de las 

comi siones . Generalmente, los ternas que no t ienen acu erdo de todos los partic ipantes, 

no se resuelven por medio de votaciones, sino por la  d i scusión hasta l l egar a un 

consenso. 

El Puente FM es la radio que presenta la  estructura i nterna más compleja, con 

mayor número de i ntegrantes y de comi siones, así como con un consejo asesor de radio 

para la  gente que recién se i ntegra. 

Volviendo a las emi soras en donde el plenario es el órgano deci sor por 

excelencia, vemos un gran empeño por preservar las formas de organización que no 

imp l iquen n ingún t ipo de jerarquías, o de resoluciones que no sean evaluadas por todos 

los i ntegrantes de la radio . Se va lora el poder de decisión de todos y cada uno de el los, 

dándole cabida al pri nc ip io de las radios comunitari as que habla sobre el derecho de 

todos los sectores socia les de tener voz y poder de decis ión, no solamente sobre la 

programación de l a  radio, s ino también, sobre el funcionamiento, sobre los enfoques 

que se le darán a l as d i ferentes temáticas, y sobre las act ividades a participar como radio 

y en cuáles no . 

29 



Un i ntegrante de Quiehrayugos, cuenta cómo se organizan en la  radio:  "Nosotros 

fimcinnamos en forma de plenario. Tra10mns de juntarnos 11na vez cada 15 días o una 

vez por semana, participan todas las personas de lodos los programas y se discuten los 

temas que tienen que ver con la programación, con la propaganda, con actividades de 

.flnanciacilm, con participación de la radio en otras actividades harria/es o no. l 'odns 

esos lemas se discuten asamhleariamente en forma horizontal hasta llegar a 1111 acuerdo 

o de qué actividades participar o no. No importa que un programa tenga dos personas 

y que otro tenga diez, participan todos los integrantes de la radio y todos participan de 

igual manera. " 

También un i ntegrante de l ,a Esquina ,  expresa l a  preocupación de la rad io por 

encontrar nuevas formas de organización i nternas no tradiciona l es: " Nosotros estamos 

en comra, en el orden que sea, de usar un medio de comunicación para predicar su 

posición política, para imponer, esa es una forma de concehir 1111 medio de 

com1111icació11 verticalista que nosotros tenemos muchas d{ficultades para encontrar 

otra forma, pero estamos decididos a encontrar otra forma de comunicar y 

organizarnos. " 

Las radios en las que funciona una dirección (E l  Puente y L a  Cotorra), valoran 

en gran med ida la agi l i dad del funcionamiento interno y la ca l i dad de los programas, ya 

que, al contar con mayor antigüedad que e l  resto, han logrado conso l i dar en mayor 

medida l a  etapa de i nserción socia l ,  y en este momento, se encuentran más abocados al 

tema de la  capacitación . 

En casos como La Voz y Quiebrayugos, han resuelto que no es un requi sito de 

participación en la radio, el i ntegrar el proyecto comunitario, o sea, la radio puede 

considerarse comun itaria, y hacer un trabajo comun itario, sin que necesariamente todas 

l as personas que trabajan en el l a  lo tengan que hacer, aunque se apela a que se esté 

acorde con un proyecto de comunicación, en el cua l no se admiten d i scriminaciones de 

ningún t ipo .  

Lo comu nitario pasarí a por cumpl i r  aquel los objet ivos que la radio se propuso en 

sus comienzos, entre los cuales estaba e l  derecho de todas las personas a acceder a un 

medio de comunicación y hacer uso de él Por lo tanto, se entiende que si alguien desea 

participar en l a  radio con un programa, no es necesario que se sume al proyecto de 

i nserción barria l ,  en el sentido de radio como organi zación social . 
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S in  embargo, lo que sí es un requi sito en todas las radios, es participar 

activamente de los plenarios y colaborar en las  tareas de ma nten imiento de la radio . F.n 

este sent ido, vemos que este es uno de los componentes que marca la d iferencia con las  

radios "comu nes", en donde cada programa t iene responsabi l i dad sobre s í  m i smo pero 

no sobre el resultado de lo que es la radio corno una unidad 

Dentro de las condiciones o requi sitos de i ngreso a l a  radio, todas expresaron la 

negativa hacia tocar temas que estuvieran rel acionados con pol ít ica partidaria o con 

temas que se i ncl i naran hacia la rel igión . También se mencionó que no se permit irían en 

l a  radio  n i ngún tipo de discr iminación, n i  sexua l ,  ni racial ,  etc . A l  respecto, un 

participante de La Esquina d ice que " No es 11n e.�pacio cot11ra1ado, en 11na radio 

cnm11ni1aria, que viene alguien y dice In que se le antr?ja y se va, en realidad tiene q11e 

ser cohereme con un proyecw de com11nicaci/m ... En a lgunas rad ios, como ser La 

Cotorra, no se permiten a l  aire n i  en grupo, chi stes n i  a lusiones di scrim inatorias de 

n ingún tipo, así como en El Puente, tampoco se admit irá a alguien con valores 

ant idernocráticos . Otro requi sito que presentan todas l as radios es que los programas 

estén b ien formulados, es decir, que tengan una buena estética radial y que salgan al ai re 

con la frecuencia con l a  que se compromet ieron.  

r , a  forma de enterarse acerca de las  noticia s, l as  act ividades y los problemas que 

se viven en e l  barrio, es pri ncipa l mente a través del boca a boca de los i ntegrantes de la 

radio con la  gente del barrio, ya que genera lmente, y lo más deseab le  sería que los 

i ntegrantes de la radio vivieran en e l  barrio en que esta se encuentra i n serta , y por lo 

tanto, la i nformación sería de "pri mera mano" . También algunas radios cuentan con una 

"comi sión de contactos" que se encarga de recabar toda la información de la zona, que 

va desde lo cultura l ,  como puede ser un grupo de rock que rea l ice algún concierto, hasta 

problemát icas soc ial es corno un confl icto si ndica l  en una fábrica cercana . 

Con respecto a l a  profesiona l i zación, podemos deci r que l a  ausencia de una 

formación en la comun icación radi a l  es percib ida como una carencia Se aspira a la 

profesíonal i zación y a tener, en cierta forma,  parámetros estéticos sim i l ares a los de una 

radio  común, es decir, transmit ir todos los d ías, con buena cal idad técnica y en cuanto a 

producción, y un alcance adecuado a los objet ivos esperados, para poder l l egar con 

mayor fluidez a la gente. 
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A UTOFINANCIA CIÓN E INFRAESTRUCJVRA. 

Las d i ficu ltades a n ivel técnico son i mportantes. Los principa les factores que 

j uegan en contra del desarro l lo  de una infraestructura adecuada para l a  transmi sión es l a  

falta d e  solvencia económica . Genera lmente, l a  radio e s  solventada por l as act iv idades 

desti nadas a recaudar fondos como ser bai l es, jornadas de recreación, bonos 

colaboradores, etc .  

Las d i ficultades técni ca s  t ienen que ver con e l  valor de los equ ipos de 

transmisión que son muy costosos, y la  d ificu ltad de encontrar técni cos capacitados para 

asesorar en el tema 

FI  otro gran problema es e l  de la locación de l a  radio . Genera lmente se transmite 

cooperativas de viv ienda, o de alguna organi zación social de la zona, pero, muchas  

veces no  se puede mantener l a  situación en e l  t iempo, y se debe cambiar de  local muy a 

menudo . 

Otros temas que surgieron füeron l a  represión pol ic i a l  y la i nterferencia de 

rad ios comerc ia les y de  la Dirección Nacional de Comunicaciones . S i  b ien el tema de la 

represión parece estar sa ldado, este tema preocupa a los entrevi stados y l imita su 

rel ac ión con la audiencia. 

Estas d ificu ltades t ienen repercusiones al nivel de los objet ivos que se proponen 

l as radios, ya que al i nterferir con la cal i dad de la transmisión, se l i m itan los objet i vos y 

l a  audiencia de l a s  mi smas. 

[NDEPENDENUA J>E PA RT/LJOS POLÍ11COS Y CREENOA S RELIGIOSAS. 

Las rad ios comu nitarias t ienen entre sus pri ncipios l a  independencia de i ntereses 

pol í t ico part idarios y rel igiosos . Esto no quita que se hab le  de pol í t ica o se haga pol ít ica, 

ya que ésta está imp l ícita en casi todos los actos de la vida humana, pero lo que no se 

permite en l as radios comunitarias es l a  pol í t ica parti dari a., como lo  d ice una i ntegrante 

de La Cotorra en la pregunta sobre l as organizaciones con l as que la radio manten ía  
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rel aciones " Cnn partidos políticos sí, pero la radio no hace campaila política para 

ningún sector. Para la campaila política para las elecciones no se ú1vitó a ningún 

candidato político ni nada que se le pareciera. Sí los prohlemas se hahlan, política se 

hace siempre, no se hace política partidaria " 

Un entrevi stado de La Cotorra FM expresó que los i ntereses pol í t icos más que 

umr, desunen, y que los objet ivos de la  radio se pueden conseguir "no desde 1111a 

es/ruc/11ra política que cierre puertas a la gente, sino que lo importan/e es ahrirse, lo 

impnrtante son los intereses genuinos, /ns intereses humanos" . Otro de los entrevi stados 

d ijo  que si hubiera que i nvitar a la rad io a los representantes de todas l a s  re l igiones serí a 

casi imposible, y que era i njusto que algunas de el las estuvieran representadas y otras 

no, por lo tanto, mejor no i nvitar ni hab l ar por n inguna . 

En genera l ,  l a  percepción es que los pai1idos polít icos y l a s  rel igiones pueden 

l l evar a que se den desencuentros entre los diversos sectores sociales, que degeneren en 

una desunión que no permita a l as personas vincu larse para trabajar en pro de un 

objet ivo común que los benefic ie a todos. Desde una perspecti va local,  de problemas 

territoria les de zonas determinadas, exi sten ciertos temas que repercuten de diferente 

forma en el barrio, pero que en defin it iva  necesitan de i nstanci a s  de part icipación de 

todos los residentes de una zona para poder solucionarse, l o  que parece no ser 

compatible con lógica s partidarias o de creencia s  rel i giosas a la hora de buscar la 

part icipación en la radio . 

Según un part icipante de La Cotorra FM,  la radio  es " . .  1111 medio alternativo de 

huscar soluciones a cosas, o por lo menos de expresarlas de una.fórma alternativa, más 

allá de las instituciones políticas o de los medios que existen hahit11almente, que en 

realidad no unen mucho sino que separan un poco a la gente, y eso era algo que surgía 

de la necesidad natural de la gente por un prohlema en común de tratar de juntarse o 

comunicarse. ", y para Paula de Quiebrayugos l·M " . . . la historia es no embaderarse 

con ninguna handera política. El colectivo harria/ es justamente eso, es gente q11e 

quiera lalmrar para el harrio lo que no quiera decir que tenga una handera. Y por ahí 

no todos compartimos la misma postura ideológico, en la radio tampoco. " 
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8. LEG lSLACIÓ . 

MA RCOS REGU!A TORJOS'. 

Conviene aclarar, que cuando se hahla  de radios i l egales se refiere estrictamente 

a la autorización que otorga el M in i sterio de Defensa N acional por medio de l a  

Dirección aciona l de  Comunicaciones Para poder acceder a dicha autorización, los 

i nteresados en crear una nueva radio en frecuenci a modu lada,  deben garantizar su 

capacidad de rentabi l i dad empresaria l .  Existe un vacío legal en cuanto a organizaciones 

socia les si n fines de lucro que deseen gest ionar un medio de comun icación Reca l camos 

esto porque exi sten otras leyes i nternacionales - a las que Uruguay suscribe - que sí 

autorizarían la sal ida al aire de estas emi soras. 

Es el caso del artículo 1 9  de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 

diciembre de 1 948: "Todo indiv iduo tiene derecho a la l ibertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no er molestado a causa de sus opi n iones, el de 

i nvest igar y recib i r  i nformaciones y opiniones y el de difund irlas  s i n  l im itación de 

fronteras, por cualquier medio  de expresión". 

También podemos citar el Pacto de San José de Costa Rica rat ificado por nuestro 

paí s: aquí se contempla la restricción del acceso al medio radiofóni co por parte del 

Estado o part iculares "el abuso de controles oficiales o particulares, de papel de 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la  d ifusión 

de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir  la  comun icación o 

circulación de ideas y opin iones."24 

=' 1 Bouissa. A.. CtLrud1eL E . .  Orcajo. O. "Las otras radios. Entre la legitim idad � la legal idad". 
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DESPENA L IZA CIÓN. 

Cuando le preguntamos a los entrevi stados sobre las  perspect iva s  que tenían para 

el futuro de las radios comunitarias, la mayoría de e l los  se refirió al tema de la 

l egal i zación de éstas. La percepción genera l i zada es que el futuro de estas experiencias 

radial es irá de la  mano del marco regulatorio que se les brinde, y por el cual l a  

Coordinadora está luchando, no solamente para regularizar, si no para que dicha 

regu lación no escape a sus i ntereses, que son bá sicamente, el trabajo comunitario y l a  

pariicipación social . Para un  i ntegrante de  Quiebrayugos "Puede pasar q11e las radios se 

puedan consolidar en cuanto a su salida y a un montán de cosas, o puede pasar que las 

experiencias de las radios pueden decaer, que creo que .fi1e lo q11e pasó en 01ros lados 

que regularizaron fas radios y se limitaron ciertas cosas y llega un momento que la 

radio de.vmés de unos ailos decae como experiencia y se h11scan otras herramientas 

para trahajar en el harrio. " Por su parte, un i ntegrante de La Cotorra nos dice " Vamos 

a ver cómo se llega a discutir esto y hay que tener claro los puntos que se pueden 

transar y los que no se pueden transar. Si le limi1an en la p01encia o en o/ras cosas que 

sig¡1{fica que vos transmitas para 5 manzanas, ya no podés trabajar, no podé.\· hacer lo 

q11e querés" 

En genera l ,  la l ega l i zación es v ista con desconfi anza ya que se teme que pueda 

l i m itar los objet ivos que se han p l anteado las radios .  Al m i smo tiempo, consideran que 

la legal i zación puede ser benefi ciosa ya que terminaría con el miedo a la  represión y 

ayudaría a quitar le el estigma de i l egal y pirata, términos que ti enen una connotación 

negat iva a n ivel social ,  y que por lo tanto, d ificultan e l  acercamiento de l a  radio al barrio 

y viceversa Un i ntegrante de la radio La Esquina, es optim i sta con el tema de l a  

l ega l ización, " Yo no tengo ninguna duda de q11e e n  lo que tiene q11e ver con la 

reglamen/acián se va a reglamentar, y que va a cesar la represir'm a las radios 

conumilarias y q11e se va a e111ender el rol .fimdamenlal a la hora de promover las 

comunidades en las que trahaja. " Para una participante de l a  radio Quiebra yugos " . me 

parece que se ha dado a conocer un poco más de lo que estahan antes, que estahan 

hastante ocultas y que hasta el Presidente ha sacado a luz ese tema, y la gente se ha 
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preguntado qué es una radio comunitaria. Después esta ansia de legalizacián que tiene 

este sei1or, hay opiniones divididas. " 

S in  embargo, si bien existe l a  percepc1on de que el fenómeno de las radios 

comunitar ias puede verse cond icionado por el marco l egal que se apruebe, por otro lado, 

también se confí a  en que, mientras las radios comun i taria s  logren l egitim idad a n ive l  

socia l ,  el fenómeno va a seguir adel ante. Se piensa que cuando l a  radio ya h a  

conseguido mantener una const ancia d e  participación y h a  logrado consol idar l azos con 

organizaciones socia l es del barrio, es muy d ifíc i l  que ese vínculo sea roto, ya que 

cuando la  rad io pasa a ser parte de la cotideaneidad de un barrio, todo aquel que esté 

vincu lado a el l a ,  directa o i ndirectamente, responderá por ésta e imped i rá que el 

fenómeno desaparezca . Al respecto, un part icipante de La Esqu ina  nos dice "Ahora 

es/amns en una etapa que supuestamente hay una posibilidad de regularizacir)n de lo 

que son las radios comunitarias. Yo la miro con descm?fianza porque no sé cr'mw puede 

venir, pero por otra parte ya están insertas. / .  }Huho un hoom en un momento que 

lodo el mundo ahhh.I las radios comunitarias, pero cuando ya el trahajo es más 

concreto que le implica lodos los días un /ahuro, cuando le implica hacer un programa, 

producirlo, hacer 11n seg11imienlo, hacer un reportaje, seguir a la gente, hacer que la 

gen/e se interese implica un /aburo y eso tiene una constancia. Después q11e empezaste 

y eso si se mantiene tiene una constancia. 11 

En el caso de l a  relación con l a  l ucha por un m arco legal, exi sten diferencias, ya 

que dos de el l as no i ntegran l a  Coordinadora de radios porque creen que actua lmente es 

mejor para el desarro l lo  de l a  radio  centrarse en el trabajo comunit ario, y también 

porque no creen que la  l egal i zación sea necesari a para continuar con dicho trabajo y con 

los  objeti vos que se han propuesto . Al respecto, la opinión de un i ntegrante de l a  radio  

La  Voz es  clara: 1 1  FJ hecho de que 110 estemos legalizados, ohedece a que nosotros 110 

queremos perder los o�jetivos sociales que tenemos como radio / . .  /No.mh,os como 

radio no perseguimos la búsqueda de un marco legal porque en este momemo nos 

condicionaría de perder nuestros ohjetivos de insercián en el barrio, los ol?jetivos 

sociales, y yo creo que ahí nos limitaría un montán11 • También lo que dice una 

partic ipante de Quiebrayugos a l  respecto es muy representativo del concepto que se 

m anej a  de l egal i zación " Si al.final sale la legalización nos vendría muy hien en muchos 

mpectos, puede ser que en otros no, pero me parece que aunque no haya fegalizacilm, 
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esto se va a encaminar m11cho, de d(ferentes maneras. Pero no me parece q11e 1engamos 

que estar legales para q11e en el harrio nos ace¡nen" . 

Algunos entrevi stados resaltaron que la riqueza de la experiencia de participar en 

l a  rad io es única, y que por lo tanto, mientras esa relación de la rad io con el barrio se 

mantenga, también lo harán l as radios . Al respecto, una i ntegrante de 1 ,a Cotorra seña la  

que "fi:ntrmces por eso tiene f11t11ro la radio, tiene .fil t u  ro si las d(ferentes generaciones 

pueden expresarse, si sirve para mejorar la calidad de vida, y yo creo que sí. ¡.,:n la 

medida en que la gurisada pueda expresarse que son los que de alguna manera van a 

seguir, creo que es importante y que tiene mucho .fi11uro" . También un part ic ipante de 

La Voz nos dice que " },�" auspiciosa, a nivel personal es au.,piciosa y a nivel coleclivo 

también es auspiciosa porque es 11na gran experiencia de Jrabajo, de trabajo 

ma11com1111ado, de e.�fi1erzn, de sacar con n111chas ganas esto" . 

A POR1E PARA EL ANÁLISIS : L4 LÓGICA MILITA NTE. 

José L Castagnola se refiere a l a  lógica m i l itante señalando dos estrategias 

posibles: " . . .  la estrategia de presión sobre la sociedad pol í t ica y/o el estado para lograr 

que sus i ntereses específicos sean reconocidos como pol í t i cos ( de interés global para la  

sociedad) y por l o  tanto se procesen deci siones y polít i cas púb l i cas con relación a e l los. 

La estrategia  de la  gest ión de los problema o áreas de interés, desarro l l ando un espacio 

autónomo de participación" 25 . 

La estrategia de presión es de carácter reiv indicativo; se p lantea como objet ivo 

lograr que tal o cual i n stancia públ i ca  reconozca l a  val i dez de un recl amo determinado . 

La otra estrategia denominada de gestión, supone la superación de la s imple lógica 

reivind icativa para gest ionar o cogest ionar l a s  soluciones que se proponen . En este caso, 

la acción m i l i tante l lega a su madurez e i ngresa en la  escena socia l  como actor 

p lenamente constituido, generando un nuevo espacio de negociación y participación 

� "  Castagnola. J .L .  "Participación y nue, ·os mo\ 'imientos sociales. otas para un debate conceptual y sus 
consecuencias políticas." En Cuadernos del C LAEH .  Nº 39. 
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Estas dos estrategia s  pueden coex i st i r  en una m i sma acción mi l i tante. La 

articu lación entre la acción m i l itante y otros si stemas de acción  fuertemente const ituidos 

no es evidente. Los dirigentes pol í t icos, por ejemplo, tienen gran d ificu ltad para 

reconocer y acepta estas formas de acción como i nterlocutores vál idos La fuerte 

l egiti m i dad que d a  el sufragio universal l l eva frecuentemente a l  actor pol ít ico a 

desconocer otras fuentes de legitim idad . En todo caso, el pol ít i co tendrá en cuenta a l  

m i l i tante únicamente dentro de una  lógi ca c l ientelista .  26 

Con respecto a l a  estrategia de las radios comunit ari as para despenal i zar l a s  

transmisiones de las  radios s i n  fines  de lucro, la  reacción ha s ido  de desconfianza y 

rechazo a l  s istema po l ít ico y a l  c l i entel i smo, pero han desarro l lado mecan i smos y 

organ i smos para ejercer presión sobre el estado Simultáneamente se con ol idan en l a s  

experienc ias  de gestión de un espacio autónomo y de  part icipación. 

9. CONCLUSION ES. 

Las radios comunitari a s  son organizaciones socia l es sin fines de lucro y por lo 

t anto su lógica de funcionamiento responde a los fines que se proponen en t anto ta l ,  no 

obstante, el med io de comunicación, que en este caso es la  rad iodifus ión, es un 

i nstrumento para lograr los objetivos que se han propuesto en tanto organ ización socia l ,  

pero de ninguna manera es  posib le  un  anál i si s  de l as radios comunitarias solamente en 

su carácter de medios de comunicación, ya que los objet ivos que l a  guían son otros. 

La  radio es una herramienta de información que va  adquiriendo va l i dez a medida 

que aquel l a  l ogra la  i nserción y el reconocim iento de los actores del barrio como parte 

integrante de los elementos que constituyen la identidad de una zona .  La cua l i dad de la 

radio es que goza de cierto prestigio en el i maginario soci a l  u ruguayo y no impl ica un 

alto costo acceder a el l a .  

La radio comu nitaria oficia de voz i ntermedia  entre organizaciones socia les y l a  

gente de l  barrio . Es  importante destacar e l  proceso de crecimiento de las  radios y e l  

�6 Aroccna. J .  "Desarrollo local e n  América La!Ina. Propuesta metodológica parn e l  estudio de procesos 
de desarrol lo  loca l . "  En Cuadernos del C LAEH Nº 39.  
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esfuerzo y la perseverancia  que se  dest ina  a su  creci m iento en contraposición a l  

concepto de éxito que maneja  que solo se considera exitosa la  ú lt i ma parte de  un  

proceso . Aquí s e  considera exitoso e l  proceso en  sí  mi smo, aná logamente a que l a  radio 

es un medio y no un fin en s í  m i smo.  El  mayor éxito es a n ivel humano, el que l a  gente 

se acerque y comparta l a  experiencia 

Entre los objet ivos que se p lantean las radios comunitari as  está el poder 

despertar capacidad crít ica frente a lo que se informa en los medios de comunicación a 

través de la apropiación del aire, pasando a ser protagoni stas de la noticia . Se p lantea l a  

necesidad de encontrarse con otros, d e  comunicarse, d e  expresarse y que esa pa l abra sea 

escuchada y l egi t imada por los otros. Se hace hincapié en l as  cosas que los unen, frente 

a a lgo que se percibe como ajeno a l a  problemática rea l cotid i ana de la gente . 

Existe un descreim iento sobre los medios de comun icación y los canal es 

pol í t icos de expresión . La idea subyacente es que l a  gente no tiene voz ni voto " real " en 

la formación de las noiicias en los medios privados de difusión, los que, a su vez, 

estarían l igados a l  poder pol ít ico 

La pregunta problema de nuestro trabajo es "¿Porqué surgen las radios comunitarias? ... 

Nuestra h ipótesis :  Med iante l a  incorporación de una nueva moda l i dad de radiod ifusión, 

gestionada por organizaciones acia les s in fines de lucro, las rad ios comun itari as  se 

proponen mod ificar l as  formas y los conten idos de l a  i nformación de los medios de 

comunicación tradicionales en el Uruguay. 

Podemos decir que efect i vamente l as radios comunitarias confirman la h ipótesis 

en lo que se refiere a los contenidos i nformativos Las formas de la comunicación no 

están cuestionadas, es más, se busca parecerse en ciertos aspectos a l as  em isoras 

tradicionales para poder compet ir  en cal i dad . En cuento a los contenidos, podemos decir 

que la programación abarca tres grandes ejes: i nformat ivos barri a les, programas 

musicales e i nformación i nternaciona l . En este sentido, la i nformación abocada a 

fenómenos loca les  sí es a lgo nuevo . 

S in  embargo, y consideramos que de gran importancia, es el hal l azgo de otras 

causas u objet ivos que han gu iado el accionar de las  radios comunitar ias, que superan l a  

suposición expresada e n  nuestra h ipótesi s. 

Vemos que l as radios también i ntroducen cambios en lo que tiene que ver con l a  

forma organizati va y con l a  relación cara a cara d e  los comunicadores y los oyentes, en 
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donde esa d i stancia e desd ibuj a  desde el momento que dichos roles son 

i ntercambiab les . Con respecto a l a s  formas  y los contenidos de la estructura genera l de 

la radio, hay un espectro ampl io de propuestas pero, quizás es donde menos se innova 

Lo nuevo viene dado por l a  rel ac ión con los actores socia les del barrio en torno a una 

organización socia l  y, fundamenta lmente, por su i nserción en un escenario de 

comunicaciones que no contaba con dicha modal i dad de comunicación . 

Parece ser que hoy, para los actores socia les  que i ntegran este movim iento, la 

forma más l egíti m a  de h acerse oír es a través de los propios i nteresados en los temas 

que los aquejan,  ya que los medios que han gozado tradiciona l mente de legit im idad en 

nuestro país,  como ser los partidos pol ít icos, están perdiendo su capacidad de 

cooptación . Por lo  tanto se ensayan por parte de los actores loca les, nuevas estrategias 

de h acer oír su voz. En Uruguay, podemos mencionar como hechos que han ven ido 

marcando estas ú l t imas década s, el tema de los asentamientos precarios, a l tas tasas de 

desempleo y de i nforma l ización del trabajo, margina l id ad, exc lusión soc ia l  y 

segmentación residenci a l  y educaciona l . En un  mundo cambiante, y excluyente de 

grandes sectores socia l es que sienten que están quedando afuera de las modernizaciones 

cada vez más veloces, se hace necesario un espacio de reflexión y de expresión para 

esos sectores de la población que están quedando al margen del d i scur o ofici a l  

Parte de lo  que  motiva e l  naci miento de estas rad ios t iene que  ver con no 

parecerse a los mass med i a  actuales .  Sin embargo, el hecho de elegir un medio de 

comunicación como una radio para expresarse tiene que ver con que l a  gente percibe el 

poder de los medios hoy en dí a, en donde todo lo que por el los pasa en importante y 

merece que se l e  preste atención, m ientras que lo  que no está en los medios, no está en 

n ingún l ado, no se sabe, está oculto.  Se h a  elegido l a  radio i ntentando no ser un mass 

media,  sino su contraparte. Ser un medio de comunicación jerarquizando l a  comunidad 

y poniéndola a l a  mi sma a ltura que los  hechos que recorren el mundo 

S i  l a  entendemos en ese sentido, l a  radio puede ser vista como un refugio, en el 

sentido de que se i ntenta rescatar ciertos va lores de modernidad, como ser el contacto 

humano cara a cara y la l ucha por un i nterés comú n, que en este caso es la l ibertad de 

expres1on 

Una de l as características más notorias  del d i scurso de las radios comun it arias  h a  

sido l a  necesid ad d e  conservar su autonomía d e  los  partidos pol í t icos Por este motivo 
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también se reivind ica la autogestión E l  i ntento es crear rede entre l as  organizaciones 

socia les para forta lecer la sociedad c ivi l .  

Existen d iferentes posturas entre las rad ios . Algunas p lantean una búsqueda cada 

vez mayor de audiencia, otras la i nserción profunda en una zona específica. Cada 

búsqueda es d iferente y encierra en sí ri esgos y posi b i l i dades. La reproducción de l a  

ca l i dad y de un  mensaje  i deológico claro, puede tener como consecuenci a transmit ir  

para los m i smos oyentes, s in seducir nuevos públ i cos que acompañen la propuesta . 

S í  l a s  radíos se proponen una transformación en l a s  rel aciones de poder, en 

desmedro de estas ú lt imas, y en l as  pautas cultura les de la comunicación, es necesaria su 

part ic ipación rea l  en la  construcción del relato socia l .  Para e l lo deben cumpl i r  con 

ciertos requi sitos básicos de comunicación que deben inc lu irse en las prioridades de la 

radio como organización social . 

Uno de los principa les objet ivos de l as  radios comun itarias es la reconstrucción 

del tej ido socia l ,  es decir la creación de redes, por eso es necesario construir un espacio 

que funcione de ta l  m anera que compita con los grandes medios del si stema ya 

estab lecido, de lo contrario, corre el riesgo de ser absorb ido por éste. E l  desafio está en 

torno a l l evar a la  práctica el discurso contrahegemónico que las rad íos tienen. Por eso, 

entre l as  preocupaciones actua les se destaca la de reforzar la forma organizativa ya que 

l a  fragi l idad de ésta,  pone en pel igro l a  continu idad de los objet ivos de la organ ización 

Con respecto a l  futuro de las radios comunitarias, existen algunas 

consideraciones a tener en cuenta. E l  fenómeno está conso l idado desde el punto de vista 

de su continuidad en el t iempo y de su creciente i nserción socia l. Por otro l ado, han ido 

l ogrando cada vez mayor presencia en l a  opinión púb l i ca, como también el apoyo de 

i nnumerables actores l egit imados soci a lmente . De ahora en más, dependerá de su 

capacidad de negociación con otros actores pol í t icos y de la flex ib i l i dad  de estos 

últ imos. 
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