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condiciones de producción, circu
lación y consumo. 
La capacidad comprehensiva de la 
lectura crítica no opera sólo como 
una mirada hacia afuera (oferta 
publicitaria, estatal, institucional) 
sino desde adentro y hacia aden
tro (mensajes circulantes en el in
terior de los grupos, la producción 
interna de medios, el lenguaje co
tidiano, la vivencia de la religiosi
dad, la diversidad de espacios co
municativos, etc.) de manera que 
todos los esfuerzos por realizar 
diagnósticos y autodiagnósticos 
comunicacionales involucran ne
cesariamente momentos o etapas 
constantes de lectura con la parti
cipación activa de los pobladores. 
En relación con todo ello, la lectu
ra crítica opera en dos niveles: El 
nivel de técnica o práctica, desa
rrollada por los grupos en los ta
lleres. Y el nivel de metodología 
de análisis, utilizada por las insti
tuciones nara evaluar, investigar 
y producir soluciones a las nume
rosas preguntas y problemas que 
arroja el trabajo, una vez que se 
ha despojado de falsas segurida
des con las que se pretendió con
cebir la acción de la comunica
ción popular educativa. Lo cual 
no deja de constituir un enorme 
desafío teórico práctico y meto
dológico para resituar, a su vez, el 
papel de u.na lectura crítica que 

~~~ obre como mecanismo prejuí
c\!dor o ideologizante. 
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A
lgunos ejemplos pueden ilustrar en 

. forma general las actividades de 
.' lectura crítica en el trabajo de ins
tituciones colombianas dedicadas a la 
Comunicación popular educativa: 

-EL CINEP, Centro de Investiga
ción y Educación Popular, fue creado 
hacia 1975 como una institución sin áni
mo de lucro cuyo objetivo es contribuir 
al cambio de estructuras sociales, políti
cas y económicas del país, mediante in
vestigación activa y educación popular. 
Entre sus once Departamentos cuenta 
con uno de Comunicación Popular que 
funciona desde 1979 y se dedica a la 
investigación, a la realización de talleres, 
asesorías y encuentros con grupos po
pulares y a la sistematización y publica
ción de sus experiencias, teniendo como 
objetivo central el colaborar en el traba
jo de formación y organización de secto
res populares, reuniendo un equipo de 
especialistas en antropología, sociolin
güística y comunicación. Los trabajos 
se inician con lo que los grupos tienen, 
piensan y producen. La actividad co
mienza generando algunos cuestiona
mientos para que el grupo produzca 
otras preguntas alrededor de la comuni
cación, intentando confrontar la con
cepción unidireccional y efectivista que 
un buen número de grupos posee respec
to del trabajo en producción de medios. 
Tal es el caso de pretender, sin más, con
cientizar o politizar por medio de una 
cartilla. 

Gran parte de las labores se ha de
sarrollado con sindicatos de todo el 
país; en cada caso los recursos y las me
todologías varían de acuerdo con los 
objetivos que los grupos poseen al soli
citar un taller o una asesoría; de allí que 
al evaluar resultados no sea posible gene
ralizar los procedimientos u obtener una 

El CINEP reune un equipo. 
de especialistas en 

antropologia, sociolingütstica 
y comunicación. 

metodología única, pues ni siquiera es 
interés de la institución llegar a formular 
modelos o filosofías de acción. 

De hecho el taller se concibe en el 
CINEP como un lugar muy artificial, 
con enormes limitaciones de tiempo que 
no siempre permiten avanzar lo suficien
te en el intento de hacer autodiagnósti
cos que lleven no sólo a leer críticamen
te la producción externa sino a mirar la 
posibilidad interna de realizar produc
ciones que no tengan como centro una 
visión instrumentalista y efectivista\ de 
su propia labor. En ciertos casos, la 
lectura crítica no tiene muchas veces es
pacio para ser desarrollada con profun
didad pues, frecuentemente, sólo es po
sible' adelantar la producción de medios 
a causa de las urgencias constantes que 
marcan el trabajo en comunicación po
pular. En otros casos el CINEP ha utili
zado el Análisis de mensajes como aná
lisis político de coyuntura o en la lec
tura de los grandes medios para investi
gar cómo se lee y se consumen sus men
sajes; pero siempre trabajando el proble
ma de la producción del discurso dentro 
del fenómeno de la lectura, en sus for
mas populares de narrar y leer la reali
dad. 

Como cuando un grupo sindical, 
en un taller realizado en la ciudad de 
Medellín, después de trabajar en un au
todiagnóstico comunicacional que de
mostró cómo el mensaje sindical no re
cogía la opinión ni lograba el consenso 
en la asamblea o por medio del periódi
co, reconoció que la lectura, el consu
mo y el procesamiento de su propio 
mensaje no se producían en los espa
cios comunicativos que ellos trabajaban, 
sino en la cafetería y en los pasillos que 
construían cotidianamente esa opinión 
y ese consenso del sindicato. En ese 
momento se produjo un importante vi
raje proporcionado por una lectura crí
tica del propio mensaje que puso en evi
dencia los falsos supuestos con que ve
nían trabaj ando. 

-El SCCS, Servicio Colombiano 
de Comunicación Social, es una corpora
ción educativa comunicacional, sin áni
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En el área de la comunicación 
no puede haber dicotomia entre 

lo polúico, lo 'económico 
y lo cultural. 

ción real del proceso comunicativo, es 
necesario aplicar metodologías de ac
ción que resalten al actual receptor 
pasivo de la comunicación -las poblacio
nes empobrecidas- transformándolo en 
el principal sujeto del mismo. La pala
bra, puesta democráticamente al alcan
ce de todos, podrá invertir el actual pro
ceso comunicativo, llevando los medios 
de comunicación a ponerse al servicio 
de una nueva realidad comunicativa, 
como instrumentos que sirva a toda la 
comunidad. 

2.- La autocomprensión del Proyecto 
LCC 

Inserto en este camino y en esta 
comprensión que la UCBC posee de sí 
misma, identificándose cop. la opción 
evangélica de las Iglesias Cristianas en 
América Latina comprometida con la li
beración de los marginados del conti
nente, el proyecto LCC se afirma co
mo: 

Un servicio al pueblo brasileño, 
en proceso de transformación so
cio-cultural y económico, a par
tir de la verdad sobre Jesucristo y 
el hombre y a la luz de la opción 
cristiana por las clases marginadas 
(el MT 25,40), que proporcione 
condiciones de participación y co
munión, con miras a una sociedad 
justa y fraterna. 

b) Objetivos Específicos del Proyecto 
LCC 

Consíderando este referencial teó
rico, el proyecto LCC tiene tres objeti
vos específicos: 
1. Dar oportunidad a la creación de 

la conciencia de grupo a fin de 
que todos los participantes se sien
tan parte del proceso. 

2.- Analizar con el grupo el MENSA
JE divulgado a través de los me
dios de comunicación de masa. 

3.- Reforzar la conciencia de grupo, 
objetivando un compromiso de 
cambio del proceso de comunica
ción por medio de señales proféti
cas. Se incluye en este concepto 

la creación de canales alternativos 
de comunicación, como los perió
dicos comunitarios, boletines, tea
tro popular, video-militante, mu
rales, hojas volantes, etc. 

e) Metodología del Proyecto LCC 

El Proyecto prefiere el método in
ductivo, con el análisis de productos 
concretos, programado y de ser posible, 
con la participación del propio grupo. 
.El análisis se realiza con la intervención 
de los animadores cuya función es indi
car las contradicciones de los miembros 
de los grupos. Se utiliza el método de
ductivo como auxiliar, con exposicio
nes teóricas y análisis de textos. Como 
no es posible la utilización predominan
te del método inductivo, se recomienda 
que el aplicador opte por otros méto
dos, usando como ejemplo los elabora
dos baj o el punto de vista de las clases 
populares. 

En esta metodología el LCC se va
le de técnicas que objetivan un creci
miento de conciencia. 
1.- Explicitación de los valores: 

Para posibilitar esta explicitación 
se utilizan básicamente tres técnicas dis
tintas, presentadas de preferencia en es
te orden: 
a) Explicitación de los valores del 
grupo: 

En primer lugar se presenta un 
producto cultural (programa de 
radio, audio-visual, video, perió
dico, etc.), 
Luego se hace.el análisis de este 
producto cultural, partiendo de 
las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué le gustó? 
2) ¿Qué le disgustó? 
3) ¿Qué cambiaría? 
4) ¿Cómo le haría diferente al pro

ducto? 
Para realizar tal análisis se subdivi

de al grupo en subgrupos homogéneos 
(hombres y mujeres, casados y solteros, 
etc.). 

. El aplicador, pasado el tiempo 
necesario y al reunir nuevamente a todo 
el grupo, anota en.un cuadro los resulta-

Partimos de la manera como 
las personas subjetivamente 

perciben los programas. 

La función de los animadores 
es indicar las contradicciones 

de los miembros de los grupos. 

dos del trabajo de cada subgrupo. Tra
baj a inicialmente con las cuestiones 1) 
y 2), solicitando a los participantes so
bre las contradicciones evidenciadas en
tre lo "qué le gustó" y lo "qué le disgus
tó". El aplicador estará atento a las 
"impresiones" que dieron a entender las 
aspiraciones de clase diferentes de aque
llas presumiblemente comunes al grupo 
que realiza el análisis. En una segunda 
etapa, se pasará al análisis de las respues
tas dadas a las cuestiones 3) y 4), cui
dando de identificar las diferencias de 
concepciones y las contradicciones entre 
los pequeños cambios realizados a los 
programas pre-existentes y los profun
dos cambios propuestos con las respues
tas a las preguntas de ¿cómo haría un 
producto similar? 

Finalmente el aplicador con la 
ayuda de todos, indicará los valores que 
el grupo pasó a identificar como suyos, 
confrontándolos con los valores del 
mensaje. 

b) Explicación de los valores de los me
dios: 

Presentación de un producto cul
tural visible. 
Análisis de este producto a partir 
de las preguntas: 
¿Qué escenas le gustó más al gru
po? (percepción sensorial); 
¿Qué cuestiones suscitan estas es
cenas? (análisis sociológico); 
¿Qué valores se encuentran en es
tas cuestiones? (análisis filosófico); 
¿Qué valores afirma el grupo? 
(análisis filosófico). 
Aquí también se hace la división 
en subgrupos homogéneos y el 
aplicador , usando el método in
ductivo, busca evidenciar las con
tradicciones subyacentes en el 
grupo y en los medios. 

e) Explicación de valores a partir de pro
blemas: 

Se realiza la presentación de un 
producto cultural. Divididos en grupos, 
los participantes procuran responder có
mo el vehículo en cuestión trata de los 
problemas inherentes a la clase que está 
participando del LCC (obreros, estu
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""-u <1 congregar agentes cuentan, los centros de interés, lineas de nro , ecuménico, integrado a la Pastoral 
__ ",<1storal de la comunicación de las pensamiento, fuentes inspiradoras y los de las Iglesias y se sitúa en un lugar so
Iglesias Cristianas, profesionales, profe modelos de vida de la humanidad, que cial definido y explícito: la realidad de 
sores, investigadores, estudiantes, escue se pretenden en contraste con la Palabra los grupos marginados en Brasil y Amé
las y entidades de comunicación social" de Dios y con el designio de la Salva rica Latina. Su objetivo primordial es 
(Art. 1 - Estatutos), estimulando la pre ción" (Evangelli Nuncíandi, No. 19). contribuir al proceso de liberación inte
sencia cristiana cada vez más efectiva en Consecuentemente, para la UCBC, gral de los marginados de este continen
el área de la comunicación, promovien ser cristiana no significa tener un rótulo te "creyente y explotado". 
do el estudio y la discusión de la Comu o apellido convencional. La selección En consecuencia, afirma que toda 
nicación Social al servicio de la comu de este calificativo significó, desde el reflexión y todo trabajo en el área de la 
nidad, del proceso y de la participación, inicio, para la entidad el elegir un cami comunicación debe tomar en cuenta que 
contribuyendo de esta manera a la crea no coherente con el Evangelio, con mu no puede haber dicotomía entre lo polí
ción de una sociedad nueva, de relacio chos riesgos, pero potencialmente trans tico, lo económico y lo cultural. Consi t 
nes justas y fraternales. formador con miras a la nueva sociedad derando que el polo opresor de la socie

De este modo, la DCBC pretende y al hombre nuevo. La UCBC está con dad crea un consenso que es "proyecta
realizar una verdadera actividad de evan vencida de que "Cristo Dios nos ama de do" en el propio sentido común, vol ~ 
gelización, Evangelizar significa anun tal manera que da su vida por todos, al viéndolo ambiguo y contradictorio, es 
ciar a Jesucristo -que hace "nuevas a to canzando especialmente a los pobres, los necesario que el comunicador compro
das las cosas" (Ap. 21,5) y que vino pa oprimidos y marginalizados, asumicrrdo metido con la práctica liberadora ayude 
ra que "todos tengan vida" (Jo 10,10) la defensa con justicia y amor" (Vida y a romper este consenso impuesto, con
y su Buena-Nueva en una realidad vi Misión, Doc, de la Iglesia Metodista, tribuyendo con las clases populares em
gente que traduce exactamente lo con pág. 37). En tal razón, fiel a los princi pobrecidas para que superen su propio
trario. Esto significa "llegar a alcanzar pios que motivaron su creación y en ba sentido común a través del constante 
y modificar por la fuerza del Evangelio se a la experiencia de 15 años de activi análisis de su práctica. 
los criterios de juicio, los valores que dad, la DCBC asume su camino autóno- Para desencadenar la transforma

1 recibo gratiS e\ 

'"",.'OOE l' eO""" Ie,e10" ?O?",,"
~/ \20,00G 

\JS~ \5 
I'erú \.\S~ 25¡>,mér i ca Latinó 

'/ e \ car \ be 
s InclUye correo aéreOOtroS po\se

En i1V' cl<Cq"ofl " no",bM d<' . 
0.0,,0 devE"udlO' ,oh'" evltu" ,"°,",0'0°"j - L\~~ 27 - I'(~U27oo ~ 

I'.po,toelo .J~O 

~~ 
" '& '..~ "'1 ~q.a

~·/o -C'I"~ <f"9"o< "'0// f'( 
00· 9G--('- j..- / ~ 7"" / o 

.¡ ~"JL' v,/) (~ ~~lI'~~,'" <!'. "'b ..-.
0.]' $/. (,-.,. (l/). "',(l0/'. -t ;
 

k 9"00 /.,. "f·. "1 "-,? 1":

9 vi'	 o" q/ "'0' .....r /,.. . ~~Jfqft~.I'"'n ,,, "r' '" " ~ 

materiales para la comunicación
 
pop¡ular
 . J 

rno de lucro que busca la promoción del 
desarrollo cultural, social y económico 
de Colombia. Inició sus actividades en 
1977, dedicándose a la educación po
pular a través de talleres, investigación, 
documentación, producción y difusión 
de materiales pedagógicos. 

El Taller de Educación Popular 
(TEP) aparece como eje de su labor, 
concebido como el conjunto de activida
des teórico-prácticas que un grupo rea
liza en forma coordinada para encontrar 
o crear alternativas de solución a proble
mas surgidos en el tratamiento de un te
ma concreto. 

Los principios básicos de un TEP 
suponen la unidad de teoría y práctica 
(Aprender Haciendo), el desarrollo de la 
creatividad y el trabajo en equipo, sus
trayéndose a un "dejar hacer" y a una 
actitud paternalista o anarquista. Todo 
taller desarrolla las fases de Planeación, 
Realización y Evaluación, cubriendo en 
cualquier caso algún área temática co
mo Salud, Religiosidad, Análisis de la 
Realidad, Cooperativismo, Mujer, Co
municación y Educación (formal y no 
formal). En todas estas actividades la 
lectura critica tiene una presencia ya sea 
que se le utilice como propósito central 
(Análisis de Realidad, Reflexión Bíbli
ca) q como momento o etapa durante 
una reflexión que cuestione o confronte 
aspectos de la realidad que lleven a en
frentar críticamente la oferta de los me
díes masivos (Introducción y Análisis de 
medios). 

Los talleres sobre análisis de la 
Realidad, por ejemplo, utilizan una me
todología denominada "Arbol Social" 
(aspectos ideológico, político y econó
mico) que trabaja paralelamente el Ar-

Los principios básicos del 
iEP SU{JOfU!U una unidad de 

teoría y prdctica, esto es. 
aprender haciendo. 

bol del Ayer, del Hoy y del Mañana, con 
la finalidad de recuperar la memoria co
lectiva, inventariar la realidad actual y 
prever una organización social, que no 
sea copiada de modelos extranjeros si
no planteada creatívamente por los 
miembros del grupo. 

Pero el trabajo de lectura critica 
resaltable por su particularidad en Co
lombia es el denominado Taller de Re

flexión Bíblica que asume la religiosi
dad en forma ecuménica, reuniendo a 
católicos, presbiterianos, luteranos y 
evangélicos. Se trata de una re-lectura 
critica de la Biblia que supera la lectura 
espiritualista para centrarse en las con
diciones históricas de manera que se lea 
el texto bíblico en sus contextos origi
nales para confrontarlo con la actuali
dad política, económica y sociocultural, 
haciendo uso de métodos como el Sinté
tico (idea central y contexto), el Analí
tico (estructura y significación) y el Re
tórico (figuras, jergas y modismos). 

-CAPACITAR, esta fundación 
creada en 1975, se encuentra trabajando 
en procesos auto-gestionarios donde 
junto con las labores de promoción y 

JE'F; la actualidad la 
¡!JYikiicC! comunicacionai 

1", ,¡bre a relaciones y 

acompañamiento de experiencias educa
tivas y comunicativas se ha dedicado a 
emprender análisis y lecturas de objetos, 
como la fila para comprar el cocinol (ga
solina para cocinar), las relaciones de la 
calle o el barrio y el papel social de la 
tienda; en esta forma los grupos popula
res trabajan en conjunto, construyendo 
la historia del barrio, reconociendo su 
jerga cotidiana o revisando sus roles fa
miliares y sociales. 

Las condiciones de dispersión y 
atomización que han caracterizado a es
tas instituciones en Colombia van siendo 
combatidas y en parte resueltas median
te incipientes actividades y reflexiones 
conjuntas. Un grupo de ellas, por ejem
plo, ha organizado un colectivo de tra
bajo para realizar un Festival de Imagen 
Alternativa en el segundo semestre de 
1985, que proporcionará importantes 
datos para evaluar hasta dónde hay una 
real presencia alternativa en la produc
ción audiovisual de grupos populares. 
Quizás allí se originen respuestas a pre
guntas que surgen en relación con la ca
pacidad crítica de una lectura que, en la 
práctica de la producción, se ve muchas 
veces desmentida porque no hay transí
ci6n de la reflexión externa hacia la cri
tica de la propia práctica interna. Pre
guntas que están en directa relación con 
un cambio en el concebir la dimensión 
de una práctica comunicacional de sec

tores populares, pues ya no se trata s 
de si se producen o no micromedio 
medios alternativos, o de si se leen o 
críticamente los medios masivos; ahoi 
en el contexto del re--conocimiento cu 
rural, la práctica comunicacional se abr 
a relaciones y espacios cotidianos; nue 
vos lugares que proporcionan más pers
pectivas y generan nuevas necesidades 
de lectura crítica para comenzar a en
tender esas otras posibilidades que van 
surgiendo en la gestión de la Comunica
ción popular educativa. 

NOTA 

(1)	 SCCS, Materiales de Trabajo 5-6, p. 
52, Bogotá, 1984. El artículo "Mesa 
Redonda sobre Comunicación Popu
lar" trae una revisión histórica de cinco 
instituciones colombianas: Capacitar, 
Ccpalc, Cinep, Codecal y SCCS. 
Puede consultarse también la serie 
"Documentos Ocasionales" publicada 
por CINEP. 
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