
 

DOSSIER 
 

Cutivalú,  una radio participativa 

en busca de la descentralización 
 
 
 

¿Como se involucran  Las  radios de cobertura Local y regional 

con la descentralización?¿Realmente asumen que este proceso 

es el resultado de un  acuerdo político, a escala nacional, o 

esperan que La agenda sea pautada por Los medios de 

conwnicación  de Lima? 

Las radios locales y/o regionales que pretendan  tener alguna 

incidencia en el proceso de descentralización deberían, primero, 

reconocerse como proyectos políticos de comunicación; segundo, 

promover  espacios de participación ciudadana; y, tercero, 

constituirse en medios  dialogantes, plurales, tolerantes y 

concertadores, para desatar los múltiples  nudos y  construir 

alternativas donde existen vacíos para la descentralización del 

país. 
 

 
 

Nace una radio llamada CutivalÍí. 
 

 
Al expresar su testimonio, el año 2001,  durante  el quinceañero  de la 

em isora, la principal  gestora y una de las fundadoras,  Carmen  Pueyo 

decía "un hecho fortuito hizo posible la creación 
.--------------------- 

de un medio de comunicación en el Norte del  RodolfoAquino Ruiz 

PerÚ: RADIO  CUTIVALÚ, LA VOZ  DEL  Sccrewio Ejecurivodelln stitmoT dedu c,u ivo 

DESIERTO".l Los Talla ncs (lNTELTA). Director Ejecutivo de 

Radio Cmival ú, Premio Nacional de Periodismo 

Ella cuenta que el viernes anterior a la Semana  Jerus.lem 2001 y Vicepresidenre de la 

Santa de 1984  y cuando  disfrutaba  de un breve Coo rdinadora Nacional de lbdio (CNR). 

descanso en  Lima,  tuvo que  acompañar a una 

amiga a Piura, en  un  viaje que  duró  36  horas, 
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para u na visita de traba jo en el Centro  de Investigación y Promoción 

del Ca mpesinado (CIPCA). Pa ra animarla, s u amiga le había dicho "los 

del CIPCA  andan estudiando cómo facili ta r la elaboración  y grabación 

de p rogramas de radio  pa ra los campesinos. Yo sé que  han invitado a 

personas que trabajan en centros de grabación de Lima para que les 

aconsejen, pero dicen que no les convencen las sugerencias que les dan. 

Si vienes, seguro que podrías  hacer una buen a aportación".2 

Al finaliza r la visita, en una hoja de cuaderno p restada por el guardián, 

Carmen Pueyo escribió, en breves minutos, con letra grande, unas pocas 

palabras: "creo que el CIPCA no necesita sól o una cabina de grabación, 

le urge instalar  una radio; el CIPCA necesita po ner un altavoz para la 

regi ón". 3 Así nace la idea de fund ar la primera emisora  regional para el 

desarrollo en la costa norte del Perú. 

Pasaron casi dos años y medio  pa ra que la idea se convirtiera  en una 

realidad.  El undécimo día de oct ubre de 1986,  a las 6.30 de la tarde, 

sonaron las trompetas del primer patrón de sintonía: 

 
"Sintoniza Radio   Cu tiva lú,  La  Voz  del  Desierto (Música 

PP...PF...Locl ). Hay momentos especiales en la vida de uno y del 

pueblo. Amigos del norte peruano, hoy comparto una gran alegría 

con ustedes: Radio Cutivalú  en este momento comienza su tarea 

de acompafiarles  en un servicio de comunicación social masiva. 

(Voz de Carlos Schmidr)".4 

 
Fueron las primeras  pala bras que se escucharon  por el éter piurano. 

Desde ese momento y durante 1 2 días, se escucharon las transmisiones 

de pr ueba. Radio Cutivalú se ina ugura oficialmente el 24 de oct ubre de 

1986. Desde esa fecha, sale al aire con su p rogramación  regular diaria y 

"nace para llenar en la región un vacío de comunicación para las grandes 

mayorías".5 

Un objetivo estratégico  de la radio.                                                                      29 
 

 
Desde su  nacimiento, Radio  Cu tivalú ha  tenido como  uno  de los 

p rincipa les objetivos estratégicos  de su  la bor,  la descentralización  y 

regionalización del país. 

La primera muestra es el nombre de la emisora. Cutivalú es el n ombre 

de un cacique tallá n que se llamó Lucas Cutivalú, quien defendió e hizo 

prevalecer el derecho  a la posesión  de la tie rra de su comunidad, Sa n 

Juan  Ba utista de Catacaos. Entre los a ños 1547  y 1578, junto con  los 

caciques de las comunidades de Sa n Francisco de Payta, San Lucas de 

Colán y Santo Domingo de Olmos, consiguieron el reconocimiento de 

sus  tierras por parte del Pacificado r  General del Virreinato  del Perú, 

Don  Pedro de la Gasea. 

Lucas Cutivalú no aparece en la historia oficial de Piu ra, menos en la 

historia  oficial de  nuestro  país. "Cutivalú, es un  homenaje  al pueblo 

cam pesino (...) Es un nombre que afirma una identidad cultural y social".6 

Afirmar la identidad  cultural y social no es fácil en estos tiempos  de 

globalización, cuando sumisamente ha sido aceptado que se debe pensar 

globalmente para actuar localmente. Con  esta premisa, el nombre de la 

radio hubiera sido otro. Felizmente, el nombre es una respuesra a bierta 

a una caracterización  centralista  que se le pretende  dar a la sociedad 

m oderna  o al Estado-nación. Una  caracterización  que  fortalece  los 

mecanismos  centralizados del poder. 

Resulta un tanto difícil comprender esto si no se le da vuelta a la frase, 

y en su reemplazo decir que se debe pensar localmente  para actuar 

globalmente. Tal vez, con esta caracterizació n diferente  de la sociedad 

m od e rn a  o  del   Es t ado- n ació n , se   provoca ría n  m eca nis mos 

descentralizados  del  poder. Por  ramo, la identidad  cultural y social de 

cada pueblo, de cada distrito, provincia  o región del país cobraría  su 

propio peso específico. De esta manera, la cultura, las costumbres y los 

nombres  regionalistas de las emisoras  locales obtienen  sentido  y razón 

de ser. 

La segunda  muestra so n las ideas-fuerza del proyecto. Para Ca rmen 

Pueyo,  era fundamental  "comunicar en  la región,  inform ar, motivar, 
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sacar del letargo a tantos pueblos y caseríos dormidos  por el peso de las 

circunstancias que les toca ba vivir".7 

Ella agrega: 
 

 
"en un principio,  los objetivos de la radio coincidieron   con los 

objetivos del CJPCA:  promover el desarrollo de la región a través 

de la capacitación en distintos campos, tanto el agrícola y ganadero 

como en c uestiones económicas, de gestión, de conocimiento de 

la realidad ... Una educación  ofrecida a las mayorías populares de 

la región, en especial a las familias campesi nas, excluidas  desde 

siempre de los centros  de decisión, por su pobreza,  por estar al 

margen de la información  y de  una ed ucación  de calidad, por 

pertenecer a los grupos anónimos, no visibles a la sociedad".8 

 
Conseguir  a mediados  de los 80, en Piura, que los invisibilizados y 

excluidos   tengan información  d e calidad y sean  generadores de 

información y opinión pública, era una lucha de titanes. En esos tiempos, 

no se hablaba de habeas data, ni de acceso a la información  pública, 

menos de la democratización de las comunicaciones. Por tanto, las ideas 

fuerza del proyecto o bliga b_an  a tener  una buena dosis de voluntad  y 

decisión política  por parte de directivos y comunicadores para sacar la 

radio a transmitir  desde la calle o desde el ca mpo. Prácticamente, se 

obtenía  y recibía información  desde fuera del centro  de producción  y 

tr a nsmisión de  la  emisora. Era  un a  manera de  descentraliza r la 

producción  y difusión de Radio Cutivalú. 

La tercera muestra es su vocación de ser una radio participativa. Desde 

sus inicios, la programación, como toda emisora radial, estuvo dedicada 

a informar, educar y entretener a hombres  y mujeres de zonas rurales y 

urbano-marginales, a grupos populares, a organizaciones sociales de base. 

Sin embargo,  la función  social de Radio Cutivalú  no se quedó allí. Se 

decidió  y promovió  que los campesinos,  las mujeres, los  jóvenes sean 

voceros  de sus intereses,  necesidades  y propuestas de  solución;  sean 

altavoces de sus pensamientos, deseos y temores; que ellos mismos sean 

la manifestación viva de sus propias alegrías y tristezas, así como expresión 

de sus propias dudas  y certezas. Que  participen,  que se expresen con 

 

libertad y sin condicionamientos. Es decir, que s us ideas, sus sentimientos        
y sus voces se integren  plenam ente en la programación  radial. 

En 1986, la falta de energía eléctrica y los apagones, a cualquier hora 

del día o de la noche, limitaban la existencia de medios de comunicación 

social (m.c.s.) y, sobretodo, "las emisoras locales dependientes del fluido 

eléctrico público padecían los cortes de corriente y enmudecían".9 

Este problema,  que padecían Piura y Tumbes,  no era visible para los 

distintos ámbitos  de decisión del gobierno  central. Como siem pre, el 

problema era tem a principal en la agenda pública de los m.c.s. locales y 

regionales, pero al mismo tiempo,  ni siquiera aparecía en la agenda de 

los m.c.s. de Lima. Y la solución era postergada año tras año. 

Radío Cutivalú  tuvo que considera r, como parte de su equipamiento, 

la adquisición  de dos generadores de energía, uno  para sus estudios y 

otro  para  su  planta  de  t ransmisión, con  la finalidad   de  no  tener 

interrupción en sus transmisiones. Adicionalmente, tuvo que involucrarse 

en una larga y constante  campaña  por lograr  la solución  a la escasez 

permanente de energía eléctrica. La campaña se prolon gó por muchos 

años, hasta 1992, en que se consiguió la interconexión con la Central de 

Carhuaquero. 

Se podría decir  que este fue uno de los primeros esfuerzos de Radio 

Cutivalú por buscar la descentralización  informativa, por hacer que los 

problemas de las provincias y las regiones alejadas, así como sus respectivas 

soluciones,  sean considerados  como  problemas  y soluciones del país, 

por los diferentes ámbitos de decisión política y económica fuertemente 

centralizados en Lima. 

 
Cutivalú  no quiere ser un sordo que habla a unos mudos. 
 

 
El contexto económico,  político y social del país en el que se forja la 

idea y el proyecto de Radio Cutivalú era adverso y difícil. La idea surge 

un año después del bastante conocido  fenómeno  El Niño de 1983 que 

afectó duramente la economía regional y nacional. La radio se inaugura 

cuando  la violencia política ya tenía casi seis años y medio originando 

muerte y destrucción. Y los primeros cinco años de la radio transcurren 

e n  medio  del   de bate   de  tres   temas centrales:  pacificación , 
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d escen tralizació n  e  hipe rinfl aci ón.  Es e n es te  co ntexto que   la 

programación  participativa adquiere  una gran relevancia y se convierte 

en un a ca racterística esencial de la emisora. 

"Desde un  principio, nos  planteamos la meta  de que  Cutivalú  se 

convierta en un centro de comunicación de ida y vuelta para poner en el 

primer lugar la participación  del pueblo",10 dice Carmen Pueyo. Lo más 

importante es que se pasó  del dicho  al hecho  sin  mucho  trecho.  Se 

diseñaron  y se pusieron  en el aire programas especialmente  pensados 

para la participación de la gente, pero que, al mismo tiempo, guardaban 

cohe rencia e interrelación con los espacios informativos  y musicales de 

la rad io. 

A los cuat ro días de inaugura rse la radio, se comenzó a escuchar DE 

PUEBLO  EN PUEBLO, POR  LOS CAMINOS DE PIURA. Fueron 

días laboriosos de un constante peregrina je por pueblos del Bajo Piura y 

las caletas del litoral,  principalmente. Luego, antes que  finalice el año 

1986,  vendría  uno de los programas  más recordados ¿SE PUEDE?,11
 

que se transmitía  de lunes a viernes, al inicio de cada mañana. 

o
z  

Aquí,  la  unidad  móvil  fue  pieza clave en su  rol tecnológico  para 

transmitir desde el campo o desde la calle. Hizo posible la participación 

<  diaria de personas de procedencia diversa y dista nte. Fue lo más novedoso. 
o 

Era estar presente en el espacio  público con una voz viva. Significaba 
o  

hacer y tener presentes a campesinas y campesinos en la ciudad y en los 
2 ámbitos de decisión de la región. Desde entonces existían para los demás. 

En este sentido, Carmen Pueyo cuenta: 
 

 
"cuando  aparecieron  en la radio los corresponsales  y se creó la 

Región Grau, en una ocasión el corresponsal de Montero habla ba 

con sus vecinos de la lluvia caída en la noche y los beneficios que 

reportaba. Esta conversación  transmitida en el Informativo de la 

mañana  tuvo eco inmediaro. En el programa ¿SE PUEDE?  una 

vendedora del mercado dijo: 'hoy he visto Montero y me parecía 

que veía llover cuando  ha blaban los compañeros'". 12
 

 
Desde sus inicios, con la programación  participativa, "lo más notable 

fue la participación de  las  mujeres -señala Carmen  Pueyo-. Todavía 

recuerdo cuando  un grupo de mujeres de un Pueblo Joven de Piura fue 

en comisión  a pedir  a la radio que explicá ramos bien q ué era eso del 

F.M.I. y del Banco Mundial.  Ellas era n las asiduas oyentes, sus esposos 

querían  saber  bien qué  representaban  esas instituciones  para Piura y 

ellas tenían que  aprenderlo  para contarlo.    ora nosot ras sabemos  y 

tenemos  muchas cosas para conversar', decían las mujeres".13 

La programación participativa  no sólo ha visi bilizado a los cam pesinos 

y a las mujeres de los barrios  marginales,  sino que  ellas poco  a poco 

dejaron de preocuparse sólo del ámbito  privado de la casa y la familia, 

para preocuparse del ám bito público, de aquellas cosas que ocurren en 

la región, en el país y en el mundo; de aquellas cosas que no se ven, pero 

que afectan a la vida cotidia na de ciudadanas y ciudadanos.  Pasaron a 

preocuparse de lo político. 

Toda  la filosofía de  la programación  participativa  y, en especial, la 

filosofía de la emisora se resume con las pala bras que dirigió Vicente 

Santuc  Laborde el día de la inauguració n. Él dijo: 

 
"Radio  Cutivalú no quiere ser un sordo que habla a unos mudos 

como ocurre normalmente. Al contrario, quiere abrir los estudios 

y alcanzar el micro al campesino, a la campesina, al poblador barrial 

para que, según la palabra de Juan  Pablo ll, el pobre tenga voz, 

pueda expresar lo que ve, lo que siente, lo que vive". 14
 

 
Asimismo, la independencia y la trayectoria  de la radio siempre  han 

estado marcadas por esta filosofía. La radio siempre ha ejercido su labor 

de comunicación social con  respeto a la dignidad  de las personas, sea 

cual fuere su condición social. 

 
·abrir sus micr6fonos  y sus estudios  (...),  Radio  Cutivalú ha 

promovido la pluralidad, la tolera ncia  y la solidaridad  entre 

hombres y mujeres. Para criticar las ataduras del centralismo, para 

cuestionar las arbitrariedades de las a utoridades,  para denunciar 

los actos de corrupción, para defender  la democracia".15 



Oyentes  que sa be n, piensa n y sie nten.  nombrar  las cosas por su nombre  y no esconden los proble mas 

reales con apariencia de buen tono. 
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Ciertamente,  no es muy d ifícil entender  a los humildes. Más bien, 

resul ta sumame nte complicado  hacer comprender a las personas con 

instrucción que a las que no leen ni escriben , pero que  tam bién sa ben, 

pi ensan  y siente n. Es e n esta comple jidad  del  ente ndi m iento  y la 

nat uraleza hu ma na, que adquie re mucho valor la em isora regional pa ra 

el  d esa rrollo, porqu e  se r á es paci o  de  d iá logo  y co municac ió n, 

in termediadora  para el consenso  y la concertación, o será  una  radio 

ciudadana que se reconoce con deberes y derechos, con responsabilidades 

y capacidad de participación en los procesos de desar ro1lo. 

La radio, como dice Ca r men Pueyo, "es para ver lo que se dice, pa ra 

crea r  cerca n ía,   p a r a  ex p resa r   l o  q u e  pe nsa m os  y  se ntim os 

espontáneamente, para crea r en los demás  una realidad existente, pero 

desconocida". 16
 

Inmediatamente agrega: 

 
"cuando se constituyó la Región Gra u, Cutivalú insistió en facilitar 

la expresión de los marginados, lo qu e acentuó la a rticulación de 

gru pos y organizaci ones empefiadas en el bien común  y la lucha 

por la justicia, se fue creando  una información  alternativa  y una 

educación crítica, se fortaleció  el sentido  de  pertenencia  a una 

región concreta y creció el orgullo de pueblo: somos porque nos 

comunica mos, podrían  decir".17
 

 
Para muchos  académicos, comunicadores y comunicadoras, todavía 

es una herejía deja r el micro a bierto para que hable la gen te sencilla y sin 

preparación. Para otros  es algo audaz, atrevido y podrían acepta rlo a 

regafiadie n tes. Po r ello,  Vicen te Sant uc, dura n te  s u discu rso  de 

i na uguración  e n 1986,  advir tió dos cosas acerca del acceso de la gente 

sencilla a los micrófonos  de la radio: 

 
"Prim ero, que,  el campesino y el poblador  marginal son capaces 

de eso porque  son prudentes, porque en su vida diaria están 

acostumbrados a ser prudentes. Pero, al mismo tiempo, ellos suelen 

Segundo, es allí donde nos anima una secreta esperanza. Nosotros, 

los tradicionales d ueños de la pala bra, de la interpretación cor recta 

desde siempre, quizás encontremos allí, en eso, algo incómodo, al 

principio. Pero lo más proba ble, es que los po bres del campo y de 

la ciudad  hagan como Jesús con los discípulos de Emaús; puede 

ser q ue ellos nos enseñen a m irar lo que está pasa ndo. Puede ser 

que empecemos  a escuchar como una voz desco nocida saliendo 

de bocas y rost ros bien conocidos.  Ojalá sepamos  reconocer allí 

a l go,  una  lla m ada  de  Dios  q ue sie m pre  nos  lla ma desde  lo 

desconocido".18
 

 
Cu and o  e n  la legisl ació n  p e ru a na,  actua lm en t e,  se  h a bla  de 

par ticipación  y cont rol ciudadanos,  consejos de coordinación  local y 

regional, vigil a ncia ciudada na, o cuando se debate acerca del tránsito de 

la  democracia  representa tiva a la democracia  pa rticipativa, aflora n 

preguntas  como ¿el modelo  de radio pa rticipa tiva que impulsó  Radio 

Cutivalú fue premonitorio?, ¿es  un modelo  que  contribuyó o no a la 

democratización de la sociedad?, ¿en el contexto político y social act ual 

es un modelo que debería revalorarse? 

Al referirse a la función que cumplió  el programa  "¿Se puede?", una 

de las prod uctoras  radiales, Tachy Arriola recuerda: 
 

 
"El '¿Se puede?' fue hacer la radio en la calle. Un modo de entrar 

en la casa de nuestra a udiencia. Pero tam bién una manera de entrar 

físicamente a las casas, a los barrios, a las comunidades de Piura. 

Pa ra  mí  eso  es lo  m ás significa tivo  del  '¿Se  pued e?',  esta r 

directamente con la gente, entrando en la casa de la gente, haciendo 

la radio con la gente, que me parece es la propuesta más importante 

de lo que puede ser una radio o un medio  de comunicación. 

En el '¿Se puede?', los conductores éramos los mediadores porque 

la gente  nos convertía  a veces en jueces, cla ro que teníamos que 

tener cuidado  para no pisar el palito de ser jueces, pero la gente 

nos conver tía  en voceros  de sus problemas, árbitros  para sus 
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problemas.  Me acuerdo  de barrios donde había problemas entre 

los vecinos. 
Teníamos la suficiente credibilidad para  qu e  ellos  pueda n 

contarnos sus problemas, discutir, pelearse y buscar una solución. 

Íbamos a visitar a doña  Pascuala para ver cómo estaba haciendo 

su  comida,  conversábamos con  doña  Georgina  en  su cocina, 

haciendo una revalorización de la cultura, porque cultura también 

es la manera de cocinar. 
En otras  radios lo ponen  como  receta de cocina  dedicada  a las 

mujeres. Lo nuestro  era ir más allá, era el rescate cultura l de lo 

cotidiano de la vida de la gente. 
La geme  tiene que  aprender  a desfogar su adversidad  y yo creo 

que es un ejercicio de la palabra pública. Estaban  en la primera 

etapa de esa palabra pública que es la denuncia.  Pero después de 

hacer la denuncia, de  participar  con su  queja,  pensaba  lo que 

decía y daba posteriormente el paso siguiente. 

Había que prepararse mucho: leer, entender  lo político, aprender 

o
z                

de la gente".19
 

 

<          En un  rápido  recuento  del impacto  que  produjo  el programa  "¿Se 
o       puede?", en  la programación radial, Pepe Arévalo en umera los otros 
o     programas participativos  que fueron  producidos y difundidos: 

2 
"Con  ese programa  abrimos también las puertas de las alcaldías y 

pusimos en ellas nuestros micrófonos con unidad móvil, y la gente 

ya no se callaba, la gente llamaba y decía: 'señor alcalde, aquí hay 

un problema y esta es la propuesta, usted qué dice, señor alcalde'. 

De  esta  experiencia nació  un  programa bastante interesa nte 

llamado 'Diálogo abierto con el pueblo'. 

Llevábamos  nuestra  unidad  móvil  y nuestros  micrófonos a la 

alcaldía y desde allí nos enlazábamos con la emisora, abríamos los 

teléfonos  para la participación  de los oyentes y se generaba  un 

diálogo fluido entre autoridades y ciudadanos. 

Más tarde, en  la línea de la participación, no sólo de denuncia 

sino  con   propuestas,  apareció el  programa 'Propuestas  en 

Cutivalú', un debate  radiofónico  con  participación  de la gente 

vía telefónica, cartas o con la unidad  móvil". 20
 

 
La experiencia de Radio Cutivalú, con casi 19 años de actividad radial 

ininterrumpida, dem uestra que  hombres  y mujeres de toda  índole  y 

condición social, necesariamente,  tienen  que recurrir al diálogo social. 

Ese diálogo  con otras  personas, con  las diferemes  instituciones  de  la 

sociedad  y consigo  mismo,  requiere de información  y comunicación, 

las cuales le proporcionan al individuo elementos  de juicio, para que 

adopte  determinados comportamientos y decisiones.  En este sentido, 

Pueyo complementa: "muchas veces el pueblo escucha y no opina  por 

s u  desinformación.  No   hay   pueblo  ignor a nte,  hay   pueb lo 

desinformado".21
 

Ahora, entre agosto y setiembre  del 2005,  campesinos y ronderos de 

Ayabaca y Huancabamba han sido calificados de ignorantes,  salvajes y 

hasta de narco-ter roristas. Al mismo tiempo, gracias a Radio Cutivalú, 

nuevamente campesinas y campesinos fueron visibles en Piura, en Lima 

y en los ámbitos  de decisión del país. Oyentes del Valle del Chira,  del 

Alto y Bajo Piura pudieron  ver a ronderos  y campesinos caminando a 

más de  2,500  metros de altura  por riachuelos, quebradas, páramos  y 

bosques de neblina. Los pudieron  ver aplacando su sed con el agua que 

discurría  por las hojas de los árboles y sintiendo el frío helado de las 

alturas. Los pudieron ver recibiendo el impacto de bombas lacrimógenas 

por parte de la Policía Nacional. Los purueron ver porque Radio Cutivalú 

los acompañó en su caminata hacia el campamento de la Empresa Minera 

Majai.22
 

Es importante reconocer que la gente habla con el corazón, habla de 

su vida y su entorno,  habla de lo que vive y siente todos los días. Por eso, 

cuando habla lo hace con tal convicción y pasión que arrastra y convoca. 

Hace poco, el brasileño José de Souza Silva decía "lo que me emociona, 

me apasiona y lo que me apasiona, me compromete". 23 La radio es así, 

es más  afectividad  que  raciona lidad.  Pero, eso no significa  que  sus 

informaciones no sean reales, objetivas y verdaderas; tampoco significa 

que sus análisis, sus juicios de valor y sus opiniones no sean argumentadas 
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y sustentadas  en  investigaciones o en comprobaciones tomadas  de la 

realidad. 

La conjugación de emociones, afectos y sentimientos  en los mensa jes 

radiofónicos se convierte en una tarea compleja cuando, al mismo tiempo, 

se quiere dar un tratamiento plural y eq uilibrado a la información, cuando 

se quiere generar corrientes  de opinión pública favorables al desarrollo 

y, sobre todo, cuando  se busca el  respeto a la dignidad  de las personas. 

En  este sentido, Carmen Pueyo  indica  "la  otra  cosa  por  hacer  es 

proporcionar información que dinamice  la ca pacidad de  movilización 

del pueblo,  entonces las informaciones tienen que ser sobre temas que 

le sirvan al pueblo en su vida diaria, y también con temas que le permitan 

explicar las ca usas de cómo  y por qué está estructurada la sociedad así 

como está".24
 

Por ello, en situaciones como  la cam inata hacia Río Blanco, surge la 

pregunta  ¿qué modelo  de comunicación radiofónica  nacional  necesita 

el Perú?, ¿nuestro país necesita cadenas o necesita redes? 

 
¿Cadenas o redes? 
 

 
Resu lta vital distinguir las diferencias  sustanciales que  existen  entre 

las cadenas y las redes de radiodifusión, porque ambas tienen  un efecto 

directo en el proceso de descentralización del país. 

Las cadenas  tienen  un solo  centro.  Fundamentalmente,  centralizan 

contenidos. Centralizan  información y opinión. También  centralizan 

los avances tecnológicos y la formación  de las capacidades  humanas. 

Esas cadenas de radiodifusión son como  la cadena  de una  bicicleta 

que  sólo  funciona  cuando la catalina  da vueltas. Es decir,  tienen  un 

centro, una em isora matriz q ue piensa, crea, produce y tra nsmite para el 

resto   de  emisoras, las  cuales terminan  conve rtidas en  simples 

retra nsmisoras de ideas, mensajes y productos  que elaboran  otros. Las 

retransmisoras  ni siquiera  pueden  interpelar  a su propia audiencia. 

Las redes tienen muchos y diversos epicentros, los cuales son similares 

entre sí. No existe un centro. Por ello, las redes de radiodifusión tampoco 

pueden  ser como  una  telaraña  que,  ta mbién  es una  red,  pero sigue 

teniendo un solo centro. 

Las redes descentralizan  información y opinión. Asimismo, a pesar de 

la heterogeneidad de sus emisoras, descentralizan y comparten los avances 

tecnológicos y la formación  de sus capacidades huma nas. 

Estas redes deben ser como  la red del pescador. Cada emisora es un 

nudo fUerte, diferente (heterogéneo en forma, tamaño y potencia), similar 

(homogéneo en  planes estratégicos, en  formas de  producción y 

vincu lación  con su  audiencia)  y capaz de  jalar la carga en el mismo 

sen tido (como actores sociales) y en la misma dirección (c mo proyectos 

políticos de comunicación). Cada emisora de una red, piensa, crea, 

produce e intercambia con el resto de emisoras.Tienen sus propias ideas, 

mensajes y productos  que les permiten  inte rpelar a su audiencia. 

Dado que la red per mite la descentralización informativa,  así como el 

reconocimiento de la diversidad cultural y una visión más amplia de la 

realidad, desde Radio Cutivalú se fomenta y se trabaja en la construcción 

de redes de radiodifusión. Esta convicción también emociona, apasiona 

y compromete a Radio Cutivalú  porque  se considera  útil y necesaria 

para la descentralización del pais. 
 

 
La red de agentes de comunicación. 

 

 
Desde su experiencia institucional, Radio Cutivalü, internamente, ha 

desarrollado  una importante Red de Agentes de Comunicación para el 

Desarrollo Local  y Regional,  y, externamente, se articula  a una  red 

nacional,  la Coordinadora Nacional  de  Radio  (CNR) y a una  red 

l a tinoa m e rica na, la Asociación Latinoamericana  de  Edu cación 

Radiofónica  (ALER). 

La Red de Agentes de Comunicación para el Desarrollo,  formada  en 

1986, cumple  un rol estratégico para la intercom unicación regional. Así 

lo ha demostrado, durante acontecimientos como el Fenómeno El Niño 

de 1998,  los procesos electorales municipales,  regionales y generales, o 

la Marcha de los Cuatro Suyos en defensa de la democracia. 

Esta red es una de las mejores fortalezas y, tal vez, el componente que 

mayor valor agregado le proporciona  a Radio  Cutivalú.  Actualmente, 

está constituida  por 50 personas ubicadas en las principales zonas rurales 

y urbano-marginales de la región. Las y los agentes, principalmente, son 
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docentes de escuelas con un innato liderazgo en sus localidades. Carmen 

Pueyo los describía,  en  1988, como  "colaboradores  espontáneos  que 

manifestaron su deseo de colaborar, nosotros les brindamos capaci tación 

y  ellos  obtienen  informaciones  en  sus  bar ri os,  com unid ades  y 

organizaciones".25
 

La red tiene como principal objetivo, contribuir a la sensibilización y 

a la movilización de la población  de la región,  en la promoción de un 

desarrollo equili brado  y democrático. Esta  red  es otra  manera de 

descentralizar la producción y difusión  de Radio Cutivalú. 

Durante su primera etapa, que se ubica ent re 1986 y 1991, esta Red 

de Agentes tenía el prototipo de corresponsales que encontramos en la 

mayor parte de las emisoras de los países latinoamericanos. Tuvo como 

principal  función  difundir  la problemática de sus localidades. Solo se 

tenía una visión de las dificultades,  las demandas y las necesidades de la 

población.  La mayor parte de los acontecimientos eran informados  de 

una manera aislada, sin relacionarlos con hechos sim ilares ocurridos  en 

otras localidades. Fue el inicio de la intercomunicación regional.  Esta 

o  primera etapa sirvió para capacita rlos y formarlos en los aspectos básicos 

g, de la comunicación radiofónica. 
< Una  segunda eta pa  ocurre  entre 1991  y 1997. Después de  una 
o 

o 
investigación  participativa, se redefine el rol de los corresponsales  para 

Q que difundan, además de los problemas,  aq uellas soluciones, aq uellas 

alternativas que la propia población  planteaba frente a sus dificultades. 

La consigna era "no solo quejas, sino también  propuestas".  Entonces, 

actúan como difusores de información y opinión  de los problemas y las 

soluciones  que propone  la gente. Se comienzan  a genera r corrientes de 

opinión pública desde los lugares y las com unidades más alejadas. 

Desde 1998  hasta la act ualidad, se ha ejecutado  la tercera etapa.  Es 

una nueva perspectiva y una nueva visión. Se concibe a los corresponsales 

como  Agentes  de Comunicación para el Desarrollo. Su capacitación 

incide en dejar de ser reporteros  o difusores de información y opinión, 

para comenzar  a cumplir  una  función  dinamizadora como  actores y 

actoras sociales de sus localidades, para conver tirse en movilizadores de 

la población en la búsqueda de su desarrollo. Ahora, se reconocen como 

generadores de concertación y consensos. Los agentes de comunicación 

para el desarrollo local y regional posibilitan la presencia de la población, 

a través de la radio, de manera parricipativa e interactiva. Son capacitados 

en tres grandes  temas: desarrollo  local y regional, contexto  regional y 

comunicación radiofónica. Esta etapa sigue en marcha, debido al impacto 

que ha conseguido  la red. 

Los agentes abren  espacios en  los diferentes  programas  de la  radio 

para que  las autoridades, profesionales,  pobladores locales y grupos 

organizados participen  en  los  programas  informativos, de opi nión, 

infantiles o juveniles. De esta manera, se democratiza  la comunicación, 

a través de la promoción de la participación ciudadana. 

Sin  proponérselo, desde   esta  red,  Radio Cutival ú aporta a  la 

descentralización, sobre  todo,  fortaleciendo a los  gobiernos locales. 

Después de 1 2 a 14 años de formación,  tres agentes de comunicación 

decidieron ejercer su derecho a ser elegidos y dejaron la red, por primera 

vez. Los tres fueron elegidos a utoridades  en las elecciones municipales 

del  2002.  Uno,  Reymundo Dioses G uzmán, es Alcalde  Distrital  de 

Pueblo  Nuevo  de Colán,  en la provincia de Paita. Los otros dos son 

regidores, Fernando  Carr asco  Zapata, en  la  Municipalidad  de 

Tambogrande, provincia de Piura, y José Ayala, en la Municipalidad de 

El Alto, provincia de Talara. 

Ellos no son los únicos. En otros períodos municipales, Dimas López 

Alcántara fue Alcalde de Chalaco, en la provincia de Morropón, Néstor 

Herrera Rea fue Alcalde de Montero, Susana Rivera Lloclla fue Regidora 

en Sicchez, Elmer García Chumacero fue Regidor en Pacaipampa, 

distritos pertenecientes a la provincia deAyabaca, y Pedro Cevallos Rivera 

fue Regidor en Querecotillo, provincia de Sullana. 

 
Del districo único al distrito  múltiple. 
 

 
A mediados  de diciembre  del año  2000, en  Piura  y el Perú, hubo 

marchas ciudadanas multitudinarias para demandar el Distrito Electoral 

Múltiple.  Fue un ejercicio de opin ión pública muy dinámico,  polémico 

y contundente. Fue  un  peq ueño  paso  para  descentralizar el poder 

legislativo, acapa rado por Lima. 
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En ese momento, Vladim iro Montesinos  todavía estaba escondido en 

Venezuela y Fu jim or i ya ha bía huido a Japón. El gobierno de transición, 

liderado por Valentín Paniagua,  apenas tenía poco  más de un mes en 

funciones. 

Desde el 15  de diciembre,  Radio  Cutiva l ü nuevamente  colocó  s us 

micrófonos  en  plazas y calles pa ra que  los ciudadanos  exp resara n su 

indignación  por la hipócrita  vo tación de los congresistas  de entonces; 

quienes püblicamente decían estar a favor del Distrito Electoral Múltiple. 

Sin embargo, en el hemiciclo votaban por el Distrito  Electoral  Único. 

Cutivalú transmitió en vivo los pormenores de la movilización en Piura. 

El  ü nico orador de la jornada, desde el atrio de la Iglesia Ca tedral, fue 

Mons. Osea r Cantuarias Pastor, Arzobispo de Piura y Tumbes. Su mensa je 

sereno y punzante, reclama ba la descentralización y la necesidad de contar 

con legisladores elegidos por las propias regiones. También se escuchó 

por la red de emisoras de CN R. 

El impacto social y la repen tina reacción de la opinión pública nacional 

hicieron retroceder  al ya tambaleante Congreso  de trá nsfugas, el cual 

o
z  term inó a probando el Distrito  Electoral Mú ltiple. 

g, 
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Una política de Estado fuera de la agenda públ ica.
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La revisión rá pida de la historia del proceso de descentralización en el 

2 Perú y su vinculación con los medios de comunicación social (m.c.s.), 

nos indica que, particularm ente, la descentralización no ha sido, no es, 

ni será promovida por la mayoría de los m.c.s. de cobertura  nacional. 

Son tres constituciones políticas: 1933, 1979 y 1993 las que in troducen 

la  descen tralización  en s us respectivos  textos. "A  pa rtir  de  junio  de 

1932",26 se producen  los primeros debates en torno a la cuestión de la 

descentralización  durante el Congreso  Consti t uyente elegido "el 11 de 

octubre de 1 931".27
 

Desde esa fecha  hasta  la act ua lidad se constata  q ue, a pesar de  la 

existencia de  m.c.s., estos  no  han influido  suficientemente o no han 

estado   int eresados en  p rovoca r  in ci den cia  política  pa ra qu e la 

descentralización se consol ide y se fortalezca en el Perú. Así, se aprecia 

que los medios escritos  tuviero n hegemonía  hasta la primera mitad del 

siglo XX, y la descentralización,  nada. La pri mera radio en el país -la               43 

OAX.-"comienza a gesta rse el 29 de setiem bre de 1924"2 8 y sale al aire 

con programación regula r el 20 de junio de 1925. Como en sus primeros 

años la radio se convierte en todo un acon teci miento nacional, tampoco 

im pulsará la descentralización. A fines de los años 50 apa rece la televisión 

y  co mie nzan  a transmi ti r las  primeras  emisoras  de  rad io locales y 

regionales. El 7 de octubre  de 196Y9 surge la primera  cadena  radial, 

Radio programas del Perú (RPP). La descentralizació n sigue pendiente. 

El 31 de agosto de 1978 nace l a CNR,  la primera red radial educativa, 

comunita ria y popular; y, a inicios de los años 80, a parecen los primeros 

canales de televisión locales y regionales. Curiosamente, a partir de este 

momento y con la reforma del Estado propuesta por la Co nsti tución de 

1979, se profundiza la reflexión y el debate de la descentralización. ¿Es 

pura casualidad o acaso los m.c.s. locales y regio nales son y están m ás 

comprometidos que los nacionales en promover la descentralización del 

país? 

En 1983,  se elabora y adopta  un Pla n Nacional de Regionalización. 

Esta puerta per maneció ent re abierta y cerrada hasta 1989, en que se 

promulga la Ley de Bases de Regionalización, la cual permite-entonces 

la creación  de cada una de las 11 regiones por una ley específica, así 

como las primeras elecciones regionales.30
 

Hasta ahora, llevamos m ás de 73 años ha blando de la descentralización. 

Sin embargo, ¿cuánto han contribuido los m.c.s, para colocar en la agenda 

p ú blica el proceso de descent ralización y, so bre todo, las exigencias y las 

dema ndas sociales de las po blaciones que viven fuera de Lima? 

El centralismo  es una realidad que,  históricamente, asfixia y m ata al 

país. Entre  1933 y 2004, el crecimiento eco nómico y poblacional del 

país se ha focalizado en Lima. En 1930, no exisda un mercado nacional 

consolidado. Predomina ban los mercados regionales desarticulados, por 

a usencia de un sistema de comunicación  nacional, principalmente, por 

fal ta de ca rreteras. Desde  1980, existe  un  patrón  de  acurn u lación 

extremadamente centralizado. En 19921 se produce u na recentralización, 

co n   l a   d esa p a rici ó n   d e   l os   gobie rn os   regio n a les   elegid os 

democráticamente en 1989,  y se acentúa  el hipercentralismo, con  la 

imposición -durante poco más de 1O años-de los mal llamados Consejos 
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Transitorios de Administración  Regional (CTAR), los cuales funcionaron 

"como instancias desconcentradas del gobierno  nacional  y encabezadas 

por  el presidente de  la  región  nombrado y  revocado  por  el Poder 

Ejecutivo".31
 

Con  la recentralización y este nuevo hipercentralismo, Lima volvió a 

concentrar  gran  parte  de las industrias,  del  circuito  financiero  y del 

Presupuesto  General  de la República. Todo ello ha significado  que las 

decisiones políticas, empresariales, institucionales y mediáticas continúen 

concentradas en Lima. 

Queda latente una pregunta, ¿la recentralización y el hipercentralismo 

fueron aceptados o no, fueron avalados o no, por los m.c.s. de cobertura 

n acional? Este asunto, considerado  hoy como  una política permanente 

del Estado  peruano,32 simplemente durmió y duerme  el sueño  de los 

justos en las agendas informativas  de los m.c.s. de cobertura  nacional. 

Quiérase o no, la agenda pública nacional todavía sigue dominada por 

Lima. 

 
o Una alternativa,  las tres íes. 

 
<  Un a razón  para que  las radios  locales  y regionales  ap uesten  por  la 

o  
descentralización es el factor económico que las mantiene en el retraso 

Cl  tecnológico y sin mayores  posibilidades de  progresar como  m.c.s. En 
2 este aspecto,  es fundamental promover  y defender  que  la publicidad 

estatal también  beneficie  a los m.c.s. de provincias. Las cifras son 

abismales. Hasta el año 2001, el 98.33% de la publicidad  del Estado se 

destin a ba a canales de televisión, radios, periódicos y revistas de Lima; 

mientras  que sólo  el 1.67% de la misma se destinaba  a los m.c.s. de 

provincias. Esta tendencia se mantiene,  m ás aún con una Ley de Radio 

Y Televisión que apr ueba la reconcentración de frecuencias del espectro 

radioeléctrico en pocas manos. 

Esta particular  situación  ha propiciado que algunas radios locales y 

regionales, so bre  todo, art ic ul adas  en  l a  CNR, ap u esten  por  la 

descentralización del país. Estas radios se plantean las siguientes tres íes, 

como premisas de trabajo: 

J. Integrar, para participar  en la  intercomunicación de los pueblos.  45 

Esto implica  promover espacios de expresión y participación 

ciudadanas,  mediante  formatos  y géneros  periodísticos  creativos; 

fortalecer  las experiencias locales e intercomunicadas con otras de 

los  ámbitos region a l , macrorregional o  nacional; asimis mo, 

sensibilizar  en  la defensa  del de recho  a la  comunicación y a  la 

información. 

2. Incluir, para motivar que los sectores menos favorecidos participen 

en  los asuntos  públicos  de s us localidades  y s us regiones. Esto 

conllevará, primero, fomentar la capacidad de propuesta de nuestras 

regiones, provincias, distritos y pueblos de costa, sierra y selva; y, 

segundo, acceder a la información de interés público para contribuir 

a la oportuna toma de decisiones de la población. 

3. Incidir, para penetrar en los ámbitos de decisión y fomentar políticas 

públicas descentralizadas, equitativas y justas. Esto significará generar 

una cultura  descenrralista  y descentralizadora, a través de redes  y 

alianzas con otros medios de comunicación. De igual modo, significa 

asumir otras funciones sociales como: proponer  la agenda pública 

local y regional, motivar  acciones colectivas sobre los asuntos 

públicos,  movilizar  a la  ciudadanía, y, reconociéndose como 

proyectos políticos de com unicación, ser un actor social promotor 

de cambios. 
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RESUMEN 

 
¿Có m o  se  involucran  l as  radios de  cobe rtura  l oca l   y   regiona l  co n  la 

descentral ización?  ¿Realmente  asumen  que  este  proceso  es el resultado  de  un 

acuerdo  político, a esca la  n acional, o esperan que la agenda sea pauteada  por los 

medios de co municació n de Li ma? 

Las radios locales y/o regionales que pretendan  tener a lguna incidencia en el proceso 

de descent ra l i1.ación , deberfa n p rimero reco nocerse como  proyectos pol íticos de 

comunicaci ón; deberán, segundo, promover espacios de partici pación ciudadana; 

y, tercero, constitui rse en med ios dialoga ntes, plu ra les, tolerantes y concertadores, 

para desatar los múl tiples nudos y co nsrru ir alternativas donde existen vacíos pa ra 

la descentralización  del país. 

 

 
CUTIVALÚ, A PARTICIPATI VE RADIO I 

N SEARCH OF DECENTRALIZATI ON 

 
How do  loca l  a nd  regional  radio stations  become  invol ved i n decentralizarion? 

Do rhey real!y asume rh is process as the rcsul r of a pol i rical agreement a t national 

leve!, or do rhey wait for rhe mass media in Lima ro propose rhe agenda? 

Local and/or regional  radio srations w ho pretcnd any  kind  of incidence on  the 

d ecent ra li za rion   process s h ould  f i rst  recognize  rhemselves as  po l iti ca l 

co mmuni catio n projccrs; seco nd, they should promote citizen pa rti cipation; an d 

third, they should constitute themselves as a dialogical, plural, tolerant a nd agreeing 

media in order to untie the multiple  knots, and build alterna ti ves where gaps exist 

for the country's decentralization. 


