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Nos recibió con sencillez y buen humor. Acababa de someterse a una
intervención ocular de la que aún quedaban puntadas visibles difumina-
das por los gruesos anteojos, metáfora ineludible de quien ha desarrollado
una visión aguda y una mirada acuciosa. Con voz suave y gestos enérgi-
cos, alternaba anécdotas y premisas centrales de su travesía investigativa,
develaba los autores y textos fundamentales que perfilaron su vinculación
con la comunicación alternativa; compartía, generosamente, las prácticas
que alentaron su trabajo y constituyen referencia en el campo de la comu-
nicación. Intentamos reposar la admiración hacia el sacerdote comprometi-
do, que sigue trabajando con las comunidades populares, y concentrarnos
en el respeto hacia el intelectual de obra sólida y consistente que lo convier-
ten en referencia de los estudios sobre comunicación en Venezuela, pero,
par ticularmente, en constructor de prácticas comunicacionales y hábil teje-
dor de reflexiones en temas consustanciales y necesarios. Comunicación
alternativa, lenguaje y poder fueron los primeros conceptos que tratamos.

JPD: ¿Cómo ha sido la relación de la Comunicación Alternativa con el
poder?

JMA: El lenguaje es poder. Los poderes juegan en manejar el lenguaje
en función de su culturización del carácter instrumental. ¿Qué actores y
fuer zas políticas utilizan estos términos? y ¿Para qué? y ¿Con qué sentido?
Aquí quien se apropió del lenguaje de la comunicación alternativa, popular,
horizontal y de base fue el Gobierno. Basta simplemente con mirar la Pá -
gina Web del MINCI, para interpretar esas definiciones. ¿Qué otros grupos
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de referencia lo utilizan? ¿Qué otros actores sociales? Los que estuvieron
manejando estos términos desde el año 1975. Antecedentes, cuando escribí
«Teoría y Praxis de la Comunicación Horizontal» en una colección que se
lla maba «Alternativa». Imagínate estoy hablando del año 75, cinco años
antes de «Ideología Como mensaje y masaje» que escribí con Mar celi no
Bisbal. Tratamos de definir esos términos relacionados con unas prácticas
concretas en los sectores populares. Esa tradición fue asumida por el mis -
mo ININCO con un número monográfico coordinado por Tulio Her nán -
dez. En aquel entonces el Instituto organizó asambleas y congresos sobre
comunicación popular y alternativa e incluso María Fernanda Ma driz hizo
toda una biblio hemerografía sobre estos términos.

JPD: ¿Cómo fue su vinculación inicial con la Comunicación Alterna ti -
va? ¿Influencias, prácticas y autores que despertaron su interés en el tema?

JMA: Tendría que diferenciar aquellos autores de los que me alimenté,
de los que pudo alimentarse el ININCO. En ese entonces, estaba todo el
pen samiento de Paulo Freire. Y en el caso nuestro, gente vinculada al mun -
do cristiano, todo lo que tenía que ver con la Teología de la Liberación y co -
munidades eclesiales de base. Comunicación de base es un término muy
usado, sobretodo en los contextos cristianos. El ININCO venía más de la
tradición gramsciana –y perdone que me meta en un ámbito de ustedes,
pero más por viejo que no por enterado– claro ahí había unos expertos en
Gramsci que hacían todo el manejo de lo que es la cultura popular. Otros
que habían venido incluso del Sur, había un grupo muy significativo de gen -
te con una formación marxista, pero critica, o sea no era del marxismo me -
canicista. Entonces confluyen varias tradiciones. Hay que tener en cuenta
que el influjo del sur fue fuerte, particularmente en las prácticas, en la pre-
sencia de Mario Kaplún, que había trabajado el casete-foro y toda la progra-
mación para redes populares.

Si me preguntas a mí, en el caso personal, de quién me alimentaba más,
de quién me nutría más, fue una experiencia larga en el 23 de enero1 y sien-

1 La Parroquia 23 de Enero se ubica al oeste de la ciudad de Caracas, colindante con el
barrio de Catia y la parroquia Sucre. Es una zona popular eminentemente residencial. Allí
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do ahí profesor en el Instituto Técnico Jesús Obrero y estudiando de noche
de periodismo. Yo estaba aterrado por el tipo de información que aparecía
sobre la zona oeste de Caracas y de Catia2, yo sentí que había un apar-
theid en la manera de tratar a los barrios de Caracas.

JPD: ¿Por parte de quién es ese apartheid?

JMA: De los grandes medios en general. En menor grado hay un tra-
bajito que a los diez años después se publicó en la revista Comunicación,
un trabajito donde se daba cuenta de la estereotipación de la zona oeste de
Caracas. Tomé como muestra los impresos La Religión, El Universal, El
Na  cional y El Mundo. Había una imagen muy negativa, de esos sectores,
es decir el 90%, 85% de la información era páginas rojas, tenía que ver con
delincuencia, asesinatos y crimines y claro a mí eso me revolvía porque vi -
viendo ahí veía que había otras muchas cosas positivas. Y me pongo a ave-
riguar a qué se debía. Es entonces cuando yo levanto toda esa información.
Los jefes de redacción, aunque no tuvieran una imagen tan negativa de
Catia, enviaban a los periodistas a dos puntos de recogidas de información
que eran la policía y el Periférico de Catia. ¿Qué te van a traer? Los casos de
delincuencia, el Hospital Periférico el fin de semana…

JPD: ¿La fuente determinando el mensaje negativo?

JMA: Claro, en la lógica de lo que llamamos el mercado, industria cul-
tural, la razón es vender sensacionalidad, ese tipo de carnada. El problema
en principio no fue teórico sino, para mí, el problema era con los mucha-
chos que tenía en clases y con el parasistema nocturno ¿Cómo revertimos

se encuentran sectores como El Observatorio, La Piedrita, La Silsa, Mirador, El Samán, La
Cañada, La zona Central, Monte Piedad, Zona F, entre otros. Se caracteriza por ser una re -
ferencia en cuanto a lucha popular y carácter combativo. Fue uno de los primeros focos de
disturbios y saqueos en los sucesos del Sacudón o Caracazo, del año 1989.

2 Inmenso barrio caraqueño, capital de la parroquia Sucre, subdividido en sectores y sub-
barrios, como Los Flores de Catia, Los Magallanes de Catia, Caribe, Propatria, La Silsa,
Alta Vista, Gramoven, Ruperto Lugo, El Cuartel; así como otros sectores en lo que se pue -
de mencionar a Blandín, Casalta, Barrio Isaías Medina Angarita, y Lomas de Urda neta. Se
estima que es una de las zonas populares más pobladas de Venezuela.
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esta situación? Entonces, ahí venía el número de cuadernos de educación
que se sacaba en Catia dedicado a «Teoría y Praxis de la Comunicación Ho -
rizontal», en la serie de «Alternativas» diciendo: ¿Qué podemos hacer para
responder a esto, teniendo en cuenta los intentos de sustentación teórica de
la experiencia? Uno ya la tenía desde años antes con Pasquali al hablar del
concepto dialógico, de diálogo social. Además aquí unos tienen la voz can-
tante y otros ser un don nadie ¿no? Entonces ahí lo alternativo, en princi-
pio, se presentaba en relación con los medios masivos de comunicación
genéricamente, esa verticalidad, esa asimetría informativa y esa estigmati-
zación de zonas con las lógicas propias del sistema y que habría que hacer
conciencia de eso para ver cómo va a revertir eso. Aparecía la radio Fe y
Alegría –eso fue en el año 75– y comenzó a jugar un papel también en esta
línea de la comunidad, de radio popular, educativa, aquí como te digo,
Pasquali fue clave.

JPD: ¿En aquellos momentos y desde la práctica, cómo era la articula-
ción de esas experiencias? 

JMA: En el fondo la expresión está en «Teoría y Praxis de la Comu -
nicación» donde se habla ya de Comunicación en Redes. Ahora, las redes
en ese momento pues no podían ser estrictamente telefónicas, sino que
eran redes de vinculación de los grupos, pequeñas agencias. Por ejemplo
en esas fechas generamos un periódico que se llamaba «Informa», que era
un boletín no de estudios sino que hacía función de agencia de los peque-
ños medios que había en el país.

JPD: ¿Centralizaban la información?

JMA: Más que centralizar, ¿Qué es lo que hace una agencia? Una agen-
cia no es que centraliza, sino lo que hace es redistribuir la información que
agarran unos y otros, que publicó éste en tal sitio… informaba sobre la pu -
bli cación que había sacado otros.

JPD: Permitía que además se conocieran y se oyeran…
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JMA: Exacto, nosotros le llama-
mos función de agencia y la consigna
–en vez de ponerlo en latín que alter
significa «otro»– era: «Informa la otra
información». Tengo yo toda la colec-
ción que fue evaluada por una tesista
de la UCV, Ana María Hernández. De
todo eso hay  do cu mentación, cons-
tancia y eso duró como diez años.
Después el grupo se di solvió, pero
claro nosotros estábamos vinculados,
en ese momento, a grupos so bretodo
educativos. Yo estaba más de dicado a
la práctica, a la dirección de un centro de comunicación junto con José
Martínez De Toda y Francisco Tremonti. Cla ro, ahí en el ambiente educati-
vo quien influía mucho era Freire con la «Pedagogía Del Opri mido», por-
que tú dices: ¿Qué quieres hacer con esas comunicaciones? Pues
concientizar entre otras cosas. Un librito que para mí era clave: «Extensión
o Comunicación», es el único libro en el que Freire habla explícitamente de
comunicación, no ya como dialogo profesor-alumno sino haciendo referen-
cia crítica al extensionismo universitario.

JPD: ¿Qué otros referentes lo guiaron?

JMA: Yo me había encontrado con Gustavo Gutiérrez y teólogos de la
liberación, fue en el primer congreso fundacional que hubo de la teología
de liberaciones en el año 72.

JPD: ¿Dónde fue?

JMA: En el Escorial. No te puedes imaginar, en mero imperio, junto a
la tumba de Felipe II, que se estaría revolviendo en sus huesos, junto con
un grupo latinoamericano y uno de ellos que había escrito libros sobre
«Ética de la liberación»; está Gustavo Gutiérrez que escribió «Teoría de la
Liberación»…
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JPD: ¿Boff?

JMA: Boff, todos esos estaban allí, hasta Pedro Trigo. Claro eso fue una
estampida, un grupo que difícilmente se podía reunir en la América Latina
por la dispersión geográfica. Esa era el otro dispositivo teórico que yo me
en contré dentro de mí relación educativa con Freire. Yo estaba interesado
en conectarme y seguir este primer contacto que hice con Gustavo Gu -
tiérrez en Madrid, continuarlo en el Perú que en ese momento estaba en el
pro ceso del velazquismo, un proceso revolucionario a su manera y, enton-
ces, ahí me fui empapando de todas las dinámicas que se generaron inspi-
radas en la liberación y en la diversas corrientes de izquierda socialista. Un
socialismo que se formó como humanista muy inspirado en Garodi y toda
la crítica del revisionismo. Conocí a un señor de origen norteamericano,
que es el que llevaba los proyectos de comunicación en los barrios, en las
vías de El Salvador. Él tenía un libro precioso –estaba aquí en la biblioteca
también– se llama «Comunicación Horizontal» y para mí ahí había otro
aspecto muy importante en esta formulación. Él decía que el proceso de
con cientización y de organización popular es tanto o más importante que
este aspecto digamos de lectura crítica. Era, por supuesto, en el aspecto   or -
ga nizativo, en el asunto de lógica política, pero sobretodo en el uso del ins -
trumental por parte de la población, es decir que la población fuera
ge neradora de los productos propios, entonces, ahí eso es el otro paso de la
pe dagogía de Freire, de dar la voz al pueblo, aceptar la voz del pueblo, que
el mismo pueblo diga con su voz.

JPD: Pero, en oportunidades, se trata al pueblo como si no tuviera voz,
más que silenciado, lo tratan como mudo, limitado, carente de voz propia.

JMA: Nosotros en la iglesia a veces utilizamos mucho la frase «darles
voz» como diciendo: «el otro no sabe hablar». Si tú le enseñas a escribir y
hablar, escribirá entonces. Usted puede apoyar, pero ya uno tiene que dejar
la función de demasiada mediación ¿no? 

GHD: ¿Algún otro autor fundamental?

Para mí Gerace fue fundamental, fue otro peldaño para mí desde el
punto de vista práctico. Lo de Freire te inspiraba desde el punto de vista
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edu cativo, la lectura y la escritura y hay que ser dialógico en la relación
edu  cativa; pero aquí lo de Frank Gerace va de forma más genérica. El
ININCO a nosotros nos criticaba que éramos los muchachos que andába-
mos con diapositivas, grabaciones y micromedia. Oswaldo Capriles mira-
ba con simpatía, imagínate eso era en los ochenta…

GHD: ¿En los momentos de discusión sobre políticas de comunicación?

JMA: Aquí por primera vez hubo un encuentro internacional. Fue un
prestigio enorme por el trabajo que había hecho el ININCO sobre políticas
comunicacionales. Entonces ahí uno fue pasando desde la concepción
micro, relacionada con los grupos de barrios, educación, con esta inspira-
ción que en la práctica era más de base, más micro, reflexión progresiva
sobre el nivel más intermedio y macro, en las nuevas prácticas y, claro, al
hablar de la práctica a niveles macros, pues ya tienes que entrar en políti-
cas de comunicación y tienes que ver cómo se revierten también los siste-
mas. Nosotros partíamos de un supuesto, yo diría error. Digo error porque
éramos tan franfurtianos al comienzo, que todo lo que pasa por los medios
no sirve, y claro ahí lo oyes aunque no tengas la posibilidad de revertir las
políticas, pues hay posibilidades a través de los periodistas, otros medios
intermedios.

JPD: Utilizando las fortalezas...

JMA: Utilizando esas fortalezas que pudiera haber. Yo recuerdo, por
ejemplo, que cuando a raíz de una huelga de La Vega en la que se incorpo-
ró un sacerdote a la huelga de hambre, nosotros aprendimos una cosa: que
a los damnificados nadie les paraba, pero aprendimos hacer bulla a través
de los medios. Entonces uno llamaba a los periodistas, a Radio Caracas o lo
que sea y nos tenían que atender porque aparecía el escándalo ahí en las
páginas del Diario 2001, primera plana. 

Por otra parte, yo siempre concebí que no había una teoría unificada,
ni una práctica unificada, sino lo que había era esta intuición básica de que
lo alternativo es defender el instinto, lo otro, pero lo otro es el indígena,
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la cultura undeground. Si tu miras, por ejemplo, alternativo en esas fechas
en los diccionarios internacionales, en Estados Unidos ante todo, estaba vin-
culado a lo cultural y a los movimientos gay y demás, subculturas ya no
subalternas, en sentido marxista como diría Gramsci. Eso proliferaba en to -
dos los ámbitos en donde hubiera algún tipo de opresión, manipulación.

GHD: Para mí hay dos aspectos que son muy importantes dentro del
pensamiento de Jesús María Aguirre y tienen que ver con la parte episte-
mológica y con la estética de la comunicación alternativa.

JMA: Claro, en esta selva conceptual –como dice uno– ya desde el pun -
to de vista de lo que llamamos generar una corriente teórica, darle basamen-
to, si tienes que definir algo tienes que tomar una decisión de delimitar
zonas grises y conceptualizar, entonces esto se torna más riguroso, más
claro hasta donde se pueda filosóficamente hablando. A mí me parece que
se ha avanzado muy poco porque como lo decía Pasquali, desde la «Ética a
Nicómaco» de Aristóteles, ha habido un progresión tecnológica, pero desde
el punto de vista ético, sobre lo que entendemos por bien común y la felici-
dad y la armonía y todo esto, apenas ha habido sobre esas preguntas de pro-
fundas raíces antropológicas mucho avance, diría yo si desde el punto de
vista sociológico, pero del núcleo ético no. Diría que para mí sigue plena-
mente vigente las definiciones que acuñó Antonio Pasquali y que están en
libro «Comprender La Comunicación» y que están asumidas por la UNES-
CO. Cuando habla de los conceptos de acceso y participación entonces ya es -
tamos hablando de derechos fundamentales que están vinculados a la
dig nidad humana y a las capacidades del ser humano para auto-expresarse.

JPD: ¿Diálogo de sentido y armonía de los contrarios?

JMA: ¿Por qué hay que llegar a un consenso? Yo no tengo por qué
suponer que siendo dos de concepción distinta lleguen a un consenso en la
formulación, me da lo mismo la formulación disciplinaria. La pregunta que
hace una teoría unificada se puede conseguir en convergencia y consenso
en lo que respecta a esto que llamamos derecho a la comunicación, acceso,
participación, pero una teoría unificada, digamos desde el punto de vista
epistemológico, yo no lo veo ahora.
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GHD: Pero Martín Serrano sí lo toca…

JMA: Es evolucionista, pero estos no son
evolucionistas, entonces ahí mismo ves la inter-
pretación de la genética de la simbolizaciones y
demás. Hay escuelas diversificadas. Entonces
ahí tiene que seguir la discusión, para eso está
la investigación científica, pero yo sostengo que
todavía éste es un campo multidisciplinario y
se busca alguna ciencia bisagra, como la socio-
semiótica, que permite unificar la teoría de la
comunicación con teoría del conocimiento y
algo de psicología, pero hoy mismo para poner-
te de acuerdo con los términos basta con que
menciones el término símbolo.

GHD: La dimensión estética me llama mu -
cho la atención, lo que pasa es que lo ideológico se antepuso a lo estético
por la cuestión de la praxis, pero la estética también hay que retomarla
dentro de la comunicación alternativa, creo que hay poco trabajo sobre eso.

JMA: Hay poco y ya el primer aviso lo recibí de gente del 23 de enero
porque nosotros creíamos que bastaba con tener unos casetes que tuvieran
contenido revolucionario como éstos para cambiar el mundo y mejorarlo.
Se remos felices, pensábamos eso. En el 23 de enero nos reuníamos en algún
lugar y nos decían: «eso está muy mal grabado, se oye mal» porque ya tie-
nen refinado el gusto con los equipos de sonido y saben distinguir lo que
es una buena grabación de una mala grabación, entonces el primer descu-
brimiento es que la gente no es tonta, tiene gusto apreciativo; siempre el
gusto apreciativo se puede cultivar mucho más.

JPD: ¿Hay una uniformidad en cuanto a estos temas estéticos, sí la
par te digital de alguna manera representa una posibilidad para la comuni-
cación alternativa, para lo dialógico, para la participación, para el acceso?
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JMA: Yo veo dos cosas. Primero terminemos con lo estético porque ya
con lo otro, el factor interactividad, a veces complica más el asunto. Pero ter -
minando lo estético, una cosa también que propiamente viene del cam po
artístico es la valorización de lo que se consideraba la «subliteratura, subcul-
tura popular». ¿Quién valoró el comic como arte? Pues Humberto Eco. Lo
que se consideraba como una obra de arte menor. Ahora entrar en lo in -
teractivo, allí siempre hay una falacia y ésta la quiero expresar abiertamente:
siempre que hay un cambio tecnológico viene una utopía idealista y de fic-
ción. Primero se crearon esas camaritas que cualquier niño podía utilizar,
ahora cada quien puede utilizar el celular y creemos que todos somos me -
dios. Todavía hay distancias de lo que supone experiencia profesional. Eso
siempre lo han vendido las empresas por el manejo del utopismo. 

JPD: ¿Prevalece lo que se magnifica?

JMA: Claro lo que se magnifica y lo que se manipula. Hablando de
cultura integrativa te diría Humberto Eco ¿qué hace el mercado con todo
estos símbolos que son críticos, alternos? los asimila, los integra. ¿Qué ha
hecho este gobierno con todo lo que era alternativo, antisistema, antiautori-
tarismo? Lo ha integrado. Entonces aquí tenemos un departamento de
comunicación de cultura popular de alto mando y se acabó. Yo me acuerdo
que en Parque Central en una oportunidad me invitaron para hablar de
esto, era cuando Aristóbulo Isturiz estaba de Ministro de Educación, y me
preguntaron a mí sobre lo alternativo. Yo puedo ver poca alternatividad en
unas emisoras que estén financiadas por el gobierno y por ministerios. Eso
es lo mismo que había en la República Democrática Alemana que se decía
República Popular, y claro como decimos nosotros que es popular, será
popular. Pero no viene de otras voces, de quienes están oprimidos o no
pueden alzar su voz.


