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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 
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Asdrübal de la Torre: 

El arte fotográfico CIESPAL y lA TRANSFORMACION•para comunicar	 DE lAS COMUNICACIONES 
La cultura latinoamericana necesitael pasado rescatar lafotografía del olvido en 

Han transcurrido 33 años desde lafundación de CIESPAL.quese encuentra. Más queen 
En 1959 hubiera sido imposible imaginar los cambios queningún otro medio, la historia 
ocurrieron desde entonces en lascotidiana delcontinente se 
comunicaciones sociales: en los medios y la tecnología,encuentra en las imágenes fijas que 
en los comunicadores y periodistas, en las teorias y los estilossepierden en archivos anónimos. 
periodísticos, en elpúblico y las ciudadanías,~~~ff~~i~~r~~~f~~~~~~~;¡~~~¡~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡~¡¡¡~¡;I¡~¡;~;~~~~¡¡¡;¡¡¡¡m;~¡~¡¡~~¡¡j¡¡~;~¡¡¡¡¡~;¡¡~;¡;~;¡¡¡;¡;¡;¡;¡~;~;m;¡;¡;l~l~¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡;¡¡¡¡~¡¡ 

en el contexto político internacional. Preguntamos al 
Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL sobre 
la ubicación de la institución en estefin de milenio 
tan lleno desorpresas. 

~~~~¡~¡¡~~¡;~~~~;¡¡j¡j¡;¡l~j;¡;¡¡¡¡¡¡¡~I~l¡¡¡f¡;¡¡¡Itfi~~~I~I~mm;¡;Ii~IIflI;j~;ljjIII;Ij};j¡¡¡j;mm~~~~~j¡¡;~~~~~~~~~~¡~~¡m¡j@¡¡j@¡~~¡~¡;;¡¡¡¡mmm~~~ 

de la fotografía contemporánea. En efec
to, ¿qué es lo que ahora no está fijado 
en un negativo que tiene la posibilidad Asdrúbal de la Torre: Los cambios a publicar Chasqui era quizá la única El actual ámbito académico se apoya
de ser ampliado y reproducido por cien trascendentales en la comunicación revista dedicada al tema. Hoy se edi en un selecto grupo de docencia tanto 
tos? ¿Quién no cuenta en la actualidad ocurrieron precisamente en estas tres tan un centenar en todos los países nacional como internacional, en sus 
con un retrato suyo, con una foto de últimas décadas coincidiendo con la ini de laregión. ¿No se necesita redefinir expertos de planta que dirigen departa
familia, con imágenes que registran ciación de las actividades de CIESPAL. las funciones de CIESPAL? mentos especializados y en una 
acontecimientos cotidianos, que La Institución estuvo presente desde el Hace treinta años, las escuelas de infraestructura que le permite realizar 

(ij 
adquieren solemnidad e importancia por comienzo en esa transformación. Los	 comunicación eran casi desconocidas en con solvencia sus tareas. Considero que 

CIl 
::J obra de la película y la cámara? ¿Qué	 profesores e investigadores que partici la región. De alguna manera CIESPAL en la actualidad CIESPAL mantiene una:> 
(¡; medio impreso no se sirve delafoto para paron en ella, formaron parte del equipo suplía esa carencia. Muchos profesores relación destacada en el entorno institu
~ ilustrar sus crónicas y "mostrar" el hecho de docentes de CIESPAL. Este grupo de no eran graduados de facultades de cional de las comunicaciones, con un 

"El Ojo Mágico", 1915 noticioso, buscando la pretendida obje comunicadores con seguridad son comunicación. Eran .autodidactas o grupo amplio y maduro de escuelas, pro
tividad en la información? ¿En qué lugar reconocidos en la actualidad, como los venían de otras disciplinas. CIESPAL fesionales, medios, investigadores y

esde aquella primera pla visión, la imagen fija permitió conocer del mundo el mercado no recurre a la gestores del gran cambio de lascomuni contribuyó a la concepción y organi organizaciones internacionales dedi
ca de cobre, el dague otros lugares, otros rostros, otros foto publicitaria para la venta de produc caciones en América Latina. Durante zación de muchas escuelas de comuni cadas a lascomunicaciones. 
rrotipo, que permitía paisajes, percibir costumbres distintas y tos? ¿Quién, en definitiva, no se con estos 33 años nunca nos apartamos de cación. Participó en la elaboración 
apenas la obtención de dejarnos atrapar por momentos en el vierte en testigo ocular de lo sucedido en este proceso renovador. curricular. En ocasiones compartió su ¿Cuáles son las actividades en 
una imagen única e sueño de otras realidades. Y digo otras otros momentos y en otros lugares a cuerpo docente a la vez que mantuvo un que CIESPAL se distingue y destaca?

"irrepetible, la fotografía realidades porque, si bien puede remi través de la observación de una imagen Gino Lofredo: Al comienzo CIES intenso programa de publicaciones que ¿En qué áreas tiene una ventaja com
no solo que se ha convertido en parte tirnos a tiempos y espacios diferentes, la fija? PAL era una organizacion de van sirvieron como textos universitarios. De parativa respecto a las demás institu
importante de la historia de la fotografía en sí misma constituye un pro Esque, en fin de cuentas, el invento (J guardia haciendo trabajo de pioneros. esta función inicial pasó gradualmente a ciones? 
humanidad, sino que además registra su ceso deconstrucción de realidades en el fotográfico realizó esa vieja aspiración Era una de las pocas en América centrarse en la formación de posgrado La ventaja de CIESPAL es que siem
transcurso. Antes que el cine y la tele- que interviene más que el ojo dequien la humana deburlar el tiempo grabando su	 Latina dedicada exclusivamente a las para profesores universitarios. pre procuró trabajar con capacitadores 
ALEXANDRA AVALA MARIN, ecuatoriana.	 

capta, su perspectiva de análisis y su transcurso, de agarrar en nuestras comunicaciones. Hoy operan en Realizó y apoyó las investigaciones, especializados y tecnologías depunta en 
concepción del mundo.Comunicadora e investigadora social. Corres	 manos lo inasible, volver permanente lo América Latina cerca de 300 desarrolló un centro de documentación sus programas de formación. Además. 

ponsal de la Agencia Fempress, miembro Casi todo lo que hoy conocemos fugaz y convertir la voracidad del reflejo Facultades y decenas de Centros de actualizado y reforzó su departamento sus becarios siempre fueron profesio
fundador del Taller Visual y Centro de depende de una foto, expresa Oliviero luminoso que permite un espejo, en acto	 Investigación especializados en de publicaciones con la edición de la nales a nivel de posgrado, escogidos por
Investigaciones Fotográficas y de Comuni
caciones.	 Toscani, considerado "I'enfant terrible" de digestión lenta y sostenida de una comunicaciones. Cuando se comenzó revista Chasqui. su capacidad y experiencia. Esto hizo 

18 CHASQUI 43, octubre 1992	 CHASQUI 43, octubre 1992 83 
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senso O de voluntad política, o por los 
cambios electorales. 

nacionales de losmedios. Hoy podemos 
afirmar que losgrandes medios privados 

Así como el Estado protector en ge
neral no funcionó para los medios de 

imagen que la memoria nopuede retener 
con exactitud. 

potencial, se creía que hacía visible el 
hecho tal cual había ocurrido. Larealidad 

Ha sido ampliamente documentado 
que durante la época del auge del mode
lo del Estado protector y elde sustitución 
de importaciones fue cuando ocurrió la 
mayor penetración de productos y capi
tales extranjeros, principalmente 
norteamericanos, en los medios de 
comunicación de la región, aquellos 
gigantes como Globo, Televisa, y 
Venevisión que eran y son obviamente 
capaces de competir encualquier merca
do mundial. 

El crecimiento de estos gigantes lati
noamericanos, ocurrió con apoyo 
estatal. El Estado muchas veces por sus 
políticas de otorgamiento de licencias, o 
para dar beneficios políticos a algunos, 
ayudó a crear estos monstruos de los 
medios modernos en América Latina y el 
mundo. Sólo en algunos casos excep
cionales como enChile y Colombia no se 
crearon monopolios o oligopolios 

de la región no tienen nada que temer 
del libre comercio. Seguramene se bene
ficiarán con el nuevo modelo y con la 
globalización dela cultura. 

Entonces, ¿a quién desafía el nuevo 
modelo de libre comercio? No amenaza 
a las industrias públicas nacionales de 
comunicación y cultura que ya están casi 
desmanteladas después de años de neg
ligencia estatal y oposición por parte de 
los medios comerciales. Tampoco afec
tará a los grandes medios latinoameri
canos capaces de competir a nivel 
mundial. 

Nuestra hipótesis es que es el con
sumidor y la comunidad de receptores 
que están siendo desafiados. El indivi
duo y la comunidad de receptores 
recibirán el impacto directo de la apertu
ra de las economías al comercio interna
cional y son los que están más 
desprotegidos. 

comunicación y la cultura de la región, 
tampoco el Estado asistencial sirvió para 
proteger una filosofía y una práctica de 
servicio básico o público aplicada a las 
comunicaciones. 

Debemos prestar atención a la 
situación del consumidor, receptor o 
público de lascomunicaciones. Esa es la 
zona y el tema en el que deben cen
trarse las investigaciones para estudiar 
el desafío que plantea el libre comercio. 
La intención es asegurarnos que fun
cione el otro lado del nuevo modelo 
económico llamado liberal, que se respe
ten y se protejan los derechos de los 
consumidores. El pluralismo, la diversi
dad, el servicio público y un mercado 
competitivo son también derechos bási
cos del liberalismo que entra en la 
región, y son derechos que debieran 
poder cruzar lasfronteras con igual facili
dad que losbienes y servicios. O 

Comunicación visual de la 
memoria personal y colectiva 

Con la fotografía se cumplía también 
la ambición de hacer tangible el pasado 
y almacenarlo, para tenerlo siempre pre
sente en el futuro: posibilidad única de 
jugar con el tiempo. Si, con el paso de 
los años, ella ha devenido rito obligado 
para grabar la memoria personal y 
colectiva, entonces en documento que 
aporta informaciones varias. Essuvalor 
como documento lo que da a la imagen 
fija su estatus decreadora de realidades, 
según Boris Kossoy (Photographic 
esthetics: memory andideology, 1992). 

y si la fotografía es documento, si ha 
pasado a ser registro visual de la histo
ria, entonces nos sugiere un doble juego 
de confrontación entre pasado y pre
sente y entre subjetividades, la de aquél 
que fijó el tiempo antes y la de quien lo 
observa ahora, enunafusión que resulta 
además en acto de comunicación. 
¿Acaso la comunicación no es pasaje de 
lo individual a lo colectivo, intento de 
poner en común lo mío con lo de los 
otros, intercambio de mensajes cargados 
designificación? 

Información - Representación 

No es del caso repasar la evolución 
del hecho físico y químico, convertido 
rápidamente en hecho estético, social, 
histórico, antropológico, de comunicación 
y, por lo tanto, susceptible de diversas 
lecturas. Lo importante es decir que muy 
pronto la fotografía, con la posibilidad de 
su reproducción múltiple en papel y el 
desarrollo de la industria gráfica, pasó a 
formar parte del periodismo escrito. No 
únicamente como acontecimiento noti
cioso, difundido inclusive por el sema
nario guayaquileño La Balanza, en 1840, 
apenas un año después del nacimiento 
oficial de la fotografía, sino como apoyo.. 
fundamental de la noticia. 

Con la fotografía, me atrevo a decir
Q lo, cambió el concepto de noticia: ya no 

era sólo la narración de un cronista; era 
el hecho "mostrado", que permitía al lec
tor dejarse introducir tanto con palabras 
como con imágenes en aquel aconte
cimiento del cual no había sido testigo. 
Entonces, se habló de la foto como 
"objetiva", se magnificó también su 
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afianzar nuestra identidad. Y 
la fotografía puede 
contribuir a ello", dice Lucía 
Chiriboga, coordinadora del 
Taller Visual. 
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era la que mostraba la fotografía. 

Con ese criterio, el uso de la imagen 
fija a través de los medios de comuni
cación ha servido también para formar, 
persuadir o manipular a la opinión públi
ca, porque la realidad de la fotografía no 
necesariamente corresponde a la reali
dad histórica; "es solamente el registro 
elocuente de su apariencia. La realidad 
de la fotografía se encuentra en las va
riadas interpretaciones y lecturas que 
cada individuo o grupo hace de ella en 
un momento dado; tratamos con una 
particular forma de expresión que, porsu 
propia esencia de información/repre
sentación, estimula múltiples interpreta
ciones" (Kossoy, 1992). 

y en esa duplicidad de su esencia, 
en la ambigüedad a la que nos enfrenta, 
reside también su riqueza. La foto infor
ma sobre un acontecimiento, una 
ocasión, un personaje, un objeto, pero 
no transmite un mensaje unívoco. Es 
una realidad en sí misma, cierto; sin 
embargo, encierra otras realidades cuya 
decodificación dependerá de la lectura 
que se haga y de la perspectiva de análi
sis que la guíe. Entonces, se convierte 
en un mensaje polisémico, multicifrado, 
que permitirá la producción de otros 
mensajes, porque la fotografía seorgani
za más allá de la representación 
inocente o ingenua de lo real, en un '1ex
to" que contiene significaciones subya
centes. Ya lo dijo Roland Barthes: "La 
paradoja fotográfica sería la coexistencia 
de dos mensajes, el uno sin código (la 
imagen como semejante a la realidad), y 
el otro codificado, que sería "el arte" o el 
tratamiento, o "la escritura" de la 
fotografía (el mensaje fotográfico)". 

Si para el fotógrafo, la imagen fija 
significa poner en juego sus posibili
dades técnicas y estéticas, entonces un 
fin en sí mismo, para los profesionales 
en otras disciplinas puede convertirse en 
un medio para aproximarse a su objeto 
de estudio. Para el etnólogo, será el 
acercamiento a otras culturas; para el 
comunicador, y desde la perspectiva de 

'" la "objetividad periodística", será susten
~ to de su mensaje y la posibilidad de 
~ añadirle mayor significación; para el his
f- toriador, documento que aporta nuevos 

elementos a su análisis. 
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Retrato de Roxana Marín de
 
Sotomayor, 1910
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Documentos del pasado 
No obstante sus múltiples usos 

actuales, a muchos selesescapa lo que, 
a mi juicio, constituye el carácter 
intrínseco de la fotografía: la posibilidad 
de comunicar el pasado. Allí es donde 
radica su razón de ser y por lo cual se 
convierte también en documento. 
Recuperar su esencia como tal es uno 
de los objetivos de los actuales historia
dores de la fotografía. Para ello recurren 
a la recopilación y al archivo de imá
genes dispersas, con la finalidad además 
de aportar con nuevos elementos a la 
historia. 

Es el caso de las cinco fotografías 
aquí presentadas, reunidas por el Centro 
de Investigaciones Fotográficas y de 
Comunicación, Taller Visual, como pro
ducto de dos investigaciones sobre imá
genes fijas de los indígenas de la 
Amazonía y Los Andes, realizadas en 
1989 y 1991. 

Muchos comentarios podrían hacer
se sobre estas fotos. Su lectura depen
derá, sin duda, de la simple observación 

Retratos de indígenas de la Sierra Ecuatoriana, 1890. (Tarjeta de visita) 

de la "realidad" fotografiada, o de la 
observación detenida que podría llevar a 
decodificar otros mensajes subyacentes. 

Distintas en su contenido, comparten 
sin embargo una calidad: son fotos 
lejanas en el tiempo de la toma. Se las 
considera, por lo tanto, históricas (si lo 
histórico alude a un pasado más bien 
remoto), pues corresponden a finales del 
siglo diecinueve ya losprimeros años de 
la presente centuria. De ochenta a cien 
años median entre ellas y nosotros. 
.¿Cómo aproximarnos a los otros men
sajes que encierran más allá de la repre
sentación? 

La pose de la dama que deja mirar 
más que un rostro, la estética dela vesti
menta, su gesto romántico y la 
escenografía escogida son signos que 
trascienden la inocencia de la repre
sentación: nos permiten leer entre líneas 
y darnos cuenta, por ejemplo, del estatus 
social. Sin embargo, para decodificar 
mejor el mensaje implícito, nos ayudan 
los datos que acompañan a la toma. 
Menéndez es el fotógrafo, uno de los 
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conocer otros rostros, 
costumbres distintas y nos 
atrapó en el sueño de otras 
realidades. 
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renombrados profesionales del Gua
yaquil decomienzos de siglo, cuando la 
fotografía era privilegio de pocos -por su 
costo principalmente- en ese puerto prin
cipal que vio llegar a los primeros ima
gineros extranjeros y en donde se 
instalaron losprimeros estudios fotográfi
cos, de los que se tiene mención en 
1860. 

Independientemente del nombre del 
personaje fotografiado, losdatos anterio
res revelan que pertenecía esa bur
guesía floreciente que sentía la nece
sidad de grabar su imagen para la 
memoria familiar, si no grupal o social, 
como una forma de expresar también su 
posición económica. 

Las características del retrato y su 
tamaño original (11 x 16 cm.) remiten al 
formato "gabinete" o "retrato álbum", que 
siguió a la "tarjeta de visita", retrato " pequeño (6 x 10 cm.), posible detenerlo 
por docenas, gracias al desarrollo de la 
fotografía en papel. Este formato tuvo su .. 
apogeo en Ecuador entre 1870 y 1890, Y 
se extendió hasta los inicios del presente 
siglo, aunque en Europa se instauraban 
yaotros formatos y otras técnicas. 

Tanto las tarjetas de visita como el 
retrato álbum, reflejan la sociedad y sus 
valores mejor que cualquier otro arte en 
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Los 
DESAFIOS 

DEL LIBRE
 
COMERCIO
 

La adopción del modelo de libre
 
comercio plantea en América
 

Latina enormes desafíos en lo que
 
concierne a las comunicaciones y
 
la cultura. Vale preguntarse, si no
 

son, en cierta manera, desafíos
 
compartidos por todas las partes, y
 

precisar quiénes son los desafiados.
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<D::::<::::::::::::: .:::::.' en Canadá y los Estados 
Unidos. Estas críticas se parecen es 

~ 

notablemente a las que se escuchan en 
México y en el resto de América Latina. 
Tanto en el norte como en el sur la 
oposición a la apertura comercial expre funcionó en América Latina en materia cultura como ALASEI, ASIN, ULCRA, y 
sa sus temores ante la eventual pérdida de cultura y comunicaciones. El modelo la misma ALAIC. Todos se crearon con 
de control nacional sobre los flujos de proteccionista no funcionó a pesar de los algún apoyo de losEstados. 
bienes, servicios, símbolos y personas. esfuerzos históricos de ciertos sectores A pesar de estos esfuerzos, sin 
También a todos preocupa la pérdida de políticos para proteger y beneficiar los embargo, elpapel de unestado protector 
su identidad cultural. procesos de comunicación y cultura o paternalista, (con notables excep

Para contestar la pregunta sobre endógenas y en favor de sus funciones ciones en programas de apoyo a la cul
quiénes están siendo desafiados hay de servicio público. Por ejemplo, recor tura de élite o a actividades de corte 
que hacer un poco de historia. El modelo damos el apoyo que dieron los estados folclórico) fueron poco efectivos en 
de sustitución de importaciones en el de México, Argentina, Colombia, Perú y cumplir las disposiciones múltiples que
cual el estado jugaba unpapel deprotec Venezuela a las industrias nacionales de quedaron escritas en lasleyes y constitu
tor de las industrias nacionales, o sea, el cultura incluyendo a la publicidad ciones de la región. El sexto plan de 
modelo que hoy en día cede lugar al de nacional. Se hicieron también esfuerzos comunicación del presidente Herrera en 
libre comercio, en gran medida nunca para apoyar a los periódicos nacionales Venezuela, por ejemplo, y las medidas 

y regionales a través de la distribución y del Presidente Monge de Costa Rica, el
ELlZABETH Fox, estadounidense. Autora de 
Medios de Comunicación y Política en subsidio del papel periódico, y múltiples plan de comunicación para el desarrollo 
América Latina, y editora de Comunicación esfuerzos regionales de crear institu del Presidente Borja del Ecuador, todos 
y democracia en América Latina. ciones de intercambio de información y quedaron en el tintero por falta de con-

Vendedor en las calles de Santiago, Chile 
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Avances en la investigación
 
de las comunicaciones
 

JOSE MARQUES DE MElO 

Vista Panorámica de la Nariz del Diablo, 1890 

E
l PrimerCongresoLatinoamericano de Investigadores 
de la Comunicación culmina un proceso intelectual 
iniciado en Caracas, en 1978, cuando se fundó 
ALAIe. Desde entonces, líderes de nuestra 

comunidadcientífica (Luis Aníbal Gómez, Jesús Martín-Barbero, 
OswaldoCapriles y Patricia Anzola) buscaron formas de aglutinar 
a los investigadores de la región dedicados a registrar, interpretar 
y pronosticarsobre los fenómenos de la producciónsimbólica en 
América Latina, principalmente aquellos vinculados a la 
comunicación de masas y la industria cultural. 

Durantesu primer quinquenio de actividades, ALAIC 
vislumbró un momento de efervescencia de los movimientos 
sociales en nuestro continente y participó de ellos activamente 
contribuyendo para delinear las políticas nacionales de 
comunicación e impulsar un nuevo orden de la información y de 
la comunicación. Lamentablemente, ALAIC no había alcanzado la 
solidez suficiente para afrontar la crisis causada por la recesión 
económica de la segunda mitad de los años 80, y por el reflujo 
político desencadenado con el fracaso de las experiencias 
socialistas en Europa del Este. 

En 1988 un grupo de latinoamericanos reunidos en 
Barcelona, durante el XVI Congreso de AIERI/IAMCR, decidió 
revivir emblemáticamente su peculiar espacio de diálogo 
académico y de proyeccióninternacional. La tarea de 
reconstrucdón fue confiada a los investigadores brasileños y 
respaldada decisivamente por los investigadores mexicanos, a 
través de sus entidades representativas -INTERCOM, AMIC y 
CONEICe. La organización enfrentó dos obstáculos: 1) la 
desmovilización intelectual provocada por la inserción de los 
investigadores en la reconstrucción democrática en la mayoria de 
los países latinoamericanos, y acentuada por la desorientación 
ligada al fin de la Guerra Fria; 2) la escasez de recursos 
financieros para actividades de naturaleza académica, en una 
coyuntura de desmantelamiento de los sistemas dependientes de 
las fuentes estatales y para-estatales. 

ALAIC buscó viabilizar su reconstrucción, cimentándose en 
una estructura auto-sustentada, incentivando a los investigadores 
a optimizarlos recursos disponibles en las propias instituciones 
universitarias, superando la fase de dependencia atroz del 
engranaje gubernamental o de las agencias internacionales. Sin 
rechazar la colaboración de esas fuentes, ALAIC buscó movilizar 
los recursos de sus propios asociados. El resultado fue alentador. 

JOSÉ MARQUES DE MElO, brasileño. Es Director de la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, ECA-USP, y 
fue Presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de 
la Comunicación, ALAIC, desde 1988 hasta 1992. 

Se generaron iniciativas de auto-financiamiento, aumentó la auto
confianza, la independencia y la democratización de 
oportunidades, según la competenciade cada miembro. 

Desde el punto de vista científico, hubo un avance 
considerable en el panorama de la investigación latinoamericana 
de comunicación. Los indicios de pionerismo y de vanguardia, 
que habían sido valorizados por colegas norteamericanos y 
europeos, como Emile McAnany, Robert White, Philip 
Schlesinger, Kaarle Nordestreng y Miquel de Moragas, se 
mantuvieron vivos en esa etapa de crisis, reforzados por el 
surgimiento de una nueva generación de investigadores de 
notable amplitud intelectual. Gradualmente se superaron las 
amarras ideologizantes o los condicionamientos políticos a los 
que estuvieron ligados los fundadores del campo en nuestro 
continente. 

El ejercicio del pluralismo teóricoy la prácticadel diálogo 
constructivo ha forjado positivamente la nueva generación. 
También se reforzó la identidad de la comunicación como área 
académica con legitimidad universitaria y un perfilmetodológico 
propio consecuentecon la naturaleza singularde los objetos 
investigados. La disciplina se aleja del marco sociológico o 
línguístíco dominante en otros tiempos y afirma sus propios 
caminos descriptivos e interpretativos, sin por eso desechar la 
cooperación entre disciplinas o la asimilación de paradigmas 
transdiciplinares. O 

ese período, y hacen posible seguir el 
rastro de las relaciones interpersonales 
de toda una sociedad, así como aden
trarnos en la época en que losfotógrafos 
de moda realizaron sus creaciones, 
según Lucía Chiriboga (El indio ecuato
riano en los primeros 60 años de 
fotografía. Informe de investigación, 
1992) 

La cámara de fuelle que despierta la 
curiosidad de un grupo de indígenas 
shuar, es más que la referencia histórica 
de uno de los primeros aparatos fotográ
ficos llegados a la Amazonía. Nos hace 
preguntarnos, sobre todo, cómo una 
expresión de la "civilización" seencontra
baentre "salvajes". 

Parecería que el fotógrafo M. 
Serrano, residente en Cuenca, quiso 
demostrar con esa toma que era posible 
tratar a los sujetos fotografiados de ma
nera distinta y presentarlos como seres 
capaces de manifestar emociones. La 
composición, el contenido, que sugieren 
ya un abordaje estético, hacen a esta 
placa de vidrio muy diferente de otras 
imágenes captadas en aquellas tierras y 
en aquellos momentos (1915), que 
daban cuenta fundamentalmente de la 
labor evangelizadora dediversas congre
gaciones católicas y cuya intención era 
mostrar "la domesticidad ya sometida, 
las almas ya salvadas, las constumbres 
salvajes ya abolidas: el parecido, no la 

..
 

I.¡, 

diferencia", como afirma Blanca 
Muratorio (Retrato de la Amazonía, 
Ecuador 1880-1945, 1992). 

De 1890 data la composición de 
fotos de dos indígenas de Los Andes. 
¿Tomas con fines etnológicos para hacer 
conocer a los europeos, los sujetos, la 

CINE, 
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imagen del otro, el distinto, el extraño? 
En formato tarjeta de visita y por ima
ginero anónimo; con seguridad no fueron 
realizadas a pedido de los personajes 
fotografiados: difícilmente habrían queri
do hacerse un retrato con el torso 
desnudo y el pelo suelto, gesto de 
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Procesión de Corpus Christi, 1885 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

enorme intimidad entre los indígenas de 
altura. La intención aquí era mostrar una 
parte de la morfología de estos extraños 
seres que posaron en el estudio del fotó
grafo para satisfacer la curiosidad, dis
frazada decientífica, del otro continente. 

Este tipo de imágenes constrasta con 
otros retratos de la época, losdel clero y 
la burguesía, personajes fotográficos 
privilegiados, cuya finalidad era nutrir 
vanidades propias no exportables, mien
tras que lastrajetas de visita de los indí
genas se destinaban, principalmente, a 
cubrir necesidades foráneas de conoci
miento. 

Quizá por ello, porque eran producto 
de la iniciativa personal de fotógrafos 
curiosos con intereses mercantiles, y no 
del pedido de lospersonajes representa
dos, es que las trajetas de visita de los 
indígenas ecuatorianos son muy esca
sas y la mayoría deellas forman parte de 
una corriente costumbrista destinada a 
hacer conocer el origen étnico y el oficio 
desempeñado (Chiriboga 1992). 
Interesaba saber qué hacían estos seres 
que más que ahora eran considerados 
como inferiores. 

Impresiona esta vista panorámica de 
la Nariz del Diablo, monumento natural 
de la cordillera andina, que con la cons
trucción de la línea férrea a finales del 
siglo pasado, se convirtió en el punto 
más alto del recorrido del tren que viene 
de la Costa. Y si no fuera porque forma 
parte del Album Conmemorativo de la 
Construcción del Ferrocarril, no podría 
afirmarse con precisión que la toma es 
histórica, pues se aprecia tan actual hoy 
como ayer. En todo caso, el legado 
pertenece a Enrique Morgan, fotógrafo 
norteamericano que estuvo en Ecuador 
capturando imágenes del "progreso", es 
decir, de todo aquello que mostraba que 
América Latina se aproximaba a Europa, 
y que constituye una corriente dentro de 
la historia de la fotografía en nuestro 
subcontinente. 

y por último, la toma de una proce
sión de Corpus Cristi en 1885, se con
vierte en uno delosdocumentos visuales 
más representativos de la vida social y 
cultural de los quiteños en las últimas 
décadas del siglo anterior, y más impor
tante, cuanto que esa manifestación de 
fe católica estuvo presidida por el presi
dente Plácido Caamaño, a través de lo 
cual mostraba su clara filiación conser
vadora. O 
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ejemplos muestran que 
documento que comunica el 

la fotografía como al pro 

Sin embargo, cabria insistir en lo que 
de la fotografía que realmente contribuya 
reflexionar con la debida profundidad SQ 

fotográficas en la historia. Eldeber de historiad 
construcdón ideológica que se materializa en la 
manipulada con el propósito de crearrealidades y verdades". 

Durante muchos años, ALAIC intentó Asistimos, en suma, a un salto adelante AIERIIIAMCR sale de Guarujá con
despegar con muchas dificultades. Sus en la articulación plural de los investi solidada como la organización interna
primeros presidentes, Luis Aníbal gadores latinoamericanos en comunica cional de los investigadores de la 
Gómez, Jesús Martín-Barbero, Oswaldo ciones. comunicación. Su excelencia académica 
Capriles, Patricia Anzola, nadaron meri reposa simultáneamente sobre su 
toriamente contra la corriente, en el Guarujá capacidad para convocar a académicos 
esfuerzo por crear una entidad académi detodas las latitudes geográficas y teóri
ca regional en un marco de desconcierto cas, y sobre su eficiencia para establecerClausurado el Congreso deALAIC, y
y de fracaso de las políticas nacionales undiálogo científico universal y prospecrendido el merecido homenaje al 
decomunicación, que agitaron ladécada tivo.uruguayo Mario Kaplún por sus cincuen
de lossetentas. Más aún: la presencia latinoamerita años como comunicador, el grupo lati

cana, y latina en general, se acrecentónoamericano emprendió la ruta aTodo esto duró hasta el Congreso de notablemente. Reflejo de ello es la elecGuarujá. El 18 de agosto se inauguróIAMCR/AIERI en Barcelona (1988). ción de numerosos latinoparlantes en suallá la décima octava ConferenciaEntonces, en una reunión informal, los Consejo Internacional, y también laconsCientífica de AIERIIIAMCR; latercera enbrasileños asumieron la tarea de su titución de un nuevo organismo queAmérica Latina, después de las de reconstitución. Hubo una asamblea pre agrupa a los investigadores de la comuBuenos Aires (hace treinta años) yvia en Florianópolis y ahora el primer nicación de expresión latina. Este se funCaracas (hace diez). El tema en BrasilCongreso. 
da, no sobre ninguna voluntadfue un poco gaseoso: comunicación para 

Lo que real mente importa es la re aislacionista, sino en la comunidad deun mundo nuevo. Sus contenidos, sin 
presentación y la calidad del Primer embargo, reflejaron un extraordinario problemas y enfoques de los investi
Congreso de Embú-Guacú. El Congreso gadores del mundo latino.progreso en la investigación mundial 
se dedicó al tema de la comunicación y sobre comunicaciones. Por último pero no menos impor
el libre comercio. Las cincuenta y cuatro tante: durante la Conferencia se reunió 
ponencias registradas, como es natural El discurso principal de Fernando por cuarta vez la Mesa Redonda 
de variada calidad, provinieron de más Henrique Cardoso (todavía no Canciller McBride, que agrupa a un conjunto de 
dediez países de la región, y también de del Brasil), reveló una perspectiva lati investigadores y profesionales. de todas 
Espaf'ía, Gran Bretaña, Italia y los noamericana de continuidad con los ejes partes del mundo, interesados en los 
Estados Unidos de América. Algunos de lateoría de la dependencia y creativi ideales de la pluralización, libertad y 
países, como México y Perú, enviaron dad para enfrentar las nuevas situa democratización de las comunicaciones. 
delegaciones numerosas. Otros, como ciones, como su propia biografía lo sigue Son señales de que las cosas caminan 
Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay estu anunciando. en todos los frentes. O 
vieron sub-representados, tanto por el 
número de investigadores, como si se 
atiende a la alta calidad de su produc
ción. 

Lo más importante fue la novedad en 
la elaboración de marcos conceptuales 
y/o metodológicos, sino la apertura de 
nuevos problemas y áreas de investi
gación, en particular plurinacionales. 
Haber reunido un centenar de investi
gadores para una discusión académica 
polifacética esel mérito principal, aunque 
no único, de la Presidencia de José 
Marques de Melo en ALAIC. Su sucesor, 
el mexicano Enrique Sánchez Ruiz, junto 
con la nueva Directiva, estarán, sin duda, 

61 
a la altura deesta herencia. 

No fue sólo un encuentro académico. 
-o Se avanzó en varios trabajos de coordi

nación que apoyarán el desarrollo de la 
investigación. Menciono sólo dos 
reuniones prácticas en Ernbú-Guacú: las 
de la Red Iberoamericana de Revistas 
de Comunicación y Cultura y la de COM
NET-AL, Red Iberoamericana deCentros 
de Documentación en Comunicaciones. 

Centro de Estudios de la Infornlación 
Paseo Poniente 209 

Apartado 
Guadalajara, Jalisco 

Te!. (52-3) 623 7505 Y 
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