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1 repaso que este número de Chasqui realiza a la 
actualidadde la comunicación arrancadel fenómeno 
ue ocurre como consecuencia del impacto de las 

nuevas tecnologías: el aparecimientodel periodistadigital y 
el rol que desempeñan los centros de educación superior en 
su formación académica. 

La corrupción, la enfermedad social del planeta, 
pretende también sentar sus reales en la actividad de la 
comunicación. La voz de alerta la lanza, desde la 
columna opinión de Chasqui, Jaime López, de la 
organización Probidad, en la que expone una serie de 
pistas sobre los mecanismos que se deben aplicar para 
evitar la peste. 

El colombiano Humberto López realiza un 
descamado análisis de los errores en que incurrió la 
administración del presidente Alvaro Uribe, que le 
condujeron a la derrota en el referendo al que convocó a 
sus compatriotas el pasado 25 de octubre, cuando, 
presumiblemente, se hallaba en la "cresta de la ola" de 
la popularidad. 

Manuel Ortiz Marín explica la experiencia mexicana 
en lo que denomina las "profesiones emergentes para los 
comunicadores", en tanto que el periodista español 
Rafael Jiménez Claudín, desde la óptica de "Reporteros 
sin fronteras", se explaya sobre los riesgos de la 
profesión en un mundo de guerra, terrorismo, abusos e 
intemperancia. El también español, Alfredo Arceo, pasa 
revista al manejo de las relaciones públicas por los clubes 
de fútbol de la península. 

Abordamos la temática del cine, desde dos vertientes:la 
experiencia del cine indígena latinoamericano-por qué no 
mundial- como estrategia de resistencia cultural y la 
reciente desaparición de cuatro figuras emblemáticas del 
celuloide mundial y un director controvertido, y del aporte 
que dieron para construir el apasionante séptimo arte. 

El fenómeno latino en el mercado norteamericano se 
expresa en su colorida música, para la que se ha creado 
una edición especial de los premios Grammy. En 
Chasqui abordamos el tema de la música como lo que 
es: un fenómeno de comunicación que conmueve a 
multitudes y que se ha convertido en un mercado que 
mueve millones. 

Finalmente, y en el campo de las nuevas tecnologías 
y la comunicación, se inserta una nota sobre los 
objetivos que se han trazado para la Cumbre de la 
Sociedad de la Información, que se cumplirá en 
Ginebra, Suiza, entre el 10 y el12 de diciembre. 
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Arrancó investigación en las Galápagos 
La Fundación Charles Darwin para las 

Islas Galápagos concretó los términos de 
referencia para una investigación que desa
rrollará CIESPAL sobre las capacidades y 

necesidades de formación de los comunicadores que 
trabajan en el territorio insular. 

La investigación permitirá, además, determinar 
las audiencias de los programas informativos de ra
dio y TV que se emiten en las islas y las alianzas po
tenciales con medios continentales, a fin de comuni
car mensajes sobre la realidad insular y su potencial. 

El trabajo abarcará un lapso de dos meses, que 
comenzará con la planificación correspondiente y 
concluirá con la presentación de los respectivos in
formes. A lo largo de ocho semanas se realizarán en
cuestas, investigaciones de campo, grupos focales y 
la validación de todo el proceso. 

La investigación se desarrollará en las islas San 
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela y será una muy bue
na oportunidad para demostrar nuestras capacidades 
institucionales. 

Textos sobre temas digitales 
La inserción de las nuevas tecnologías 

en el marco de la comunicación social ha 
producido una gran demanda de libros de 
texto sobre el fenómeno, por parte de estu

diantes, académicos y profesionales de medios y, en 
especial, de centros de educación superior del país y 
del extranjero. 

En ese marco y dentro de la serie "Manuales di
dácticos" que publica la institución, se ha planteado 
la iniciativa de iniciar la publicación de resúmenes 
de las conferencias y charlas que se pronuncian du
rante los seminarios y talleres que CIESPAL, perió
dicamente, organiza sobre Televisión digital, Radio 
digital y Fotografía digital. 

Muchas personas, incluso quienes asisten a 
esos eventos, demuestran un notable interés por 
conseguir copia de las charlas a las que han asisti
do, a fin de aplicar la teoría explicada en la prácti
ca del día a día. 

ACTIVIDADES
 

Chat por Internet desde CIESPAL 
El Festival de Arte en Tiempo Real 

"Echtzeithalle 2003" de Munich contó este 
año con un aporte ecuatoriano gracias a la 
colaboración de CIESPAL. El "Echtzeitha

lle" tiene por objeto presentar proyectos artísticos de 
vanguardia que integren en su realización tecnologías 
nuevas de comunicación y producción audiovisual. 

El artista ecuatoriano Javier Andrade, quien el 
año anterior presentó en el mismo festival su perfor
mance "reacción virtual", fue invitado esta vez a de
sarrollar un performance basado en la utilización del 
Chat-Internet. Este medio permite la transmisión de 
información audiovisual en tiempo real, es decir, en 
forma inmediata e interactiva. 

Durante los días 23 y 24 de octubre la sede del 
festival en Alemania -el pabellón de arte experimen
tal de la Universidad Estatal de la Música y el Teatro 
de Munich- fue conectada a través del Internet con el 
centro de computación de CIESPAL, desde donde 
Javier Andrade Córdova chateó con Hans Wolf, reco
nocido músico contemporáneo alemán, a quien en
viaba en tiempo real imagen, sonido y texto. 

Esos materiales fueron presentados inmediatamen
te como proyecciones gigantesen el escenario alemán, 
mientras Wolf musicalizaba en vivo esta información 
a través de improvisaciones musicales electroacústi
cas. El conjunto imagen-texto-sonido electrónico creó 
de esa manera una función artística audiovisual que 
era vivenciada por los visitantes del pabellón. 

Este performance es, por otra parte, el preámbulo 
de un proyecto mayor a realizarse en el otoño del 
2004, en el que actuarán cohesionados a través del In
ternet elencos musicales y escénicos de distintos luga
res para interactuar creativamente de manera directa. 

CIESPAL contribuyó decisivamente en este es
fuerzo al servir de contraparte técnica ecuatoriana al 
festival de Munich y al poner a disposición sus ins
talaciones de sistemas en Quito y sus conexiones 
con la red Internet. 

Mayor información en: www.ciespal.net/ecua
dor/Juegosglobales.htm, www.vividart.de/Javier/Ja
vier.html, www.echtzeithalle.de 

Chasqui 84 - Actividades 
9S 



•
 

Antoni Castells i Talens, catalán, investigador, 

J
candidato al doctorado en Comunicación por la 
Universidad de la Florida 
Correo-e: antoni@ufl.edu 

Antoni Castells i Talens 

a opresión es la suma de los barrotes de la 
jaula de un pájaro. Cada uno de los barrotes 
de alambre es delgado y aparenta ser frágil e 

inofensivo, pero en su conjunto forman una jaula só
lida que impide que el pájaro emprenda el vuelo. Es
ta metáfora de la feminista estadounidense Marilyn 
Frye, que siempre me ha impresionado por su senci
llez y precisión, corresponde a la realidad cultural de 
los pueblos indígenas latinoamericanos. 

Las culturas indígenas, y por extensión las culturas 
que conocen o han conocido la persecución, siguen vi
vas pero viven enjauladas. En la mayoría de los casos, 
el período de la persecución explícita de algunas de 

Chasqui 84 . Cine 
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Pero es en las dictaduras, donde el monopolio 
estatal de la información se aplica a rajatabla e in
cluso está inscrito en los textos legales, donde cual
quier información independiente es, por definición, 
ilegal. 

En ese contexto está, por ejemplo, Cuba, donde 
un centenar de periodistas independientes, agrupa
dos en una veintena de agencias de prensa no reco
nocidas, intentan sin embargo ejercer su derecho a 
informar. La represión contra ellos tiene como obje
tivo impedirles difundir entre la población noticias 
no controladas. Padecen un acoso constante: deten
ciones, amenazas de cárcel, escuchas telefónicas. 

El18 de marzo, aprovechando la inminencia de la 
ofensiva norteamericana en Iraq, las autoridades cu
banas lanzaron una oleada de represión sin preceden
te. En menos de una semana detuvieron a 78 disiden
tes, de los que 26 eran periodistas independientes. A 
éstos se les condenó, inmediatamente, en el curso de 
procesos sin garantías, a penas que llegaron hasta los 
27 años de cárcel. En poco días Cuba se ha converti
do, por delante de Eritrea, Birmania y China, en la 
mayor cárcel del mundo para los periodistas. 

En otros continentes 

RSF ha evaluado también los problemas que enfren
tan los periodistas en Oriente Medio y Africa, Europa y 
la ex Unión Soviética, Asia y el Pacifico, cada región 
con sus particularidadesy características propias. 

La organización dijo que prepara estos informes 
para intentar mover la conciencia de los periodistas 
hacia una participación material en actividades que 
signifiquen una denuncia de las múltiples situaciones 
de pérdida de libertad de periodistas en el mundo. 

Entre otras acciones, en RSF se promueve el apadri
namiento a los periodistas encarcelados, se presiona a 
las autoridades de los gobiernos democráticos para 
que, entre las condiciones que se impongan a un país 
para poder beneficiarse de las ayudas para el desarro
llo, figure la exigencia de la libertad de prensa; y se ela
bore una lista de predadores de la libertad de prensa. 

¡Reportero independientee¡ee¡ 

Porque su misión es también garantizar, 

en la medida de lo posible, tu seguridad 

en zonas de conflicto o de tensión 

Reporteros Sin fronteras ha negociado, 

con el "Grupo Audiens", un convenio de 

seguros, a un precio muy asequible 

(' a partir de 3 euros aldía). 

Para suscribirlo, °para más información 

llama al (33) 1 44 83 84 84 
o consulta la página Web 

www.rsf.org, 
en lasección "seguro para periodistas independientes" 

{cterta d8stinli:1a ti losoudaoenos dolaUnión [uropea) 

reporteros
sín fronteras 

~
 

En el último listado de predadores constan los 
presidentes de Zimbabue, Ucrania, Turkmenistán, 
Túnez, Toga, Siria, Ruanda, República Democrática 
del Congo, Uzbekistán, Liberia, Laos, Kazajistán, 
Haití, Guinea Ecuatorial, Eritrea y Burkina Faso. 
También los primeros ministros de Singapur, Mala
sia, Etiopía y Birmania, el príncipe heredero de Ara
bia Saudí, los jefes de los Partidos Comunistas de 
China y Vietnam, así como grupos armados colom
bianos, chechenos e islamistas. 

Chasqui 84 . Ensayos 
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La libertad 

de prensa 

no está garantizada 

en más de la mitad 

de los países 

del mundo 

En los Estados Unidos, en su guerra contra el terro
rismo, la administración Bush se ha preocupado, sobre 
todo, de controlar su imagen mediante restricciones a 
los periodistas, e incluso se pensó en recurrir a la de
sinformación a través de una agencia oficial, ocurren
cia hasta ahora inédita en un país democrático. 

Por otra parte, tanto en los Estados Unidos como 
en Canadá, el poder judicial considera a veces a los 
periodistas como sus auxiliares exigiéndoles, entre 
otras cosas, que le entreguen su material para avan
zar en las investigaciones, y se han producido encar
celamientos temporales por esta causa que deberían 
avergonzar a sociedades avanzadas. 

En América Latina, la primera amenaza para la 
prensa sigue siendo la violencia. Las agresiones y 
las amenazas también son una manera de reprimir la 
publicación de artículos molestos y disuadir a los 
periodistas de ejercer el oficio. A la censura de la 
época de las dictaduras le ha seguido la implanta
ción de la autocensura. 

sus manifestaciones (lengua y religión, entre otras) en 
las escuelas y en la vida pública se terminó. Los esta
dos latinoamericanos incluso han reformado leyes y 
constituciones para su reconocimiento. Han limpiado 
y ampliado la jaula, podría parecer, incluso, que la 
opresión haya terminado, pero los barrotes siguen ahí. 

os medios de comunicación social fortalecen la 
ando, en el mejor de los casos, ignoran la rea

tos pueblos, y en el peor, contribuyen a per
agen negativa o folclórica que los rele

ción. El cine indígena lima algunos de 
bilita la estructura de la jaula. 

tes teóricos detallan algunos de 
ales este tipo de cine se pue

de resistencia cultural: 

El simple hecho de que los ojos que captan 
imagen sean los de un cineasta aymara o maya ha 
llamado la atención de los expertos en cine y comu
nicación. Como el punto de vista indígena es el que 
la historia oficial se ha encargado de ocultar, este ti
po de cine supone un enfoque fresco en un arte que 
necesita regeneración permanente. 

Más allá del aporte artístico, el proceso del cine 
indígena atrae por su frecuente organización comu
nitaria. La producción de cine o de vídeo ha supues
to una herramienta de apropiación cultural y social. 
El abaratamiento de la tecnología, sobre todo en el 

CINE
 

caso del vídeo, ha empezado a democratizar la pro
ducción audiovisual. Por lo tanto, el poder de crear 
películas, series o documentales ha dejado de perte
necer exclusivamente a las grandes empresas de ci
ne y televisión, para formar parte de la vida comuni
taria. 

Como concluye la cornunicóloga colombiana 
Clemencia Rodríguez, en su estudio de medios ciu
dadanos, la vídeoproducción comunitaria puede 
contribuir al empoderamiento personal y colectivo, a 
la desmitificación de los medios comerciales, a re
vertir los roles de poder y a fortalecer la fuerza co
lectiva. 

La formación de profesionales de la comunica
ción, provenientes de la comunidad, ha sido otro 
efecto positivo de la producción popular. Esta nueva 
generación aumenta el potencial de crear un espacio 
comunicacional indígena. En ese aspecto, el cine in
dígena actual es crucial porque, sumado a los bene
ficios expuestos por Rodríguez, también representa 
la escuela donde se forman los futuros productores 
de largometrajes. 

Sin embargo, como sucede 
con los demás medios indíge
nas, se ha hablado del proce

, pero menos del produc
1 afán académico por 

.cipación comuni
os medios de 
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comunicación, elemento fundamental para el desa
rrollo de un pueblo, ignora a veces el análisis del 
contenido. Es decir, del programa de radio, del do
cumental, del reportaje, del cortometraje o de la te
lenovela. 

Lengua y resistencia cultural 

Si el surgimiento de jóvenes directores y pro
ductores de cine es fundamental para el desarrollo 
de los pueblos indígenas, lo es todavía más la di
fusión de sus productos, es decir, de las películas. 
Justamente a las películas y a su importancia co
mo estrategia de resistencia cultural va dirigido 
este ensayo. 

En la actualidad, no toda la producción indí
gena se hace en las lenguas propias. Por lo gene
ral, estas lenguas han sido arrinconadas, cuando 
no prohibidas, de la vida oficial. Por esto, en la 
enseñanza, el comercio y los medios de comuni
cación, la presencia de las lenguas indígenas ha 
sido y sigue siendo marginal. Las lenguas indí
genas son lenguas minoritarias, o mejor dicho 

minorizadas, o sea, convertidas en lenguas me
nores, de segundo rango, por la sociedad domi
nante y no por ley natural. Las películas en cas
tellano, portugués y otras lenguas oficiales, inde
pendientemente del contenido y de la lengua de 
los productores, confirman el estigma de que el 
idioma dominante es el idioma de la expresión 
audiovisual. 

Por esto, la sobrevivencia de una lengua ame
nazada requiere presencia en los medios de co
municación. Cualquier intento de liberación indí
gena irá acompañada de una recuperación del uso 
y la dignidad social de las lenguas minorizadas. 
Un pueblo difícilmente puede recuperarse de si
glos de historia adversa si usa la lengua de quie
nes lo han conquistado. Usar esa lengua es adop
tar también una manera ajena de ver el mundo, en 
ocasiones incluso hostil. En este sentido, el pleno 
uso de una lengua indígena es más que un aporte 
a la diversidad cultural latinoamericana. Es un 
medio indispensable para el pleno desarrollo de 
los pueblos. 

•
Rafael Jiménez Claudín 

a libertad de prensa no está garantizada en 
más de la mitad de los países del mundo y 
globalmente, además de los veinticinco pe

riodistas y profesionales de los medios asesinados 
en 2002 y en los primeros meses de 2003 en el ejer
cicio de su profesión o por sus opiniones, el núme
ro de periodistas detenidos en 2002 aumentó un 40 
por ciento. 

Tal es el balance efectuado por Reporteros sin 
Fronteras (RSF), de la situación que afrontan en la 
actualidad los periodistas del mundo entero. Según 
datos recogidos por esa organización, unos 700 pro
fesionales de los medios fueron privados de su liber
tad durante diferentes períodos de tiempo en los úl
timos 18 meses. 

Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en Pa
rís, defiende a los periodistas encarcelados en su ca
lidad de víctimas en la defensa de la libertad de 
prensa en el mundo, del derecho a informar y a estar 
informado, en conformidad con el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Desgraciadamente, en el informe sobre la situa
ción de la libertad de prensa en 2002, se volvió a 
constatar que se aprecia una degradación global que 
parece tener una primera argumentación en las se
cuelas que tuvo el atentado sobre las Torres Geme
las en Nueva York, tanto sobre la información vincu
lada al terrorismo, como sobre los países y colecti
vos que podrían tener vínculos con organizaciones 
terroristas. 

América 

Al evaluar la situación en América, RSF señala 
que el continente sigue siendo una tierra de contras
tes. Junto a países respetuosos con la libertad de 
prensa, como los Estados de América del Norte, 
Ecuador, República Dominicana y Uruguay, persis
ten Estados, como Cuba y Colombia, donde la nie
gan tanto las autoridades como los grupos armados. 

J
Rafael Jíménez Claudín, español, Secretario General de
 
RSF-España y periodista de larga trayectoria profesional en
 
la agencia EFE.
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En el caso del cine, la presencia de 
cualquier lengua minorizada en una pe
lícula constituye una estrategia de re
sistencia cultural, siempre y cuando es
te uso no quede limitado al folclore o a 
las imágenes preconcebidas de lo que ten
dría que ser un indígena en el imaginario 
nacional. Las películas indígenas, al utilizar 
una lengua minorizada, contribuyen al fortaleci
miento y difusión de esa lengua y se convierten, au
tomáticamente, en una herramienta de resistencia 
cultural para los pueblos indígenas. 

Producir una película en una lengua indígena sig
nifica, en estos momentos, abrir un espacio más en 
el espectro comunicacional indígena. El cine cumple 
una función similar a la que cumplía -y sigue cum
pliendo- la radio indígena latinoamericana en sus 
primeros días. Su mera existencia legitima la lengua 
y la convierte en objeto cotidiano. Y derriba, por lo 
tanto, el barrote opresor que supone la excepcionali
dad lingüística. 

El Estado, la ficción y los medios indígenas 

Aunque la mayor parte de la producción audiovi
sual indígena es documental o de denuncia, es en la 
ficción donde puede estar una de las claves de la 
normalización de las lenguas y culturas indígenas. 
La presencia de una lengua indígena en la ficción 
audiovisual es crucial, porque va más allá de la uti
lización de la lengua en los medios de comunicación 
para fines prácticos. 

Por ejemplo, una radio que difunde consejos de 
salud en una lengua indígena puede ser vista por el 
Estado como el único medio para llegar a las pobla
ciones monolingües que desconocen el castellano o 
el portugués. En ese caso, la lengua indígena es el 
único instrumento disponible para que el Estado 
transmita su mensaje. A veces, la comunicación en 
una lengua indígena es incluso vista por el Estado co
mo un mal menor, una concesión a la diversidad por 
motivos económicos o sociales, a pesar de que el ob
jetivo final continúe siendo la unificación cultural. 

4" .~lstas seudo indígenas en fllmac\ 

La opresión 
es la suma 
de los barrotes 
de lajaula 
de un pájaro: 
esta metáfora 
corresponde 
a la realidad cultural 
de los pueblos 
indígenas 
latinoamericanos 
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El sociólogo canadiense Stephen Harold Riggins, 
en su libro "Ethnic minority media: an international 
perspective", desafortunadamente aún no traducido, 
describe los intereses escondidos que pueden mover 
al Estado a promover políticas de comunicación 
aparentemente multiculturales. De acuerdo con Rig
gins, el Estado puede fomentar el uso de las lenguas 
indígenas en los medios para: 

- mejorar su propia imagen y disminuir la resis
tencia indígena a la integración en la sociedad 
dominante; 

- incluir a los pueblos indígenas en el desarrollo 
económico del país; 

- fomentar la división entre pueblos indígenas; 

- impedir que desarrollen sus propios medios de 
comunicación; 

- hacer proselitismo político, o 

- cualquier combinación de los cinco motivos an
teriores. 

De la misma manera, proliferan grupos religiosos 
que se aprovechan de los medios en lenguas indíge
nas para avanzar sus causas entre los pueblos origi
narios de América. 

Por el contrario, el cine, al ser considerado arte o 
entretenimiento, usa la lengua sin motivos eviden
tes de impacto a corto o mediano plazo. Salvo algu
nas excepciones (como en las teorías de Armand 
Mattelart o Herbert Schiller, entre otros), al cine no 
se le suele atribuir el impacto de otros medios. Si 
bien el cine también es ideología y ha sido utilizado 
históricamente con este fin, como en el caso de Mé
xico, para la transmisión de valores nacionalistas 
que transcienden el entretenimiento, normalmente el 
cine no es la vía más usada para realizar campañas 
políticas o de información que requieran acción in
mediata. Esta urgencia se reserva a la televisión, la 
radio y la prensa escrita.. 

El cine en una lengua indígena, pues, abre un 
espacio de ocio normalmente reservado a las len
guas dominantes. El entretenimiento no se suele 

Los medios 

de comunicación 

social fortalecen 

la jaula cuando 

ignoran la realidad 

de los pueblos 

indígenas 

y contribuyen 

a perpetuar una imagen 

que los relega 

a la marginación 

¿Un solo modelo o perfil? 

Exhorto a ret1exionar sobre la conveniencia 
de seguir reproduciendo un solo modelo o per
fil de comunicadores. En particular, con los sa
beres y las competencias que antaño conside
rábamos suficientes para la época y que segu
ramente, en muchos de los casos, nos forma
mos en nuestras épocas estudiantiles. La invi
tación es a promover al interior de los espa
cios universitarios la formación de comunica
dores multiculturales, polivalentes en sus 
competencias, creativos en lo individual, pero 
dispuestos al trabajo en equipo, menos disci
plinares y más transdisciplinares, con fuertes 
valores éticos, y también más humildes con su 
conocimiento. 

Jesús Martín Barbero refería una charla con 
Manuel Castell, sobre la común queja de los 
maestros universitarios, acerca de que los estu
diantes de comunicación no saben leer y tampo
co tienen el interés de hacerlo con la frecuencia 
que el caso lo requiere. 

Me parece -dijo Barbero- que los estudian
tes universitarios saben leer diferente a sus 
maestros, provienen de una cultura que privi
legia la imagen por sobre el texto impreso. 
Están acostumbrados a otro tipo de informa
ción, y a una velocidad para acceder a ella, 
que sus maestros no poseemos. Su nervio óp
tico está acostumbrado a otro tipo de identi
ficación de caracteres. Y lamento decirlo, pe
ro parecería que en la universidad, lo que so
lemos hacer es tratar de domesticar esa capa
cidad de comprensión del universo, tan dife
rente a la nuestra. Por mi parte agregaría que 
eso no ocurre solo en la universidad, tam
bién suele acontecer por los mercados labo
rales de los comunicadores. 

La lección que debemos tener muy presen
te los profesores es que la realidad académi
ca, en profesiones como la del comunicador, 
difiere en buena medida de la profesional. O 
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Se demanda 

del profesional 

nuevas y dinámicas 

competencias para 

enfrentar escenarios 

laborales antes 

no explorados 

Prácticas en exteriores 

Con ello, la profesión de comunicador implica, 
por una parte, un permanente diálogo con las nece
sidades y requerimientos laborales de la sociedad, 
manifestada mediante los procesos de la produc
ción social de la comunicación. Sin que por ello de
je de prestar atención a la emergencia de los fenó
menos sociales, económicos y políticos que tienen 
lugar, de forma continua, en México. Por otra par
te, la continua saturación y el abordaje de otras pro
fesiones a los tradicionales campos del comunica
dor, le plantean la necesidad de revisar, principal
mente desde las universidades, la conveniencia de 
seguir anclados a un solo perfil del comunicador. 

En esta perspectiva, López aporta una buen com
prensión del fenómeno de la formación del periodis
ta, de la tradición empírica, a la necesidad de un pro
fesional de la comunicación formado en las univer
sidades y centros de preparación ex profeso. Buena 
parte de esto, condicionada por la exigencia de los 
ciudadanos por la comprensión de la realidad social, 
a través de productos mediáticos mejor construidos. 

La cultura indígena y su atractivo 

considerar tan prioritario en la defensa de la cultu la interpretación de los actores como en la lista de 
ra indígena como otros factores, pero si el entrete créditos al terminar la película. Por el contrario, 
nimiento es una poderosa herramienta cultural pa mientras las lenguas indígenas aparezcan en el cine 
ra la asimilación, también lo es para la resistencia.. latinoamericano con excepcionalidad, serán len
Para el público, el mensaje es que la lengua indí
gena es válida para casos de urgencia (una campa
ña de salud), pero también para situaciones que 
parecen prescindibles, como el entretenimiento en 
los medios. 

La narrativa: el guión apolítico es político 

En este nuevo frente, la ficción nuevamente es 
clave. La narrativa, el contar la historia de unos de
terminados personajes, permite huir del reportaje an
tropológico y del panfleto político. Precisamente, lo 
más subversivo de una película indígena puede ser 
su apariencia apolítica. 

La estrategia más fuerte de resistencia en el ci
ne o en el vídeo de ficción radica en tratar a la len
gua indígena con una normalidad avasalladora, 
usándola sin complejos de comienzo a fin, tanto en 

guas de excepción. Si aparecen como lenguas de 
reportaje folclórico serán lenguas folclóricas y si 
solo se presentan con pasamontañas, serán lenguas 
enmascaradas. 

Mezclar conceptos como la resistencia cultural 
y la ficción podría llevarnos a concluir que hacen 
falta guiones con carga ideológica. Obviamente, 
en una situación normal, el cine con esa carga es 
necesario, pero un pueblo marginado vive en el 
pozo de la politización automática de su cultura. 
Los vídeos de denuncia cumplen una función cla
ve en la movilización por la justicia, pero una cul
tura que solo se retrata como activista no puede 
llegar a la normalidad. 

En el caso indígena, los vídeos con contenido que 
no parece político, como una historia de amor o una 
película de misterio, pueden simbolizar formas de 
resistencia más efectivas que los vídeos claramente 
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activistas. Un vídeo que usa una lengua minorizada 
de forma "no política" eleva el estatus de esta lengua 
al mismo nivel que el de la lengua dominante. En 
consecuencia, una película que no parece política lo 
es, y mucho, precisamente por no parecerlo. 

Romper los estereotipos 

El cine se basa en sentimientos y emociones ex
trapolables. La universalidad de un guión puede 
contribuir a escapar del romanticismo y exoticismo 
que suelen acompañar a los indígenas como objeto 
en el cine occidental. Los medios de comunicación 
tienden a deshumanizar a los indígenas, representán
dolos como víctimas pasivas de la pobreza o como 
guerreros nobles y valientes, pero al fin y al cabo 
deshumanizados. Barrer tópicos y estereotipos tam
bién es una estrategia de resistencia cultural. 

Las culturas 
indígenas, 

. " y por extension 
las culturas 
que conocen 
o han conocido 
la persecución, 
siguen vivas pero 
siguen enjauladas 

Una profesión 
emergente 
en el campo 
de la comunicación 
es el comunicador 
orientado hacia 
el campo ambientalista 

Preparando una presentación 

En este sentido, los ejercicios de periodismo de 
barrio dan cuenta en las grandes urbes de la necesi
dad de otro tipo de información, que no siempre es 
considerada por las grandes empresas de medios de 
difusión masiva. Estos vacíos de información ciuda
dana son aprovechados por el comunicador ciudada
no, para dar cuenta de lo cotidiano en los microuni
versos que existen en los grandes conglomerados ur
banos. Desafortunadamente, en México son fuertes 
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las restricciones gubernamentales para el otorga
miento de permisos a particulares, para operar pe
queñas estaciones de radio o televisión, e impiden el 
surgimiento y desarrollo de estos genuinos espacios 
de comunicación ciudadana. 

El comunicador se transforma 

En resumen, se podría plantear que el imaginario 
social del comunicador evoluciona en función de la 
transformación de lo cotidiano de la comunicación. 
Son además, en muchos de los casos, las experien
cias profesionales exitosas las que van marcando la 
ruta para las generaciones futuras de comunicadores. 

Sin embargo, la percepción social del comuni
cador ubicado profesionalmente en los medios ha 
transitado y transita en este momento, como ocu
rrió en las décadas de los 60 y 70, por el creciente 
desarrollo en México de la televisión abierta y a 
color, por la producción masiva de la prensa y su 
desarrollo tecnológico y por la amplitud de la co
bertura de la radio y sus diferentes formatos, a un 
comunicador orientado a múltiples campos labora
les, que no necesariamente parten de los medios. 

De las características profesionales tradicionales 
del comunicador está el trabajo poco interdiscipli
nar que ejerce, en la mayoría de los casos, centrado 
más en la creatividad y producción individual y en 
menor medida en la consideración del trabajo en 
equipos multidisciplinares, muy a semejanza del 
periodista solitario, cazador de noticias, que difícil
mente se adapta en los grupos de redacción de los 
diarios modernos. Esta figura no ha desaparecido, 
ni creo que lo haga, pero cada vez, para su trabajo 
diario, requiere de mayor apoyo técnico proceden
tes de otras profesiones, para el buen desarrollo de 
su trabajo periodístico. 

La década de los 90 y su explosión tecnológica, 
junto con su impacto en lo comunicacional, implicó 
para el comunicador la necesidad de generar produc
tos comunicativos a partir de la concepción del fenó
meno, desde distintas perspectivas disciplinares. 
Con ello, la reflexión y la labor comunicológica se 
volvió más integral, holística y flexible. 
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laborales, 

La sala de redacción 

Otro campo de prác
tica de lo comunica
cional está en lo popu
lar. Es decir, en torno a 
las formas de organi
zación de los sectores 

populares y de resolu
ción de sus necesidades. 

Lo popular es el espacio 
mediante el cual dichas 

clases se organizan, mani
fiestan y reproducen lo popular 

a fin de resolver sus necesidades 
culturales o sociales. Lo 

anterior se explica, a partir de que el Es
tado reconoce que no puede ofrecer bienes y 

servicios suficientes para la satisfacción social y 
cultural de las clases, y tiene que aceptar de éstas, 
sus propias manifestaciones culturales y sus mode
los de organizaciones sociales. 

Un fenómeno global Es ahí donde el comunicador de lo ciudadano 
emerge y empieza a ser demandado, para la produc

Un ejemplo dramático y cotidiano lo representa ción de materiales de difusión, propaganda, y de la 
el trabajo con inmigrantes ilegales. México, por po mercadotecnia social. Los espacios profesionales en 
seer una amplia zona fronteriza con los Estados Uni que se ubica son múltiples, como diversas son las 
dos, en los últimos años ha generado un fuerte flujo necesidades del rescate de lo ciudadano. Desde lo 
migratorio de individuos, no solo de nacionalidad urbano, al interior de las organizaciones de barrio, 
mexicana sino de otros países de Centro y Sudamé en las medianas y grandes ciudades, para materiali
rica, al vecino país del norte. Dada la política migra zar la capacidad de gestión de los propios ciudada
toria de los Estados Unidos hacia los inmigrantes nos en la resolución de los pequeños grandes proble

ilegales, han surgido numerosos y graves problemas mas de servicios públicos, en las más de las veces
 
de atentados a los derechos humanos, dando por estrechamente ligados a la tarea de la administración
 
consecuencia la formación de ONG, dedicadas a la municipal.
 
defensa del migrante. Es este espacio emerge la pro

fesión de comunicador, desde la perspectiva de la
 
construcción de la comunicación ciudadana.
 

Este comunicador utiliza, principalmente, los 
medios de difusión masiva y también los alternati
vos, para orientar, prevenir e informar a la ciuda
danía, y en especial a los inmigrantes, de los dife
rentes riesgos que sufre por su condición de ilega
lidad en Norteamérica. Por supuesto que la comu
nicación ciudadana tiene otros muchos ámbitos de 
expresión, este es solo uno de los más representa
tivos y urgentes de atender. 

Entrevistando en el campo 
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El cine indígena presenta una visión indígena so
bre los indígenas. ¿Cuántos taxistas, periodistas, po
licías, abogados, narcotraficantes, estudiantes, pros
titutas o maestros indígenas hemos visto en el cine 
latinoamericano? Parece que los indígenas sólo exis
ten en el cine enmarcados en la conquista o en la 
época colonial, pero no en el siglo XXI. 

A juzgar por la cantidad de investigación aca
démica, se diría que los barrotes de la jaula mediá
tica son invisibles, en comparación con los de la 
jaula política o histórica. Los intentos de asimila
ción y el racismo no han desaparecido de América 
Latina, solo que ahora no aparecen explícitamente 
en la ley. 

Sin embargo, los medios también pueden contri
buir a la resistencia cultural, como reflejan centena
res de profesionales indígenas que trabajan a diario 
en la radio y, en menor medida, en la televisión. El 
cine indígena puede consolidar la resistencia y ayu
dar a la normalización cultural y lingüística. Aún 
más, se puede permitir el lujo de hacerlo con una 
normalidad subversiva. <O 
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Rostros indígenas en escena 

Filmando en el campo 


