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- -....------~---------------------------------------------- ----.. 

Una vez, por cortesia, me enamore de una extranjera, / (Condicion reversible de la 
extranjeridad: / yo para ella tambien era un extranjero.) / Su lengua, que picaba co
mo un aspid, / no era identica a la rnia, / y yo, por cortesi a, / deje que fuera la suya 
la primera. / Amamos fue comenzar por la letra a. / Hube de explicarles las cronicas 

• medievales / y pronunciar, pausadamente, la palabra aproximacion. / Se asombraba 
de mis ies / y del color de nuestros mares; / a mi sus eses me parecian demasiado 
fuertes / y me sorprendia el nombre de sus calles. / Su lengua -ademas de voraz
/ era dificilmente traducible / y yo en vane buscaba equivalentes / para la frase: "Te 
amo. Tengo nostalgia de tus manos", / Como ciegos tuvimos que amarnos / en co
digos diferentes / y no estaba siempre seguro de que ella me entendiera. / Quise re
galarle la ciudad / -sus calles largas, sus cielos grises- / quise cantarle nanas / 
para aliviar su soledad / Quise levantarle una casa de palabras nuevas / con puertas 
musicales / y sellos secretos. / Quise ser amante y hermano. / Viejas leyes de la 
hospitalidad / me inducian a ser cortes y generoso: suyas fueron las primicias del 
banquete / y las sabanas blancas. / Cuando se fue me quede rnuy solo, / mi lengua 
ya no era la mia, / balbuceaba palabras raras, vagaba por los aledafios / de una ciu
dad vacia / y en la hospitalidad, / perdi mi nombre. 

• Cristina Peri Rossi, "Las leyes de la hospitalidad", en Las naves de los locos, pp. 
39-40. 
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PRESENTACION
 

El campo de estudio de esta tesis' es un proyecto estatal de reproduccion digital de bie

• nes simbolicos, llamado Memoria Chilena. Este proyecto se inicio el afio 2001, Y es coordinado 

por la Biblioteca Nacional de Chile. Los productos del proyecto son la reproduccion digital del 

acervo de la Biblioteca y su difusi6n en Internet, junto con informacion de la historia y literatura 

de Chile desde el aiio 11.000 AC hasta el presente. 

El objeto de estudio de esta tesis esta constituido por los conflictos que se instalan en los 

circuitos del proyecto Memoria Chilena y en los procesos de significacion que a partir de el se 

despliegan. 

• 1. EL MODELO 

• 
En esta tesis se escogio como modelo de analisis el que propone Hall (1980) para estu

(liar programas de television; por ejemplo, noticiarios. El motivo de la selecci6n de este modelo 

• 

y su aplicacion en este estudio, fue 10 que seiiala Hall acerca de que un mensaje solo se hace 

efectivo cuando se traduce en una practica, Lo anterior implica analizar un proyecto estatal co

mo un proceso comunicativo, pero tam bien superar la nocion lineal de las comunicaciones, 

don de la atencion se centra en la transmision del mensaje. Se trata, por el contrario, de enfatizar 

en cuando un mensaje es traducido, en cuando el mensaje se traduce en una practica y se hace 

efectivo. 

• 

Lo que seiiala Hall tambien ayuda a comprender por que muchas veces, en ambitos in

timos, comentamos 0 la gente comenta "pero si te 10 dije, (,por que no hiciste 10 que te pedi?" 0 

"ella / el nunca me entiende y se enoja sin motivo". Estos malentendidos se relacionan con una 

fa~~ncia 0 desfas~_~)(lS~~§~l~!:tIE~_s_~~~~ficativas de quienes producen los ~ensa

je~ y de quienes los traducen, 10 que determina los grados de comprension e incomprension 

entre ellos. Esta situacion es mas evidente cuando no se comparte el idioma, pero tambien hay 

que pensar en las ocasiones en que constatamos situaciones de incomprension, en el cotidiano, 

entre personas que comparten una lengua.

• Si se tiene claro 10 anterior, se puede comprender 10 que sefiala Grimson (2000:62): 

La idea de una sociedad transparente en la cual el aumento de la comunicaci6n resulta en una lu
cha contra la entropia y el desorden ( ... ) es desmentida cotidianamente por los malentendidos y 
conflictos simb6licos. 

Esta tesis se inicio en Quito, con la observaci6n de las de normas internacionales de codificaci6n para 
el almacenamiento de bienes, como tambien de las agencias intemacionales encargadas para tal fin; la 
reproducci6n digital de saberes y su relacion con la Politica Publica, en Ecuador. Trabajo como beca
ria en FLACSO, afio 2002, junto con Olga Paz y Javier Pinz6n. 

.. 
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--------

Grimson no indica que los malentendidos cotidianos tienen un "efecto mariposa" hacia 

el conjunto de Ja sociedad, sino que los conflictos simbolicos diarios se producen en contextos 

donde se indica que el aumento de la comunicaci6n (de la presencia de los medios de comunica

cion) deberia incidir en la disminuci6n de dichos desencuentros, y as} contribuir a la construe

ci6n de una sociedad traslucida 0 mas justa. Este autor se refiere a 10 que indica Auge 

(1988:34): "Todo lenguaje es simb6lico. No sencilIamente porque nombra las cosas, sino tam

bien porque establece una relaci6n entre las palabras". Es decir, Grimson sefiala que los conflic

tos se instal an en el ambito de las representaciones, las relaciones y los intercambios entre los 

sujetos. 

• 

En el caso del proyecto que se analiza en esta tesis, no se trata de la detecci6n de los 

malentendidos en ambitos intimos. Por el contrario, se trata de 10 que comunica una institucion 

publica y de c6mo sujetos sociales (ciudadanos) traducen el mensaje en ambitos publicos. Como 

sefiala Arendt (2003:236), en los espacios publicos la igualdad es "forzosamente una igualdad 

de desiguales que necesitan ser 'equiparados' en ciertos aspectos y para fines especificos. Como 

tal, el factor igualador no surge de la 'naturaleza' hurnana, sino de fuera". 

• De esta manera, se debe tomar en cuenta que Memoria Chilena, como proyecto estatal, 

forma parte de un conjunto de acciones, regulaciones y orientaciones que involucran instrumen

tos, mecanismos y defmiciones; Memoria Chilena es un componente de la PP en TIC. Mediante 

este proyecto, el Estado comunica la imagen social del conflicto publico que busca solucionar. 

En este contexto, es diferente si el Estado dice "wor que los ciudadanos no entienden 10
• que les digo?" 0 "ellos nunca comprenden 10 que les quiero decir"; porque este malentendido se 

produce en la esferapl!J:>l!~~ donde se irnplementan acciones para equiparar a sujetos que estan 

en situacion de desigualdad.----- -.~. __._..- --". 

• 

En Memoria Chilena, los conflictos no estan asociados solamente a que, a diferencia de 

otros soportes, los bienes reproducidos digitahnente precisen de dispositivos extemos para ser 

consumidos (computadores, lectores de CD, etc.) 0 a que el aurnento en la producci6n este reia

cionada con un acrecentamiento en su consumo; tambien se vinculan con los conflictos que se 

instalan en los procesos de representacion y de significaci6n. 

En el caso de la reproducci6n digital de un acervo por parte de un proyecto estatal, el 

• significante puesto en comun podria ser "durabilidad en la fijacion de bienes" 0 "cercania con la 

reproduccion" 0 "cosas en comun" 0 "fabula inquebrantable de la comunidad". Y el sentido que 

los traductores le otorgan: "el valor social de la reproduccion"; "la fabula de una comunidad en 

perpetuo devenir, siempre inacabada, que no se definiria por permanecer inalterable en el tiem

po, sino por su delimitaci6n a traves de diferentes trayectos". 

Es decir, se trata de tomar en cuenta 10 que seiiala Hall (2000:25-26) cuando habla de un 

enfoque "constructivista", aquel donde se reconoce el caracter social dellenguaje y las cosas no 

"significan", sino son los sujetos quienes las dotan de sentido. 

• 
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• 

La selecci6n del modelo que prop one Hall, tambien implica estudiar un proyecto estatal 

de reproduccion digital como un proceso comunicativo, en el marco de los Estudios Culturales, 

porque Hall habla desde este ambito. 

Estos son los puntos que se desarrollan en el capitulo relativo al Marco teorico, median

te una revisi6n de los principales aspectos de un conjunto de trabajos de los Estudios Culturales, 

del texto donde Hall ofrece su modelo de interpretaci6n; asimismo, del texto donde Morley 

aplica el modelo, en los afios noventa. En el caso de esta tesis, se citan ambos textos, pero se 

introducen modificaciones para estudiar la interacci6n y los intercambios simb61icos entre los 

sujetos en contextos donde comparece Internet; es decir, se incluye la especificidad del medio 

tecnico y los relatos en torno a el. 

• 
Para hablar de 10especifico del medio, se citan dos textos de Walter Benjamin: "Peque

fia historia de la fotografia" (1931) Y "El arte en la era de su reproductibilidad tecnica" (1936). 

En ambos trabajos se constata un nodo que los relaciona: lila pregunta por los nuevos modos de 

producci6n y reproducci6n tecnica. 

Habitualmente se sefiala que Benjamin perteneci6 a la Escuela de Frankfurt; 10 cierto es 

• que el era una figura extema a la Escuela, pero que dialogaba con sus integrantes, quienes ads

cribian al pensamiento marxista. Esto puede ayudar a comprender por que Benjamin fija la aten

ci6n en la producci6n del significante, como tambien en torno a las nuevas cadenas de 

significaci6n que se instalan a partir de los nuevos modos de reproducci6n. 

• A partir de la lectura de los textos de Benjamin, se ofrece lila caracterizaci6n de los so

portes digitales y del contexto que permite la aparici6n de los sujetos que se relacionan con este 

nuevo modo de reproduccion (digital). Asimismo, una caracterizaci6n de los bienes que se re

producen y los relatos que se difunden. 

2. LA CREACION DEL ACERVO 

• 
En la segunda parte de esta tesis se habla de como surge el proyecto en la institucion, de 

los relaros en Memoria Chilena y de como se estructuran los bienes sobre la base de la taxono

mia propuesta por el equipo. Asi, se indica como la creacion de un acervo tambien hace referen

cia a un asunto de clasificaci6n y almacenamiento, de recuperaci6n de saberes y practicas 

pasadas. 

En este punta se debe tomar en cuenta que, de la misma manera en que se recuerda y 

nombra 10 sucedido, se selecciona un conjunto de bienes con la intenci6n de relatar la fabula de 

una comunidad, sin que en este relato esten necesariamente presentes ni sus viajes ni sus amores 

ni sus recuerdos. En esa invencion es posible identificar conflictos 0 tensiones, porque tambien 

supone la puesta en comun de un acervo por parte de un tercero; y en ese, como en otros proce

• 
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sos comunicativos, no se puede asegurar emil sera el sentido ni tampoco en que practicas se 

expresara. 

Para recoger la informacion se realizo una serie de entrevistas abiertas, semi

estructuradas por tema, a miembros del equipo de Memoria Chilena, como tambien a los actores 

opuestos al proyecto, los que fueron definidos a partir de la investigacion en la Biblioteca. El 

objetivo de las eutrevistas fue captar los relatos en tomo al tema, trabajar sobre mis prejuicios 

iniciales en la investigacion e indagar en las representaciones de los conflictos de los actores 

involucrados. La triangulacion con actores opuestos se realize para obtener una imagen social 

densa del proyecto. 

3. LA TRADUCCION DEL MENSAJE

• 
En el momento de la traduccion del mensaje de Memoria Chilena, e!.m?~~lode Hall 

permite hacer visible un conflicro. Se hace visible un conflicto simbolico en un ambito publico, 
-,..----

• entre instituciones publicas y sujetos sociales. 

• 

Para seleccionar a los traductores del mensaje del proyecto Memoria Chilena, se tomb 

en cuenta el publico objetivo del proyecto y de la PP en TIC, en Chile: estudiantes de 14 0 mas 

aiios, beneficiarios de la PP que acceden a Internet en puntos impulsados por el gobiemo. Se 

escogio una comuna pobre de Santiago; y en ella, a un liceo municipal que es beneficiario de 

Red Enlaces (otro de los programas impulsados en el marco de la Politica Publica, PP, en Tee

nologias de Informacion y Comunicacion, TIC, en Chile) y a un Iiceo que cuenta con un taIler 

de computacion (que no pertenece a Red Enlaces). 

• 

Uno de los primeros resultados de la investigacion fue que los estudiantes no conocian 

Memoria Chilena en abril de 2004, a nueve meses de su marcha blanca (que se inicio en enero 

de 2003) y siete meses despues de su lanzarniento publico (que se realizo en septiembre de 

2003). Los alurnnos encuestados desconocian el proyecto, tambien los profesores: i,fallo el rno

delo de Hall? De ninguna manera, porque 10 que el modelo de Hall hace visible es la i~~~~~~!i:. 

dad deL~ef~!~te fisico en el momenta de traduccion del mensaje, pero si manifiesta por que se 
- .-.,-..----..--.' ,.---".~.------., - ~ -.--, -.,-,---~'-.- - ....•--.----.---.----.-------.--.-----~-----------~'--

originan los malos entendidos e incomprensiones. Lo anterior, a partir del develarniento de los 

• quiebres en las relaciones. 

Estos son los puntos que se tocan en la tercera parte. Para recopiIar Ia informacion, se 

tomo como ejemplo la experiencia de Morley, quien utilize herramientas cualitativas para el 

analisis de recepcion de un programa de TV, e indico la necesidad de una "interaccion personal 

del investigador con los sujetos" (Sunkel, 2001:47). En el caso de este estudio, se realizaron 

visitas a los establecimientos seleccionados, se realizo una entrevista grupal para probar las 

preguntas de un cuestionario exploratorio con preguntas abiertas. Este cuestionario se aplico a 

• 
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266 alumnos de liceos municipales, y se triangulo con entrevistas y cuestionarios a los profeso

res y encargados de computaci6n de cada liceo. 

Los resultados obtenidos penniten establecer una ventaja comparativa de] modelo de 

• Hal], porque los resultados provocan mas preguntas que respuestas, mas incertidumbres que 

certezas. Es decir, el modelo de Hall pennite que el objeto de estudio se amplie, porque hay que 

empezar a indagar en los motivos par los cuales Memoria Chilena es invisible. Este es un traba

jo que implica inquirir en los contextos donde se reciben y producen los intercambios simboli

cos. 

• 

De esto se habla en la parte final de la tesis. Asi, se hace necesario tomar en cuenta que 

al haber escogido el rnodelo de Hall, ]0 que se ofrece como conclusion es un intento por respon

der las preguntas que surgieron durante el trabajo en terreno; es decir, un esfuerzo por compren

der y explicar a que se deben los malentendidos en torno a Memoria Chilena, y asi proponer 

nuevas herramientas para revertirlos en comprension. Despues de todo, se trata del acervo de la 

Biblioteca y de los bienes simbolicos que esta institucion reproduce y difunde en Internet, ]0 que 

deberia incidir en una redistribucion equitativa de los recursos del Estado, entre sujetos en situa

• cion de pobreza. 

4. HERRAMIENTAS METODOLOGICAS 

• De acuerdo con los objetivos de este estudio, se opto por una combinacion de herra

• 

mientas. En estricto rigor, se opto por mostrar infonnaci6n blanda como informacion dura. Lo 

anterior, como un ejercicio cuyo fin fue invertir el proceso habitual de construccion de categori

as estadisticas; ese es el caso de los cuestionarios aplicados a los estudiantes y profesores. De 

esta manera, en este estudio se quiso plantear que las categorias estadisticas tambien implican 

aceptar, como sefiala Mattelart (2002: 101), que toda investigacion es "intrinsecamente fragmen

taria e incompleta" y hay que tomar en cuenta que nunca se buscan leyes, sino una interpreta

cion del sentido que adquieren los comportarnientos y las practicas. No importa como se 

presenten los datos, siempre seran incompletos. 

Esta discusion en torno a la presentacion de los datos me intereso por 10 que sefiala Fis

• ke (citado por Apple, 1996:62): 

EI poder del conocimiento tiene que luchar par ejercerse en dos dimensiones. La primera es con
trolar "10 real", reducir la realidad a 10 cognoscible, 10 que comporta producirlo como constructo 
discursivo cuya arbitrariedad e inadecuaci6n queden disimuladas en la medida de 10 posible. La 
segunda consiste en que esta realidad construida discursivamente (y por ende sociopoliticamen
te) sea aceptada como verdad indiscutible ( ... ) El poder discursivo implica un esfuerzo tanto por 
construir (un sentido de) realidad como por difundirlo en el seno de la sociedad con tanta ampli
tud y naturalidad como sea posible . 

• 
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