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Re su men

Los mo to res de búsqueda son las apli ca cio nes de mayor uso en las re des
socia les. La ac tividad de bus car in for ma ción ri val iza en popu lari dad
con en viar cor reos elec tróni cos, lo cual re fleja el grado de im por tan cia
que los usuarios le otor gan a este tipo de apli ca ción. Pero tales apli ca-
cio nes son además her ramien tas úti les para la ali ena ción a la cul tura
capi tal ista, porque los usuarios están ex pues tos a la ma nipu la ción
ideológica de em pre sas ori en ta das a ob te ner alta rent abili dad
económica. En este tra bajo se dis cuten los ri es gos que im plica com par-
tir in for ma ción en un es ce nario vir tual ideolo gi zado. Basán dose en el
con cepto de “grupo so cial rele vante”, este artículo anal iza cómo el capi-
tal ismo se in scribe en la lógica de los al go rit mos de los mo to res de
búsqueda de in for ma ción, por me dio de prác ti cas socia les rele van tes.
Dado su éx ito com er cial, Goo gle es el cen tro de nues tro anál isis, porque
ideológi ca mente re sponde al mod elo capi tal ista de pro duc ción.
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Google: Ideological Analysis of Social
Networks on the Internet

Abs tract

Search engines are the most used applications on social networks. The
activity of seeking information rivals email in popularity, reflecting
the degree of importance that users give this type of application. Such
applications are also useful tools for alienating capitalist culture,
because users are exposed to the ideological manipulation of
companies oriented toward obtaining high economic returns. In this
work, the risks of sharing information in a virtual ideological scenario
are discussed. Based on the concept of “relevant social group,” this
article analyzes how capitalism is part of the logic of the algorithms of
information search engines, through relevant social practices. Given
its commercial success, Google is the center of analysis, because it
responds ideologically to the capitalist production model.

Keywords: Google, social networks, ideology, search engines.

In tro duc ción

Una par ti cu la ri dad de las he rra mien tas que uti li za mos para co mu-
ni car nos en es tos tiem pos es su na tu ra le za di gi tal. Las tec no lo gías di gi ta-
les no es tán flo tan do al re de dor en un es pa cio va cío, sino que es tán in te-
gra das en la vida co ti dia na de los usua rios, y su ma si fi ca ción nos ha he-
cho cons cien tes de que la es truc tu ra de re des for ma par te de nues tras re-
la cio nes so cia les. Pero, las di ná mi cas so cia les en am bien tes di gi ta les ge-
ne ran ries gos y re tos que sien tan las ba ses para cues tio nar el me dio di gi-
tal como fo men ta dor de una cul tu ra pa si va, al pro pi ciar la for ma ción de
es pec ta do res iner tes que res pon den a un mo de lo de so cie dad con su mi-
do ra de bie nes y ser vi cios.

Los ar te fac tos tec no ló gi cos con sus apli ca cio nes es tán sus ten ta dos
en al go rit mos di se ña dos para eje cu tar di ver sas prác ti cas so cia les. Un
mo tor de bús que da de in for ma ción, por ejem plo, es un ar te fac to tec no ló-
gi co di gi tal que exis te en fun ción del di se ño de sus al go rit mos; y quie nes
lo usan asu men los mis mos sig ni fi ca dos so cia les que el ar te fac to tie ne
aso cia do. Los mo to res de bús que da de in for ma ción, como cual quier otra
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apli ca ción di gi tal, tie nen in cor po ra dos una ideo lo gía que, dada su orien-
ta ción co mer cial, asu mi mos es de tipo ca pi ta lis ta, y los usua rios la apro-
pian y ejer cen en sus prác ti cas so cia les co ti dia nas. Esas apli ca cio nes di-
gi ta les se ofre cen como he rra mien tas gra tui tas o de bajo cos to en la In ter-
net; pero a me nu do, las per so nas tie nen una com pren sión li mi ta da de las
prác ti cas co mer cia les, mu chas ve ces ocul tas, que ro dean la gra tui dad en
la ges tión de da tos en re des como la In ter net. La ideo lo gi za ción de los es-
pa cios di gi ta les es en rea li dad una con ti nua ción de las prác ti cas ca pi ta-
lis tas que se ma ni fies ta cuan do se usan apli ca cio nes en In ter net.

Para en ten der los ries gos en am bien tes de re des di gi ta les, de be mos
in da gar acer ca de la na tu ra le za alie nan te cuan do se bus ca in for ma ción en
un con tex to so cial y cul tu ral di gi ta li za do. Por ello, en este tra ba jo nos in-
te re sa in da gar ¿Qué sa be mos en es tos mo men tos de los efec tos que pro-
du ce la in cor po ra ción de mo to res de bús que da de in for ma ción, en nues-
tras ma ne ras ac tuar en la so cie dad? ¿Qué re glas tá ci tas y nor mas co mu-
nes tie nen in ter na li za dos como ideo lo gía los mi llo nes de par ti ci pan tes
en re des so cia les, y cómo han in flui do es tas nue vas nor mas en su vi sión
del mun do real?

De bi do a su am plia dis tri bu ción y uso, Goo gle es el cen tro de aná li-
sis de este tra ba jo, aun que otras apli ca cio nes di gi ta les de las re des so cia-
les tam bién son in ves ti ga bles, por que re fle jan el mis mo com por ta mien to
en la so cie dad. De ma ne ra que en este es tu dio se dis cu te acer ca de los
ries gos que im pli ca el com par tir in for ma ción a tra vés de Goo gle. La po-
pu la ri dad in ter na cio nal de Goo gle como bus ca dor en re des di gi ta les la
con vier te en un ex ce len te ejem plo para el aná li sis de nue vas mo da li da-
des de in te rac ción y de los ries gos que se asu men con su uso. En este con-
tex to, el tra ba jo ex plo ra las for mas que en el es ce na rio vir tual es tán ideo-
lo gi zan do cier tos as pec tos de las re des di gi ta les. Tres fac to res es pe cí fi-
cos mo ti van este en fo que de la in ves ti ga ción; en pri mer lu gar, la mag ni-
tud de Goo gle como pla ta for ma para or ga ni zar la in for ma ción en una es-
ca la mun dial, lo cual in di ca el po ten cial que tie ne para la trans mi sión de
co no ci mien to y su uso como apa ra to so cial alie nan te. En se gun do lu gar,
aun que no es la úni ca for ma de in te rac tuar en una red so cial, Goo gle es
un bus ca dor es pe cial men te im por tan te para la or ga ni za ción de un mun-
do in for ma ti vo que está muy poco es truc tu ra do, so bre todo por que in-
men sas can ti da des de per so nas al re de dor del mun do han in cor po ra do su
uso en las di ná mi cas de sus co ti dia ni da des. En ter cer lu gar, y es el ele-
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men to cen tral del aná li sis, los pa tro nes de in te rac ción en Goo gle ge ne ran
ries gos ideo ló gi cos, de bi do a la ca pa ci dad de ma ni pu la ción que tie ne en
los usua rios este bus ca dor y or ga ni za dor de in for ma ción. Ello plan tea
nue vos de sa fíos teó ri cos y me to do ló gi cos que en este tra ba jo se abor dan.

El ob je ti vo es pro po ner una dis cu sión crí ti ca de los ries gos que se
pro du cen al par ti ci par en las re des so cia les de In ter net, y ana li zar qué tan
ex pues tos es tán los usua rios ante la ma ni pu la ción ideo ló gi ca de em pre-
sas como Goo gle, las cua les es tán orien ta das prin ci pal men te a ob te ner
ma yor ren ta bi li dad eco nó mi ca, y no de ser vir de me dio tec no ló gi co para
or ga ni zar la in for ma ción.

Ba sa dos en una po si ción crí ti ca, par ti mos del prin ci pio de que el di-
se ño de re des es un pro ce so abier to que pue de pro du cir re sul ta dos di fe-
ren tes, en fun ción de las cir cuns tan cias so cia les, y don de los miem bros
de un de ter mi na do gru po, com par ten el mis mo con jun to de sig ni fi ca dos
que los ar te fac tos tec no ló gi cos tie nen in crus ta dos. En este sen ti do, si-
guien do los li nea mien tos de Bi jker (2010), el en fo que cons truc ti vis ta
que aquí uti li za mos es re la ti vis ta en un úni co sen ti do: el me to do ló gi co,
al con si de rar cla ve el con cep to de “gru po so cial re le van te”, el cual es ta-
ble ce que un ar te fac to tec no ló gi co se des cri be a tra vés de los ojos de los
gru pos so cia les re le van tes, y por lo tan to, es un pro duc to hu ma no que re-
fle ja los as pec tos más “re le van tes” de la so cie dad.

Ello con el pro pó si to de ha cer un se gui mien to a los as pec tos so cia les
in vo lu cra dos en el uso de las re des di gi ta les, y así en ten der los as pec tos
ideo ló gi cos que sub ya cen en el uso de los apli ca cio nes en In ter net, como
po de ro sos apa ra tos que re pro du cen los va lo res de una so cie dad ama rra da
a una es truc tu ra ca pi ta lis ta de pro duc ción (Hol mes, 2005). De ma ne ra que
po da mos am pliar nues tra com pren sión his tó ri ca de las re des so cia les y el
cam bio ideo ló gi co que ellas ge ne ran, al ex plo rar los va lo res exis ten tes en
el uso de apli ca cio nes de In ter net; y de esta ma ne ra ar gu men tar que el
com por ta mien to de la so cie dad en red es el re sul ta do, no sólo de las trans-
for ma cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas, sino tam bién de las trans for ma cio nes
ideo ló gi cas que se in crus tan en el de sa rro llo tec no ló gi co di gi tal.

Los mo to res de bús que da en In ter net

Por dé ca das, bus car in for ma ción ha sido una ac ti vi dad hu ma na
cru cial aso cia da al ma ne jo de enor mes vo lú me nes de da tos. Los mo to res
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de bús que da mo der nos se ini cia ron en en tor nos aca dé mi cos y de in ves ti-
ga ción, con téc ni cas sus ten ta das en teo rías de ca ta lo ga ción y de pro ce sos
cog ni ti vos re la cio na dos con la bús que da de in for ma ción. An te rior a la
apa ri ción de In ter net, la ac ti vi dad de bus car in for ma ción ha bía es ta do re-
ser va da casi ex clu si va men te para es pe cia lis tas ex per tos en el ma ne jo y
re cu pe ra ción de da tos; sin em bar go, con el ad ve ni mien to de la World
Wide Web en 1994, los me ca nis mos de bús que da se hi cie ron mu cho más
ac ce si bles para la gen te co mún. En un prin ci pio, la in for ma ción es ta ba
muy es truc tu ra da y di se mi na da en las di ver sas re des al re de dor del mun-
do, des co nec ta das unas de otras y en el me jor de los ca sos re fe ren cia das
prin ci pal men te en ca tá lo gos pri va dos, dis po ni bles sólo a aque llos que
po dían pa gar por te ner ac ce so a los ín di ces de da tos. En un pri mer pe río-
do (1993- 1997), la bús que da se sus ten ta ba en di rec to rios, prin ci pal men-
te ba sa da en tec no lo gía de sa rro lla da en am bien tes aca dé mi cos. En bre ve
tiem po (1997- 2001), el ca ta lo gar, al ma ce nar y des ple gar in for ma ción se
vol vió un ne go cio que pro du jo in men sas ga nan cias, a em pre sas na cien-
tes en el mun do de la in for ma ción. Las ac ti vi da des de bús que da de in for-
ma ción se es pe cia li za ron y di ri gie ron ha cia el ras treo au to ma ti za do de
da tos en por ta les in te gra dos, algo que como per so nas no po de mos rea li-
zar con fa ci li dad, por que en con trar, ca ta lo gar y con si de rar mi llo nes de
si tios, su po ne un avan ce tec no ló gi co que re fle ja el ini cio de una cul tu ra
aso cia da a la bús que da de in for ma ción, ejem plo de esos por ta les fue ron
Al ta vis ta y Yahoo.

La tec no lo gía au to ma ti za da re quie re na ve gar por las pá gi nas web
ba sa das en seg men ta ción de au dien cias, guar dar las en ín di ces elec tró ni-
cos (in de xar), para lue go re cu pe rar las au to má ti ca men te ba sa dos en las
con sul tas que ha cen los usua rios. Ello sig ni fi có la po si bi li dad de crear
ca na les con con te ni dos es pe cia li za dos y per mi tió ha cer acuer dos lu cra ti-
vos en mer ca dos seg men ta dos. Este tipo de tec no lo gía, apro pia da men te
se le co no ce como “mo to res de bús que da”.

A me di da que cre cía el vo lu men de da tos dis po ni bles en la In ter net,
tam bién cre cía el nú me ro de usua rios sin ex pe rien cia en téc ni cas de in-
ves ti ga ción, que ha cían cir cu lar da tos e in for ma ción no es truc tu ra da de
ma ne ra ma si va. Eso te nía como con se cuen cia que las bús que das au to-
ma ti za das de vol vie ran in for ma ción im pre ci sa, no con fia ble y de baja ca-
li dad. Los mo to res de bús que das en In ter net co men za ron a pro li fe rar ba-
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sa dos en las téc ni cas de ín di ces de da tos, los cua les eran tí pi cos en el ma-
ne jo de ba ses de da tos de in for ma ción cien tí fi ca.

Los mo to res de bús que da que ha bían co men za do en am bien tes
aca dé mi cos, con si guie ron co mer cia li zar se a tra vés del tiem po, ello fue
re co no ci do in clu so por los fun da do res de Goo gle mu cho an tes del gran
éxi to co mer cial que aho ra ha al can za do (Brin y Page, 1998). A par tir de
1998, mi les de mi llo nes de per so nas asu mie ron a Goo gle como el bus ca-
dor de in for ma ción de ma yor pre ci sión en la world wide web. Y ello es
de bi do a que la pla ta for ma di gi tal uti li za un pro gra ma de bús que da muy
par ti cu lar lla ma do Page Rank, el cual está ba sa do en un al go rit mo que
tie ne el po ten cial de ras trear da tos di gi ta li za dos y con ver tir los en in for-
ma ción re le van te para el usua rio. Ini cial men te, el prin ci pal ob je ti vo del
di se ño de Goo gle fue el de cons truir una ar qui tec tu ra que pu die ra al ma-
ce nar to dos los do cu men tos dis po ni bles en la web en for ma com pri mi da,
con el fin de apo yar las ac ti vi da des de in ves ti ga ción a gran es ca la, que
per mi tie ra pro ce sar gran des tro zos de in for ma ción. Pero la di ná mi ca
pro pia del ca pi ta lis mo con du jo a Goo gle a so me ter se a las le yes del mer-
ca do, alie nan do sus ser vi cios de bús que da al de sa rro llo de téc ni cas de
mer ca do y pu bli ci dad. Ma ger (2012) sos tie ne que en la úl ti ma dé ca da, la
ideo lo gía “tec no fun da men ta lis ta” de los in ge nie ros de Goo gle fue ali-
nea da y en som bre ci da por la ideo lo gía ca pi ta lis ta, y por eso, bus car in-
for ma ción no es la ac ti vi dad más im por tan te de la em pre sa, sino la pu bli-
ci dad, y su fun ción prin ci pal es la ge ne ra ción de be ne fi cios.

Hoy en día, Goo gle es una em pre sa co mer cial que pre ten de or ga ni-
zar la in for ma ción del mun do de ma ne ra in te gra da, in te rio ri zán do se en la
con cien cia co lec ti va mu cho más que cual quier otra fir ma co mer cial en la
his to ria, y ello lo lo gra re com pen sán do nos de for ma in me dia ta (con in for-
ma ción), y sin cos tos evi den tes para el usua rio. Una tác ti ca de mer ca deo
que pre mia a las em pre sas que re ci ben ma yo res “clicks” (ve ces que es pul-
sa do un en la ce en par ti cu lar) a sus si tios en la red. Los al go rit mos de los
mo to res de bús que da per mi ten re la cio nar los anun cios con los in te re ses,
par ti cu la ri da des y de seos de los usua rios, lo cual se re fle ja en la sen sa ción
que tie ne el usua rio de que su bús que da ha sido per so na li za da. Exis te una
sen sa ción de no ve dad en el in ge nio plas ma do en es tos al go rit mos y apli ca-
cio nes tec no ló gi cas, y ello ocu rre de bi do a que son ex pe ri men ta das de pri-
me ra mano por mi llo nes de per so nas de todo el mun do.

Goo gle: Aná li sis ide o ló gi co de las re des so ci a les en In ter net 101



Tal es el éxi to de la em pre sa, que la prác ti ca de bus car in for ma ción
en In ter net ri va li za con otras prác ti cas co mu ni ca cio na les que son, por sí
mis mas, muy im por tan tes para la exis ten cia de se res hu ma nos co nec ta-
dos en re des. De esta ma ne ra, se gún Pew In ter net Cen ter (2014) bus car
in for ma ción es la ac ti vi dad que com pi te en fre cuen cia de uso, con la ac ti-
vi dad de en viar co rreos elec tró ni cos.

Goo gle brin da la im pre sión de que la tec no lo gía de red lo cam bia
todo, pa re cie ra como si es tu vie ran reha cien do la so cie dad y sin ras go
ideo ló gi co al gu no, más allá de la be ne vo len cia de sus pro pie ta rios. Sin
em bar go, los he chos in di can que la cul tu ra de este em pren de dor tec no ló-
gi co, en mo to res de bús que da, es muy efi caz en la crea ción de nue vos
mega pro yec tos de ne go cio, pero es in ca paz de fo men tar de ba tes so bre
las cues tio nes re la cio na das con la res pon sa bi li dad pú bli ca en lo que res-
pec ta a sus po si cio nes ideo ló gi cas.

Goo gle: ¿M otor de bús que da o mo tor ideo ló gi co?

A pe sar de las tre men das con se cuen cias de las re des di gi ta les en la
so cie dad con tem po rá nea, la tec no lo gía no es sólo la base ma te rial de la
so cie dad, sino tam bién su fun da men to ideo ló gi co (Fisher, 2010), al pun-
to fas ci nan te (o qui zás fe ti chis ta) de lo grar un tre men do im pac to en
nues tra vida co ti dia na.

El auge de Goo gle como mo tor de bús que da re fle ja que la red es
una es truc tu ra do mi nan te en la so cie dad, y pa re cie ra que todo lo que im-
por ta está dis po ni ble en ella, lo cual re fle ja que los usua rios es tán in mer-
sos en una cul tu ra de bús que da, que ex pre sa la for ma en qué y cómo pen-
sa mos acer ca de no so tros mis mos y del mun do que nos ro dea; una cul tu-
ra di gi tal que des ta ca los as pec tos re le van tes de la so cie dad cuan do se
usa tec no lo gía. Pero no de cual quier ac tor, sino de aque llos que han di se-
ña do y usan los la tec no lo gía: in ge nie ros y téc ni cos de soft ware, pro vee-
do res de ser vi cios y usua rios en tre los más re le van tes.

Goo gle ha ayu da do a dar for ma a una úni ca vi sión del mun do, la de
sus crea do res, al in cluir en los re sul ta dos de bús que da sólo aque llos da-
tos que son “re le van tes”. Así lo afir ma ban Brin y Page (1998), en un tra-
ba jo acer ca de Goo gle: Que re mos que nues tra no ción de “re le van te” so-
la men te in clu ya los me jo res do cu men tos, ya que pue de ha ber de ce nas de
mi les de do cu men tos poco re le van tes. Con esa afir ma ción, se es ta ble cía
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el ini cio de la ideo lo gía de cla si fi ca ción, que los nue vos al go rit mos de bús-
que da de Goo gle de be rían con si de rar como re le van te. Page Rank eva lúa
la can ti dad y ca li dad de los en la ces que tie ne un si tio web para de ter mi nar
su re le van cia y, con ello, dar le una cla si fi ca ción. Todo lo que pasa por
Goo gle está me dia do y li mi ta do por la vi sión de sus al go rit mos de bús que-
da, y los re sul ta dos ob te ni dos, de las con sul tas que ha ce mos, son fil tra dos
y ali nea dos de acuer do a prio ri da des pre es ta ble ci das que acep ta mos, sin ni
si quie ra cues tio nar nos sin son im por tan tes, re le van tes o vá li dos.

Un mo tor de bús que da, por lo tan to, no es una tec no lo gía li bre de
va lo res, muy por el con tra rio es usa do como ins tru men to para acen tuar el
po der en es pa cios que has ta hace poco no exis tían, pues to que fun cio na
como he rra mien ta para jus ti fi car ideo ló gi ca men te las po lí ti cas de una
so cie dad de in for ma ción glo ba li za da, que nos in du ce a pen sar que la tec-
no lo gía es neu tral en sus pro pó si tos y fi nes, pero que fun cio na como re-
gu la dor y cla si fi ca dor de la so cie dad; en ese sen ti do, el po der que asu me
Goo gle está re gi do por el ca pi tal, el cual ha dado un giro cul tu ral en la di-
ná mi ca de su ex pan sión, ho mo ge ni zan do el lé xi co de la nue va tec no lo-
gía que, pa ra le la men te, se co rres pon de con la del ca pi ta lis mo neo li be ral.

Las bús que das en Goo gle arro jan re sul ta dos que son poco trans pa-
ren tes (o muy opa cos) para los usua rios, al ge ne rar un cli ma en el que las
cues tio nes de efi cien cia téc ni ca se aso cian con los mer ca dos más re le-
van tes a los que sir ven, aque llos que lo gran ma yor sa tis fac ción del clien-
te y ma yo res in gre sos; y ello por que la cul tu ra de In ter net es pre do mi-
nan te men te in di vi dua lis ta, orien ta da al mer ca do y opues ta a cual quier
for ma de re gu la ción.

Bajo el es que ma ca pi ta lis ta, la po lí ti ca de pri va ti za ción, que aco ge
a las em pre sas que de sa rro llan mo to res de bús que da, está pro te gi da de
cual quier po lí ti ca de con trol, que pue da te ner el Es ta do so bre el de sa rro-
llo y ma ne jo de este tipo de tec no lo gía di gi tal; por ello, to das las im pli ca-
cio nes so cia les que se plan tean se ha cen en tér mi nos de la prác ti ca de pri-
va ti za ción y del mer ca do. En este sen ti do, Van Cou ve ring (2008) afir ma
que los ser vi cios pú bli cos y el Es ta do han de sa pa re ci do del de ba te. Esto
quie re de cir que, cual quier su ge ren cia de re gu la ción de mo to res de bús-
que da dis tin ta a la de Goo gle, debe es tar re dac ta da en el idio ma del mer-
ca do, si quie re ser to ma da en se rio.

Goo gle, como otros Si tios de Re des So cia les (SRS), es en rea li dad
una con ti nua ción de las prác ti cas neo li be ra les que re fle jan la ideo lo gía
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ca pi ta lis ta de pro duc ción, o como lo afir ma Eran Fisher (2010), Goo gle
en car na el mo de lo de ne go cio de la nue va eco no mía, la cual se cen tra en el
va lor de la in for ma ción. El nue vo es pí ri tu del ca pi ta lis mo di gi tal se ins cri-
be en el te ji do de los al go rit mos de los mo to res de bús que da, los cua les se
re fle jan por me dio de prác ti cas so cia les (Schot y Rip, 1996), y con ideo lo-
gías que con fi gu ran el nue vo de sa rro llo tec no ló gi co del mer ca do.

Des de un pun to de vis ta es tric ta men te tec no ló gi co, la red In ter net
es des cen tra li za da en re la ción con los pro to co los de di rec cio na mien to
(di rec ción IP), pero el va lor eco nó mi co que em pre sas como Goo gle ge-
ne ran per ma ne ce ri gu ro sa men te cen tra li za da. De esta ma ne ra, la tec no-
lo gía di gi tal, ex pre sa da en mo to res de bús que da de in for ma ción, no sólo
cons ti tu ye la base ma te rial de la so cie dad neo li be ral di gi tal, sino tam bién
fun cio na como me ca nis mo de su pro pia le gi ti ma ción.

To dos es tos asun tos po nen de re lie ve el pun to de vis ta del ne go cio,
soft ware y ar qui tec tu ra de in for ma ción en Goo gle como me ca nis mo de
con trol so cial, y ello se lo gra a tra vés de la je rar qui za ción y seg men ta-
ción del mer ca do.

Goo gle: ideo lo gía ca pi ta lis ta en ac ción

Pa re ce in du da ble en ton ces que exis te una ten den cia en aco ger a
Goo gle como una he rra mien ta im por tan te para la con vi ven cia so cial, la
cual per mi te es ta ble cer cómo las per so nas se re la cio nan con esta apli ca-
ción tec no ló gi ca, y a acep tar, en con se cuen cia, el or den ideo ló gi co es ta-
ble ci do. Para Siva Vaidhya nathan (2011), los fun da do res de Goo gle cre-
en fir me men te en el po der de la tec no lo gía de la in for ma ción para trans-
for mar la con cien cia hu ma na, co lec ti va e in di vi dual. Para Fuchs (2010)
la web 2.0 fun cio na como ideo lo gía po lí ti ca, don de los con te ni dos ge ne-
ra dos por usua rios, como es el caso de los blogs o los wi kis, crea la ima-
gen de que to dos los ciu da da nos pue dan ex pre sar li bre men te su opi nión.
Sin em bar go, una plu ra li dad de in for ma ción en blogs no tie ne nin gu na
in fluen cia so bre la for mu la ción de po lí ti cas y fun cio na como una ideo lo-
gía que crea la im pre sión de li ber tad de ex pre sión, pero que en rea li dad
no es li bre por que no tie ne efec to al gu no, es mar gi nal, no de ci de so bre las
po lí ti cas de uso, y no se es cu cha.

Pero la in for ma ción y el co no ci mien to po seen un modo de pro duc-
ción que no pue de re du cir se a los con cep tos bá si cos de la ló gi ca ca pi ta-
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lis ta (di vi sión del tra ba jo y acu mu la ción de ca pi tal), por que hay una nue-
va ma ne ra de so cia li za ción y co mu ni ca ción que no está or ga ni za da ex-
clu si va men te por el mer ca do, pero que si abre com puer tas para la crea-
ción de nue vos va lo res.

En el con tex to di gi tal, Goo gle se pre sen ta como una pla ta for ma
ideal para ma si fi car con te ni dos, al ha bi li tar a los usua rios a ex po ner sus
ideas, in ter cam biar da tos y men sa jes y de sa rro llar cual quier ac ti vi dad
que im pli que aso ciar se en red, pero re ser ván do se la em pre sa el po der so-
bre los as pec tos po lí ti cos y or ga ni za cio na les y so bre el con trol y ma ne jo
de los da tos, con lo cual se asu men ries gos como el de la ex plo ta ción o
uso ina de cua do de in for ma ción con fi nes co mer cia les, a tra vés de la cla-
si fi ca ción so cial, la orien ta ción cul tu ral, el ace cho di gi tal, con lo cual el
usua rio que da a mer ced de la em pre sa, por las im pli ca cio nes de ca rác ter
éti co que ello re pre sen ta.

La pro duc ción es in ma te rial y son los usua rios, a tra vés del uso de
las re des so cia les, quie nes aña den va lor a la pro duc ción, al in cor po rar
ele men tos cul tu ra les y afec ti vos, con lo cual el va lor de uso está con te ni-
do in trín se ca men te en el pro duc to, pero que una vez pu bli ca dos en for ma
de da tos son con ver ti dos en mer can cía, de bi do a que, se gún lo ex pre sa
Coté y Pybus (2007), se le ha in ten ta do ex traer pre via men te su va lor.

En ge ne ral, Goo gle de sa rro lla apli ca cio nes y con te ni dos que crean
va lor in te lec tual; son los usua rios de Goo gle quie nes al uti li zar la pla ta-
for ma y sus apli ca cio nes (You Tu be, por ejem plo) ge ne ran sus pro pios
con te ni dos, que al su bir los lo des plie gan gra tui ta men te en for ma ma si va,
ge ne ran do una in for ma ción que es va lio sa para el en tor no, y cuyo va lor
no es pro du ci do por la em pre sa. Los usua rios de Goo gle ac túan bajo el
rol de “pro su mi dor” (Toffler, 1980) para re fe rir se a las per so nas que con-
su men lo que pro du cen, en este caso in for ma ción, en tre gan do a la em-
pre sa un re cur so que les per mi te ob te ner una ga nan cia (plus va lía) que la
em pre sa se apro pia, a la vez que re du ce los cos tos de in ver sión y mano de
obra. Los usua rios de Goo gle ac túan como em plea dos de la em pre sa
quie nes pro veen in te lec to en for ma gra tui ta y pro du cen con te ni dos, que
al fi nal se con vier te en la fuen te esen cial de la ga nan cia de la em pre sa.

De tal for ma que en Goo gle se con ju gan dos pla nos, por un lado el
de la ges tión de los con te ni dos, y por el otro, el de la co mer cia li za ción.
La pro duc ción de con te ni dos es ma si fi ca da gra cias a la par ti ci pa ción de
mi llo nes de usua rios, lo cual su po ne un po ten cial para ge ne rar co no ci-
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mien to e in for ma ción que es va lio sa, pero que ma ne ja da como mer can-
cía es co mer cia li za da en for ma de da tos, en un mer ca do ex traor di na ria-
men te gran de.

De esta ma ne ra, la or ga ni za ción de los con te ni dos se ve in flui da
por la ideo lo gía mer can ti lis ta, aquel la que usa la pla ta for ma tec no ló gi ca
como me dio para acu mu lar ca pi tal, y cuyo pri mor dial in te rés es el de
usar, ma ni pu lar y co mer cia li zar da tos, a la vez que se de sa rro llan re des
so cia les que co nec tan ideo ló gi ca men te a los usua rios para ga ran ti zar la
re pro duc ción de ese ca pi tal.

El po der otor ga do a los usua rios que in te rac túan en la red, a tra vés de
Goo gle, bajo el su pues to de la exis ten cia de una li ber tad crea ti va y de mo-
crá ti ca, se con tra po ne al po der de quie nes es tán de trás en el ma ne jo de la
pla ta for ma tec no ló gi ca, y no nos re fe ri mos a las de ci sio nes téc ni cas, sino
las que es tán aso cia das al ca pi tal. De ma ne ra que exis te un po der que es re-
par ti do; por un lado, en tre quie nes es tán al fren te como usua rios ge ne ra do-
res de co no ci mien to, apor tan do in for ma ción y da tos acer ca de sus pa tro-
nes cul tu ra les y de com por ta mien to; y por el otro, por quie nes es tán de trás
en el ma ne jo or ga ni za cio nal, po lí ti co y fi nan cie ro de la in for ma ción.

La ac ti vi dad del usua rio en Goo gle se ha lla re gu la da, en to dos los
as pec tos, por la in for ma ción y la po lí ti ca de uso que la em pre sa po see, y
no a la in ver sa. Esa in ver sión de la re la ción, en tre usua rio y me dio, de fi ne
no sólo una je rar qui za ción del pro ce so de co mu ni ca ción, sino que tam-
bién se en tien de como una in ver sión del tras pa so del sa ber, por que quien
pro du ce ese sa ber pier de toda com pe ten cia, con trol y po der so bre el pro-
ce so de co mu ni ca ción.

Per fi les para la co nec ti vi dad ideo ló gi ca

Des de el 1 de mar zo de 2012, Goo gle ofi cial men te agre ga y com bi-
na to dos los da tos dis po ni bles de los usua rios, ge ne ra dos a tra vés de las
di fe ren tes apli ca cio nes, in clu yen do Goo gle Search, Goo gle Maps, Goo-
gle Mail, You Tu be, la red so cial Goo gle+, y otros ser vi cios. La in ter co-
ne xión con da tos he te ro gé neos per mi te a Goo gle ge ne rar per fi les in te-
gra les de usua rios, lo cual arro ja com por ta mien tos re la cio na dos con la
lo ca li za ción de los re sul ta dos de bús que da, y con la op ti mi za ción per so-
na li za da de la pu bli ci dad para cada usua rio, con in te re ses es pe cí fi cos y
con co ne xio nes a di ver sas re des so cia les.
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Una va lio sa fuen te de da tos so bre el com por ta mien to de Goo gle y
de otras re des so cia les pro vie ne del pro pio usua rio, al crear, brin dar y
mo di fi car su per fil de bús que da, y con la vin cu la ción que Goo gle es ta-
ble ce con di ver sos Si tios de Re des So cia les (SRS) dis po ni bles en In ter-
net, y con las em pre sas aso cia das. De esa ma ne ra, el uso de las re des so-
cia les y el tipo de com por ta mien to que se pro mue ve, en tre los usua rios
de esos me dios, tie ne una alta co rre la ción con el per fil que la per so na
com par te con otros. La enor me can ti dad de da tos que Goo gle con ser va
so bre no so tros no es sólo lo re la ti vo a nues tra iden ti dad real, sino tam-
bién re la ti vo a nues tros há bi tos, ac ti vi da des, gus tos y con duc tas. De esa
ma ne ra, los per fi les en Goo gle+ en fa ti zan los ro les so cia les, ac ti vi da des,
va lo res y cre en cias, ade más de vin cu lar la in for ma ción per so nal con
otros per fi les pri va dos que los usua rios pu bli can con re la ti va pre ci sión; y
to dos esos da tos del com por ta mien to de usua rios, Goo gle los ofre ce
como mer can cía a otras em pre sas, con el pro pó si to de de sa rro llar mer ca-
dos a sec to res es pe cí fi cos de con su mi do res.

De bi do a que los in su mos de Goo gle son ge ne ra dos por los usua rios:
da tos per so na les, da tos acer ca del com por ta mien to de na ve ga ción y da tos
de co mu ni ca ción, la em pre sa pue de ven der este pro duc to bá si co a otras
em pre sas cuya in for ma ción es va lio sa para la pu bli ci dad. La ga nan cia que
ob tie ne Goo gle (plus va lía con te ni da en ese pro duc to) es en par te crea da
por los usua rios en for ma gra tui ta, y otra par te por los em plea dos de la em-
pre sa; el ex ce den te ex traí do de los bie nes in ma te ria les (da tos e in for ma-
ción) es pro du ci do en co mún, pero apro pia do pri va da men te por Goo gle (y
sus ac cio nis tas). La par ti cu la ri dad de esta mer can cía pro du ci da es que ella
no se des tru ye en el acto de con su mo (de bi do a que su va lor de uso está
dado por su va lor con te ni do), muy por el con tra rio se am plía y trans for ma,
po si bi li tan do la crea ción de un es pa cio ideo ló gi co y cul tu ral, en don de el
pro duc to crea do es en tre ga do -sin con di cio nes- al pro pie ta rio or ga ni za dor
de la pla ta for ma tec no ló gi ca (Goo gle), sin que pier da su va lor.

Goo gle, como pla ta for ma so cial, ac túa per sua si va men te y se apro-
ve cha del en tu sias mo de los usua rios (clien tes po ten cia les) de una ma ne-
ra muy con vin cen te, al crear una co ne xión emo cio nal en tre la per so na y
la di ná mi ca que se de sa rro lla en la pla ta for ma. Tal co ne xión es re fle ja da
en con duc tas alie na das por par te de usua rios, quie nes ac túan ena je na dos
de su pro pia con cien cia, y que la em pre sa apro ve cha para au men tar la
acu mu la ción de ca pi tal. De ma ne ra que Goo gle es for ma do ra ideo ló gi ca
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de una di ná mi ca ca pi ta lis ta, que se basa en el apa ren te de sin te rés de pres-
tar una pla ta for ma fí si ca, para que los usua rios vuel quen sus da tos como
in su mo pri ma rio en la con fi gu ra ción de una red so cial. Así, el per fil en
Goo gle es una re pre sen ta ción so cio- téc ni ca y cul tu ral que sir ve para
crear y me diar en un nue vo tipo de ideo lo gía so cial, la de la co nec ti vi dad.

El ma ne jo de la in for ma ción obli ga a los par ti ci pan tes a com por tar se
como au tó ma tas, por que sus con duc tas no re si den en sus con cien cias, sino
que ac túan por me dio de la po lí ti ca em pre sa rial deGoo gle, la cual se con du-
ce como un po der ex tra ño so bre la con cien cia del usua rio. Si bien el usua rio
en tre ga a Goo gle su fi cien te in for ma ción en for ma vo lun ta ria, el sis te ma co-
nec ta toda la in for ma ción acer ca de su per fil como un co no ci mien to que
apa re ce se pa ra do de su con trol, dis per so en mu chos pun tos del sis te ma. Por
lo tan to, el per fil del usua rio es el vín cu lo de su pro pia ena je na ción.

No to dos los da tos pro vie nen del per fil que de cla ra el usua rio, sino
de la in for ma ción que éste en vía, de las con duc tas de bús que das y de
otras fuen tes vin cu la das que el sis te ma va per fec cio nan do. Los usua rios
su ben fo tos y vi deos, es cri ben co men ta rios en blogs, en vían co rreo elec-
tró ni co a sus con tac tos, ge ne ran da tos que Goo gle cap tu ra para ge ne rar
pa tro nes de con duc tas que lue go ven den como mer can cía a sus anun-
cian tes, de acuer do al per fil de re le van cia. Tal di ná mi ca se ña la la alta po-
ten cia li dad que tie ne el mo tor de bús que da de Goo gle para es ta ble cer po-
lí ti cas de mer ca do, y como con se cuen cia, mues tra lo vul ne ra ble que es-
tán los usua rios fren te al ma ne jo de sus da tos y de su com por ta mien to.

Goo gle man tie ne, no sólo des de el pun to de vis ta téc ni co sino de
mer ca do, el do mi nio de los da tos e in for ma ción que cir cu la en su pla ta-
for ma. Goo gle se ha con ver ti do en un dis tri bui dor de iden ti dad de po ten-
cia les con su mi do res, a tra vés del uso a gran es ca la del Iden ti fi ca dor del
Pro vee dor (IdP), lo cual per mi te a los usua rios ac ce der a múl ti ples si tios
web con un solo ini cio de se sión, de ma ne ra que la in for ma ción per so nal
se pue de com par tir fá cil men te a tra vés de In ter net.

Con clu sio nes

Con el uso del con cep to de “gru po so cial re le van te”, he mos es tu-
dia do al gu nos as pec tos de los mo to res de bús que da, por ser uno de los ar-
te fac tos tec no ló gi cos de la so cie dad en re des que ha cap ta do con ma yor
fuer za a los usua rios de la In ter net. Ello nos ha per mi ti do ana li zar el com-
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por ta mien to ideo ló gi co de uno de los gru pos so cia les más re le van tes de
las re des so cia les, como lo es la em pre sa Goo gle, y de esta ma ne ra, ha cer
un se gui mien to a los com por ta mien tos so cia les in vo lu cra dos en el uso
de este tipo de apli ca cio nes, y con ello, en ten der los as pec tos que sub ya-
cen en el uso de los mo to res de bús que da en In ter net, por ser es tos un po-
de ro so apa ra to ideo ló gi co, que re pro du ce los va lo res de una so cie dad
que res pon de a una es truc tu ra ca pi ta lis ta de pro duc ción. Este se gui mien-
to es im por tan te por que nos in cen ti va a eva luar qué pre sun cio nes ideo ló-
gi cas exis ten en el di se ño de apli ca cio nes tec no ló gi cas para las re des so-
cia les, y cómo es tas pre sun cio nes pue den li mi tar nues tra pro pia ima gi-
na ción so cial, po lí ti ca, y tec no ló gi ca, al ac tuar de ma ne ra alie nan te en
una so cie dad cuyo eje prin ci pal es la re pro duc ción de ca pi tal. Y es que
las tec no lo gías di gi ta les orien ta das a re des so cia les es tán sus ten ta das en
la ideo lo gía ca pi ta lis ta de pro duc ción, y atra pa das ine xo ra ble men te den-
tro de una ló gi ca de mer ca do.

Los mo to res de bús que da en In ter net son apli ca cio nes apro pia das
para for mar par te de una es tra te gia ca pi ta lis ta trans na cio nal he ge mó ni-
ca, ba sa da en la do mi na ción del mer ca do glo ba li za do y no re gla men ta-
do. De sa for tu na da men te, nues tras pro pias ac cio nes y vo lun ta des de de-
jar nos se du cir por mo to res de bús que da ayu dan a afian zar la ideo lo gía
mer can ti lis ta en la bús que da de in for ma ción. En la web, las per so nas
par ti ci pan en co mu ni da des vir tua les, no sólo por una ra zón de iden ti dad
co lec ti va, sino por una re ci pro ci dad ideo ló gi ca.

Las ven ta jas de usar mo to res de bús que da de in for ma ción son in ne-
ga bles, pero sin una com pren sión ade cua da de este tipo de apli ca cio nes
tec no ló gi cas, un usua rio po ten cial men te pue de ser pri va do de sus de re-
chos como per so na, y de su ca pa ci dad para pro du cir ar gu men tos crí ti cos.
Goo gle es la em pre sa en el mun do de ma yor im por tan cia en el de sa rro llo
de mo to res de bús que da de in for ma ción, por eso el tra ba jo con si de ró im-
por tan te ana li zar la. Goo gle re pre sen ta el sis te ma de va lo res cul tu ra les
que el pro ce so neo li be ral tie ne en mar cha como po lí ti ca de glo ba li za-
ción. Las raí ces ideo ló gi cas de Goo gle es tán bien do cu men ta das y pro-
vie nen de un mo de lo ideo ló gi co so me ti do al modo de pro duc ción ca pi ta-
lis ta. En Goo gle cre en fir me men te en el po der de la tec no lo gía de la in-
for ma ción para trans for mar la con cien cia hu ma na, co lec ti va e in di vi-
dual, de ma ne ra que asu mir el reto de con fron tar esos va lo res es de por sí,
asu mir po si ción crí ti ca fren te a un mo de lo de pro duc ción que do mi na el
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mun do. Con Goo gle es ta mos en pre sen cia de un me ca nis mo de con cen-
tra ción de po der que toma del res to del pla ne ta in su mos (de ma ne ra gra-
tui ta) para ven der los en un mer ca do ca pi ta lis ta, ex tra yen do con ello el
má xi mo de plus va lía po si ble.

A tra vés de los pa tro nes de bús que da, el usua rio no sólo en tre ga su
in te lec to en for ma de da tos, sino que adi cio nal men te en tre ga su pro pia
iden ti dad, real o vir tual, como ma ni fes ta ción alie na da de su exis ten cia
so cial. Ello per mi te a las em pre sas como Goo gle, es ta ble cer per fi les de
usua rios, con el pro pó si to de ac tuar en el mer ca do de ma ne ra mu cho más
efi cien te para sus pro pios fi nes co mer cia les y para los fi nes del pro yec to
ideo ló gi co del ca pi ta lis mo, al ex traer de los usua rios da tos y co no ci-
mien to para la re pro duc ción del ca pi tal. Al de fi nir per fi les de usua rios,
se crean com por ta mien tos mer ca dea bles, que son ofre ci dos en el mer ca-
do de la in for ma ción, in clu so sin que los usua rios to men con cien cia de
que son ob je tos de mer ca deo. De ma ne ra que los mo to res de bús que da
po si bi li tan que las em pre sas de apli ca cio nes de re des so cia les ge ne ren
pa tro nes de con duc tas que son ven di dos para fi nes lu cra ti vos. Y ello es
po si ble por que un mo tor de bús que da no es una tec no lo gía li bre de va lo-
res, sino que es usa do como ins tru men to para acen tuar el po der, pues to
que es usa da para jus ti fi car ideo ló gi ca men te las po lí ti cas ca pi ta lis tas de
una so cie dad de in for ma ción glo ba li za da.

El ma ne jo de in for ma ción que las em pre sas de in for ma ción rea li zan
obli ga a los par ti ci pan tes a com por tar se como au tó ma tas, pues to que sus
con duc tas no re si den en sus con cien cias, sino que ac túan por me dio de la
po lí ti ca em pre sa rial a la cual el per fil los ubi ca. Asu mir una ac ti tud crí ti ca,
per mi ti ría lo grar que el me dio di gi tal deje de ser un ins tru men to ideo ló gi-
co para que, se pro mue va la for ma ción de se res ac ti vos con ca pa ci dad de
ra cio ci nio crí ti co que po si bi li te la par ti ci pa ción in te li gen te, con el pro pó-
si to de cons truir un mun do di gi ta li za do mu cho más trans pa ren te, y así, re-
fle xio nar y ac tuar acor de con los pro pios in te re ses de cada quien.
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Fairs or Markets? Representations about
Books, Reading and Writing in the Context
of Book Fairs

Abs tract

This work attempts to analyze the social representations interwoven
among the categories book, reading and writing in the context of book
fairs, whether private, public or alternative. The analysis is based on a
corpus that includes manifestos, interviews and reports documenting
each experience in the Venezuelan International Book Fair (FILVEN),
Buenos Aires International Book Fair, Independent and Alternative
Book Fair (FLIA) and Bogotá’s Popular Book Festival. This work is
permeated by the experiential character provided by having
participated in these and other fairs in Venezuela and Latin America.

Keywords: Book fairs, reading, writing, book policies.

In tro duc ción

En un en cuen tro de jó ve nes es cri to res rea li za do en el mar co de la
21º Fe ria del Li bro de La Ha ba na en fe bre ro de 2012, el maes tro cu ba no
Ro ber to Man za no nos de cía que la li te ra tu ra no pue de mi rar se sino bajo
dos pers pec ti vas: la li te ra tu ra pro pia men te di cha y la vida li te ra ria. Esta
úl ti ma –se ña la ba el es cri tor– tie ne que ver con los es pa cios li te ra rios, los
con cur sos, las bi blio te cas, las li bre rías y, en tre otros as pec tos, las fe rias
del li bro, pun to en el que nos de ten dre mos para rea li zar este aná li sis, que
se cen tra rá en pro fun di zar un ar tí cu lo ti tu la do “¿F erias o mer ca dos del li-
bro?”, pu bli ca do en la edi ción Nº 121 de la re vis ta cul tu ral La Man cha1.

Em pe za re mos por el prin ci pio. Si nos re mi ti mos al sen ti do lato de
las pa la bras, fe ria nos re mi te au to má ti ca men te a la no ción de gran mer-
ca do, y la pri me ra acep ción que el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Es-
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pa ño la en su ver sión di gi tal (2011) le asig na a este lema es, pre ci sa men te
“mer ca do de ma yor im por tan cia que el co mún, en pa ra je pú bli co y días
se ña la dos”2. Uri be Schroe der (2012) en el tex to “Ori gen de las fe rias del
li bro” con fir ma que cier ta men te és tas sur gen como es pa cios para el in-
ter cam bio mer can til en la Eu ro pa del si glo XV. En ellas se re gis tra ron ne-
go cios cada vez más prós pe ros en tre los edi to res, im pre so res y li bre ros.
En es tos es pa cios se con so li dó la fi gu ra del li bre ro como ins tan cia para
las ven tas al por me nor, y la de los dis tri bui do res para las tran sac cio nes al
por ma yor. De la mis ma ma ne ra que se fue ron de li mi tan do los ro les en
tor no a la co mer cia li za ción del li bro, se le dio es truc tu ra a las fe rias tal
como se le co no cen hoy (Uri be Schroe der, 2012).

Aun que las fe rias del li bro pa re cen no ha ber aban do na do el pro pó-
si to co mer cial que ori gi nal men te las con vo có, al gu nas de ellas se han
preo cu pa do por in cor po rar otros ob je ti vos vin cu la dos a las di men sio nes
del li bro, la lec tu ra y la es cri tu ra como ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. Sin
em bar go, en la ma yo ría de es tos even tos, los gran des gru pos edi to ria les
sue len aca pa rar los es pa cios dis po ni bles y, en es tos ca sos, la fac tu ra ción
–val ga de cir el fac tor eco nó mi co–sue le ser el in di ca dor más im por tan te
para de ter mi nar el éxi to de la fe ria.

El Cen tro Re gio nal para el Fo men to del Li bro en Amé ri ca La ti na,
Cer lac (ads cri to a la Unesco), tie ne re gis tra das 25 fe rias in ter na cio na les
en 16 paí ses de nues tra re gión. Para los pro pó si tos de nues tro aná li sis
dis tin gui re mos es tos even tos en dos gru pos: en pri me ra ins tan cia con ta-
mos con fe rias or ga ni za das des de el Es ta do, como en los ca sos de Cuba,
Ve ne zue la, Ecua dor y Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus res pec ti vas ini-
cia ti vas –FIL de la Ha ba na, Fil ven, FIL de Qui to y FIL de San to Do min-
go–. Lue go, re gis tra mos una can ti dad ma yo ri ta ria de fe rias rea li za das
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2 Vale des ta car que en la pri me ra edi ción del DRAE (1780) esta con cep ción de fe ria
no exis tía y se le de fi nía tex tual men te, en cas te lla no an ti guo, de la si guien te ma ne-
ra: “Qual quie ra de los días de la se ma na, ex cep to el sá ba do y el do min go, llá ma se
así por dis po si ción de S. Sil ves tre Papa; y se dice fe ria se gun da el lu nes, fe ria ter ce-
ra el mar tesc.”. Es en la ter ce ra edi ción del dic cio na rio, pu bli ca da en 1791, don de
se in clu ye como se gun da acep ción a la fe ria como mer ca do “para ven der, com prar
y tro car ro pas, ga na dos, fru tos”. (Es tas ver sio nes es tán dis po ni bles en la apli ca ción
del Nue vo Te so ro Le xi co grá fi co de la Len gua Es pa ño la, en: http://ntl le.rae.es/ntl-
le/SrvltGUI Me nuNtl le?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.)



por cor po ra cio nes, cá ma ras del li bro, gre mios edi to ria les u otras ins tan-
cias de ca rác ter pri va do, en paí ses como Ar gen ti na, Chi le, Co lom bia,
Mé xi co, Bra sil, Bo li via, Pa na má, Cos ta Rica, Uru guay, Pa ra guay, Gua-
te ma la y Perú3.

Por otro lado, exis ten al gu nas ex pe rien cias per te ne cien tes a un ter-
cer gru po de fe rias que no apa re cen re gis tra das en la base de da tos del
Cer lac: El Fes ti val Po pu lar del Li bro de Bo go tá, y las ex pe rien cias ar-
gen ti nas Li bros son Cór do ba, Fe ria de Edi cio nes Au to ges tio na das
(FEA) Ba hía Blan ca y la Fe ria del Li bro In de pen dien te y Al ter na ti va
(FLIA), ges ta da des de Bue nos Ai res, pero que ac tual men te tie ne un im-
por tan te nú me ro de ré pli cas den tro y fue ra del país4. La pri me ra y la úl ti-
ma de ellas sur gen como una me di da de re sis ten cia po pu lar fren te a la fe-
ria “ofi cial” de Bo go tá y Bue nos Ai res, res pec ti va men te. Es tas fe rias ge-
ne ral men te se ges tan por la ne ce si dad de com par tir ex pe rien cias co mu-
nes y au to ges tio nar pro yec tos li te ra rios y crea ti vos des de la di ver si dad y
la in de pen den cia res pec to de en ti da des pú bli cas y pri va das.

En el pun to cén tri co de esta tri ple fron te ra se en cuen tran el li bro y
las prin ci pa les ac ti vi da des a las que está aso cia do: la lec tu ra y la es cri tu-
ra. De allí que nos pro pon ga mos in da gar so bre qué re pre sen ta cio nes en
tor no a esta tri lo gía de ma ni fes ta cio nes cul tu ra les se cons tru yen des de
los dis cur sos ge ne ra dos a par tir de es tos tres ti pos de fe rias: las pri va das,
las pú bli cas y las in de pen dien tes.
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3 En paí ses como Ar gen ti na, Mé xi co, Bra sil y Co lom bia, se rea li zan has ta tres even-
tos de ca rác ter in ter na cio nal cada año, al gu nos de di ca dos a ni ños y jó ve nes, ade-
más de fe rias or ga ni za das en ciu da des al ter na ti vas a las ca pi ta les. Ello es com pren-
si ble si to ma mos en cuen ta que es tos cua tro paí ses, jun to a Chi le y Uru guay, os ten-
tan la ma yor tra di ción his tó ri ca de la re gión en cuan to a or ga ni za ción de fe rias del
li bro. La FIL de Bue nos Ai res, por ejem plo, ce le bró este año su edi ción nú me ro 38;
mien tras que la de Uru guay tie ne un re cord de 34 fe rias y la FIL de San tia go lle gó a
31 edi cio nes has ta la fe cha.

4  Has ta el mo men to se han rea li za do en Bue nos Ai res la FLIA Ca pi tal, FLIA Oes te,
FLIA Quil mes, FLIA La Pla ta, FLIA Mar del Pla ta, FLIA Lanús, FLIA Mo rón,
FLIA Lu ján, FLIA Itu zain gó y FLIA Bur za co; en el res to del país, las ré pli cas han
lle ga do a Ro sa rio, Cha co, Mi sio nes, Con cep ción del Uru guay, Neu quén, Men do za
y Tras la sie rra; fue ra de las fron te ras ar gen ti nas se cuen tan la FLIA Chi le, FLIA
Uru guay, FLIA Pa ra guay, FLIA Bo go tá y en pro yec to la FLIA Bra sil.



Para lo grar nues tro pro pó si to rea li za re mos el aná li sis de un cor pus
cons ti tui do por cua tro do cu men tos: 1) Los fun da men tos pre sen ta dos
ante la Unesco para de cla rar a Bue nos Ai res ca pi tal mun dial del li bro
2011, es tre cha men te vin cu la do a la Fe ria In ter na cio nal del Li bro de Bue-
nos Ai res, or ga ni za da por en tes pri va dos. 2) El ar tí cu lo “FIL VEN: tri bu to
a la bi blio di ver si dad”, don de se en tre vis ta a Christhian Va lles, pre si den ta
del Cen tro Na cio nal del Li bro, ente pú bli co que or ga ni za la Fe ria In ter na-
cio nal del Li bro de Ve ne zue la. 3) El ma ni fies to in ter na cio nal del Pri mer
Fes ti val Po pu lar del Li bro en Co lom bia, rea li za do en 2007; y el co mu ni ca-
do de pren sa emi ti do en oca sión de la se gun da edi ción de este fes ti val en
2009, ac ti vi da des que se lle va ron a cabo gra cias al es fuer zo de co lec ti vos
in de pen dien tes. 4) Un ar tí cu lo ti tu la do “Fe ria del Li bro In de pen dien te”,
de Mar tín Flo res, que ver sa so bre la FLIA, or ga ni za da por edi to res, es cri-
to res y ar tis tas in de pen dien tes en Bue nos Ai res y sus múl ti ples ré pli cas.

¿Qué ob je ti vos pri man en la or ga ni za ción de una fe ria del li bro?
¿Qué lu gar ocu pa el li bro en cada uno de es tos es pa cios? ¿Qué re pre sen-
ta cio nes so bre la lec tu ra y la es cri tu ra se im pul san des de cada even to?
¿C uál es la par ti ci pa ción de los lec to res y es cri to res en las di fe ren tes fe-
rias que abor da mos? Es tos son al gu nos de los in te rro gan tes que in ten ta-
re mos res pon der des de el aná li sis de los do cu men tos des crip tos en el pá-
rra fo an te rior, los cua les, a nues tro pa re cer, re fle jan los dis cur sos que se
cons tru yen –o no– en tor no al li bro, la lec tu ra y la es cri tu ra en este par ti-
cu lar es pa cio de la vida li te ra ria: la fe ria.

Mar co teó ri co

A de cir del es cri tor co lom bia no Al fon so Mon sal ve (2008), la for-
ma apro pia da para com pren der el sig ni fi ca do de li bro, no se cir cuns cri be
sólo al pla no ma te rial, es de cir, al li bro como ob je to. El au tor sos tie ne
que la sus tan cia del li bro no es el pa pel ni su for ma to, sino el con jun to de
ideas, con cep tos, co no ci mien tos y sa be res con den sa dos en él. Bajo esta
no ción de li bro nos in te re sa rea li zar nues tro aná li sis del cor pus, en diá lo-
go, con lo pos tu la do por el edi tor fran cés Gi lles Co lleu (2008), quien ase-
gu ra que el li bro, como bien cul tu ral, co rre el ries go de con ver tir se en ob-
je to de dis trac ción y que la lec tu ra que se hace por puro pla cer es re du ci-
da a un acto ad qui si ti vo.
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Esta preo cu pa ción de Co lleu se em pa ren ta con la te sis del en sa yis ta
me xi ca no Víc tor Ba rre ra En der le (2008), quien en su li bro “Li te ra tu ra y
glo ba li za ción”, da cuen ta del modo de cómo la eco no mía de mer ca do in-
ci de en la pro duc ción li te ra ria y en la lec tu ra; y, al mis mo tiem po, acu ña
el tér mi no “al fa gua ri za ción”5 de la li te ra tu ra, para re fe rir se a la re la ción
en tre la in dus tria cul tu ral y el fe nó me no li te ra rio his pa no ame ri ca no, re-
la ción que es ta ría atra ve sa da por el mar ke ting edi to rial, el cual se ve des-
ple ga do en al gu nas fe rias del li bro, como ve re mos más ade lan te.

Por otro lado, y en fun ción del aná li sis so bre las re pre sen ta cio nes
que se te jen al re de dor de nues tros tres re fe ren tes en las fe rias ob je to de es-
tu dio, nos apo ya re mos en los plan teos del lin güis ta ita lia no Gior gio Rai-
mon do Car do na (1995) y su co te rrá neo, el pa leó gra fo Ar man do Pe truc ci
(1997). El pri me ro con si de ra a la es cri tu ra como “una de las for mas me nos
igua li ta rias” (Car do na, 1995: 87), lo que de mues tra las con tra dic cio nes y
des ni ve les del mo de lo so cial en el cual se pone de ma ni fies to. Esto se con-
di ce con lo ex pre sa do por Pe truc ci (1997), quien plan tea que casi to das las
cam pa ñas de al fa be ti za ción rea li za das en el mun do, in clui das las pro mo-
vi das por la Unesco, han cen tra do sus es fuer zos en la ca pa ci dad de leer, no
de es cri bir. Si bien, por ra zo nes ob vias, la lec tu ra siem pre será una ac ti vi-
dad más fre cuen te que la es cri tu ra, en tan to la obra de un au tor se re pro du-
ce en múl ti ples ejem pla res, y en con se cuen cia en múl ti ples lec to res, nos
in te re sa ana li zar, a la luz de los pos tu la dos de este au tor, qué tan de mo cra-
ti za do está el ejer ci cio de la es cri tu ra en el mar co de un even to fe rial.

Fi nal men te, re to ma re mos una te sis del pe da go go bra si le ño Pau lo
Frei re (2010: 81), quien ase gu ra que “la lec tu ra del uni ver so debe pre ce-
der siem pre a la lec tu ra de la pa la bra y la lec tu ra de ésta siem pre im pli ca
la con ti nui dad de la lec tu ra de aquel”. Frei re ubi ca la lec tu ra como una
ac ti vi dad con tra he ge mó ni ca, siem pre y cuan do se lle ve a cabo des de una
pers pec ti va crí ti ca. A par tir de es tas teo rías, que con tras ta re mos con los
da tos apor ta dos por el Cen tro Re gio nal para el Fo men to del Li bro en
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5 Cre emos que este tér mi no bá si ca men te hace re fe ren cia a lo que otros au to res de no-
mi na ron la “best-s ell er iz ación” –cuyo au tor Gi lles Co lleu (2008) atri bu ye a edi to-
res o pro fe sio na les del li bro la ti no ame ri ca nos, re u ni dos du ran te el Sa lón del Li bro
Ibe ro ame ri ca no en Es pa ña, a fi na les de los 90´– y “tri via lli tte ra tur”, tér mi no re co-
gi do por Ar man do Pe truc ci en su tra ba jo “Leer por leer: un por ve nir para la lec tu ra
(1997)”–.



Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, en ti dad de la Unesco com pe ten te en la ma te-
ria, tra ta re mos de dar cuen ta de las re pre sen ta cio nes en cuan to al li bro, la
lec tu ra y la es cri tu ra, fo men ta das en el ám bi to de las fe rias del li bro, que
este or ga nis mo tie ne a bien mo ni to rear.

La fe ria pú bli ca: un es pa cio para la ren ta bi li dad
po lí ti ca

He mos se ña la do que para acer car nos a las cons truc cio nes dis cur si-
vas que se ge ne ran en una fe ria del li bro or ga ni za da por en tes pú bli cos,
re vi sa re mos el ar tí cu lo “FIL VEN: tri bu to a la bi blio di ver si dad” (Va lles,
2012), que ver sa so bre la Fe ria in ter na cio nal del Li bro de Ve ne zue la.

Pero an tes de aven tu rar nos a cual quier aná li sis cre emos ne ce sa rio
ofre cer una con tex tua li za ción so bre la rea li dad ve ne zo la na en tor no a la
po lí ti ca del li bro. La pri me ra edi ción de la Fe ria In ter na cio nal del Li bro
de Ve ne zue la (FIL VEN) se rea li zó en 2005 –su an te ce den te fue la Fe ria
del Li bro de Ca ra cas, rea li za da por pri me ra vez en 1992–y coin ci dió con
una eta pa en la que el go bier no bo li va ria no ha bía con cen tra do gran des
es fuer zos en erra di car el anal fa be tis mo del te rri to rio na cio nal y, adi cio-
nal men te, avan zar en una po lí ti ca de ac ce so ma si vo a la edu ca ción en to-
dos los ni ve les, tal como lo in di ca la nue va Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
apro ba da en 1999. Luis Bri tto Gar cía ilus tra con ci fras del Ins ti tu to Na-
cio nal de Es ta dís ti cas en el si guien te frag men to de un ar tí cu lo que pu bli-
có a pro pó si to de la FIL VEN 2012, don de fue el es cri tor ho me na jea do:

A fi nes del si glo XX, se pro yec ta ba una pri va ti za ción del sis-
te ma edu ca ti vo que lo hu biera he cho inac ce si ble a la ma yo ría
de los ve ne zo la nos. Pero con la lle ga da al po der de la Re vo lu-
ción Bo li va ria na en 1998, el gas to edu ca ti vo sal tó de me nos
del 3% del PIB al 5,4% en 2000 y al 6,3% en 2008. Gra cias a
la Mi sión Ro bin son, Ve ne zue la al fa be ti za 1.678.671 per so-
nas para 2009 para erra di car el anal fa be tis mo. En 1990, sólo
39,96% de los ni ños asis tían al pre es co lar; en 2008 con cu rre
más del do ble, el 84,8%. Para 1998- 1999, sólo el 53,41% de
los ni ños en edad es co lar asis tía a la edu ca ción ini cial pú bli-
ca; para 2008, lo ha cen el 84.8% (…) En 1988 sólo el 18% de
los jó ve nes es ta ban ma tri cu la dos en el sis te ma edu ca ti vo,
para 2008 es el 42,37%. En la úl ti ma dé ca da el go bier no ha
crea do 15 nue vas uni ver si da des; la ma trí cu la uni ver si ta ria se
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du pli có de 894.418 edu can dos en 2000 a 2.109.331 en 2009.
En Ve ne zue la es tu dian 9.329.703 per so nas: uno de cada tres
ve ne zo la nos en un país de más de 27 mi llo nes de ha bi tan tes.
La in men sa ma yo ría de los es ta ble ci mien tos en to dos los ni-
ve les son pú bli cos y por tan to gra tui tos; el ac ce so a la edu ca-
ción está uni ver sal men te ga ran ti za do (Bri tto Gar cía, 2012).

Con res pec to a las po lí ti cas vin cu la das al li bro, el Es ta do ve ne zo la-
no tam bién ob tu vo re sul ta dos po si ti vos para mos trar en la úl ti ma dé ca da.
Se gún Bri tto Gar cía (2012), las ins ti tu cio nes pú bli cas de Ve ne zue la edi-
ta ron 38 tí tu los en 2000, mien tras que para 2006 rea li za ron 1022, y en
2008 se im pri mie ron 829 tí tu los6. El au tor des ta ca aún más las ci fras en
cuan to a ejem pla res im pre sos, que pa sa ron de 65.800 vo lú me nes en
2000 a 5.038.880 para el 2008.

El Es ta do ve ne zo la no pa re ce real men te preo cu pa do por acer car al
pue blo a la lec tu ra. Ello se evi den cia en es tas ci fras de pro duc ti vi dad edi-
to rial ma si va y ac ce si ble, a lo cual se le suma que el pre si den te de Ve ne-
zue la, Hugo Chá vez, ha plan tea do en su pro gra ma de go bier no para el
pe río do 2013- 2019 in cre men tar la pro duc ción y dis tri bu ción de bie nes
cul tu ra les en el país, a tra vés de la pro duc ción de 15 mi llo nes de ejem pla-
res del sis te ma ma si vo de re vis tas, a ra zón de 2.500.000 por año; ade más
del au men to del 200% en la pro duc ción de li bros. Al mis mo tiem po, el
pri mer man da ta rio se pro po ne au men tar la in fraes truc tu ra cul tu ral dis-
po ni ble, con la cons truc ción de 336 sa las de li bros- lec tu ra, una por mu ni-
ci pio (Chá vez Frías, 2012).

No obs tan te, coin ci di mos con el es cri tor ar gen ti no Ri car do Pi glia
(2011: 15), cuan do dice, so bre esta po lí ti ca del li bro im pul sa da por el go-
bier no ve ne zo la no, que “no por que los li bros es tén ba ra tos, la gen te va a
leer”, in sis tien do en que hace fal ta una po lí ti ca más com ple ja. “¿Qué
quie re de cir que la gen te ac ce da a la lec tu ra? ¿Qué co sas ha ce mos para
ha cer lle gar la lec tu ra?” (Pi glia, 2011: 15) son cues tio nes que el au tor se
plan tea y que, a nues tro jui cio, re fle jan cuál es la ta rea pen dien te de la po-
lí ti ca ve ne zo la na en tor no al li bro y la lec tu ra, cuya má xi ma ex pre sión se
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pone de ma ni fies to en la FIL VEN, don de el pue blo acu de ma si va men te a
re ci bir el li bro de dis tri bu ción gra tui ta7 del año, se con gre gan para con se-
guir li bros ver da de ra men te ac ce si bles8; pero, al mis mo tiem po, este es-
pa cio no pa re ce ha ber con so li da do una tri bu na per ma nen te para ejer ci tar
la lec tu ra y la es cri tu ra.

Pa re ce ne ce sa ria una re vi sión de esas po lí ti cas para no per der el ob je ti-
vo pri mor dial que es la pro mo ción de la lec tu ra y la es cri tu ra en fun ción del
pen sa mien to crí ti co. Una preo cu pa ción que com par ti mos con el so ció lo go
chi le no- co lom bia no, Da rién Gi ral do Her nán dez, cuan do afir ma que “los
mo de los en que se fun dan las prin ci pa les es tra te gias edu ca ti vas en gran nú-
me ro de paí ses de Amé ri ca La ti na en la ac tua li dad, se pro po nen de sa rro llar
la lec to- es cri tu ra has ta fa ses que en la prác ti ca no tras cien den la es tric ta
com pren sión del tex to in for ma ti vo” (Gi ral do Her nán dez, 2009: 3).

A de cir de Christhian Va lles (2012) pre si den ta del Ce nal, la FIL VEN
rin de tri bu to a la “bi blio di ver si dad”, tér mi no que el edi tor fran cés Co lleu
(2008: 30) de fi ne como “una no ción con cre ta que apli ca el tér mi no de bio-
di ver si dad (di ver si dad de las es pe cies pre sen tes en un me dio de ter mi na do)
al li bro (di ver si dad de los li bros pre sen tes en un con tex to de ter mi na do).
Esto re mi te a la ne ce si dad de di ver si dad de las pro duc cio nes edi to ria les”.
La afir ma ción de Va lles si túa al Es ta do ve ne zo la no en una po si ción con
res pec to a la po lí ti ca del li bro: hay que di ver si fi car la pro duc ción.

En fun ción de esa di ver si fi ca ción a la que se re fie re Va lles (2012:
3), el Es ta do ve ne zo la no ha de sa rro lla do una po lí ti ca que, en su opi nión,
ha con ver ti do al sec tor pú bli co en “el edi tor más gran de que tie ne el
país”. El sec tor pri va do se que ja, pues las con di cio nes son más fa vo ra-
bles al go bier no- e di tor, que tie ne re cur sos para in ver tir, ade más de una
po lí ti ca de sub si dio al li bro que los hace más ac ce si bles al pú bli co. En-
ton ces, el sec tor pri va do ha te ni do que en trar a par ti ci par en la FIL VEN
bajo las con di cio nes que im po ne la po lí ti ca gu ber na men tal, re di se ñan do
sus po lí ti cas edi to ria les para no que dar se fue ra. Pero esta ca rre ra por la
pro duc ción de li bros, in sis ti mos, no ga ran ti za que se esté le yen do.
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Si bien no es cri ti ca ble la po lí ti ca edi to rial del go bier no ve ne zo la-
no, hace fal ta ob ser var la ne ce si dad de com ple men tar esa po lí ti ca con
pro gra mas igual men te efi ca ces para fo men tar la lec tu ra y la es cri tu ra; y,
si es cier to que exis te un Plan Na cio nal de Lec tu ra, que in clu ye di ver sas
ini cia ti vas, es tas no han lo gra do la sin to nía con el vo lu men de li bros que
se ha pues to a dis po si ción del pue blo ve ne zo la no.

“La FIL VEN si gue cre cien do, con so li dán do se como una fe ria a la
que vale la pena asis tir, se gún la pers pec ti va de los edi to res na cio na les e
in ter na cio na les. Es una fe ria abier ta don de hay de todo y se le rin de tri bu to
a la bi blio di ver si dad”. En es tas pa la bras de Va lles (2012: 2), re co gi das en
la en tre vis ta que ana li za mos, ad ver ti mos un én fa sis en la preo cu pa ción por
el li bro, des de la pers pec ti va edi to rial, y no de los lec to res. Al res pec to, la
pre si den ta del Ce nal ase gu ró que “en esta fe ria se ven den li bros por que la
gen te está le yen do más” (Va lles, 2012: 2) y agre gó que a su jui cio el acer-
ca mien to a la lec tu ra pasa por la ne ce si dad de ge ne rar la ca pa ci dad de
com pra para ad qui rir los li bros. Con esta afir ma ción se es ta ría re du cien do
la lec tu ra a un acto ad qui si ti vo, como lo apun ta Co lleu (2008).

Otro in di cio de nues tra afir ma ción, es que la res pon sa ble del Ce nal,
ase gu ra que la fe ria “no se li mi ta a la ven ta de li bros, pues la de man da de
so li ci tu des para pre sen ta cio nes de li bros es cada vez ma yor” (Va lles,
2012: 2). Otra vez el li bro es el cen tro de la fe ria, y no sus lec to res. Aun-
que es de re co no cer que la FIL VEN con tem pla una pro gra ma ción de for-
ma ción. Se gún la nota in clui da en el cor pus, en esta oc ta va edi ción, la fe-
ria or ga ni zó ta lle res de na rra ti va, edi ción li te ra ria, cró ni ca y apre cia ción
ci ne ma to grá fi ca –que cons ti tu ye tam bién una ac ti vi dad lec to ra–, ofre-
cien do así a sus vi si tan tes un acer ca mien to a la lec tu ra y la es cri tu ra, no
sólo des de la re pre sen ta ción de com pra- ven ta de una obra.

Por otro lado, cuan do Va lles (2012: 2) re co no ce que “en el mun do
en te ro la gen te bus ca Mon te Ávi la o Bi blio te ca Aya cu cho9, pero ese fe-
nó me no no lo he mos lo gra do con nues tro es cri to res”, con fir ma que la
po lí ti ca edi to rial ve ne zo la na, in clui da la FIL VEN como es pa cio don de
ella se mues tra cada año, ha cen tra do sus es fuer zos en el li bro, y no en los
es cri to res y lec to res. Aun cuan do el Es tu dio del Com por ta mien to Lec tor
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(Ce nal, 2012) in di ca que el 82.5% de los ve ne zo la nos se de cla ra lec tor de
al gu na pu bli ca ción, y de este por cen ta je el 50,20% afir ma leer li bros, es
preo cu pan te en con trar en esta mis ma en cues ta que el 32.4% de las per so-
nas que leen, de cla ra ron no ha ber leí do nin gún li bro en el úl ti mo año; y
otro 20,4% de los lec to res re co no ce que sólo leyó un li bro en el mis mo
pe río do. Otro dato: sólo el 20,4%, dice leer li bros a dia rio, mien tras que
el 62,4% leen to dos los días el pe rió di co. De ma ne ra que cier ta men te la
pu bli ca ción de mu chos li bros no ga ran ti za su lec tu ra.

En la fi cha co rres pon dien te a la FIL VEN que nos ofre ce el Cer lac,
po de mos leer que “esta fe ria tie ne un mar ca do ca rác ter so cial pues el
pue blo ve ne zo la no pue de ad qui rir los tí tu los que de see a un bajo cos to
con el fin de ele var los ín di ces de lec tu ra” (Uri be Schroe der, 2012: 152).
Des de el Es ta do, el li bro es con si de ra do una he rra mien ta para la eman ci-
pa ción de los pue blos; exis ten po lí ti cas de pro duc ción y di fu sión de au to-
res y au to ras na cio na les, como pla ta for ma para pro mo ver la crea ción li-
te ra ria pro pia del país. Pero no bas ta sólo con po ner los li bros en ma nos
del pue blo. Los pri me ros pa sos ya se han dado, con la al fa be ti za ción y las
edi cio nes ma si vas. Hace fal ta con so li dar una es tra te gia que real men te
pro mue va la lec tu ra en la ma yor par te de la po bla ción.

La fe ria pri va da: un es pa cio para la ren ta bi li dad
eco nó mi ca

Para acer car nos a las re pre sen ta cio nes que so bre el li bro, la lec tu ra y
la es cri tu ra se ge ne ran en el mar co de una fe ria pri va da, ana li za re mos un
do cu men to pre sen ta do ante la Unesco para jus ti fi car la de cla ra ción de
Bue nos Ai res como ca pi tal mun dial del li bro 2011. Allí se hace un re co rri-
do his tó ri co so bre el mun do del li bro en Ar gen ti na, in clu yen do la Fe ria del
Li bro de Bue nos Ai res y los or ga nis mos que ha cen po si ble este even to.

El do cu men to se ña la que esta fe ria es or ga ni za da por la Fun da ción
El Li bro, y sien do una de las más an ti guas de la re gión, se ha con so li da do
como uno de los even tos cul tu ra les más im por tan tes de Amé ri ca La ti na
(Uri be Schroe der, 2012). En el tex to que ana li za mos se ofre ce una bre ve
re se ña so bre esta fe ria, la cual trans cri bi mos a con ti nua ción:

“La Fe ria In ter na cio nal del Li bro de Bue nos Ai res se rea li zó
por pri me ra vez en 1975 y se ha con ver ti do en una im por tan te
mues tra de edi to ria les y au to res, con más de un mi llón de
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vi si tan tes anua les y en la que los lec to res pue den acer car se a
los más va ria dos te mas del pen sa mien to de ac tua li dad” (ne-
gri tas de la au to ra) (Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res,
2011: 8)

Este frag men to no sólo nos da la po si bi li dad de co no cer da tos his-
tó ri cos so bre esta ini cia ti va, sino de tec tar en el dis cur so al gu nas cues tio-
nes. En pri mer lu gar, no se deja lu gar a du das de que la fe ria de Bue nos
Ai res cons ti tu ye una es tra te gia de mar ke ting, cuan do se le con si de ra, en
pri me ra ins tan cia, como “una mues tra de edi to ria les y au to res” ha cia los
“más de un mi llón de asis ten tes” que acu den a la cita; asis ten tes que para
ac ce der a la fe ria ten drán que ha ber abo na do una en tra da de en tre 20 y 26
pe sos cada uno, lo cual se tra du ce en un in gre so de al me nos 20 mi llo nes
de pe sos sólo por con cep to de bo le te ría para la Fun da ción El Li bro, or ga-
ni za ción que se au to de no mi na en el mis mo do cu men to como una “or ga-
ni za ción sin fi nes de lu cro”.

Ade más de los in gre sos por con cep to de bo le te ría, la Fun da ción El
Li bro re ci be una im por tan te suma por el al qui ler de los stand dis po ni bles
en los 45.000 mt²; el al qui ler de es pa cios/hora para pre sen ta cio nes de li-
bros, ac ti vi da des cul tu ra les y for ma ti vas en los sa lo nes dis pues tos para
ta les fi nes; así como los in gre sos por el pago de aran ce les por par te de los
par ti ci pan tes de las di fe ren tes ac ti vi da des for ma ti vas que or ga ni za la
fun da ción den tro del cro no gra ma fe rial.

Por otro lado, el do cu men to en cues tión se ña la que la Fun da ción El
Li bro está in te gra da a su vez por la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res
(Sade), la Cá ma ra Ar gen ti na del Li bro (CAL), la Cá ma ra Ar gen ti na de Pu-
bli ca cio nes (CAP), el Sec tor de Li bros y Re vis tas de la Cá ma ra Es pa ño la
de Co mer cio, la Fe de ra ción Ar gen ti na de la In dus tria Grá fi ca y Afi nes
(Fai ga), y la Fe de ra ción Ar gen ti na de Li bre rías, Pa pe le rías y Afi nes (Fal-
pa). Es tas or ga ni za cio nes, grosso modo, ve lan por be ne fi cios gre mia les
para los es cri to res, ade más de pu jar por rei vin di ca cio nes ju rí di cas, aran ce-
la rias, fi nan cie ras y fis ca les en fun ción de op ti mi zar el ne go cio edi to rial.

Si es tos son los ac to res que se preo cu pan por acer car a los lec to res
“los más va ria dos te mas del pen sa mien to de la hu ma ni dad”, es una cues-
tión dig na de aná li sis; so bre todo, a la luz de lo pos tu la do por Ba rre ra En-
der le (2008), quien pos tu la que las fe rias del li bro han ge ne ra do un des-
pla za mien to de sen ti dos al in te rior de las re la cio nes en tre los au to res, las
edi to ria les, las obras y los lec to res. En ese sen ti do, el au tor agre ga que
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“bajo la di vi sa de «más tí tu los al al can ce de to dos», el mar ke ting edi to-
rial (con)fun de au tor con obra, y pre sen ta ción de li bros con su re fle xión
crí ti ca, y true ca el an ti guo edi tor por el mo der no agen te-re pre sen tan te”
(Ba rre ra En der le, 2008: 40).

De allí que po da mos in fe rir que “los más va ria dos te mas del pen sa-
mien to de la hu ma ni dad” que des de la Fe ria In ter na cio nal del Li bro de Bue-
nos Ai res se po nen a dis po si ción de los lec to res, se rán aque llos que ge ne ren
ma yo res di vi den dos a las cor po ra cio nes que pro mue ven esta ini cia ti va. Al
res pec to, Ba rre ra En der le (2008: 40) plan tea una preo cu pa ción:

“El va lor li te ra rio es ina si ble y no se pue de cap tu rar con un
có di go de ba rras; pero no es el va lor lo que está en dis cu sión
aquí, sino los efec tos, tan to en au to res como en lec to res, de la
nue va di ná mi ca edi to rial de sa rro lla da por el auge ac tual de la
in dus tria cul tu ral”.

A esto es lo que el es cri tor lla ma «al fa gua ri za ción». Esta preo cu pa-
ción de Ba rre ra En der le po de mos ex tra po lar la a las fe rias del li bro como
es pa cios cul tu ra les que, a nues tra con si de ra ción, en Amé ri ca La ti na se
en cuen tran en me dio de una pug na en tre lo pú bli co y lo pri va do, en una
ca rre ra por con quis tar es tos es pa cios, como vi tri na mer can til, por un
lado, y de ges tión cul tu ral de los go bier nos, por el otro. Así como en el
caso ve ne zo la no el Es ta do na cio nal es el que os ten ta la ma yor in ci den cia
en el sec tor edi to rial del país, en el caso ar gen ti no el mun do del li bro se
en cuen tra do mi na do por in te re ses pri va dos; en con se cuen cia, cada cual
ejer ce su do mi nio so bre los con te ni dos que cir cu lan en las fe rias del li bro
que or ga ni zan.

Otro ele men to que po de mos su mar a este aná li sis es que la fi cha
téc ni ca de la FIL-Bue nos Ai res con te ni da en el ma nual di se ña do por el
Cer lac, apun ta que los ob je ti vos de esta fe ria son los si guien tes:

“Ex po si ción y ven ta de li bros. Pro mo ción y di fu sión de la
ofer ta edi to rial ar gen ti na y de los paí ses par ti ci pan tes. Ac ti vi-
da des de ne go cios y net working para pro fe sio na les (tres
días). Fe ria para el pú bli co en ge ne ral (18 días). Ac ti vi da des
de for ma ción y ca pa ci ta ción pro fe sio nal para edi to res, li bre-
ros, bi blio te ca rios, ilus tra do res, do cen tes, na rra do res. Cur sos
y ta lle res so bre au to res y te mas para el pú bli co en ge ne ral”
(Uri be Schroe der, 2012: 126)
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Nó te se cómo es tos ob je ti vos re fuer zan la te sis se gún la cual en una
fe ria pri va da, como la de Bue nos Ai res, pri man los pro pó si tos mer can ti-
les, en co rre la to con los in te re ses par ti cu la res de los gru pos edi to ria les
que la or ga ni zan. Es de cir, los ma yo res es fuer zos se cen tran en op ti mi zar
el ne go cio edi to rial, apos tan do por una ren ta bi li dad eco nó mi ca, a par tir
de la pro mo ción y di fu sión de sus pro duc tos, la con cre ción de ne go cios y
la ca pa ci ta ción de pro fe sio na les del sec tor.

Cuan do re vi sa mos los pro pó si tos que se plan tea ron ante la Unesco
para de cla rar a Bue nos Ai res ca pi tal mun dial del li bro en 2011, en con tra-
mos ob je ti vos equi va len tes. Como pri mer pun to este do cu men to (Go-
bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res. (2011: 2). pro po ne “for ta le cer la
in dus tria edi to rial y grá fi ca, así como las re des de ven ta y cir cu la ción del
li bro”. Y en se gun do lu gar apa re ce la lec tu ra, cuan do se plan tea “sos te-
ner la im por tan cia de la lec tu ra como vín cu lo de in te gra ción so cial y cul-
tu ral”, tal como lo enun cian los pos tu la dos de la Unesco y del Cer lac. La
lec tu ra apa re ce, como ve mos, en se gun do pla no. El ne go cio edi to rial se
man tie ne como prio ri dad. La es cri tu ra ni si quie ra es con si de ra da.

Para fi na li zar, es im por tan te des ta car las con di cio nes res tric ti vas
que su po nen la vi si ta a una fe ria del Li bro como la de Bue nos Ai res. Ade-
más del ac ce so ta ri fa do, como lo men cio na mos an tes, los re sul ta dos de la
En cues ta a Li bre rías, rea li za da por el Mi nis te rio de Ha cien da del Go-
bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res (2012), para el cuar to tri mes tre de
2011 los li bros en la ciu dad ca pi tal cos ta ban en pro me dio 58,5 $ por
ejem plar, que se tra du cen en 11,8 USD (dó la res ame ri ca nos). En ese sen-
ti do, se dis cri mi nó que los li bros de ori gen na cio nal lle ga ron a un pro me-
dio de 50,9$, y los in ter na cio na les a una me dia de 74,4 $. Es tos pre cios
ha cen que el li bro sea cada vez más inac ce si ble para los lec to res ar gen ti-
nos, que no cuen tan con una po lí ti ca como la del Es ta do ve ne zo la no, que
puso a dis po si ción del pue blo una pro fu sa ofer ta li te ra ria des de 0,25
USD por ejem plar.

A pe sar de es tas ci fras, Ar gen ti na, con sus 41 mi llo nes de ha bi tan-
tes, se eri ge como uno de los paí ses de Amé ri ca La ti na don de más se lee.
Os ten ta un pro me dio anual de 4,6 li bros leí dos por ha bi tan te y 3,2 li bros
com pra dos por cada ciu da da no. Adi cio nal men te, el 75% de los ho ga res
ar gen ti nos cuen tan con una bi blio te ca cons ti tui da por al me nos 50 li bros
(Cer lac- U nesco, 2012).
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La fe ria in de pen dien te: un es pa cio para la ren ta bi li dad
so cial

En este apar ta do nos co rres pon de rea li zar un acer ca mien to a un ter-
cer gru po de fe rias cuyo cri te rio bá si co es la in de pen den cia or ga ni za ti va,
res pec to de en ti da des pú bli cas y ac to res pri va dos vin cu la dos a la lla ma-
da in dus tria cul tu ral. Es de des ta car que ob ser va mos en es tas ac ti vi da des
una cir cu la ción de ma te ria les pro duc to de la crea ción de gru pos y per so-
nas que fun cio nan con ese mis mo cri te rio de in de pen den cia; ade más, en
una fe ria del li bro in de pen dien te, no sólo en con tra re mos la pa la bra he-
cha con cre ción en li bros, sino bajo otros for ma tos como la mú si ca, el tea-
tro, el mu ral, la se ri gra fía y otras crea cio nes ar te sa na les uti li ta rias como
in du men ta ria, ali men tos y en cua der na cio nes.

Para rea li zar nues tro aná li sis abor da re mos dos ex pe rien cias, a par tir
de al gu nos do cu men tos ge ne ra dos des de es tos es pa cios. En pri mer lu gar
ana li za re mos el ar tí cu lo “Fe ria del Li bro In de pen dien te”, fir ma do por Mar-
tín Flo res y pu bli ca do el 03 de agos to de 2007 en el blog de la FLIA (Fe ria
del Li bro In de pen dien te y Al ter na ti va), que es una ex pe rien cia ges ta da en
Bue nos Ai res, con múl ti ples ré pli cas den tro y fue ra de la Ar gen ti na. Adi cio-
nal men te re vi sa re mos el Ma ni fies to In ter na cio nal del Pri mer Fes ti val Po pu-
lar del Li bro (2007), fe cha do el 06 de mayo de 2007 en Bo go tá, Co lom bia; a
este su ma re mos el co mu ni ca do co rres pon dien te a la se gun da edi ción de este
fes ti val, ce le bra do du ran te agos to y sep tiem bre de 2009.

En pri me ra ins tan cia, tra e re mos a cuen to un plan teo de Pe truc ci
(1997) quien afir ma que el cua dro de la pro duc ción y de la cir cu la ción de
li bros en el ám bi to de la cul tu ra es cri ta oc ci den tal, pa re ce di bu jar un con-
ti nen te ar mo nio sa men te ho mo gé neo, que es ta ría fun da do so bre un ca-
non y unas re glas uni ver sal men te acep ta das; sin em bar go, al de cir de Pe-
truc ci (1997: 530), esta apa ren te si tua ción se ve des men ti da por “re cu-
rren tes sín to mas de de ses ta bi li za ción y por con ti nuas alar mas de cri sis
que con cier nen tan to a la edi to rial como a la lec tu ra”.

Por otro lado, Pe truc ci (1997) afir ma que es tos sín to mas de re cha zo
al “ca non” tra di cio nal, han ge ne ra do la apa ri ción de sec to res del pú bli co
cada vez más cons cien tes, con di cio na dos, no por el mer ca do, sino por
orien ta cio nes ideo ló gi cas pro pias. Es tos sec to res de los que ha bló el pa-
leó gra fo ita lia no a fi nes de los 90, pa re cen ver se re fle ja dos en los que hoy
to man ini cia ti vas como la de or ga ni zar una fe ria del li bro para di fun dir
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sus pro pios con te ni dos. Esto pue de ver se como un sín to ma, no sólo de
re cha zo al “ca non”, sino tam bién como un sín to ma de re cha zo al arte y a
la cul tu ra como ob je to ne go cia ble en de ter mi na do mer ca do.

Co men zan do el aná li sis de los tex tos, la pri me ra ob ser va ción que
po de mos ha cer so bre las dos ex pe rien cias en es tu dio, es cómo los or ga ni-
za do res del Fes ti val Po pu lar del Li bro de Co lom bia, se plan tean esta jor-
na da como una al ter na ti va fren te a la fe ria ofi cial, cam bian do in clu so el
nom bre con el cual se de sig nan. Es así como de ci den au to de no mi nar se
“fes ti val” y no “fe ria”, que como ya di ji mos tie ne una his tó ri ca con no ta-
ción mer can til. “Fes ti val”, en cam bio, su gie re un even to fes ti vo, y es de-
fi ni do por el DRAE como “con jun to de re pre sen ta cio nes de di ca das a un
ar tis taa un arte” (Real Aca de mia Es pa ño la, 2011). Esto nos per mi te ob-
ser var una ac ti tud cla ra men te con cor dan te con el cam bio de pa ra dig mas
que se pro mue ve des de es tos es pa cios.

Por otro lado, am bas ex pe rien cias par ten de una vi sión so bre lo ar-
tís ti co y cul tu ral, don de es tán in vo lu cra das las ac ti vi da des de lec tu ra y
es cri tu ra, y esta vi sión es la que mo to ri za la vin cu la ción de di ver sos co-
lec ti vos en tor no a la or ga ni za ción de una fe ria del li bro como esta. En
ese sen ti do, po de mos ob ser var una pri me ra coin ci den cia que tie ne que
ver con las con cep cio nes so bre el arte y la cul tu ra que se cons tru yen des-
de es tas fe rias. Por un lado, Flo res (2007) afir ma que “el arte es dé bil
cuan do so la men te emer ge como una ma ni fes ta ción lú di ca o es té ti ca, o
como otro ar tí cu lo de con su mo orien ta do a las vul ga res vi drie ras de los
shoppings”. Esto se pen sa ba en Bue nos Ai res y al mis mo tiem po en Bo-
go tá, don de los or ga ni za do res del Pri mer Fes ti val Po pu lar del Li bro, ex-
pre sa ban lo si guien te en un ma ni fies to:

“La cul tu ra como de re cho de los pue blos no debe es tar so me-
ti da a un mo de lo eco nó mi co que con vier ta en mer can cía los
pro ce sos de crea ción, las ri que zas ar tís ti cas y cul tu ra les, los
co no ci mien tos tra di cio na les; ni pue de de jar se per mear por
po lí ti cas mul ti na cio na les ni por prác ti cas co lo nia lis tas que
van en de tri men to de la di ver si dad cul tu ral y que no per mi ten
el ac ce so, ni la di fu sión de ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas pro du-
ci das por gru pos di fe ren tes a la cul tu ra ho mo ge nei zan te, im-
pe ran te o im pues ta por aque llos que tie nen el ma ne jo de los
me dios de pro duc ción y de in for ma ción” (Pri mer Fes ti val
Po pu lar del Li bro de Co lom bia, 2007: 1).
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En los do cu men tos se evi den cia, ade más, una coin ci den cia con res-
pec to al plan teo se gún el cual la obra y la cul tu ra son ta les en tan to fun jan
como ma ni fes ta cio nes de la con di ción hu ma na, don de quien se ex pre sa
en la obra o en el li bro, no es un au tor, sino la so cie dad sig ni fi ca da a tra-
vés del len gua je, por lo que la ex pre sión ar tís ti ca se con vier te en ex pre-
sión ina pe la ble de la rea li dad. ¿Qué tipo de arte –se pre gun ta Flo res– es
aquel que se des vin cu la de las tra ge dias y los sue ños, las des ven tu ras y
las es pe ran zas de la gen te de su tiem po?

Flo res (2007), en el caso de la FLIA, se de di ca en este ar tí cu lo a his-
to riar esta ex pe rien cia, ha cien do un re co rri do por el mun do li te ra rio des-
de la an ti güe dad, has ta la Ar gen ti na con tem po rá nea y el sur gi mien to de
este mo vi mien to la ti no ame ri ca no que es hoy la FLIA. Dice el au tor que
los ar tis tas de las co mu ni da des in dí ge nas ame ri ca nas y de las so cie da des
tri ba les afri ca nas re fle ja ban en sus obras las me tá fo ras co lec ti vas de su
pue blo, y se con si de ra ban vo ce ros de sus se me jan tes ante los dio ses o la
na tu ra le za. “Esa es la fun ción del crea dor”. El es cri tor agre ga que “du-
ran te los 60´ y los 70´, la poe sía, el arte y la crea ción en ge ne ral (…) se
eri gie ron en he rra mien ta de pe lea, de lu cha y re sis ten cia para las ge ne ra-
cio nes que bus ca ron cons truir una so cie dad di fe ren te” (Flo res, 2007).

Los 80 es tán des cri tos por Flo res como un pe río do don de sur gió en
la Ar gen ti na la cul tu ra “un der”, un pe río do que abri ga ría la poe sía de rro-
ta da en épo cas an te rio res. Y los 90 el au tor los ca rac te ri za como los años
du ran te los cua les se im pu sie ron los es cri bas y fa ri seos.

“Las edi to ria les y com pa ñías dis co grá fi cas se adue ña ron de
todo y cen tra li za ron en una cum bre exi tis ta a los ar tis tas ele-
gi dos. Las pu bli ci da des cons tru ye ron el al tar de los triun fa-
do res, cu yos ros tros in va die ron el es pa cio pú bli co en todo
tipo de for ma to, des de re me ras has ta va sos, des de car tu che-
ras y pos ters has ta eti que tas de ga seo sas y ta pas de re vis tas
(…) Es tas gran des com pa ñías de dis cos y li bros tra za ron una
ima gi na ria fron te ra en tre lo que de bía ser di vul ga do y lo que
no. Mi les de ta len to sos crea do res vie ron trun ca da la po si bi li-
dad de di fun dir lo que ha cían, y las gran des em pre sas, ce ga-
das por bus car éxi tos ma si vos, se vie ron es te ri li za das por su
pro pio afán mer can ti lis ta y ya no fue ron ca pa ces de re co no cer
nue vos ar tis tas” (Flo res, 2007).
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Flo res (2007) es de la opi nión que esta si tua ción, au na da al ac ce so
ma si vo a la tec no lo gía in for má ti ca, per mi tió que los crea do res em pe za-
ran a di fun dir se a sí mis mos de ma ne ra in de pen dien te y au to ges tio na da;
lue go de la co yun tu ra po lí ti ca del 2001 en Ar gen ti na, es tas in di vi dua li-
da des se su ma rían a ex pe rien cias co lec ti vas, cal do de cul ti vo de don de
sur ge la FLIA, un pro yec to don de el li bro se des lin da del ce lo fán mer-
can til y, don de el au tor, como tam bién se ña la el Ma ni fies to de Bo go tá del
Pri mer Fes ti val Po pu lar del Li bro (2007), es sólo un emi sa rio de su tiem-
po y de su es pa cio.

Nó te se cómo es tos do cu men tos re fle jan poco o nada so bre el li bro
como ma te ria, en cam bio lo in vo lu cran como un acto crea dor que debe es-
tar com pro me ti do con el ser hu ma no, no con un ca pi tal. En ese sen ti do, el
Ma ni fies to de Bo go tá del Pri mer Fes ti val Po pu lar del Li bro (2007: 2) ex-
pre sa: “No so tros ofre ce mos la poe sía como for ma de ex pre sión del sen tir
de nues tros pue blos, nues tras gen tes, nues tra cul tu ra y nues tro por ve nir”.
Al mis mo tiem po, este do cu men to rei vin di ca la ne ce si dad de cons truir un
pen sa mien to la ti no ame ri ca no a tra vés de lo es té ti co, que nos her ma ne en
lo cul tu ral y en lo ar tís ti co como un solo pue blo. Y en la FLIA tam bién ve-
mos este dis cur so en la prác ti ca; si bien esta ini cia ti va sur gió en Bue nos
Ai res, sus pre cur so res no se han ne ga do a la po si bi li dad que se or ga ni cen
FLIAS en otros lu ga res del país y de Amé ri ca La ti na, lo cual ha cons trui do
un es pa cio de en cuen tro que en cier to modo des di bu ja las fron te ras geo-
grá fi cas a tra vés de la crea ción. En la mis ma tó ni ca, res ca ta mos un frag-
men to del que he mos lla ma do Ma ni fies to de Bo go tá:

“Los paí ses de Amé ri ca la ti na cuen tan con pro ce sos cul tu ra-
les y ar tís ti cos que les han otor ga do su fuer za his tó ri ca. El res-
ca te de la iden ti dad ame ri ca na a tra vés del arte y la cul tu ra, re-
quie re de es pa cios don de los ar tis tas, poe tas, es cri to res, ges-
to res y de más pro ta go nis tas de los pro ce sos cul tu ra les, com-
par tan sus ex pe rien cias con el pú bli co en ge ne ral y prin ci pal-
men te con los sec to res po pu la res, abrien do un es pa cio en el
que el li bro, la obra de arte, los me dios de ex pre sión, sean co-
no ci dos y apro pia dos por sus ver da de ros ins pi ra do res y des ti-
na ta rios: los pue blos, las co mu ni da des, los es tu dian tes, los
maes tros, el hom bre co mún, de la ciu dad y del cam po (Pri mer
Fes ti val Po pu lar del Li bro de Co lom bia, 2007: 2).

¿Ferias o mercados? Representaciones sobre el libro, la lectura y la es cri tu ra
en el marco de las ferias del libro 129



Esta cons ti tu ye una vi sión to tal men te opues ta a la que se plan tea
des de una Fe ria In ter na cio nal del Li bro, como la de Bue nos Ai res, la cual
en su sex ta edi ción, rea li za da en 1980 enar bo ló el lema: “Al en cuen tro de
dos mun dos: La ges ta es pa ño la en Amé ri ca”, en cuya jus ti fi ca ción se
pue de leer el frag men to que si gue: “Los dos mun dos bus cán do se para ser
uno, y la epo pe ya ha cién do lo cier to; la nave cru zan do los ma res en los al-
bo res del si glo XVI y unien do dos ci vi li za cio nes” (Fun da ción el Li bro,
2013). No hace fal ta tra er a co la ción la his tó ri ca dis cu sión so bre si fue un
“en cuen tro” o una “in va sión” lo que ocu rrió en Amé ri ca con la irrup ción
del im pe rio es pa ñol, pero bajo esta pers pec ti va de la co lo ni za ción es im-
po si ble apos tar por la cons truc ción de un pen sa mien to la ti no ame ri ca no.

Des de ini cia ti vas como el fes ti val co lom bia no- la ti no ame ri ca no y
la FLIA, es que se pre ten den des mo ro nar los dis cur sos do mi nan tes. La
FLIA con su pre mi sa de rea li zar cada edi ción en un es pa cio to ma do por
la co mu ni dad o en una fá bri ca re cu pe ra da pos sus tra ba ja do res, para dar-
le vi si bi li dad a es tas lu chas; y en el caso co lom bia no, el he cho de plan-
tear ta lle res de crea ción li te ra ria y de co mu ni ca ción para que los pue blos
ten gan las he rra mien tas para na rrar y es cri bir sus his to rias, como una
con tri bu ción a la rei vin di ca ción de la me mo ria, de re cho ina lie na ble de
las víc ti mas de los crí me nes de Es ta do (II Fes ti val In ter na cio nal y Po pu-
lar del Li bro, 2009); es un acto que, cuan do me nos, pone a la lec tu ra y a la
es cri tu ra al ser vi cio de la hu ma ni dad, no en de tri men to de ella.

Es tas ex pe rien cias, ade más, po nen el mis mo én fa sis en la lec tu ra y en
la es cri tu ra, esta úl ti ma, a jui cio de Car do na (1995) y Pe truc ci (1997), goza
de me nor aten ción y re fle ja las ine qui da des per sis ten tes en una so cie dad.

Por otro lado, po de mos agre gar que con ex pe rien cias como la de
Co lom bia, don de a par tir de la lec tu ra de una rea li dad, como el con flic to
ar ma do en ese país, se pre ten de cons truir un dis cur so des de sus pro pios
pro ta go nis tas. Esto se con di ce con la vi sión de Frei re (2010: 81), quien,
como men cio na mos an tes, cree que “la lec tu ra del uni ver so debe pre ce-
der siem pre a la lec tu ra de la pa la bra y la lec tu ra de ésta siem pre im pli ca
la con ti nui dad de la lec tu ra de aquel”. Es en ese or den que cre emos se
pro mo cio na la lec tu ra y la es cri tu ra des de esta ex pe rien cia.

Para fi na li zar ce rra re mos con unas pre gun tas- re fle xio nes que plan-
tea Mar tín Flo res (2007) a los em pre sa rios te le vi si vos y las cor po ra cio-
nes, en su ar tí cu lo so bre la FLIA: ¿Qué pasa que la gen te se jun ta sin us-
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te des? ¿Qué pasa que la gen te crea a pe sar suyo? ¿Qué pasa que la gen te
se vin cu la, se en cuen tra, se bus ca más allá de los pa lur dos re fe ren tes que
us te des pro mo cio nan? Para tran qui li dad de mu chos, este tra ba jo evi den-
cia que no sólo en Bue nos Ai res pa san es tas co sas. Pero de be mos res ca-
tar el ca rác ter sos te ni do que ha te ni do la FLIA, sin que para ello haya te-
ni do que ce der en la con di ción de in de pen den cia con res pec to a las cor-
po ra cio nes y las en ti da des pú bli cas. Por su par te, es me ri to rio re co no cer
el tra ba jo que im pli ca or ga ni zar un fes ti val como el de Co lom bia, en las
con di cio nes de re pre sión que atra vie sa el pue blo co lom bia no, de bi do a
una po lí ti ca de “se gu ri dad” de Es ta do en cons tan te vio la ción de los de re-
chos hu ma nos.

Con clu sio nes

Par tien do del aná li sis rea li za do po de mos in fe rir, en pri me ra ins tan-
cia, que si bien el CER LAC ha pos tu la do la ne ce si dad de que las fe rias
del li bro de ben fun gir como es pa cios para la pro mo ción de la lec tu ra y
–en cier to modo– de la es cri tu ra, las fe rias in ter na cio na les a las cua les
hace se gui mien to es tán mu cho más le jos de cum plir ese pro pó si to, que
las fe rias de ca rác ter in de pen dien te, las cua les, a pe sar de ser or ga ni za das
des de la au to ges tión, y qui zá por esta ra zón, se preo cu pan por man te ner
es pa cios para fo men tar la re fle xión y el tra ba jo crea dor.

En su “Ma nual para ex po si to res y vi si tan tes”, el Cer lac (2012)
plan tea que, si bien los es cri to res son las atrac cio nes prin ci pa les de una
fe ria del li bro, no se debe trans for mar a los au to res en ce le bri da des, pues
se co rre el pe li gro de de ses ti mar la re le van cia del con te ni do de la obra.
En ese sen ti do, ve mos con preo cu pa ción que –tan to des de las fe rias pri-
va das como des de las pú bli cas se fo men ta la pro yec ción me diá ti ca de au-
to res, por ejem plo, con ac cio nes como de cla rar “es cri tor ho me na jea do”
de una fe ria a de ter mi na do crea dor; ac ción que a nues tro jui cio res ta im-
por tan cia a otros crea do res y prin ci pal men te a los lec to res, que de ben ser
co– pro ta go nis tas de una ac ti vi dad como esta.

Las ci fras mos tra das so bre los há bi tos de lec tu ra, en los paí ses
abor da dos, con fir man nues tras ob ser va cio nes res pec to de la po lí ti ca del
li bro en Ve ne zue la, don de el me jo ra mien to de las con di cio nes de ac ce so
al li bro no ga ran ti zan que se lea más, pues en Ar gen ti na, aun que las con-
di cio nes son más res tric ti vas, los há bi tos de lec tu ra son más al tos en la
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po bla ción, y esto, cre emos, se en cuen tra más vin cu la do a un pro ce so his-
tó ri co de for ma ción, que a una po lí ti ca de pro duc ción ma si va de tí tu los,
de la cual no ne ga mos que tam bién debe exis tir.

Para ilus trar otra de las con clu sio nes de este tra ba jo, re to ma re mos
las pa la bras de Zu lei ca Ro may (2012: 8), pre si den ta del Ins ti tu to Cu ba no
del Li bro, quien ha di cho que “en Cuba el li bro nun ca será mer can cía en
pri mer lu gar, sino en úl ti mo”, fra se que re su me el lu gar que no tie ne el li-
bro en una fe ria pú bli ca como la cu ba na o la ve ne zo la na, ya que en oca-
sión de ellas se edi tan tí tu los de dis tri bu ción gra tui ta, y los pre cios de los
li bros a co mer cia li zar son bas tan te ac ce si bles a los lec to res y lec to ras.

Fi nal men te, de be mos ad ver tir que hay un mo vi mien to que emer ge
fue ra del bu ro cra tis mo y el ce lo fán mer can til, ges ta do a par tir de la con-
jun ción de vo lun ta des que flu yen para dar le al li bro una vida li te ra ria
más dig na, en un en tor no de re la cio nes pro fun da men te eman ci pa do ras
del hom bre y la mu jer, que trans for man su rea li dad a tra vés de la pa la bra
es cri ta, leí da, pin ta da, re ci ta da, can ta da, ma no sea da de to das las for mas
po si bles; es pa cios don de es el pue blo el que dice, el que crea, el que se lee
a sí mis mo, en to tal li ber tad e in de pen den cia, con la cons cien cia de que
no se pue de per mi tir que, en tre lo pri va do y lo pú bli co, el li bro flu ya iner-
te, sa bién do se im pu ne men te uti li za do para ge ne rar nú me ros es ta dís ti cos
y di vi den dos.
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Edu ca ción fo to grá fi ca y po der co mu ni ta rio
Ale jan dro Vás quez Es ca lo na*

Re su men

En esta in ves ti ga ción in ten ta mos de ve lar el ca rác ter con ven cio nal, for-
mal e ins tru men ta lis ta en los pro ce sos para com par tir co no ci mien tos y
ex pe rien cias so bre la fo to gra fía ve ne zo la na; su alien to es ca sa men te
crea ti vo; su pá li do es cu dri ña mien to de la com ple ji dad de la ilu sión. Es-
tos ras gos me llan la edu ca ción- ac ción, es de cir, la in cor po ra ción de los
pro ce sos edu ca ti vos en pro yec tos de in ves ti ga ción con sen ti do de per-
ma nen cia; alar gan la po si bi li dad de acer car se a las co mu ni da des y los
co lec ti vos. Cuan do se ha pro du ci do una re la ción con es tos es pa cios hu-
ma nos ha su ce di do como una es pe cie de es pec tá cu lo. Con todo, des ta-
ca mos po si bi li da des al ter na ti vas de bús que da de una me to do lo gía do-
cen te en fo to gra fía, que con vier ta la vi ven cia de com par tir sa be res en
esta es pe cia li dad, en una op ción que ha cer apor tes al arrai go y per ma-
nen cia de las di ná mi cas de vida y exis ten cia de la co mu ni dad.

Pa la bras cla ves: Co mu ni dad, fo to gra fía, na rra dor, fo tó gra fo.

Teaching Photography and Community
Power

Abs tract

This re search at tempts to re veal/how the con ven tional, for mal, e in-
stru men tal na ture in the pro cess of shar ing knowl edge and ex pe ri-
ences about Vene zue lan pho tog ra phy; its barely crea tive breath; its
pale search ing of the com plex ity of il lu sion. These fea tures dent/re-
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duce teaching- action; that is, the in cor po ra tion of edu ca tional pro-
cesses in re search proj ects with a sense of per ma nence; they /ex-
tend/en large the pos si bil ity of draw ing close to com mu nity and col lec-
tives. When a re la tion has been pro duced with these hu man spaces, it
has hap pened as a kind of spec ta cle. Af ter all, al ter na tive pos si bili ties
are high lighted in search of a pho tog ra phy teach ing meth od ol ogy, that
con verts the ex pe ri ence of shar ing knowl edge in this spe ci al ity, into
an op tion that con trib utes to the es tab lish ment and per ma nence of the
dy nam ics of life and com mu nity ex is tence.

Keywords: Community, photography, speaker, pho to grapher.

Fo to gra fía y po der co mu ni ta rio

Cau da lo sos son los cur sos de fo to gra fía en las uni ver si da des e ins-
ti tu tos de edu ca ción su pe rior en Ve ne zue la. Las li cen cia tu ras como Di-
se ño Grá fi co, Pu bli ci dad, Arte y Co mu ni ca ción So cial son los di ques
que em po zan es tos cau da les. Ac tual men te exis ten unas 16 uni ver si da des
don de se pue de cur sar Co mu ni ca ción So cial, en tre ellas es tán: Uni ver si-
dad de los An des (ULA), Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la (UCV),
Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo (UCAB), Uni ver si dad Ce ci lio Acos-
ta (Uni ca) y la Uni ver si dad del Zu lia (LUZ).

Si pre ci sa mos al gu nos ras gos de esta edu ca ción fo to grá fi ca, ten dría-
mos que es una prác ti ca ma si fi ca da, 30 ó 35 par ti ci pan tes por aula, cuan do
en con di cio nes idea les, se rían unos 12 ó 14 cur san tes por gru po. En esta
rea li dad solo es po si ble el des plie gue de una di ná mi ca que se ini cia con
una de mos tra ción del do cen te (cla se teó ri ca), asig na ción de ejer ci cios
prác ti cos al es tu dian te y lue go la res pec ti va eva lua ción, es de cir una edu-
ca ción bu ro cra ti za da, casi a dis tan cia. Es lo que per mi te la ma si fi ca ción.

En cuan to a los con te ni dos pro gra má ti cos, pue de sos te ner se que
via jan em ba ra za dos de un ins tru men ta lis mo ra cio na lis ta, con poca va lo-
ra ción de la ima gen como dis cur so con cep tual, ol vi dan do con fre cuen cia
que “lo pri me ro que ha ce mos al na cer es mi rar al mun do nue vo que nos
co rres pon de asu mir. Con se gu ri dad es uno de los mo men tos más im por-
tan tes de nues tra exis ten cia.De la casi os cu ri dad aflo ra mos al mun do de
la vi sua li dad. Pos te rior men te en el pro ce so de so cia li za ción fa mi liar, nos
ini cia mos en el len gua je ver bal como ins tru men to fun da men tal para co-
mu ni car nos. La es cue la y el maes tro se en car gan de mol dear nues tra ma-
ne ra de vin cu lar nos con los de más. Ven drán eta pas su pe rio res de es tu dio
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y sal vo que nos de ci da mos por el arte, la co mu ni ca ción o algo pa re ci do,
no ha brá un pro ce so sos te ni do para en se ñar nos a ver, aun que nues tra rea-
li dad está car ga da de vi sua li dad. Y la ima gen es el tó tem co ti dia no”
(Vás quez, 1997: 110).

Al des va lo ri zar esta im pron ta, poco se ex plo ran las po si bi li da des
de li be ra ción de las ener gías crea do ras e ima gi na ti vas de los es tu dian tes;
de rom pi mien to de los me ca nis mos de coer ción del in cons cien te, que
asus tan a las li bé lu las alu ci na das de la crea ción que pal pi tan en todo ser
hu ma no. “Cer te za de lo an tes di cho, lo da ría una re vi sión del con te ni do
de los pro gra mas de es tu dio en las uni ver si da des na cio na les, don de en-
con tra re mos as pec tos como his to ria de la te le vi sión o la fo to gra fía.
Cómo fun cio na la cá ma ra, como se hace un re por ta je… pero lo esen cial,
es de cir, de qué ma ne ra ac ce der a lo crea ti vo para im pul sar al es tu dian te a
rea li zar ex traor di na rios re por ta jes, o imá ge nes, no se con tem pla ría en
casi nin gún con te ni do pro gra má ti co. Cuan do al guien ha bla de ejer ci cios
para des blo quear men tal men te al in di vi duo, de ex pre sión cor po ral, cual-
quier otro pa re ci do, o de que al guien está in ves ti gan do so bre la co mu ni-
ca ción vi sual por este sen de ro, pa ro dian do a Bru no Mu na ri, mu chos de
nues tros do cen tes se ríen por de ba jo del bi go te y pa re cie ra que para eso
se lo de jan cre cer, pero se gui mos sien do ins tru men ta lis tas. In te re sa en se-
ñar cómo fun cio na el me dio y no los me ca nis mos de trans mu ta ción de un
es tu dian te ra cio na lis ta a un ser con una fuer za me ta fó ri ca per ma nen te”
(Vás quez, 1997: 112).

Algo pa re ci do su ce de en al gu nos cen tros de do cen cia fo to grá fi ca
no uni ver si ta ria. El pro ce so de in ter cam bio de co no ci mien tos en es tos
cen tros edu ca ti vos, se es for za ría por de sen tra ñar y co no cer la tec no lo-
gía, el con qué ha cer el men sa je, se su pon dría que el es tu dian te ad qui ri ría
unas ha bi li da des para na rrar como con se cuen cia del do mi nio del en tra-
ma do tec no ló gi co. O exis ti ría es ca sa preo cu pa ción por es ti mu lar la na-
rra ti vi dad vi sual en el es tu dian te.Es el ins tru men to tec no ló gi co como
pró te sis ex ter na del cuer po lo que es ti mu la la bús que da. El mun do sen so-
rial, in ti mis ta, en ten di do como el pe que ño re la to del in di vi duo, como su
au toa fir ma ción en la con tex tua li dad co rres pon dien te, no se ría la mo ti va-
ción fun da men tal en es tos pro ce sos para com par tir co no ci mien tos.

Y aun, si se asu me que la fo to gra fía es una po si bi li dad ex pre si va
como me dia ción, la con cep ción so bre la fo to gra fía que pre do mi na ría en
este apren di za je, se ría el fo tó gra fo/pe rio dis ta/ar tis ta que exis ti ría para
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na rrar al mun do, para alar gar la mi ra da ha cia fue ra, para ha cer la cró ni ca
vi sual de cómo es el uni ver so del otro don de no se ha bi ta. Lo sen sa cio-
nal, pues. Una mi ra da ha cia los te rri to rios im per so na les, mu chas ve ces
ha bi ta do por lo exó ti co.

Esta vi sión épi ca de la mi ra da fo to grá fi ca como algo pri vi le gia do,
se ría inhe ren te a la con di ción de fo tó gra fo. Es ta ría so bren ten di da en todo
aquel que ten ga un do mi nio so bre el sa ber for mal; en el caso del fo tó gra-
fo,es la ca pa ci dad de ver lo que otros no pue den, des de la sa bi du ría y el
con trol del ins tru men to con el que se pro du ce el men sa je. El in di vi duo
se ría so la men te una es pe cie de in ter me dia rio, con ras gos de he roi ci dad
en la so cie dad tec no ló gi ca. Este abor da je se ría cues tio na do por es tu dio-
sos de la fo to gra fía, que le dan prio ri dad a las ca pa ci da des ima gi na ti vas y
na rra ti vas so bre los as pec tos tec no ló gi cos. “Un he roís mo pe cu liar se
pro pa ga por el mun do des de la in ven ción de la cá ma ra: el he roís mo de la
vi sión. La fo to gra fía inau gu ró un nue vo mo de lo de ac ti vi dad in de pen-
dien te, per mi tien do a cada cual des ple gar una cier ta sen si bi li dad úni ca y
ra paz. Los fo tó gra fos em pren die ron sus sa fa ris cul tu ra les, so cia les y
cien tí fi cos en bus ca de imá ge nes sor pren den tes.

Apre sa ría el mun do, sin re pa rar en la pa cien cia ne ce sa ria y las in-
co mo di da des, me dian te esta mo da li dad de vi sión, ac ti va, ad qui si ti va,
va lo ra ti va y gra tui ta… La apo teo sis de la vida co ti dia na, y el gé ne ro de
be lle za solo re ve la da por la cá ma ra -un rin cón de la rea li dad ma te ria que
el ojo no per ci be en ab so lu to o nor mal men te es in ca paz de ais lar; o la vis-
ta pa no rá mi ca, como des de un avión-, es tos son los prin ci pa les ob je ti vos
de la cam pa ña del fo tó gra fo. Por un tiem po el pri mer pla no pa re ció el mé-
to do vi sual más ori gi nal de la fo to gra fía… El mo men to opor tu no lle ga
cuan do se pue den ver las co sas, es pe cial men te lo que todo el mun do ha
vis to, de un modo nue vo. Esta bús que da se trans for mó para la ima gi na-
ción po pu lar en la mar ca re gis tra da del fo tó gra fo” (Son tag, 1996: 100).

Este cues tio na mien to se ex tien de a la po si bi li dad de al ber gar, qui-
zás de for ma in vo lun ta ria, una con cep ción an ti de mo crá ti ca, ver ti cal y
eli tes ca de cómo na rrar al otro, que no po see ría cua li da des para ha cer lo
des de su ima gi na rio co lec ti vo co rres pon dien te si no as cien de a lo ins tru-
men tis ta como po si bi li dad. Es la edu ca ción fo to grá fi ca bajo los cri te rios
de lo in di vi dual, en una bús que da cons tan te de la tras cen den cia. Una es-
pe cie de apo lo gía de lo tec no ló gi co por sí mis mo, para de esta ma ne ra ac-
ce der a un es pa cio pú bli co que te ce le bre, que ala be tu he roi ci dad vi sual;
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lo co lec ti vo, lo co mu ni ta rio, se des di bu ja. Son loas de la mo der ni dad al
pro gre so como con di ción de fu tu ro.

La ma yo ría de los es tu dian tes de fo to gra fía en las uni ver si da des e
ins ti tu tos uni ver si ta rios, no es ta rían muy en tu sias ma dos a apren der esta
dis ci pli na, y me nos aún ir más allá del co no ci mien to del equi po del apa-
ra to, esta con duc ta es es ti mu la da en bue na pro por ción por el do cen te. En
úl ti ma ins tan cia, in te re sa apro bar la cá te dra y lue go ob te ner la li cen cia-
tu ra co rres pon dien te, evi den cia de esto, es que so la men te una ín fi ma
por ción de egre sa dos en pe rio dis mo au dio vi sual, se de di ca pro fe sio nal-
men te a la fo to gra fía. Po si ble men te por eso, en los cur sos de fo to gra fía
que asu mo en la Uni ver si dad del Zu lia, hago par ti ci par a los es tu dian tes
en ex pe rien cias di ver sas, más allá de la fo to gra fía, des de leer a Ha ruki
Mu ra ka mi, Paul Aus ter, oír las can cio nes de Joa quín Sa bi na o Los Pe ri-
cos, has ta in va dir Las Pul gas, el gran mer ca do po pu lar de Ma ra cai bo
para fo to gra fiar a la gen te y su uni ver so co ti dia no y pa gar les con la lec tu-
ra de poe mas de Víc tor Va le ra Mora o de Eu ge nio Mon te jo.

O con al gún si la beo que sue na im pu ne men te en el co ra zón de una
cla se de fo to gra fía, amor ta ja do por mi sa li va sin ad ver ten cia mí ni ma:
“Ano che soñé con mi casa, con el ver da de ro ho gar, ante cuya puer ta
atran ca da he pa sa do este úl ti mo año de or fan dad. Las ca ras de mis fo to-
gra fías de Viet nam vie nen flo tan do ha cia mí, sa li das de sus fon dos ma tes
y bo rro sos: sol da dos son rien tes, pri sio ne ros im pa si bles (a los ni ños los
evi to). Con ges tos eu fó ri cos de li be ra ción ex tien do la mano de re cha. Mis
de dos ex pre si vos, lle nos de sig ni fi ca do, lle nos de amor, se cie rran so bre
sus hom bros es tre chos, pero se cie rran va cíos, que es lo que sue le pa sar
cuan do al guien in ten ta aga rrar algo en ese es pa cio va cío del crá neo don-
de es tán los sue ños” (Coet zee, 2009: 56). Ellos (los es tu dian tes), po si-
ble men te ara ña ran la bús que da a par tir de esta ex tra ña vi ven cia con un
do cen te de fo to gra fía ex tra via do en las tro chas de la li te ra tu ra. Pue de que
sea así. Pue de.

Des pués de todo, la fo to gra fía será un ri tual de in ter cam bio, de me-
dia ción. De se duc ción cuan do no nos pe gue mos en la má qui na y sus pro-
gra mas. Cuan do in ten te mos de co di fi car el orá cu lo de los en can ta mien-
tos vi sua les que ha bi tan en los rin co nes del co no ci mien to de lo vi vi do.
Ha ce mos esto, a lo me jor para ser me nos ins tru men ta lis tas/ ra cio na lis-
tas. Para no arar en el mar, pien so, una que otra no che, mi ran do los agu je-
ros vi drio sos del cie lo en la ori lla del mar en la Isla de Za pa ra.
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Jus to es re co no cer que en los úl ti mos tiem pos, más mu cha chos son
se du ci dos por la fo to gra fía des de los es pa cios uni ver si ta rios, so bre todo en
las Es cue las de Di se ño Grá fi co y de Arte, por lo me nos en Ma ra cai bo, han
re ver be ra do como los ver di plu ra les de la sel va, in te re sa dos en asu mir se
como fo tó gra fos, como guar da do res de imá ge nes en el baúl de en can ta-
mien tos, va rios con pro pues tas es té ti cas in te re san tes. Cier to es que uno
que otro lu ná ti co, hace sal tar en frag men tos la vi sión prag má ti ca del do-
cen te y se des vi ve por dis fru tar las dis tin tas ex pre sio nes del arte, como te-
rri to rio para co rre tear en su em pe ño por asu mir se como fo tó gra fo o pe rio-
dis ta. Re vi sa el vas to uni ver so de co no ci mien tos en el mun do ac tual y de
una for ma bas tan te au to di dac ta, bra cea en la ilu sión del es cu dri ña mien to,
con todo, esas ex pe rien cias no son muy abun dan tes.

Cuan do su ce den, uno las ati za. Sop la si len cio sa men te la lum bre de
la lu ciér na ga alu ci nó ge na, de la ilu sión vi tal que se gu ra men te ani da en el
es pí ri tu de es tos jó ve nes.Y de sea ría, fue se cier to aque llo de que “na die
se su mer ge en una aven tu ra es pe ran do re sul ta dos me dio cres. La gen te,
pese a te ner un chas co, nue ve de cada diez ve ces, de sea te ner al me nos
una ex pe rien cia su pre ma, aun que solo sea una vez. Y eso es lo que mue-
ve al mun do. Eso es el arte, su pon go” (Mu ra ka mi, 2003: 143). Ale lu ya.

Des de una es cue la fo to grá fi ca, sus ta lle res o vie ne
el cir co

Las es cue las de fo to gra fía, de arte y los ta lle res son otros es pa cios
de apren di za je de la fo to gra fía en Ve ne zue la, en tre es tos, los ta lle res de
Ro ber to Mata, La Or ga ni za ción Nel son Ga rri do,son cen tros do cen tes
pri va dos; la es cue la de fo to gra fía Ju lio Ven goe chea y el Cen tro Na cio nal
de la Fo to gra fía, como ins ti tu cio nes pú bli cas.

En al gu nos de es tos cen tros de apren di za je fo to grá fi co el ré gi men
cu rri cu lar se asien ta en ta lle res, unos bá si cos, otros avan za dos, que va-
rían de acuer do con la pro pues ta de in da ga ción a de sa rro llar. Exis te di-
ver si dad de do cen tes por la vía de in vi ta ción de ta lle ris tas a com par tir el
pro ce so edu ca ti vo; el tra ba jo de cam po con los cur san tes es ac cio nar per-
ma nen te. Pa re cie ra que es tas ex pe rien cias li be ra les, ale ja das de la for-
ma li dad aca dé mi ca clá si ca, po si bi li tan vi ven cias y re sul ta dos más lú di-
cos, más se duc to res. Pa re cie ra en ten der se que el in di vi duo po see como
vi ta li dad esen cial su au to no mía, para en cau zar sus mi les de ria chue los
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crea ti vos de ma ne ra zig za guean te y no li neal; que exis te un rit mo en cada
uni ver so per so nal, ma ni fies to en cada tiem po, se gún las mo ti va cio nes
que bus can ex pre sar se.

Otros cen tros asu men sis te mas aca dé mi cos si mi la res al exis ten te
en el mun do uni ver si ta rio: pen sas es truc tu ra dos, per so nal do cen te per-
ma nen te, es ca sos o ine xis ten tes ta lle ris tas in vi ta dos como par te del cu-
rrí cu lo, cá te dras muy de sa lón en ho ra rios con ven cio na les. Es tos ras gos,
se gu ra men te me llan las po si bi li da des de cre ci mien to cua li ta ti vo y de ex-
plo ra ción de ex pe rien cias no ve do sas; de en can ta mien tos.

Des de es tas ins ti tu cio nes, ma yor men te des de las pú bli cas, se de sa-
rro llan de cuan do en cuan do ta lle res para las co mu ni da des po pu la res.
Casi siem pre se abor dan me to do lo gías si mi la res: los do cen tes o es tu-
dian tes avan za dos van a la co mu ni dad, im par ten ta lle res de fo to gra fía,
du ran te dos o tres días. De las imá ge nes pro du ci das se hace una se lec ción
que se ex po ne en la co mu ni dad o en el me jor de los ca sos en ga le rías y
cen tros con ven cio na les de exhi bi ción. Se par ti ci pa de la ex po si ción. Al
fi nal los ta lle ris tas se mar chan. Al tiem po po si ble men te se tro pie zan con
al gún miem bro de la co mu ni dad don de de sa rro lló el ta ller y se sa lu dan
en tu sias ta men te.

Con no bles in ten cio nes, sin per ver si dad, no se pul sa por en tre te jer
un po der co mu ni ta rio apo yán do se en lo fo to grá fi co. Se apues ta por el es-
pec tá cu lo. Los ta lle res fo to grá fi cos asu mi dos de esta ma ne ra son una es-
pe cie de cir co an dan te en un pue blo. Se gu ra men te una vez cada cua tro
años se de ja ran ver los ca rro ma tos del cir co, que es ta ble ce su cam pa-
men to en el pue blo e ini cia el es pec tá cu lo, cau sa una gran al ga ra bía pero
no apor ta mu cho en la or ga ni za ción del po der co mu ni ta rio.Des pués de
tres días se mar chan y la co mu ni dad los des pi de con nos tal gia. Se gu ra-
men te es un ras tro de los cri te rios an ti de mo crá ti cos de la di fu sión del co-
no ci mien to, cuan do se li mi ta a lo de mos tra ti vo, sin ras gu ñar los es pa cios
para que naz can nue vos fo tó gra fos en la co mu ni dad, don de com par ti mos
un tiem po que se tor na efí me ro sino con tri bu ye a su or ga ni za ción como
co lec ti vo.Po si ble men te en es tas ex pe rien cias, des ta que al gún miem bro
de la co mu ni dad que se hace fo tó gra fo. Y pu die ra so bre sa lir in clu so en el
ám bi to del mer ca do de la co mu ni ca ción, de la fo to gra fía, sólo que nace
con el es pí ri tu de lo in di vi dual, y casi ine lu di ble men te con los cri te rios
del fo tó gra fo de la vi sión he roi ca que men cio ná ba mos, la co mu ni dad no
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ex pe ri men ta cam bios acen tua dos en su exis ten cia. Que da rían frag men-
tos de una ilu sión que so la men te al can zo re ta zos de tiem po.

Con es tos ras gos, la do cen cia en fo to gra fía se ría cen te lla zos de
unos edu ca do res que cuen tan so bre el uni ver so y que le de mues tran a una
co mu ni dad po si bi li da des na rra ti vas vi sua les, pero son eso úni ca men te,
po si bi li da des que al no ver se acom pa ña das por la ac ción con ti nua da de
la or ga ni za ción so cial, bo quea pron ta men te como una vi ven cia com par-
ti da, con unos via jan tes que sa bían cro ni quear, que sa bían na rrar. Y otros
que se que dan en la co mu ni dad em pa pa dos de co ti dia ni dad sin tras to car.
Que dan, se gu ra men te, con la nos tal gia de re pe tir la vi ven cia com par ti da
con unos  na rra do res vi sua les que los ex pre sa ron, pero que no se atre vie-
ron a con ver tir la na rra ti va, des de la ima gen, en un po ten cial que pu die se
ex pan dir se como algo per ma nen te y co lec ti vo. Es fac ti ble apos tar a que
no es su fi cien te el dis cur so for mal de la es té ti ca, en este caso fo to grá fi-
ca,debe en tre la zar se con los con ven ci mien tos po lí ti cos de la or ga ni za-
ción co mu nal.

Otros ám bi tos de apren di za je. Otras vo ces fo to grá fi cas

Po si ble men te el Mo vi mien to de Fo tó gra fos Tra ba ja do res de la
Ale ma nia de en tre gue rras, muy in flui dos por el Par ti do Co mu nis ta ale-
mán, se ano ta ría como un re fu sil de las pri me ras ex pe rien cias del na rra-
dor que se na rra. Y que como par te de su mi li tan cia po lí ti ca, hace de la fo-
to gra fía un cor pus dis cur si vo para co mu ni car en la sen da de con so li dar la
or ga ni za ción po pu lar. Des de una es pe cie de au toa pren di za je co lec ti vo,
se abor da una mi ra da de mo crá ti ca al mo men to de fo to gra fiar sus co lec ti-
vos en ple nos des plie gue de pra xis so cia les.

En La ti noa mé ri ca, en con tra mos en los años 20 (Llo sa, 2005), en tre
otros si mi la res, los apor tes de Mar tin Cham bi al im pul sar algo cer ca no a
la fo to gra fía so cial con mo ti va cio nes in di ge nis tas. Ha bría en este mo vi-
mien to un es pí ri tu de co lec ti vis mo y de in ter cam bio de sa be res cer ca no
al Mo vi mien to de Fo tó gra fos Tra ba ja do res Ale ma nes.

Por otra par te, una de las ma yo res ex pe rien cias de la de no mi na da
fo to gra fía so cial, po si ble men te la cons ti tu yó la Farm Se gu rity Ami nis-
tra tion, un co lec ti vo de fo tó gra fos en ple na de pre sión eco nó mi ca nor te-
ame ri ca na de los años 20, que fue lla ma do por el Es ta do, para rea li zar un
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re gis tro fo to grá fi co do cu men tal so bre las con di cio nes de po bre za de los
gran je ros es ta dou ni den ses.

En tre es tos fo tó gra fos se ano ta ron Dou glas Dun can, Do ro thea Lan-
ge, Jack De la no y Ru sell lee. Este re gis tro fo to grá fi co ser vi ría para de sa-
rro llar po lí ti cas so cia les para ese sec tor del pue blo es ta dou ni den se. Cien-
tos de mi les de imá ge nes fue ron re co gi das y pro ce sa das. Un buen por cen-
ta je de és tas for man par te de las co lec cio nes de arte de los mu seos más im-
por tan tes en esta na ción. Un co lec ti vo de fo tó gra fos con tra ta do por el Es-
ta do Nor te ame ri ca no do cu men ta rían como apo yo a la ela bo ra ción de pro-
gra mas so cia les gu ber na men ta les. Es la vi sión he roi ca, que aún bajo la
pro tec ción ofi cial de un go bier no, asu me la na rra ción fo to grá fi ca como
bús que da de la jus ti cia. Es el su je to vi sua li za dor que en una es pe cie de
anun cia ción alar ga su mi ra da de ex tran je ro, para qui zás cán di da men te
pre ten der con tri buir con la ab so lu ción de la po bre za como tra ge dia.

Ro bert Frank y La rry Clark, como in di vi duos, inau gu ran en los años
50 y 60, con Lo sA me ri ca nos y Tul sa, res pec ti va men te, la era del na rra dor
que se na rra in ten tan do una es pe cie de des do bla mien to en el otro (Ro bert
Frank), o per te ne cien do a la co mu ni dad que se fo to gra fía (La rry Clark). En
su opor tu ni dad, Su sang Son tag sos ten dría, al com par tir la obra fo to grá fi ca
de Ro bert Frank plas ma da en su en sa yo fo to grá fi co Los Ame ri ca nos, que
“los mo der nis tas am bi cio sos como Wes ton y Car tier- Bresson, que en tien-
den la fo to gra fía como una ma ne ra ge nui na men te nue va de ver(pre ci sa, in-
te li gen te, has ta cien tí fi ca), han sido de sa fia dos por fo tó gra fos de una ge ne-
ra ción pos te rior, como Ro bert Frank, que quie ren una cá ma ra no pe ne tran te
sino de mo crá ti ca” (Son tag, 1996: 109).

Ro bert Frank, y pos te rior men te La rry Clar ke, ini cia rían los tiem-
pos del na rra dor que se na rra, esa ca rac te rís ti ca que im preg na rá el nue vo
do cu men ta lis mo, an dan do ya los años 80; es el mo ti vo re cu rren te de las
imá ge nes, fi jas o en mo vi mien to. En pri mer lu gar, la au to rre fe ren cia
como ine vi ta ble, como per so na je des co lo ca do en tre dos mun dos, cuan-
do se ubi ca es con tem po rá neo a un mo vi mien to, o for ma par te de un gru-
po -su fa mi lia, sus ami gos, su ba rrio- y de un tipo de dis cur so amo ro so
que nos con du ce ha cia otro gé ne ro, con un cor te de man gas dis tin to, a la
Sho pie Cal le de No sex last nigth o a la Nan Gol din de Ba la da  so bre la de-
pen den cia se xual.Es un do cu men ta lis mo fo to grá fi co que su po ne una mi-
ra da cá li da que in ten ta re pre sen tar:“un frá gil com pro mi so en tre la leal-
tad a lo que se su po ne de ben ser las res pues tas ins tin ti vas y es pon tá neas
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del me dio y la asun ción de la pro pia in di vi dua li dad…Un ba rrio, un gru-
po ét ni co, una sub cul tu ra, eran vis tos des de aden tro, por al guien que en
mu chos ca sos se con si de ra ba miem bro de la co mu ni dad. El re sul ta do
será que cada vez más lo sub je ti vo pre va le cía so bre lo do cu men tal, lo
abs trac to so bre lo des crip ti vo” (Font cu ber ta, 1997: 98/99).La cá ma ra
como el siem pre men ta do cua der no de ano ta cio nes so bre la pro pia
vida.Como un de seo por re cor dar nos que la rea li dad es un efec to del es-
pí ri tu y que el es pí ri tu es un efec to del tiem po (Font cu ber ta, 1997).

En Ve ne zue la, se gu ra men te, Car los Ger mán Ro jas, en la dé ca da de
los años 80, des ple gó una ex pe rien cia si mi lar o cer ca na a la vi vi da por
La rry Clarck. Na ció y ha bi ta ba en la Cei bi ta, un ba rrio del oes te ca ra que-
ño; se ha bía for ma do como fo tó gra fo, e ini ció una in da ga ción fo to grá fi-
ca en su ba rrio. Re tra tó sus mo ra do res, su trans cu rrir dia rio, sus ri tua les y
ce le bra cio nes. El re sul ta do fue un en sa yo fo to grá fi co con una gran fuer-
za ex pre si va. En esas imá ge nes, es ta ba en jau la do el es pí ri tu del fo tó gra-
fo, por que em po za ba el alma del ba rrio y Car los Ger mán era in te gran te
de esa co mu ni dad. Años des pués, Ro jas se ha bía ale ja do de esta co mu ni-
dad, ha bi ta ba otros es pa cios, in ten tó fo to gra fiar nue va men te La Cei bi ta,
pero no lo lo gró. Era un ex tran je ro. Ve nía como quien quie re na rrar la co-
mu ni dad. Lo au to bio grá fi co des de la fo to gra fía ya no te nía asien to. El
fo tó gra fo ha bi ta ba otros sil bos de vien to. Pre su mi mos que esta pudo ha-
ber sido la ex pli ca ción de tal im po si bi li dad de re ar mar un nue vo en sa yo
fo to grá fi co, so bre esta co mu ni dad ca ra que ña. Esto asu mi do en tér mi nos
clá si cos de acer ca mien to al otro, es de cir, des de la lla ma da ob ser va ción
par ti ci pan te que nos su gie re el mé to do et no grá fi co, pero no es una ex pli-
ca ción de fi ni ti va, rei te ra mos es so la men te una po si bi li dad. Con todo, no
han exis ti do mu chas ex pe rien cias si mi la res en nues tro país.

Otra in da ga ción fo to grá fi ca pa re ci da en nues tro país, fue la abor-
da da por el fo tó gra fo Esso Al va res, quien rea li za el en sa yo “Los cha mos
del 23”, a ini cios de 2000. Fue un in ten to que, sin em bar go, con tie ne el
há li to del ha bi tan te que re gre só a su ba rrio, pero que ya no es in te gran te;
que vie ne a na rrar a los otros, a in ten tar so la par se para ves tir se de la vi-
sión he roi ca.

El co lec ti vo de pro duc ción au dio vi sua lEn jam bre de Ma ra cai bo ha
ras gu ña do al gu nas ex pe rien cias con las co mu ni da des in dí ge nas zu lia-
nas, con ta lle res y rea li za ción de do cu men ta les en vi deo, pero aún no se
con vier te en una ex pe rien cia co mu ni ta ria au tó no ma, que mue va la or ga-
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ni za ción so cial de los in dí ge nas. Ter mi na en es pec tá cu lo, a pe sar de las
loa bles in ten cio nes de sus pro mo to res.

Anc la 2 es otro mo vi mien to en Mé ri da, que im pul sa la in ves ti ga-
ción en las co mu ni da des, a par tir de ex pe rien cias vi sua les en vi deo y fo-
to gra fía, pero, aún con las me jo res in ten cio nes, man tie ne los ras gos de
es pec tá cu lo de paso que ano tá ba mos an te rior men te. No se con so li da la
au to na rra ción de las co mu ni da des en lo vi sual. No se es ti mu la a los co-
lec ti vos para que ex pre sen sus re sue llos co ti dia nos, como algo que ten-
drá con ti nui dad, una vez que se pro duz ca la des pe di da del cir co. No son
ex pe rien cias de lar go alien to en un solo lu gar, sino la su ma to ria de frag-
men tos vi ven cia les que se rei te ran como tic- tas en dis tin tos es pa cios.

Si bus ca mos vi ven cias que se acer quen a la au to rre fe ren cia fo to-
grá fi ca, en otro cau ce a lo des cri to an te rior men te, po si ble men te lo en-
con tra re mos en una muy tras cen den te en Perú. En la dé ca da de los 70, se
ini cia el pro yec to de los Ta lle res de Fo to gra fía So cial (Ta fos), que es ti-
mu lan y con tri bu yen en la or ga ni za ción de las co mu ni da des po pu la res
ur ba nas, gru pos in dí ge nas y or ga ni za cio nes sin di ca les de mi ne ros, para
que sean cro nis tas vi sua les des de la fo to gra fía, para au to na rrar se des de
su ima gi na rio co mu ni ta rio. El na rra dor que se na rra, pero ade más se le gi-
ti ma como co lec ti vo des de su auto or ga ni za ción so cie ta ria co lec ti va, en-
tu sias ma dos por la fo to gra fía como nexo vin cu lan te, como ex pre sión vi-
sual más allá de lo es té ti co; na ve gan do en un cau ce po lí ti co co lec ti vo, sin
bo rro near la in di vi dua li dad.

En 1986, el fo tó gra fo Tho mas Müller y la di se ña do ra Hel ga Müller
Her bon rea li zan en O con ga te (Cus co) el pri mer ta ller fo to grá fi co con
cam pe si nos de la zona (Llo sa, 2005). Exis tía un gran as cen so de los mo-
vi mien tos so cia les, in flui dos por el so cia lis mo y el in di ge nis mo. Es tos
ta lle res se hi cie ron en un con tex to de de man das de los cam pe si nos por
po seer imá ge nes de las co mu ni da des y sus prác ti cas so cia les.Se rea li zó
como par te de un tra ba jo en co mu ni ca ción que res pon día a una de man da
de los cam pe si nos por te ner imá ge nes de sus co mu ni da des, sus or ga ni za-
cio nes y su vida. No fue una ex pe rien cia com ple ta men te pla ni fi ca da,
pero tam po co fue una ini cia ti va dis per sa.

En ese tiem po, el fo tó gra fo Tho mas Müller tra ba ja ba con un pro-
yec to de co mu ni ca ción en la zona de Ocon ga te que se gún él nos dice, “se
rea li za ba no so la men te a tra vés de las imá ge nes que ellos pro du cían, sino
tam bién de las que pro du cen tra di cio nal men te a tra vés de te ji dos, na rra-
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cio nes, bai les, can cio nes... al fi nal todo es con base en imá ge nes.” (Llo-
sa, 2005: 3.).Una vi sión de com ple ji dad asu mi da des de un es pí ri tu no ve-
do so y crea ti vo. Des de la con vic ción en la ac ción co lec ti va, don de el in-
di vi duo, no se des di bu ja.

Eran los días del go bier no de Al ber to Fu ji mo ri y la gue rri lla de
Sen de ro Lu mi no so, su con trin can te, en el fra gor de la lu cha por el po der
po lí ti co. En me dio de este con tex to de en fren ta mien to po lí ti co clá si co,
Hel ga y Tho mas apos ta rían por una no ve do sa ma ne ra de par ti ci par con
las co mu ni da des, en el en cuen tro con sus as pi ra cio nes: la es truc tu ra ción
de un po de ro so mo vi mien to so cial con ama rres en la fo to gra fía. Se en se-
ña ba esta ma ne ra de co mu ni car, pero se alar ga ba su pro pó si to has ta con-
ver tir se en or ga ni za ción co lec ti va de lu cha y tra ba jo. Se en tre te jía si mul-
tá nea men te una red de par ti ci pa ción po pu lar.

Lue go se hizo el ta ller de Agus ti no, con or ga ni za cio nes po pu la res ur-
ba nas.“La ex pe rien cia de es tos ta lle res per mi tió com pro bar el gran po der de
la de nun cia de las fo to gra fías, ex pues tas en pe rió di cos mu ra les de lo ca les
co mu na les, y al mis mo tiem po su im pac to en la for ma ción de opi nión, una
vez pu bli ca das en es pa cios ma yo res. Fue so bre la base de es tos dos gru pos
ini cia les que se hizo un pri mer pro yec to de co mu ni ca ción con fo to gra fía so-
cial, en el cual el eje eran los ta lle res, como un im pul so a la co mu ni ca ción de
base. En 1990 se for mó la ins ti tu ción Ta fos, con un equi po es pe cia li za do en
fo to gra fía, co mu ni ca ción y di fu sión so cial, que mul ti pli ca ría los ta lle res,
ha ría po si ble una im por tan te re la ción en tre ellos,po ten cia ría las ac cio nes de
co mu ni ca ción den tro y fue ra de ellos” (Llo sa, 2005: 5). Se rea li za rían 29 ta-
lle res con 250 miem bros, de di ver sas or ga ni za cio nes po pu la res, que pro du-
je ron al re de dor de 150.000 fo to gra fías, uti li za das en mul ti pli ci dad de for-
mas a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. Aho ra for man par te de un gi gan tes co
ar chi vo vi sual en la Uni ver si dad de San Mar cos, en Perú. Pue den ser con-
sul ta dos y usa das sin fi nes de lu cro. A es tas vi ven cias se ano ta ron 50 pro fe-
sio na les vo lun ta rios, que fun gían des de dis tin tos ám bi tos del co no ci mien to
como fa ci li ta do res.

Los cri te rios y la me to do lo gía de sa rro lla da por Ta fos se dis tan cia
de otras an dan zas an te rio res, don de se fo to gra fia ba a la co mu ni dad, in-
clu so de aque llas don de el fo tó gra fo era un in te gran te de los co lec ti vos
re tra ta dos. No es Tho mas, ni Hel ga Müller, ni el res to de los fa ci li ta do res
quie nes na rran la vida de es tas or ga ni za cio nes po pu la res. No. La pro-
mue ven, ayu dan a or ga ni zar la y a pro mo ver los re sul ta dos que de nun-
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cian la vio len cia con tra esas co mu ni da des o asien tan la me mo ria de sus
la bo res crea do ras. El pa ter na lis mo an du vo de capa arru ga da. El es pec tá-
cu lo no vio lu ces.

El co lec ti vo de los Ta fos, abor da ba a una co mu ni dad con so li dez
po lí ti ca y or ga ni za ti va. So li ci ta ban a las co mu ni da des que eli gie ran a las
per so nas que par ti ci pa rían en el apren di za je como fo tó gra fos po pu la res.
Se les fa ci li ta ba a cada uno de los se lec cio na dos una cá ma ra. Con el sis-
te ma au to má ti co, se les pe día que fo to gra fia ran una te má ti ca con ve ni da
como tra ba jo agro pe cua rio, ac ti vi dad mi ne ra, con ta mi na ción, pes ca,
ven ta am bu lan te y co mer cio, la vio len cia ejer ci da por el Es ta do pe rua no
o por los gru pos gue rri lle ros, en tre otras. Des pués con ti nua ba el in ter-
cam bio de sa be res for ma les y con cep tua les, con el ma te rial fo to grá fi co
lo gra do por los par ti ci pan tes. Es de cir, un pro ce so in ver so a lo aca de mi-
cis ta o ins ti tu cio nal, don de los con di cio nan tes for ma les, es té ti cos por
men cio nar uno, no me lla ría la ini cia ti va pri ma ria de sus pa re ce res en los
par ti ci pan tes. Un pro ce so que pro po ne in quie tu des, pero no de mar ca ca-
mi nos. Per mi te el ac ce so a la tec no lo gía, des de las cá ma ras en tre ga das a
los par ti ci pan tes, pero no con di cio na es que mas para la na rra ción vi sual.
Re vi ta li za la au to no mía del in di vi duo, como re la tor de sus vi ven cias sin
ma yo res con di cio nan tes.

La ma yo ría de los par ti ci pan tes en los ta lle res se con ver tían en fo-
tó gra fos de la co mu ni dad, con el con ven ci mien to de ser emi sa rios y
miem bros, si mul tá nea men te de un co lec ti vo y sus as pi ra cio nes; se ría un
in di vi duo con unas con vic cio nes po lí ti cas asen ta das en el es pí ri tu co mu-
ni ta rio y ade más, con una for ma ción en un as pec to de la co mu ni ca ción.
“La se gu ri dad como fo tó gra fos no les ve nía fun da men tal men te por lo
sim ple del uso de las cá ma ras, sino por su re co no ci mien to como fo tó gra-
fos de un co lec ti vo, re co no ci mien to ba sa do en ha ber sido ele gi dos den-
tro de la or ga ni za ción por sus cua li da des de li de raz go en la co mu ni dad y,
pos te rior men te, por los rá pi dos re sul ta dos mos tra dos a tra vés de las imá-
ge nes. Me dian te fo to gra fías, en una co mu ni dad se cons ta ta ban da ños del
ga na do de al gún ve ci no, o la vio len cia po lí ti ca tra du ci da en des truc ción
en una mina, se de nun cia ba un ac ci den te en el so ca vón. En un co me dor
se de mos tra ba la pre pa ra ción y dis tri bu ción de ali men tos, un sin di ca to
co no cía la fuer za de mo vi li za ción del sin di ca to de otro lu gar, los uni ver-
si ta rios de nun cia ban las ma las con di cio nes de los lo ca les en don de es tu-
dia ban o el do mi nio que ejer cía Sen de ro Lu mi no so, un mi ne ro mi gran te
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mos tra ba a sus com pa ñe ros la for ma de vida en su co mu ni dad de ori gen”
(Llo sa, 2005: 2). Todo lo ati nen te a su vida.

El in ter cam bio de sa be res en tre Ta fos y las co mu ni da des no te nía
nada de es pec tá cu lo. La co la bo ra ción en la or ga ni za ción, rea li za ción, di-
fu sión y acom pa ña mien to per ma nen te de los ta lle ris tas, era una mi li tan cia
so cial. Un des plie gue crea ti vo de par ti ci pa ción e in ter cam bio en tre to das
las co mu ni da des in vo lu cra das y con la otra gen te, no vin cu la da de otras lo-
ca li da des, y de otros paí ses. Lo que en tu sias ma ba no era la rea li za ción del
ta ller, sino el re for za mien to de unas con vic cio nes co lec ti vas, apo yán do se
en la fo to gra fía com par ti da, como ma ne ra de par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
“Así la foto, em pie za a con ver tir se en ver sión, en re pre sen ta ción/in ter pre-
ta ción de lo real y se ve a sí mis ma am plian do el cam po de la ex pre si vi dad
a tra vés de la con cien cia, de la con no ta ción. Lo ca li za mos aho ra la no ción
de au to ría como de re cho del fo tó gra fo, a con si de rar se par te de lo fo to gra-
fia do y de de ci dir los mo dos po si bles de or ga ni zar las imá ge nes, de cons-
truir el dis cur so co mu ni ca ti vo” (Ledo An dión, 1998: 43).

Pero no es la au to ría que in ten ta sal var se de la bo rro si dad pro mis-
cua de la vi sua li dad mass me dia ti ca. Es una au to ría po lí ti ca, or ga ni za ti va
y dis cur si va por que des pués de todo, “en con tra dic ción con los me ca nis-
mos de con trol y de asi mi la ción del ele men to foto, por par te de las or ga-
ni za cio nes in for ma ti vas que lle gan a con ver tir la en in sig ni fi can te, se lle-
ga rá a ma te ria li zar un de ba te nue vo so bre el pa pel, so bre la res pon sa bi li-
dad del au tor, no solo en el mo men to de de ci dir qué men sa jes to mar, sino
en el pro ce so ge ne ral de pro duc ción y de edi ción de las imá ge nes y en el
con trol del men sa je que es a fin de cuen tas el mo men to del re la to. La dis-
con ti nui dad en tre am bas ins tan cias, la toma de imá ge nes y la de ci sión
so bre el men sa je fi nal, nos con du ci ría a di fe ren tes prác ti cas, con o sin los
me dios de co mu ni ca ción” (Ledo An dión, 1998: 144.). Una de es tas, asu-
mi da des de los Ta fos, es au to rre fe ren ciar se fo to grá fi ca men te, sa ber se
na rra dor vi sual de sus vi das. Y en esa na rra ción, na ve ga todo un co lec ti-
vo de don de se es miem bro.

La ex pe rien cia de Ta fos se pro lon gó has ta fi na les de la dé ca da de
1990. A lo lar go de más o me nos 14 años sus fa ci li ta do res, con Tho mas
Müller y Hel ga Müller como pio ne ros, acom pa ña ron y con tri bu ye ron al
re ver de ci mien to de es tas vi ven cias en cada una de las co mu ni da des. Se
es ta ble ció una gran co or di na ción que per mi tía el in ter cam bio en tre és tas
y el país. Todo un mo vi mien to po lí ti co, an tro po ló gi co y so cial que via ja-
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ba en el tren de la fo to gra fía. Unos en can ta do res de imá ge nes com pro-
me ti dos con un ima gi na rio co lec ti vo, con ven ci dos de sus cua li da des
como lí de res co mu ni ta rios, como na rra do res que se na rran, como di ri-
gen tes so cia les que de so yen los ala ri dos de las pro me sas de fu tu ro y
gran des re la tos de la mo der ni dad y au to na rran sus pa sio nes, sus lu chas,
sus de ses pe ran zas. Asu mie ron que no de pen de rían del fo tó gra fo de la vi-
sión he roi ca para que los na rre, que pue den au to rre fe ren ciar se como
frag men to de un pro ce so de cre ci mien to so cial e ima gi na ti vo.
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Cons tru yen do co mu ni da des. Re fle xio nes
ac tua les so bre co mu ni ca ción co mu ni ta ria.
La Cru jía Edi cio nes, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na

Para pen sar la co mu ni ca ción en el uni-
ver so aca dé mi co y uni ver si ta rio, mul ti pli car
los es pa cios co mu ni ta rios y sa car pro ve cho de las ex pe rien cias, el Área
de Co mu ni ca ción Co mu ni ta ria (ACC), del Cen tro de Pro duc ción en Co-
mu ni ca ción y Edu ca ción, de la Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca ción de
la Uni ver si dad Na cio nal de En tre Ríos, Ar gen ti na, en tre ga el li bro
“Cons tru yen do co mu ni da des. Re fle xio nes ac tua les so bre co mu ni ca-
ción co mu ni ta ria”, una re co pi la ción de 16 tex tos, en la que los lec to res
en con tra rán tes ti mo nios, con cep tos y pro pues tas, úti les y ne ce sa rias
para aso mar se al mun do de la co mu ni ca ción co mu ni ta ria.

En los úl ti mos años, la co mu ni ca ción co mu ni ta ria, que cons tru ye
ciu da da nía par ti ci pa ti va, ha en con tra do te rre no fér til para mul ti pli car se
en La ti noa mé ri ca, por ello, en este li bro, co mu ni ca do res y edu ca do res
de ba ten y re fle xio nan so bre los pro ce sos co mu ni ta rios de par ti ci pa ción,
ade más de ana li zar, con una mi ra da crí ti ca, la la bor de los me dios po pu-
la res o co mu ni ta rios.

Como se se ña la en la in tro duc ción del li bro, el dato real y efec ti vo
es que se ha mul ti pli ca do el in te rés por la co mu ni ca ción co mu ni ta ria en
Ar gen ti na y en Amé ri ca La ti na. Se pu die ra op tar por dar la es pal da a este
fe nó me no o res tar le im por tan cia, pero tam bién cabe la po si bi li dad que se
asu me des de este apor te edi to rial, de se guir in ten tan do cons truir es pa-
cios para re fle xio nar, so bre lo que su ce de en este cam po de la co mu ni ca-



ción, po nién do lo en diá lo go con las teo rías co no ci das, para alen tar la
pro duc ción de nue vas pro pues tas.

El li bro no los dice de ma ne ra cla ra y ca te gó ri ca: “Pro du cir teo ría
es un pro ce so so cial y co lec ti vo ali men ta do por la ima gi na ción, el pen sa-
mien to, la re- fle xión de to dos y cada uno de quie nes par ti ci pa mos de la
vida so cial, in clu yen do es pe cial men te a quie nes ex pe ri men tan de ma ne-
ra prác ti ca los fe nó me nos que no so tros ob ser va mos. Pero pro du cir teo-
ría no es una ac ti vi dad ex clu si va del pen sa mien to, sino de la ex pe rien cia
en un sen ti do am plio. Por eso es que con si de ra mos que el modo más pro-
duc ti vo de ins cri bir nos en ese pro ce so es, por un lado, sien do par te de las
prác ti cas –prac ti can do la co mu ni ca ción co mu ni ta ria– y, al mis mo tiem-
po, re fle xio nan do teó ri ca men te –pro du cien do in ter pre ta cio nes teó ri cas-
so bre ellas” (p. 10).

El aná li sis co mien za con los “pun tos de fuer za” de lo que se está
ha cien do en ma te ria de co mu ni ca ción co mu ni ta ria. Es tos avan ces son
des ta ca dos por Ma ría Cris ti na Mata, en su ar tí cu lo “Co mu ni ca ción co-
mu ni ta ria, en pos de la pa la bra y la vi si bi li dad so cial”. La au to ra hace un
re gis tro de las trans for ma cio nes que ex pe ri men tan un con jun to de de fi-
ni cio nes cla ves, para en ten der lo que ocu rre en la so cie dad: ciu da da nía,
co mu ni ca ción, es pa cio so cial co mu ni ta rio, me dios ma si vos, me dios co-
mu ni ta rios, diá lo go, par ti ci pa ción, co mu ni dad, en tre otros. Mata in vi ta a
es cu char lo que de no mi na el mur mu llo so cial, que se ex pre sa en una
enor me can ti dad de or ga ni za cio nes y mo vi mien tos so cia les que es tán
pug nan do por ha cer se ver y es cu char. Con si de ra que el reto está en con-
ver tir ese mur mu llo en pa la bra. “Cuan do ha bla mos de pa la bra, nos re fe-
ri mos a un acto de enun cia ción cla ro y dis tin to, ca paz de ser di cho y oído
pú bli ca men te”, ex pli ca (p. 22).

Mata dis cu te so bre el con cep to de ciu da da nía y pon de ra lo ano ta do
por quie nes ar gu men tan que “la no ción de ciu da da nía em pe zó a uti li zar se
en dis tin tos ám bi tos, cuan do ya no con ve nía ha blar de los sec to res po pu la-
res, del pue blo o de la cla se tra ba ja do ra. Me pa re ce que no está mal in te rro-
gar se so bre qué nom bra la no ción de ciu da da nía ac tual men te, para no dar
lu gar a am bi güe da des. Para no so tros lo que nom bra esta no ción, más allá
de su di men sión ju rí di ca in ne ga ble, se re la cio na con el de re cho a te ner de-
re chos. Es de cir, la no ción de ciu da da nía, tal como la vie nen tra ba jan do
nu me ro sos teó ri cos po lí ti cos, ha bla del re co no ci mien to de de re chos pero
tam bién de su efec ti vo ejer ci cio y de su am plia ción” (p. 31).
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El li bro no se que da en el re pa so teó ri co, sino que ade más in clu ye
re la tos y ex pe rien cias prác ti cas que vale la pena leer. Lau ra Ro za dos en
“Co mu ni ca ción/ edu ca ción: una mi ra da crí ti ca” cuen ta vi ven cias del ta-
ller de co mu ni ca ción es co lar dic ta do en la ciu dad de Pa ra ná.

Ga brie la Ber go más re la ta ex pe rien cias en “Co mu ni ca ción/ edu ca-
ción, en el mar co de la ex ten sión uni ver si ta ria”, que per mi ten ver re sul ta-
dos de la ar ti cu la ción de es tas dos dis ci pli nas, en co mu ni da des en las que
se pro mue ve el diá lo go cul tu ral y la eje cu ción de agen das pro pias.

El li bro ex po ne re la tos de pro yec tos que ha im pul sa do el Área de
Co mu ni ca ción Co mu ni ta ria de la Uni ver si dad Na cio nal de En tre Ríos,
en ciu da des ar gen ti nas, ta les como el ta ller para pro mo ver nue vos mo dos
de co mu ni ca ción en la cár cel, la FM co mu ni ta ria “Doña Mun da”, los ta-
lle res de me mo ria ba rrial con abue las; se mues tran sus li mi ta cio nes, sus
be ne fi cios para la es ce na co mu ni ta ria y los de sa fíos para los co mu ni ca-
do res, me dios ma si vos y uni ver si da des.

Wa shing ton Uran ga en su tra ba jo “La co mu ni ca ción co mu ni ta ria,
pro ce so cul tu ral, so cial y po lí ti co” dice que es ne ce sa rio re fle xio nar so-
bre una con cep ción de la co mu ni ca ción que la en tien da como pro ce so y
no me ra men te como acon te ci mien to.

Des de su pers pec ti va, si se asu me la co mu ni ca ción como un pro ce-
so, se tie ne que re com po ner el sen ti do na rra ti vo de la his to ria a tra vés de
los pro ce sos co mu ni ca cio na les. Ex pli ca que el sis te ma de me dios ma si-
vos se mue ven en una ló gi ca con tra ria, ya que ade lan tan una no ción de
co mu ni ca ción y de pe rio dis mo se gún la cual “la his to ria no es más que la
suma de pe que ños he chos co ti dia nos o de gran des acon te ci mien tos ex-
traor di na rios sin ar ti cu la ción al gu na en tre sí” (p. 178). El co mu ni ca dor
deja cla ro la co mu ni ca ción co mu ni ta ria es algo di fe ren te, que in vi ta a
vin cu lar los he chos, a re la cio nar los, para si tuar los en un con tex to. “El
pro ce so co mu ni ca cio nal no pue de en ten der se, en ton ces, como una suma
de fo to gra fías o una su ce sión de cua dros; es un film, imá ge nes que van
en tre la zan do ac to res en me dio de un es ce na rio. Ésta es la pers pec ti va
con la que mi ra mos la vida co ti dia na cuan do tra ba ja mos en co mu ni ca-
ción co mu ni ta ria. Esto es, al mis mo tiem po, lo que nos per mi te pen sar la
co mu ni ca ción mu cho más allá de los me dios” (p. 178).

Ade más de los au to res ci ta dos, el li bro reú ne tra ba jos de Jor ge
Huer go, Juan Isel la, Ema nuel Agui rre, Ju lie ta Aias sa, Ka ri na Arach Mi-
nel la, Tri ni dad Bal bue na, Pau la Ba ños, Ma ría Emi lia Ca rrie res, Lu cia na
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Da nie lli, Pi lar Es pó si to, Pa tri cia Fa sa no, Ro mi na Krenz, Clau dia Med-
ves cig, Ve ró ni ca Min ga ri ni, Ma ria ne la Mor zán, Mara Mus cia, Lu cre cia
Pé rez Cam pos, Gre tel Ra mí rez, Lean dro Ro me ro, Ire ne Ro quel y Gre tel
Schnei der.

Fi nal men te, este li bro “Cons tru yen do co mu ni da des” in vi ta a re-
pen sar los su pues tos teó ri cos es ta ble ci dos en co mu ni ca ción y a pen sar
en nue vos es ce na rios; ex pli ca que apos tar al diá lo go, al de re cho a la co-
mu ni ca ción y a la va lo ri za ción de la es cu cha y de la par ti ci pa ción, son y
se rán ta reas, no solo de los me dios co mu ni ta rios, sino tam bién de ins ti tu-
cio nes de for ma ción como la uni ver si dad, para que jun tos po da mos
cons truir es pa cios de cul tu ra, que fa vo rez can la edu ca ción y la con vi ven-
cia ciu da da na.

Isa bel An da ra
Uni ver si dad del Zu lia
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DI REC TO RIO DE AU TO RES

Ma ría Eli sa be te An to nio li

Dou to ra em Ciên cias da Co mu ni cação pela Es co la de Co mu ni cações e
Ar tes da Uni ver si da de de São Pau lo com pós- dou to ra do na mes ma ins-
ti tuição. É co or de na do ra e pro fesso ra do cur so de Jor na lis mo da Es co-
la Su pe rior de Pro pa gan da e Mar ke ting (Bra sil). Co rreo elec tró ni co:
man to nio li@espm.br

Je sús Al ber to An dra de

Eco no mis ta. Doc tor en Cien cias Hu ma nas. Mas ter en Ma na ge ment In-
for ma tion Sys tems. Ma gis ter en Com pu ta ción Apli ca da. Pro fe sor ti tu-
lar de la Fa cul tad de Cien cias de la Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la.
In ves ti ga dor del La bo ra to rio de In ves ti ga ción de Tec no lo gías y Sis te-
mas de In for ma ción (LITSI) de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca-
ción de la Uni ver si dad del Zu lia. Co rreo elec tró ni co: jan dra-
de01@gmail.com

Juan Pa blo Bos cán S.

Pro fe sor ti tu lar de la Uni ver si dad del Zu lia. Doc tor por la Uni ver si dad
Car los III de Ma drid, en el área de Lin güís ti ca Ge ne ral y Len gua Es pa-
ño la. Pro fe sor ads cri to al área de Ta lle res de Re dac ción del De par ta-
men to de Pe rio dis mo Im pre so de LUZ. In ves ti ga dor en el área de Aná-
li sis del Dis cur so. Co rreo elec tró ni co: jpbos cans@gmail.com

Char les Blan co

Doc tor en Cien cias Ge ren cia les, ma gís ter en Cien cias de la Co mu ni ca-
ción por la Uni ver si dad Ra fael Be llo so Cha cín. Di rec tor de la Bi blio te-
ca Raúl Oso rio Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción, Uni ver si dad
del Zu lia. Co rreo elec tró ni co: char les mar tes@hot mail.com

Ma ría Su sa na Cam po- Re don do Igle sias

Psi có lo go. Doc to ra en Cien cias Hu ma nas. Ma gis ter en Orien ta ción.
Mas ter en Cli ni cal Psi cho logy. Pro fe so ra ti tu lar de la Fa cul tad de Hu-
ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la. In ves-
ti ga do ra del Cen tro de Do cu men ta ción e In ves ti ga ción Pe da gó gi ca
(Ce dip) de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad
del Zu lia. Co rreo elec tró ni co: ma ri su cam po@yahoo.com



Re na ta Ga luppo M.

Ma gís ter en Cien cias de la Co mu ni ca ción, Men ción Ge ren cia en la
Uni ver si dad del Zu lia. Par ti ci pan te del Doc to ra do en Cien cias Hu ma-
nas de la Uni ver si dad del Zu lia. Pro fe so ra en la Es cue la de Co mu ni ca-
ción So cial de LUZ. Co or di na do ra de Co mu ni ca cio nes y Asun tos Pú-
bli cos de Cantv, em pre sa de te le co mu ni ca cio nes ve ne zo la na, des de
1994 has ta 2011. Co rreo elec tró ni co: rga lup@gmail.com y re na ta_ga-
luppo@hot mail.com

Da ya na Ló pez Vi lla lo bos

Li cen cia da en Co mu ni ca ción So cial, men ción De sa rrol lo So cial (Uni-
ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta, Ma ra cai bo, 2005). Te sis ta de la es-
pe cia li za ción en Prác ti cas So cia les de la Lec tu ra y la Es cri tu ra, en la
Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral Sar mien to (Bue nos Ai res, 2013).
Co rreo elec tró ni co: lv.da ya na@gmail.com.

Mó ni ca Mar che si

Li cen cia da en Co mu ni ca ción So cial de la Uni ver si dad del Zu lia, ma-
gis ter en Cien cias de la Co mu ni ca ción, men ción so cio se mió ti ca, Uni-
ver si dad del Zu lia; más ter en Co mu ni ca ción Es tra té gi ca en la So cie-
dad del Ries go, Uni ver si tat Ro vi ra i Vir gi li, Es pa ña; es tu dian te de doc-
to ra do de An tro po lo gía y Co mu ni ca ción de la Uni ver si tat Ro vi ra i Vir-
gi li, Es pa ña. Co rreo elec tró ni co: mo ni ca mar che si@hot mail.com

Mi riam Mi qui le na

Doc to ra en Cien cias Hu ma nas y ma gís ter en Cien cias de la Co mu ni ca-
ción por la Uni ver si dad del Zu lia. Pro fe so ra ti tu lar ads cri ta al De par ta-
men to de In ves ti ga ción de la Co mu ni ca ción de la Uni ver si dad del Zu-
lia. Co rreo elec tró ni co: mi le na1838@hot mail.com

Fa nny Ra mí rez

Doc to ra en Cien cias Ge ren cia les, ma gís ter en Ge ren cia de Em pre sas,
men ción Ge ren cia de Mer ca deo. Pro fe so ra ti tu lar e in ves ti ga do ra, ads-
cri ta al De par ta men to de Pu bli ci dad y Re la cio nes Pú bli cas, Es cue la de
Co mu ni ca ción So cial, Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la. Co rreo elec-
tró ni co: Fanni si ma0045@yahoo.com
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Ale jan dro Vás quez Es ca lo na

Fo tó gra fo, es cri tor y pro fe sor ti tu lar de la Es cue la de Co mu ni ca ción
So cial de La Uni ver si dad del Zu lia (LUZ). Post gra dua do en Teo ría de
las Ar tes en la Fa cul tad de Be llas Ar tes en La Uni ver si dad de la La gu-
na en Te ne ri fe, Es pa ña en 2003. Es do cen te en La Es cue la de Fo to gra-
fía Ju lio Ven goe chea de Ma ra cai bo. Ha pu bli ca do “Seis fo tó gra fos,
seis vi sio nes” (1997), “Re tra to, au to rre tra to y re pre sen ta ción” (2004)
y “Ano ta cio nes so bre el re por ta je y el en sa yo fo to grá fi co” (2008). Co-
rreo elec tró ni co: acuan to la@gmail.com
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Nor mas para la pre sen ta ción de tra ba jos
Los tra ba jos que se pu bli ca rán en la re vis ta Quó rum Aca dé mi co de ben ser iné-

di tos y no ha ber sido pre sen ta dos si mul tá nea men te a otra pu bli ca ción. Los tra ba-
jos se ajus ta rán a las si guien tes pau tas:

1. Los tra ba jos de ben ser pre sen ta dos im pre sos en for ma to MSWord, fuen te
Ti mes New Ro man, 12 pun tos, a do ble es pa cio, con un ori gi nal iden ti fi ca do
y tres co pias anó ni mas, o en viar lo vía co rreo elec tró ni co. Se debe re mi tir el
tra ba jo con car ta fir ma da al edi tor de la re vis ta.

2. Los au to res de ben es cri bir al fi nal de la pri me ra pá gi na su di rec ción pos tal,
car go y co rreo elec tró ni co. Se pre sen ta rá una sín te sis cu rri cu lar de no más
de cua tro lí neas.

3. Los au to res de ben in cluir el tí tu lo del tra ba jo, un re su men en es pa ñol e in-
glés de 120 pa la bras, con cua tro pa la bras cla ve en am bos idio mas.

4. La ex ten sión de los tra ba jos no será ma yor de 25 pá gi nas para los es tu dios,
de 15 a 20 pá gi nas para los ar tí cu los y en sa yos, y 2 pá gi nas para las re se ñas
bi blio grá fi cas. El con te ni do de los mis mos debe cui dar los cri te rios de re-
dac ción de los ar tí cu los cien tí fi cos.

5. Se acep ta rán ar tí cu los en in glés, fran cés y otros idio mas en ca sos es pe cia-
les, e in clui rán siem pre re su men y pa la bras cla ve en es pa ñol.

6. Los grá fi cos, ta blas y fi gu ras de ben pre sen tar se en blan co y ne gro, im pre sos
en ho jas se pa ra das como par te del ori gi nal, in di can do el lu gar y la pá gi na
don de se rán co lo ca dos, o si és tos van a ser in clui dos como ane xo o apén di-
ce del ar tí cu lo. De ben es tar nu me ra dos por or den de apa ri ción, con tí tu lo
que des cri ba su con te ni do y men cio nar la fuen te.

7. Se pre fie re la uti li za ción de has ta tres ni ve les de ti tu la ción en los tra ba jos.

8. Para las ci tas tex tua les y las pa ra fra sea das que se in clu yan en el tex to, se
ajus ta rán a las si guien tes nor mas: Para las ci tas tex tua les, ape lli do(s) au tor-
 fe cha- pá gi na(s), por ejem plo: (Cor ti na, 1997:17). Si la re fe ren cia con den sa la
pers pec ti va del au tor acer ca del tema tra ta do, bas ta rá in di car au tor- fe cha:
(Van Dijk, 1999). Los da tos com ple tos de las re fe ren cias de ben apa re cer en
es tric to or den al fa bé ti co al fi nal del ar tí cu lo y de ben re gir se por las nor mas
mí ni mas acep ta das para la pu bli ca ción de ar tí cu los cien tí fi cos. Ejem plos:
De un li bro:
Dahl, Ro bert A. (1988). Un Pre fa cio a la Teo ría De mo crá ti ca, Ca ra cas, Uni-
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Edi cio nes de la Bi blio te ca.



De ca pí tu lo de un li bro:
De la To rre, Car los (1998). “Po pu lis mo, Cul tu ra Po lí ti ca y Vida Co ti dia na en
Ecua dor”. En Fe li pe Bur ba no de Lara (Ed.), El Fan tas ma del Po pu lis mo,
(pp.131- 148), Ca ra cas, Nue va So cie dad.
De un ar tí cu lo:
Ga mus, Ra quel (2000). Re tos y De cep cio nes de la De mo cra cia Ve ne zo la na y
su Ex pre sión Con ti nen tal, Cua der nos del CEN DES, 45,97- 123.
De pe rió di co:
a) Zi be chi, Raúl (2003, abril 10). Do mi nar el mun do para pos ter gar la de ca-
den cia, Ques tion, 1, pp. 30- 31.
b) “De la dic ta du ra per fec ta, sólo que dan rui nas” (1997, ju lio 05).  El Na cio-
nal. P. A/6
De fuen te elec tró ni ca:
a) Ca ba lle ro, Ma nuel (s/f) Ró mu lo Be tan court y los par ti dos mo der nos, dis-
po ni ble en: http://www.ana li ti ca.com/bit blio te ca/mca ba lle ro/be tan-
court_y_par ti dos.asp (Con sul ta: 2002, agos to 14)
b) Ro berts, Ken neth M. (1995) Neo li be ra lism and the Trans for ma tion of Po-
pu lism in La tin Ame ri ca: The Pe ru vian Case, World Po li tics, 48:1 pp. 82- 127,
dis po ni ble en: http://di rect.press.jhu.edu/demo/world_po li tics/48.1ro-
berts.html (Con sul ta: 1998, sep tiem bre 24)
c) Wa llers tein, Imma nuel (1995). La Re es truc tu ra ción Ca pi ta lis ta y el Sis te-
ma Mun do, con fe ren cia ma gis tral en el XX Con gre so de la Aso cia ción La ti-
no ame ri ca na de So cio lo gía, Mé xi co, 2 al 6 de oc tu bre de 1995, dis po ni ble
en http://www.ucm.es/OTROS/isa/ame ric.htm (con sul ta: 2000, mar zo 13)
d) Ur ba ne ja, Die go Bau tis ta (2000). Par ti dos Po lí ti cos en Dic cio na rio Mul ti-
me dia de His to ria de Ve ne zue la, ver sión dis co com pac to, Fun da ción Po lar,
Ca ra cas.
Los ar tí cu los que no pre sen ten los re qui si tos no se rán acep ta dos.

9. El Co mi té Edi to rial, lue go de ve ri fi car el cum pli mien to de las nor mas, so me-
te los tra ba jos a la eva lua ción de tres ár bi tros, en for ma anó ni ma. Los ár bi-
tros na cio na les e in ter na cio na les son es pe cia lis tas o pa res in ves ti ga do res.
En caso de pro du cir se ob ser va cio nes se da rán a co no cer con fi den cial men te
a los au to res, quie nes rea li za rán las mo di fi ca cio nes per ti nen tes.

10. Quó rum Aca dé mi co re mi ti rá al au tor un ejem plar de la re vis ta y se pa ra tas del
ar tí cu lo pu bli ca do.

Las con tri bu cio nes, re se ñas de li bros, can jes y sus crip cio nes de ben en viar se o
so li ci tar se al edi tor de Quó rum Aca dé mi co a la si guien te di rec ción: Uni ver si dad del
Zu lia, Edi fi cio de post gra do de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción, pri mer
piso. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. Apar ta do pos tal: 15084. Te lé fo no: 58-0261-4127927.
Co rreos elec tró ni cos: quo rum_aca de mi co@yahoo.com, ci ci luz1@gmail.com
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Norms for Pa pers to be Published

Pa pers to be pu blished in the Quó rum Aca de mi co Jour nal should be unpu-
blished, and ex clu si vely pre sen ted to this jour nal for pu bli ca tion. Pa pers must con-
form to the fo llowing re qui re ments:

1. Works should be pre sented printed in MSWord for mat, Times New Ro man
Font, 12 points, dou ble spaced, with one iden ti fied orig i nal and three anon-
y mous cop ies, or sent via email. The work should be sub mit ted with a
signed let ter ad dressed to the ed i tor of the jour nal.

2. Authors should in di ca te their mail address, po si tion and elec tro nic mail
address at the bo ttom of the first page, as well as a short cu rri cu lum of no
more than four li nes.

3. Authors must in clu de the tit le of the pa per, and an abs tract in both En glish
and Spa nish of 120 words and four key words.

4. The length of pa pers must not ex ce de 25 pa ges for stu dies, 15- 20 pa ges for
ar ti cles and es says, and 2 pa ges for bi blio gra phi cal re views. The con tent of
the same must fo llow the sty le cri te ria used for scien ti fic pu bli ca tions.

5. Ar ti cles in En glish, French and other lan gua ges may be ac cep ted in spe cial
ca ses but must in clu de an abs tract and key words in Spa nish.

6. Graphs, ta bles and fi gu res must be pre sen ted in black and whi te, prin ted on
se pa ra te sheets as part of the ori gi nal, in di ca ting the page num ber whe re
they should be in ser ted, or if they are to be in clu ded as anne xes or appen di-
ces to the ar tic le. They should be num be red by or der of appea ran ce with
titles that des cri be their con tent and men tion the sour ces.

7. The Jour nal pre fers the use of up to three le vels of titles in pa pers to be pu-
blished.

8. Tex tual and pa raph ra sed quo tes to be in clu ded in the text should obey the
fo llowing norms: Tex tual quo tes, au tor´s last name, date, and page, for
examp le: (Cor ti na, 1997:17). If the re fe ren ce is a con den sa tion of the pers-
pec ti ve of the author in re la tion to the the me un der study, the name of the
author and the date are suffi cient: (Van Dijk, 1999). Com ple te in for ma tion
about re fe ren ces should appear in strict al pha be ti cal or der at the end of the
ar tic le and should fo llow the mi ni mum norms ac cep ted for the pu bli ca tion
of scien ti fic ar ti cles. Exam ples:



For a book: Dahl, Ro bert A. (1988). Un Pre fa cio a la Teo ría De mo crá ti ca, Ca-
ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Edi cio nes de la Bi blio te ca.
For a chap ter in a book: De la To rre, Car los (1998). “Po pu lis mo, Cul tu ra Po lí-
ti ca y Vida Co ti dia na en Ecua dor”. En Fe li pe Bur ba no de Lara (Ed.), El Fan tas-
ma del Po pu lis mo, (pp.131- 148), Ca ra cas, Nue va So cie dad.
For an ar tic le: Ga mus, Ra quel (2000). Re tos y De cep cio nes de la De mo cra cia
Ve ne zo la na y su Ex pre sión Con ti nen tal, Cua der nos del CEN DES, 45,97- 123.
For a pe rio di cal: a) Zi be chi, Raúl (2003, abril 10). Do mi nar el mun do para
pos ter gar la de ca den cia, Ques tion, 1, pp. 30- 31.b) “De la dic ta du ra per fec ta,
sólo que dan rui nas” (1997, ju lio 05). El Na cio nal. P. A/6.
From elec tro nic sour ces: a) Ca ba lle ro, Ma nuel (s/f) Ró mu lo Be tan court y los
par ti dos mo der nos, dis po ni ble en: http://www.ana li ti ca.com/bit blio te-
ca/mca ba lle ro/be tan court_y_par ti dos.asp (Con sul ta: 2002, agos to 14)
b) Ro berts, Ken neth M. (1995) Neo li be ra lism and the Trans for ma tion of Po-
pu lism in La tin Ame ri ca: The Pe ru vian Case, World Po li tics, 48:1 pp. 82- 127,
dis po ni ble en: http://di rect.press.jhu.edu/demo/ world_po li tics/48.1ro-
berts.html (Con sul ta: 1998, sep tiem bre 24)c) Wa llers tein, Imma nuel (1995).
La Re es truc tu ra ción Ca pi ta lis ta y el Sis te ma Mun do, con fe ren cia ma gis tral
en el XX Con gre so de la Aso cia ción La ti no ame ri ca na de So cio lo gía, Mé xi co,
2 al 6 de oc tu bre de 1995, dis po ni ble en http://www.ucm.es/OTROS/isa/
ame ric.htm (con sul ta: 2000, mar zo 13)d) Ur ba ne ja, Die go Bau tis ta (2000).
Par ti dos Po lí ti cos en Dic cio na rio Mul ti me dia de His to ria de Ve ne zue la, ver-
sión dis co com pac to, Fun da ción Po lar, Ca ra cas.

Ar ti cles that do not ful fill the se re qui re ments will not be ac cep ted.

9. The Edi to rial Commi ttee, af ter es ta blishing the ful fillment of the norms,
will sub mit pa pers to eva lua tion by three anonymous ar bi tra tors. The na tio-
nal and in ter na tio nal ar bi tra to res are spe cia lists or re sear chers on a le vel si-
mi lar to the author of the ar tic le. In the case of ob ser va tions on the part of
ar bi tra tors, their re co men da tions will be con fi den tia lly commu ni ca ted to
the authors, who must un der ta ke the per ti nent mo di fi ca tions.

10. Quó rum Aca dé mi co will send authors a copy of the Jour nal in which their ar-
tic le is pu blished and se ve ral re prints of the ar tic le itself.

Con tri bu tions, book re views, ex chan ges and sub scrip tions should be sent to or
re ques ted from the edi tor of Quó rum Aca dé mi co at the fo llo wing ad dress: Uni ver sity of
Zu lia, Gra dua te Stu dies Buil ding in the School of Hu ma ni ties and Edu ca tion, first floor.
Ma ra cai bo, Ve ne zue la. Post Offi ce Box: 15084. Te lep ho ne: 58-0261-4127927.
          Email ad dres ses: quo rum_aca de mi co@yahoo.com, ci ci luz1@gmail.com

Nor mas para la pre sen ta ción de trabajos
166 Quó rum Aca dé mi co, Vol. 11, Nº 1, ene ro-junio 2014



QUÓ RUM ACA DÉ MI CO
Re vis ta es pe cia li za da en te mas de la co mu ni ca ción y la in for ma ción

Costos de Sus crip ción
Sus crip ción anual: 2 ejem pla res (in clu ye gas tos de en vío)

Ve ne zue la: Bs. 30,oo

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: $25

Es ta dos Uni dos y Eu ro pa: $30

Ejem plar suel to: Bs. 10,oo

Las so li ci tu des de Can je o Sus crip ción de ben en viar se a:

Uni ver si dad del Zu lia, Edi fi cio de Post gra do de la Fa cul tad de Hu ma ni-
da des y Edu ca ción, pri mer piso. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. Apar ta do pos-
tal: 15084.  Te lé fo no: 58- 0261- 4127927.
Co rreo elec tró ni co: quo rum_aca de mi co@yahoo.com, ci ci luz1@gmail.com

QUÓ RUM ACA DÉ MI CO

Sus crip ción

Nom bre y Ape lli dos o Ins ti tu ción:—————————————

—————————————————————————————————

Te lé fo no: ———— Te le fax: —————————————————————

E- mail: ——————————————————————————————

Di rec ción Pos tal: ——————————————————————————

—————————————————————————————————

Nú me ros So li ci ta dos: _______  Año(s): —————————————————

Can ti dad de co pias: ___________  Fe cha: ————————————————

Fir ma y se llo: ———————————————————————————



QUÓRUM ACADÉMICO ~ Vol. 11, Nº 1
se terminó de imprimir en Mayo de 2014

con tiraje de 500 ejemplares
en los talleres gráficos de Ediciones Astro Data, S.A.

Telf.: 0261-7511905  -  Fax: 7831345
E-mail: edicionesastrodata@cantv.net

Maracaibo, Venezuela


