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Prefacio 

 

Mover epistemologías: en el contexto de la cultura 
digital y de la metrópoli comunicacional 
 
Massimo Canevacci 
 

 

Este libro enfrenta el gran desafío político-cultural de la contemporaneidad: la transici·n de la ôciudad 

industrialõ (centrada en la productividad taylorista/toyotista, en los conflictos de clase dicot·micos, en 

la dial®ctica pol²tica ôanal·gicaõ, en la hegemon²a de ôel partidoõ) para la ômetr·poli comunicacionalõ, 

marcada por las subjetividades fluidas, por la cultura digital, por los movimientos en las calles de 

concreto y social network.  Y como este desafío se relaciona con las exigencias de renovar la política y 

la epistemología. La lógica dualista de la ciudad industrial es tendencialmente sustituida por el 

pluricentrismo de la metrópoli basado en el respeto de la cultura, consumo y comunicación, en la que 

prevalece la flexibilidad y la movilidad de cada individuo co-creador de su historia. 

En este proceso, est§n los conceptos de ôauto-representaci·n y ubicuidadõ que multiplica las 

subjetividades político-culturales y complejiza la percepción diaspórica del espacio-tiempo. Estos 

conceptos presentan un método de investigaci·n etnogr§fico ôindisciplinadoõ, en el sentido que 

rechaza los límites de las disciplinas institucionalizadas, en dirección del elaborar y del experimentar 

diversas composiciones de lógicas sincréticas.  

 

Auto-representación 

El concepto-clave de ôauto-representaci·nõ se basa en las culturas digitales adem§s de la l·gica 

dicotómica. En esta perspectiva, el investigador etnógrafo está legitimado para interpretar el otro que 

vive en los intersticios metropolitanos ð por medio de comunicación dialógica, escrituras polifónicas, 

composiciones performáticas ð solamente cuando est§ disponible para dejarse interpretar ôpor el 

otroõ. Esta dial·gica y este desaf²o representan una epistemolog²a ôtransitivaõ de la representaci·n. 
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La cultura digital transforma la ôdivisi·n comunicacional del trabajoõ (expresi·n inspirada en el 

concepto de ôdivisi·n social del trabajoõ, propuesto por Marx) entre quien narra y quien es narrado. 

Surge, entonces, la idea de auto-representación: las personas quieren representarse, y no ser más 

representadas. Y, desde cualquier lugar del mundo, tienen los medios tecnológicos y las condiciones 

culturales para hacerlo, para nunca más entregar a un tercero el derecho de representarlas. Esto viene 

del deseo de cada uno de  expresar, de narrar su propia historia. Entra en escena, así, la crítica al status 

de ôquien tiene el poder de representar a quienõ. 

Cayó la dicotomía entre quien representa, de un lado, y quien es representado, de otro. Se trata 

entonces del derecho que cada persona tiene de representarse a sí mismo política y estéticamente y de 

representar también quien la representa. Esto significa poner en crisis permanente la visión dualista y 

dicotómica entre naturaleza y cultura, masculino y femenino, bueno y malo, quien representa y quien 

es representado. Frente a esto, necesitamos desarrollar lógicas diferenciadas de pensamiento que 

permitan aprovechar las potencialidades que la cultura digital nos ofrece. 

Se afirma en los comportamientos cotidianos y en las investigaciones empíricas una etnografía 

reflexiva, y un cambio (volcada) epistemológico surge como efecto del fenómeno de la auto-

representación. La auto-representación altera profundamente los métodos y los paradigmas, que 

pasan a ser más dialógicos y reflexivos: el investigador también es investigado: él/ella no puede 

mantenerse paralizado en el papel de hacer solamente preguntas unidireccionales. La juventud 

metropolitana hace investigaci·n al respecto del ôyoõ al mismo tiempo en que son investigados: 

solamente juntos y conectados se podría construir una representación en la cual están puestas 

también nuestras personalidades, experiencias, emociones y valores. La participación emocional del 

investigador/a se convierte en parte constitutiva de la estrategia etnográfica, pues él/ella es parte de la 

investigación, no está fuera del contexto analizado. Así es también con la objetividad: el objeto no es 

solamente objeto; es también sujeto, con toda su complejidad, que está en diálogo con el investigador. 

La auto-representación significa que, como antropólogo, no puedo más representar la cultura de los 

bororos y xavantes,  de la periferia de São Paulo o de la juventud on-line, pues tanto los jóvenes indígenas 

como los jóvenes metropolitanos o los cibernautas afirman su derecho y sus deseos de representarse 

a sí mismos y de representarme como investigador. 

La comunicación en la era digital es importante ya sea por el aspecto productivo, por el aspecto de 

innovaciones tecno-culturales, de valores conductual, lenguajes icónicos, de relaciones cuerpo-

metrópoli, identidades mutantes. Y la cultura ð en el sentido amplio antropológico que incluye los 

estilos de vida, visiones del mundo, mitos etc. ð es cada vez más parte constitutiva de la metrópoli 

comunicacional. Para entender esta nueva metrópoli es fundamental mirar el tipo de reforma, no 
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solamente urbanística, de edificios, tiendas, museos, estadios y en general de lugares de exposiciones, 

que tienen como modelo arquitectónico y filosófico un tipo de dibujo y de lógica pos-euclidiana. 

El concepto de sociedad no es m§s ôfuerteõ como era antes. La sociedad era fundamentada bajo la 

ciudad industrial; ahora se desarrollan tipologías más fluidas y diferenciadas en las identidades. Si la 

ciudad desarrolló un tipo de identidad fija en la familia, en el trabajo y en el territorio, la metrópoli 

comunicacional es mucho más fluida y múltiple en las identidades; esto significa una transformación 

no solamente en el modelo de trabajo. Es difícil para una persona hacer el mismo trabajo toda la vida 

y vivir en el mismo territorio; y la comunicación contemporánea está favoreciendo que los públicos 

sean parte constitutiva de la obra, donde sea posible regalar su propia historia, cuentos, figuras, 

imaginación. Pues el público ð que era solamente espectador ð viene ahora a ser ôespect-actorõ, o sea, 

no solamente participa, pero es también actor-en los-espacios. ôEspect-actorõ significa este tipo de 

coparticipaci·n que desarrolla un tipo de actitud performatica en los p¼blicos. ôEspect-actorõ 

performático no es más pasivo, pero es parte constitutiva de la obra aplicando la tecnología digital en 

los espacios metropolitanos. 

Todo esto significa que, hablando del espacio público, se utiliza aún una concepción basada en la 

historia de la modernidad. Es la historia de la modernidad capitalista burguesa que diferencia el 

espacio privado de la escena pública. Ahora está ocurriendo una transición, en que el concepto de 

espacio público no es más bloqueado en la distinción dualística público-privado: hay una expansión 

de la privacidad en un territorio que antes era totalmente público; y a veces hay una expansión 

asimétrica de un territorio público en un lugar que era antes totalmente privado. Por ejemplo, la 

comunicación digital es un espacio/tiempo ubicuo donde yo tengo derechos transitivos. La pantalla 

ubicua de mi computer es espacio/tiempo donde, participando en una social network, yo soy público-

privado.  

 

Ubicuidad  

En los últimos años, el concepto de ubicuidad cambió el sentido de su propio significado tradicional 

y diseminó un uso metafórico para identificar las experiencias subjetivas cotidianas por medio de la 

comunicación digital. Así la relación entre cuerpo post-human, cultura digital y metrópoli 

comunicacional es ubicua: una ubicuidad plural que caracteriza las relaciones espacios-temporales en 

la cotidianeidad ordinaria así como las visiones artísticas y en los movimientos políticos 

transnacionales. El sujeto que transita en la red y en la metrópoli comunicacional puede, en el mismo 

espacio-tiempo, comunicarse con personas de contextos totalmente distintos. Esta experiencia ubicua 
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ð inexistente e inimaginable en la ciudad industrial ð levanta desafíos inmensos para la política en 

relación a la comunicación y la etnografía: mi hipótesis es que se genera un sujeto ubicuo conectivo (y 

no colectivo). 

Ahora el ubicuo desarrolla la inmanencia lógico-sensorial que cruza y mezcla el dualismo 

material/inmaterial. Ubicuo es incontrolable, incomprensible, indeterminable. Es la categoría política 

de los movimientos de oposición practicados en  diversas culturas en los últimos tiempos. Y espacios 

fuera del control político vertical, de la racionalidad mono-lógica, de cualquier determinación lineal 

partidaria tradicional. Desde esta perspectiva, es posible elaborar visiones ubicuas para las invenciones 

humanistas radicales que se mueven más allá del margen: más allá de la fijación identitaria de las cosas 

y del ser que, por tal cualidad, ofrece visiones poéticas-políticas ilimitadas. Ubicuo es la potencialidad 

del disfrace que conjuga espacios públicos y tecnología. 

La ubicuidad requiere ser profunda y precisa. Mi identidad de investigador no permanece idéntica a sí 

misma, pues desarrolla al mismo tiempo relaciones diagonales que usan diferenciadas expresiones 

metodológicas en diversas zonas ôglocaisõ ð la dimensi·n sincr®tica ôglocalõ que cambia en el espacio y 

en el tiempo ð cada vez menos caracterizadas geográficamente y cada vez más subjetiva y 

emocionalmente. Tal identidad es más flexible en relación al pasado industrialista, es una identidad en 

parte mutante acomodada en un buque inestable, que oscila entre diversos sujetos/contextos en el 

mismo frame. Pues la mirada etnográfica necesita ser ubicua y adiestrarse para decodificar la 

coexistencia de códigos discordantes (escrituras, visuales, musicales, mezclados etc) y practicar 

módulos igualmente diferenciados. 

La formación de la cultura industrial, de elaborar una identidad siempre idéntica a sí misma, ya no 

funciona. En la cultura digital, las identidades no son fijas, pero flotantes. El concepto de ômultividuoõ 

transforma el concepto clásico de individuo ð palabra de origen latina que, por su vez, traduce la 

palabra griega ôatomomõ, cuyo significado es ôindivisibleõ. El multividuo es un sujeto divisible, plural, 

fluido. Ubicuo. Un mismo sujeto puede tener una multiplicidad de identidades, de ôyosõ y as² 

ômultividuarõ su subjetividad. Uno de los s²ntomas de esto es la idea de g®nero. El femenino y el 

masculino y masculino ya no son más percibidos como una división definida biológicamente. El 

género es visto como una construcción cultural que no comporta más una lógica binaria, dualista. 

Entiéndase que es posible tener una multiplicidad de experiencias sensuales eróticas. 

La descentralización ubicua y conectiva del individuo se trata de un tipo de identidad característica de 

la cultura digital. El deseo de vivir una alteridad interna era compartido solamente en momentos 

específicos, como en carnaval. Actualmente, con la explosión de la cultura digital, este deseo de 

alteridad, de multivocidad puede ser vivido todo el tiempo, en cualquier momento. El sujeto sólo 
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debe entrar en internet para poder expresar diferencias coexistentes, heterónomos estilos de escribir, 

de representarse, de conectarse. 

Entonces, este sujeto transitivo, caracterizado de flotantes ôyosõ multividuales tienen el ventaja de 

desfrutar  de las tecnologías digitales ð tecnologías que se tornan más difundidas frente la facilidad de 

uso, de la reducción de precios, de la aceleración de lenguajes, de las posibilidades de edición 

autónoma. 

 

Señales metodológicas 

Las metodologías que se podrían aplicar en la comunicación política son plurales: es imposible aplicar 

una metodología solamente adaptada por una singular manifestación en las calles o en las pantallas. 

Acá presento solamente tres señales: 

- Etnografía reflexiva: el/la investigador/a que quiere enfrentar este ámbito a través de los 

métodos necesita ponerse en una dimensión reflexiva. Esto significa que él/ella no puede 

imaginar ponerse neutro, objetivo, distante en relación al objeto de investigación que, como 

será aclarado después, siempre se presenta como sujeto. Al revés, su emotividad es envuelta 

en la mirada, su sensibilidad, su percepción sensorial. El investigador refleja el respeto de sí 

mismo en la medida en que analiza el objeto-sujeto. Necesita saber escucharse y dialogar con 

sí mismo.   

- Estupor metodológico: el estupor metodológico es forma epistemológica innovadora de 

posicionar el cuerpo y la mente en una dimensión porosa para encontrar lo desconocido. Se 

trata de un ensayo para abrir la propia corporeidad y prepararla para el encuentro con el raro, 

que, justamente por ser raro, es deseable. El problema de este encuentro es fundamental en 

la etnografía. Puede ser un encuentro casual,  con algo que está muy cercano, en Facebook o 

en la calle, por ejemplo. Pues, a veces, surfeando en internet o caminando por la calle, la gente 

encuentra elementos que crean un tipo de espanto. Y es necesario estar preparado cuando 

este encuentro ocurre. Es necesario estar preparado para enfrentar al desconocido, que es al 

mismo tiempo seductor y espantoso. Es necesario tomar el momento, que es único y puede 

escapar. Prepararse para el estupor está determinado por la mezcla flexible de lo familiar y 

extranjero, que antes era evidentemente una oposición binaria y dialéctica. Lo exótico es, 

desde hace tiempo, parte de la experiencia cotidiana de cada multividuo. Esta preparación 

compone la porosidad corporal en relación a un potencial encuentro con 

personas/culturas/obras desconocidas o raras y que justamente son deseadas. Los 
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investigadores necesitan poner su propia inteligencia sensible en el liminar ambiguo del 

estupor: así es posible penetrar y ser penetrado en aquel que es raro mientras es innovador, 

sin cerrarse en la su propia normalidad; la metodología del estupor es básica y se conecta con 

el punto siguiente. 

- Fetichismo metodológico: un abordaje de las formas comunicacionales de las cosas-animadas 

que disuelve el carácter reificado de  la mercancía a través del desplazamiento semiótico de 

los códigos en ellas incorporados. La interpretación es, al mismo tiempo, una destrucción. El 

fetichismo metodol·gico es, por as² decirlo, ôhomeop§ticoõ.  Cura el fetichismo, exasperando 

y dilatando las construcciones interpretativas dirigidas por las propias cosas-mercancías, a lo 

largo de su vida comunicativa. Es animista en los detalles de la escritura. El fetiche es una 

subjetivación de la cosa-mercancía-cuerpo. El desplazamiento es una hibridización entre 

cosas-mercancías-cuerpos. 

Elaborar una etnografía de la juventud extrema significa entender la transformación de las relaciones 

entre la materialidad de la cultura metropolitana y la inmaterialidad de la comunicación digital: y cómo 

todo esto se practica en los movimientos transnacionales y transculturales. Mi conclusión parcial es 

que este libro favorece esta perspectiva. 
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Alargar la visión, de extras a protagonistas de 

acción: notas introductorias 

Rosana Martins, Heloísa Buarque de Hollanda, Rodrigo 

Saturnino 

 

El campo de la Comunicación ha sido estudiado desde distintas perspectivas. Las investigaciones en 

esta área involucran desde el universo robótico hasta las alteraciones éticas y morales en la 

sociabilidad de los individuos que utilizan Facebook. Su importancia como disciplina científica viene 

siendo avalada no sólo por medio de su dimensión tecno-utilitarista, sino también por la fuerte 

influencia que ha ejercido en la creación de nuevos valores y, del mismo modo, en la reorientación 

respecto de la representación del mundo y, por consiguiente,  de nuevas formas de interpretación del 

propio self. De esta manera, la comunicación, siendo los media un importante instrumento para su 

praxis, es admitida como elemento estructurante de la organización social y, por lo tanto, como un 

importante campo de estudios de las Ciencias Sociales (Martino, 2001). Entendida en su sentido latto 

como el proceso de interacción diversificada entre los individuos y las cosas, la comunicación se 

transform· en un encendido campo de ôdisputas de poderõ, siendo utilizada no solamente por grandes 

corporaciones capitalistas, sino también como herramienta discursiva utilizada por los más diversos 

grupos sociales interesados en su utilización como instrumento de afirmación y auto-representación 

identidaria, en el contexto de prácticas culturales que se multiplican en diversificación y pluralidad, 

tanto en cuanto en la definición de sus lugares políticos y sociales. 

En este dominio, celebrado con mucho vigor, por los estudios culturales1, autores como Stuart Hall 

(2003, 2003), Richard Hoggart ([1957] 1973), Raymond Willians ([1958] 1993, 1994), Armand 

Mattelard (2000, 2009), Michel de Certeau (2008), Jesus Martin-Barbero (1993, 1995), Néstor Canclini 

(2003, 2005),pusieron su atención, cada uno a su modo, en el análisis de las distintas modalidades 

comunicativas ð colaborativas y expresivas ð presentes en el espacio público, que se transformaron en  

                                                           
1Los estudios culturales representados por el Centre for Contemporary Culture Studies (CCCS), creado en Inglaterra, 

especificamente en la Universidad de Birmingham, en el  final de los años sesenta del siglo  XX, constituirán un 
marco en la renovación de los estudios relacionados con  la juventud. Su formación  multidisciplinaria con 
apelación marxista retoma los estudios sobre la juventud bajo la óptica de las clases 
sociales.Metodológicamente, se retoma la investigación cualitativa, en especial la observación participante y la 
investigación etnográfica. El CCCS fue responsable de la difusión de los estudios de la juventud bajo la 
perspectiva de la subcultura. Cf. Agger, 1992. 
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prácticas de resistencia capaces de establecer nuevos arreglos subjetivos, nuevos modos de ser estar 

en el mundo. Trazos como estos terminaron apuntando a una nueva mutación del sistema social en lo 

relacionado con la autonomía de la estructura de producción y consumo en proposición a los análisis 

de los procesos comunicacionales. Así, los estudios culturales direccionan hacia una nueva y 

desafiante configuración en el entendimiento de las prácticas de comunicación teniendo en vista la 

identificación del receptor/actor en el espacio de las múltiples mediaciones (Martin-Barbero, 1993). 

En síntesis, la dimensión de pasividad que le era atribuida por la verticalidad de la emisión en la 

comunicación masiva le da ahora al receptor la posibilidad de una interactividad activa como 

interlocutores, aptos para producir sentido y actuar en el mundo como creadores de su realidad, a 

partir de formas colaborativas de producción y de comunicación. Ello significa pensar en la 

comprensión del lugar de la cultura para verla además como una forma de conocer y planear 

transformándola en lugar de transformación e innovación (Canclini, 2003). 

La opción cualitativa que hicieron reaviv· la ômirada eclipasadaõ de la academia sobre la ôimagen 

inmutable del receptorõ frente a su condici·n de sujeto, subordinadamente, pasivo. Los estudios de 

estos autores propiciaron el nacimiento de un método científico preocupado de la interpretación de la 

relación y de la acción de los individuos con los dispositivos mediáticos. Uno de los puntos de 

convergencia de estas investigaciones era reflejar el uso de los media por los sujetos en el proceso de 

ôempowermentõ social como alternativa de subversión de las lógicas utilitarias de las industrias culturales. 

El trabajo etnográfico realizado por Michel de Certeau (2008) sirve como un buen ejemplo de este 

proceso. Al analizar las tácticas populares en la producción alternativa de dispositivos disonantes de 

los principios mercantilistas, dio paso a lo que denomin· de ôl·gica de la indisciplinaõ, o sea, aquella 

que es orientada por òformas sub-repticias que son asumidas por la creatividad dispersa, táctica y 

bricolada de los grupos o de los individuosó (2008: 41). 

En este sentido, cabe resaltar que el cambio epistemológico acerca del protagonismo popular fue 

potenciado por el mayor acceso brindado por las nuevas tecnologías de la comunicación. Mezclada 

con el posicionamiento crítico de los grupos ôperif®ricosõ,  recordando las palabras de Negri y 

Lazzarato, la acción se expresa como: 

 

[é] potencia aut·noma y constitutiva de los sujetos [de esta forma, el 
movimiento revolucionario que realizan, al transformar la instrumentalizada 
tecnolog²a en beneficio propio, emerge bajo la forma de uno] [é] antagonismo 
constitutivo de la comunicación contra la dimensión controlada de la propia 
comunicaci·n [é]. (2001: 39) 



Rosana Martins, Heloisa Buarque de Hollanda, Rodrigo Saturrnino (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Es lugar común admitir que el número de personas con acceso a diversas parafernalias electrónicas 

aumenta paulatinamente. También hace parte del imaginario popular interpretar la utilización de estos 

artefactos por la vía de la comodidad y del entretenimiento que ellos ofrecen. En verdad, la 

potencialidad de la tecnología aún está restringida a un pequeño grupo de individuos con capital 

cultural, siguiendo las ideas de Bourdieu (2006), superior a la mayor parte de los aparatos domésticos. 

Sin embargo, no es definitiva la afirmación que aboga el uso de las tecnologías para un fin 

determinadamente apocalíptico. De un lado, la tecno fobia cibernética advenida de los contextos 

históricos de la opresión capitalista a través de la invención de las maquinarias, todavía permanece 

como fantasma que aterroriza los sueños de los humanistas. Del otro lado, los tecnofílicos acríticos 

celebran, antes de tiempo, la realización fantasiosa y poética basada en la redención del hombre a 

través de las promesas científicas. 

En la edición de este libro, nos preocupamos de observar el hiato epistemológico que se formó en el 

interior de estas dos visiones. No quiere decir el encuentro del equilibrio entre las dos perspectivas. 

Al contrario, el ejercicio que el lector encontrará en las páginas posteriores, evidencia el carácter 

ambiguo de la tecnología de los media.  De un lado, interpretada como dispositivo técnico, es 

reforzada como instrumento legitimado del proceso comunicacional entre los individuos. Por otro 

lado, la tecnología, entendida como dispositivo social, se integra en un robusto cuadro ideológico, 

suficientemente fuerte para imprimir sus formas sociales frente a aquellos que las producen y las 

utilizan. Su intensa dependencia es evidente en cuanto la sociedad incorporó la inteligencia 

tecnológica a sus formas de organización, orden y control social. 

En el ínterin entre estas dos perspectivas, importantes factores generaron la transformación de la 

instrumentalización tecnológica en beneficio antagónico para grupos populares contra la dimensión 

controlada en el proceso de la producción de discursos y, por lo tanto, de sentidos. La digitalización 

de la información, el bajo costo de los artefactos tecnológicos, la disminución del espacio entre el 

lenguaje técnico y los procesos cognitivos y la gradual inclusión digital, son parte de las 

contribuciones técnicas que favorecieron la ruptura de algunos monopolios sustentados, mayormente, 

por las elites corporativas. Su fase contemporánea permitió una participación civil organizada, sin 

precedentes, de grupos otrora considerados òperif®ricosó. La participaci·n civil en este campo de 

disputa, alimenta la comunicación como espacio plural, amplificador de la potencia cívica e integrador 

de sujetos a la búsqueda de causas comunes. En este sentido, la comunicación en la era de la 

información es, por lo tanto, poderosamente sinestética (Appadurai, 2004), pues propicia el 

surgimiento de vivencias orientadas para la descolonización del discurso hegemónico y de la práctica 

opresiva. La discusión gana más sentido y valor en la medida en que representa, positivamente, la 

posibilidad de explotar estos aspectos de alteridad en el campo de la comunicación como un 



Miradas Periféricas. 

Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

mecanismo de constitución de acciones afirmativas y desafíos globales que van trazando nuevas 

configuraciones del mundo contemporáneo. 

El desafío que nos proponemos en este libro es presentar una nueva etnografía capaz de entregar 

visiones críticas con respecto de la acción protagonista de colectivos e individuos, otrora 

subestimados por algo de prejuicio intelectual que todavía actúa, silenciosamente, en los pasillos 

académicos y en la mirada despótica de los grandes media. No se trata solamente de purificar la mirada 

borrosa y despreocupada de las políticas públicas en el ámbito de la comunicación alternativa. Sobre 

esto, esta antología pretende alargar la visión epistemológica acerca de la función de la comunicación 

en el ámbito popular. Los casos de Brasil y Portugal presentados en el libro, a pesar de los distintos 

contextos de acción, afirman su conexión por medio de la apropiación mediática que los individuos 

realizan. Son acciones de afirmación identitária elevadas por la amplitud del conocimiento y por la 

relectura constante de su papel como agente autónomo. Son prácticas mediáticas que señalan la 

decisión colectiva de contraponerse a la reducción de su subjetividad en nombre de rendimientos que 

generan ôcrisisõ, concentran el capital y producen exclusiones sist®micas. 

Esperamos que los estudios reunidos en este libro puedan ser un punto de referencia para dar 

visibilidad a estas prácticas. La apropiación mediática y la autonomía comunicacional parecen ser 

premisas para la instauración de un conocer, de un producir y de un compartir. La obra está 

compuesta por 14 capítulos temáticos escritos por autores portugueses y brasileños de diferentes 

áreas de las Ciencias Humanas, teniendo en común la mirada puesta en el campo de los estudios 

culturales de los media. 

El primer cap²tulo del libro presenta un estudio de Rosana Martins. El texto ôMedia comunitaria y 

nuevas construcciones perif®ricas sociales en Brasilõ, reitera la dimensión política de la producción 

audiovisual en las favelas de Río de Janeiro y periferias de São Paulo. El objetivo es demostrar la 

existencia de una dimensión política en línea con la noción de visibilidad en la esfera pública con las 

ideas de auto-representación y de elaboración y difusión de discursos propios por medio de la 

producción audiovisual. El objeto de análisis es la producción discursiva expresada en los materiales 

de divulgación de estos colectivos. El texto identifica la existencia y examina las características de una 

producci·n audiovisual propia ôde la periferiaõ (y el discurso que la sustenta). El texto desarrolla una 

articulación teórica a partir de los conceptos de representación, políticas públicas, esfera de la 

visibilidad pública y lucha por reconocimiento. De esta manera, establece las bases de una 

metodolog²a de an§lisis del ôarte y est®tica periferiaõ y de sus instancias de producci·n y difusi·n. De 

las favelas y periferias surgen prácticas de cultura, estéticas y redes de sociabilidad y política forjadas 

dentro de los guetos, pero conectadas a los flujos globales. Esta experiencia de la cultura a partir de 
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los movimientos socio-culturales surge como posibilidad de una renovación radical de las políticas 

públicas. Se trata de una forma de òmastiqueó socio-político-cultural, o un modo de resemantizar la 

sociedad y sus contradicciones, o reprocesar significados preexistentes. 

En el capitulo dos, ôLa cobertura periodística del Día Internacional de las Mujeres en la prensa 

portuguesa: cambios, persistencias y reconfiguracionesõ, Carla Cerqueira y Rosa Cabecinhas parten 

para una análisis feminista de los media, lo que para las autoras significa cuestionar las estructuras de 

poder hegemónicas que (re)producen y sedimentan representaciones asimétricas y que tienen 

repercusiones en la vida de todas las personas. En este sentido, asumiendo el poder que los medios de 

comunicación poseen en la actualidad, en este capítulo, las autoras objetivan en las conclusiones de 

una análisis de la evolución del destaque periodístico del Día Internacional de las Mujeres desde 1975 

hacia 2007, tiendo como punto de anclaje las narrativas presentes en dos periódicos diarios nacionales 

generalistas ð Jornal de Notícias y Diário de Notícias. El análisis revela la existencia de diversos cambios, 

pero también de algunas persistencias y reconfiguraciones en los discursos periodísticos. 

El cap²tulo tres ôPeriferia en vivo: democratizaci·n de los media y socialización de la información a 

través del Hip-Hop maranhenseõ,  presenta un análisis de las relaciones entre el Hip-Hop maranhense y los 

media y de cómo la juventud negra se organiza en medio de un escenario de descalificación por parte 

de la prensa. Propone reflexiones sobre las actividades político-culturales del Hip-Hop en São Luís del 

Maranhão y sus visiones sobre la democratización de los media, así como el papel desarrollado por 

este movimiento en la constitución de una práctica político-educativa en el sentido de la formación de 

una identidad étnico-racial y de la producción de medios alternativos de comunicación. 

En el cap²tulo cuatro, ôLa territorializaci·n de la informaci·n: un an§lisis al periodismo en las radios 

locales portuguesasõ, Lu²s Bonixe sigue en las ondas de la radio, pero esta vez del otro lado del 

Atlántico. El autor observa como las radios locales modificaron el paisaje mediático portugués. El 

texto muestra que la utilización de los medios  alternativos acercó los medios de comunicación de los 

ciudadanos, generando vínculos identitarios en el interior de las comunidades donde se realizan. Al 

entregar noticias e información directamente relacionadas con el cotidiano de las poblaciones locales, 

el periodismo que se hace en las radios locales portuguesas parece tener impacto en fortalecer 

sentimientos de unión y estrechar los lazos sociales. 

En el cap²tulo cinco, ôMedios, pol²ticas p¼blicas y identidades: guerras ontol·gicas y comercio cultural 

en el universo quilombolaõ, Ana Stela da Cunha destaca que los estudios sobre los quilombosõ tienen una 

historia reciente, no solamente referidos a su nomenclatura sino también a todo el contenido con 

ellos relacionado. Pese a que la ôpreocupaci·nõ con su presencia ð primero africana y más tardíamente 

ômestizaõ, ôcriollaõ ð de millares de individuos que llegaron a lo largo de siglos de esclavitud haya sido 



Miradas Periféricas. 

Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

una constante en la historia de la formaci·n brasile¶a, distintos modos de ômirarõ y enfrentarse con 

esta presencia estuvieron siendo presentados a los largo de estos siglos. En este texto la autora refleja 

la manera en que estos modos de lidiar con este segmento de la población brasileña han sido 

manipulados según los intereses de las partes, tanto del Estado como de las comunidades 

involucradas, en un juego dialéctico que involucra distintos actores y que tiene como resultado 

políticas públicas relacionadas a las cuestiones de territorio y identidad, muchas veces direccionadas a 

lo que la autora llama de ôcomercio culturalõ, involucrando verdaderas batallas ontol·gicas. 

La cuestión de la inmigración es tratada por Denise Cogo en el sexto capítulo. En el texto titulado 

ôInternet y redes migratorias trasnacionales: narrativas de la di§spora en Brasil como pa²s de 

inmigraci·nõ, la autora resalta la intensa producci·n de discursos medi§ticos a partir de 2007 con el 

foco puesto en la imagen revitalizada de Brasil como país de destino migratorio. El artículo demuestra 

como la presencia creciente de norteamericanos, españoles, portugueses, angoleños, haitianos y 

bolivianos, entre otras nacionalidades, movilizó los media brasileños a promover debates públicos 

sobre los desaf²os que se generan con la presencia de los ônuevosõ inmigrantes. En este contexto, la 

autora observa la urgencia  de un activismo mediático y propone, por medio de los Estudios Críticos 

del Discurso, el estudio de las narrativas producidas y publicadas en Internet por estos individuos, 

considerándolas como lugares de evidencia de las multíplices subjetividades que conforman el 

cotidiano y los procesos de ciudadanía de las migraciones trasnacionales. 

En, ôLos cines que hablan portugu®s: el concepto de cine nacional, identidad y resistenciaõ, Leandro 

Mendonça, apunta como el concepto de cine nacional puede, muchas veces, ser confundido con la 

existencia de una industria nacional de cine. En esta dirección, el capitulo analiza el concepto en sus 

relaciones con la idea de modo de producción. El texto también describe la creación de un posible 

espacio de los cines hablados en portugués y aborda, la posibilidad de existencia de estas 

cinematografías como espacios de resistencia y de  transferencias culturales. 

La cultura digital es tratada también en el capítulo ocho por Rodrigo Saturnino. El autor presenta el 

novísimo Partido Pirata y discute como el Movimiento reordena el sentido de las propias narrativas a 

partir de una dinámica específica que mezcla elementos de la figura mitológica de los piratas y las 

cuestiones ®ticas y pol²ticas que involucran la ôpirater²a digitalõ. En el texto, ôLas nuevas identidades 

pol²ticas de la sociedad digitalõ, Saturnino demuestra como algunas acciones afirmativas de los piratas 

se mueven en el intento de reordenar la mirada y los sentidos normativos de la ôpirater²aõ para, de esta 

manera, fortalecer sus tesis y afirmar una nueva ôidentidadõ pol²tica. 

En, ôInclusión del tecnobrega en los nuevos procesos de circulación culturalõ, Lydia Barros, analiza el 

circuito paraense de este estilo musical que rompió con algunos prejuicios elitistas acerca de la música 
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ôbregaõ. El capítulo apunta el papel del tecnobrega en la creación de un nuevo paradigma de la música 

popular brasileña. Al explorar la utilización de las técnicas de remezcla y el acceso a recursos 

electrónicos como dos importantes aspectos de este fenómeno social, la autora esclarece que el éxito 

del tecnobrega está asociado no solamente a la fusión de la música popular con latidos electrónicos, 

pero también al carácter independiente de su producción, potenciado por la inmanencia de las 

tecnologías de información. 

La autonomía sigue como tema transversal del capítulo diez titulado ôLos blog como medios de 

comunicaci·n pol²ticaõ. En el texto, Joaquim Paulo Serra trabaja la cuesti·n del periodismo ciudadano 

en el contexto de la Web 2.0. La propuesta del autor es discutir la función social del blog como 

instrumento que cuestiona la legitimidad del monopolio de la media noticiosa y de los periodistas 

profesionales de la prensa en la producción de noticias. Pero poner en causa no significa sustituir. En 

verdad, la afirmación de los blog se fue desarrollando gradualmente, no por una sustitución de los 

media noticiosos tradicionales sino como su consolidación como medios de tendencia a la 

complementación, profundización y, muchas veces, rectificación de la información de estos mismos 

media ð y, así, de enriquecimiento de la información públicamente disponible. El capítulo ilustra estas 

importantes funciones de los blog con algunos ejemplos recogidos en una muestra significativa de 

media noticiosos y de blog portugueses del área de la política. 

En el cap²tulo once, ôDevocionesõ, Jorge Martins Rosa comenta Internet, desde que se convirtió en un 

servicio accesible a la generalidad del público, como un espacio que vive de pasiones. Para el autor, 

por más que las tecnologías y protocolos subyacentes desarrollan ð las modestas páginas personales 

del Geocities, las multíplices generaciones de fórums de discusión, y en años más recientes también las 

redes sociales y otros servicios descritos como Web 2.0 -, todavía encontramos en Internet de todo 

un poco. Hay siempre quien esté dispuesto, casi de manera voluntaria y sin ánimo lucrativo (piénsese 

en el caso de la Wikipedia y, a otro nivel, en el fenómeno de los torrents), a compartir sus hobbies y 

obsesiones. De manera invariable, también los intereses más oscuros, debido al efecto de escala de 

esta red global, podemos encontrar un amplio conjunto de otros individuos con preferencias 

coincidentes, unas veces traspasando fronteras nacionales, otras manteniendo alguna especificidad 

local. Siguiendo este raciocinio, la análisis del autor propone una socio-etnografía de un grupo de 

Facebook, predominantemente portugués con un nombre que casi podría ser confundido con el de 

una secta religiosa si no fuese tan obvia su ironía, y en donde los miembros son incentivados, a partir 

de un tema que cambia diariamente, a mostrar sus conocimientos de la música rock-pop 

contemporánea. 
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Los dos capítulos siguientes enfatizan cuestiones críticas acerca de los cambios sociales ocurridos por 

la intensa utilización de las tecnologías. Desde un punto de vista crítico teórico, José Luís García en el 

cap²tulo doce, escribe sobre la cuesti·n de la tecnolog²a y sus influencias en el cotidiano social. ôUna 

cr²tica de la econom²a de la informaci·n en la era de los media digitalesõ, Garc²a se refiere a los riesgos 

de la instrumentalización técnica de modo sinérgico y acrítico. En el texto, los cambios en los modos 

de comunicación a partir del uso de las tecnologías de información son tratados bajo la mirada 

perspicaz que estimula los lectores y las lectoras al ejercicio interrogativo a respeto de la excesiva 

dependencia tecnología de nuestras sociedades. 

El tema del arte urbano y del grafiti  compone el cap²tulo trece, ôEntre ciudades materiales y digitales: 

esbozos de una etnograf²a de los flujos del arte urbano en Lisboaõ, Gl·ria Di·genes presenta parte de 

una etnografía realizada en Lisboa y observa la relación del artista y del investigador sobre los 

diferentes campos de divulgación artística. Por un lado, el artista desdobla su producción entre el 

paisaje material y el campo intangible de Internet. De la misma manera, el etnográfico alarga su 

mirada deslizando su objetivo desde el muro hacia el ôciberespacioõ. La naturaleza ef²mera de los 

registros visuales de las calles asume escrituras más sólidas en la esfera digital. La dinámica etnográfica 

propuesta en esta confluencia, también, gana otros desafíos y nuevas tonalidades. El investigador que 

intenta etnografiar el ôciberespacioõ, que investig·, como tradicionalmente se hace, registrando 

solamente lo que vio y oyó, olfateó, y sintió por medio de un ôdiario de campoõ, pasa a ser alguien 

que, tambi®n, ôcoleccionaõ links, direcciones electrónicas. En este interludio el investigador no 

solamente comprende los nuevos procesos de producción artística como también descubre una nueva 

sintaxis que lo conduce a una secuencia narrativa propia, ya que la linealidad de estos eventos es una 

cadena que escapa a la lógica secuencial del tiempo (antes-ahora-después). En el estudio, la autora nos 

desafía a pensar sobre las estrategias y tácticas etnográficas reconocidas en las variaciones de un objeto 

en continuo desdoblamiento. 

En el cap²tulo final, cap²tulo catorce, de este volumen, ôLa erosi·n de la idea de autor²aõ, Helo²sa 

Buarque de Hollanda, aborda el surgimiento de la noción de autoría, trayendo al debate la noción del 

autor basadas en las teorías de Michel Foucault. El texto fue dividido en dos partes. En la primera, la 

idea de autoría es tratada como una funcionalidad cultural y comercial, construida históricamente. En 

la segunda, la autora refleja el respeto del papel de la autoría en los días actuales. El objetivo se pone 

en el cambio paradigmático que el concepto sufrió al ser expuesto a las innovaciones de las 

tecnologías digitales presentes en nuestro cotidiano. 

Las cuestiones que emergen de los estudios y de los análisis que componen el camino editorial de este 

libro no agotan las perspectivas acerca de la función política de los media y la práctica periférica en el 
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proceso de construcción de nuevos modelos de producción cultural. A pesar de la diversidad 

empírica y las particularidades teóricas que encontramos en los capítulos de esta obra, los lectores 

deben estar atentos a las similitudes y al acercamiento que conectan los diferentes contextos de 

acción, el que posibilita un diálogo entre narrativas disciplinarias distintas y el enfrentamiento de 

investigaciones provenientes de diferentes sociedades. 

En la organización del libro, hacemos nuestra la propiedad de la visión periférica como orientadora 

de nuestros sentidos con el  fin de evidenciar el que, generalmente, queda afuera del objetivo principal 

de las visiones centralizadoras. En la ciencia óptica, la visión periférica es aquella que capacita el 

individuo a mirar puntos ubicados delante y alrededor de su campo visual. A pesar de su aparente 

inferioridad si se compara con la visión rectilínea que ofrece mayor riqueza de detalles, la visión 

periférica es desenfocante, pero es esencial para avanzar. Cuando falta la luz, ella es la responsable de 

garantizar la visión. Siguiendo este raciocinio, las ômiradas perif®ricasõ en este libro, no concentran su 

visión en perspectivas dominantes. Al revés, el ejercicio que promueven, pone en evidencia que la 

identidad resulta de las acciones y de las condiciones de producción del sujeto, efectivamente de su 

trabajo y de la formación discursiva que resulta igualmente de la posibilidad de comunicación en las 

acciones discursivas, de las estrategias que usa para poner en evidencia. Los fenómenos sociales que 

se ubican al margen de las tendencias establecidas, destacan su carácter innovador, experimental y 

alternativo en el proceso de elaboración de maneras asimétricas de la producción cultural. En este 

sentido, el ejercicio teórico y etnográfico del conjunto de contribuciones plurales y multifacéticas que 

acá presentamos, se reflejan en un círculo dialéctico y permanente de la construcción de nuevos 

caminos. Que tengan una buena lectura. 
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Capítulo 1 
 
Medios comunitarios y nuevas construcciones 
periféricas sociales en Brasil 
 
Rosana Martins 
 

 

El presente capítulo visa analizar la articulación teórica a la vuelta de los conceptos de 

representación, esfera de la visibilidad y reconocimiento social, con objetivo de retratar el 

nombrado ôcine de periferiaõ, suyas instancias de producci·n y difusi·n. Buscamos identificar 

la importancia dada a la conquista de espacios en términos de visibilidad y la postura de los 

colectivos periféricos, emergiendo en una conjetura social cada vez más cruzada por una 

multifacética gama de ambivalencias circunscritas en la metrópoli como centro de difusión y 

consumo de imaginarios culturales, en el contexto de una sociedad marcada por rupturas en 

el sentido de la racionalidad humana embrutecida por el capital. 

 

Representatividades Periféricas 

Por periferia entendemos el espacio que está alrededor, en el vecindario de otro espacio 

dicho como central, de donde surgen las reflexiones cuanto al espacio de exclusión socio-

territorial. Esta encontrase casi siempre asociada a la idea de conflicto, a partir del momento 

que pasa a incorporar valores de un espacio urbano sobre otro. De acuerdo con Teresa 

Caldeira, en su libro City of Walls (2000), apunta la segregación tanto como un fenómeno 

social cuanto espacial, y las reglas que organizan el espacio urbano pasan por la cuestión del 

diferencial social y de separación. 

El gueto o periferia constituyen una espacializada racialización, donde estigma racial y la 

significación moral de la diferencia son reforzados por la estructuración de la desigualdad 

racial  

 

As a structural feature of modern urban life, the ghetto is an administrative strategy of 

state-imposed racialization, a mechanism of social control through moral debasement that 

serves a critical structural role by reinforcing social stratification through the signification 

of moral difference within the body [Como una característica estrutural de la vida 
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urbana moderna, el gueto es una estrategia administrativa de racialización 

impuesta por el Estado, un mecanismo de control social, a través del 

aviltamiento moral que sirve un papel estructural importante para reforzar 

la estratificación social a través de la significación de la diferencia moral 

dentro del cuerpo]. (Haynes & Hutchison, 2012: XV) 

 

Kowarick (1982, 2000) refuerza que hablar en periferia implica hablar en el plural, pues 

además de indicar la distancia geográfica, y el que es precario, carente, desprestigio en 

términos de servicios públicos y infra-estructura básica: calles irregulares y con huevos, 

ausencia de servicios como iluminación pública y pavimento, graves problemas de 

alcantarillado, transporte, servicios médicos y escolares, olvidase de registrar, sobretodo, que 

la periferia también es un espacio de sociabilidad, del arte y de intervención político-cultural. 

En este sentido cuando hablamos en centro y periferia estamos hablando no solamente en 

espacios solamente mensurables en dimensión, condiciones socioeconómicas y infra-

estructura, pero también en la construcción de las representaciones sociales ð como por 

ejemplo, la visibilidad producida por los grandes media a respeto de la periferia: espacio del 

caos y de la violencia, siendo espacios permeados por la criminalidad, el lugar de la ausencia 

de garantías legales y regida por leyes propias. Por lo tanto, créanse estereotipos que se 

reproducen tiendo como matriz la reducción de las periferias (y favelas) a la pobreza, al crimen 

y la violencia, como estos fuesen las marcas identificadoras de aquel que está a la margen de 

la civilización, de la ciudadanía y de la legalidad institucional. 

Para Rolnik y Bonduki (1982) la periferia es definida a partir de la adquisición de la vivienda 

popular, vinculada a la reproducción de la fuerza de trabajo de la población de baja renta. Los 

autores destacan la indiscriminada utilización del término, en una perspectiva geográfica, a 

partir de la distancia del centro y, una perspectiva sociológica, en la configuración de espacios 

de reproducción de la fuerza de trabajo que relacionamos a la pobreza, desprestigio, y, por 

extensión, invisibilidad. En este sentido, buscan formular una definición más exacta, 

conceptuando la periferia como òparcelas del territorio de la ciudad que tienen baja renta 

diferencialó (Rolnik & Bonduki, 1982: 147). La renta diferencial corresponde a las diferencias 

de ubicación, condiciones físicas, y a las inversiones aplicadas sobre el terreno. 

En este caso Raquel Ronik y Nabil Bonduki (Nakano, 2002), al definieren la periferia basada 

en la baja renta diferencial que la tierra recién urbanizada posee, debido al bajo nivel de 

inversiones en servicios y aparatos urbanos, producen el paralelo con la macro segregación 

producida por el diferencial en la capacidad social de acceso a la tierra urbana mantenida 

como una mercancía peculiar en la urbanización capitalista, cuyos beneficios son visitados 

notablemente por aquellos con más poder adquisitivo. En este sentido, se puede decir que el 

concepto de macro-segregación es intercambiable con la exclusión social que también maneja 

interdicciones de accesos a los servicios y mejoras urbanas producidas colectivamente. Cabe 
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resaltar, que la ubicación de las personas en el territorio es, en la mayoría de las veces, 

producto de una combinación entre fuerzas del mercado, planes que responden a los 

intereses del capital emprendedor, y decisiones del gobierno. 

Podemos decir, entonces, que en una sociedad cuyos principios son trazados por la estética 

del mercado, la exclusión social es por sí solamente una violencia provocada por la estructura 

social, que refleja en el cuotidiano por intermedio de la privación de las clases subalternas en 

el acceso a los bienes material, simbólico y sociopolítico. Aun que, subrayar la cultura de la 

pobreza como factor unido a la naturaleza, en este caso, finaliza por desviar la atención de las 

propias relaciones de poder y por alimentar las políticas públicas que perpetuán la 

desigualdad y la incivilidad social ancorada en el imaginario que fija la pobreza como marca 

de la inferioridad, a la merced de la filantropía pública, de un sistema social en crisis (Paoli & 

Telles, 2000). 

Es a partir de los años noventa que tendremos el desencadenamiento de diversas 

realizaciones televisivas y cinematográficas que buscaron reelaborar el espacio periferia como 

foco privilegiado de atención (Hamburguer, 2007). Si por un lado la periferia es otra vez 

retratada como el espacio a la parte de la ciudad, con ausencia del Estado y regida por sus 

códigos propios, y sus moradores son dichos como meros objetos de acciones, lecturas y 

visiones, negándoles la suya condición de protagonistas y actores de sus propias vidas; por 

otro lado avistamos una nueva vertiente que trae a público otras experiencias y, acaban por 

optar por un abordaje marcadamente diferenciada a respeto de la periferia, al investir en un 

discurso positivo, asociado a las ideas de diversidad cultural, espíritu comunitario, 

creatividad, solidaridad, etc., en oposición a la violencia, desigualdad, criminalidad, exclusión, 

etc. (aunque estos aspectos puedan estar presentes). 

La comunicación, como bien afirma Martin-Barbero (1997), es una cuestión de culturas, de 

sujetos, de actores, y no solamente de aparatos y estructuras; es una cuestión de producción, 

y no solamente de reproducción. Es en esto horizonte que destacamos tres puntos 

esencialmente importantes para entender la comunicación y la cultura: la sociabilidad, la 

ritualidad y tecnicidad. Entender la cultura como el espacio de las prácticas sociales es 

entender estas prácticas como el espacio en que las relaciones sociales adquieren concretad. 

Seguramente, si en los últimos años, a la asociación inmediata entre periferia y pobreza 

(Valladares, 2005) se añadió la violencia urbana y la criminalidad, sea por parte de la grande 

media o en el discurso de las clases medias y altas, de una otra manera jóvenes moradores de 

las periferias crearon respuestas para este discurso, que a través del arte empiezan a actuar en 

las periferias en iniciativas que visaba repensar el espacio público, la ciudadanía, las políticas 

públicas y el papel político de las organizaciones gubernamentales. Con el boom  del 

movimiento Hip-Hop, en los años noventa, la periferia comenzó a ser vista por muchos 

jóvenes con sentimiento de orgullo, el que provocó, incluso, el interés de jóvenes de clase 

media y alta por la ôest®tica perif®ricaõ. Con la m¼sica de los Racionais MCõs, por ejemplo, la 
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región de la zona sud de São Paulo pasó a ser comentada por los jóvenes, despertando 

curiosidad en quien no la conocía y orgullo para quien la vivía. (Martins, 2005; Novaes, 2006)  

En este mismo periodo destacamos el uso de los medios de captación de imágenes por 

segmentos populares periféricos que debido al avanzo tecnológico acabaron por tornar 

accesible la compra de los aparatos, promoviendo a partir de entonces toda una producción 

cinemica local. 

Mientras, vale notar también la fuerte presencia incentivadora de oficinas volcadas a este 

segmento oriundas de entidades no gubernamentales como  Kinoforum2 y Ação Educativa3, 

en São Paulo. Y siguiendo en esta conjetura, observaremos en meados de los años 2000 el 

surgimiento de grupos independientes periféricos y, a partir de 2005, el aumento de 

producciones de los mismos segmentos ya pr§cticamente casi sin ôincentivoõ de estas ONGs 

(Leite, 2006). Actualmente, muchos espacios considerados ôde periferiaõ ya disponen de sus 

propios canales de comunicación, como festivales propios de cine, y realizaciones de corta 

metraje. 

Es en el final del siglo XX que observamos una verdadera ôrevoluci·n tecnol·gicaõ, 

decurrente del avanzo técnico en los campos de las telecomunicaciones y de la informática, 

poniendo a la disposición de la sociedad posibilidades nuevas de comunicar y de producir y 

difundir informaci·n. El conjunto de las dichas ôindustrias culturalesõ (radio, cine, televisi·n, 

impresos) vive una mutación tecnológica sin precedentes, con la digitalización que, aunque 

lejos de tener agotado sus efectos, ya delinea un nuevo paisaje comunicacional e 

informacional. 

Los usos de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones en las dos últimas décadas pasaron 

por tres etapas distintos, de acuerdo Castells se refiere,  òla automatizaci·n de tareas, las 

experiencias de usos y la reconfiguraci·n de las aplicacionesó (1999: 50). 

                                                           
2 Criada en 1995, la Asociación Cultural Kinoforum, instituición sin fines de ganancia, realiza actividades y 
proyectos y apoya el desarrollo del lenguaje y de la producción cinematográfica com enfasis a la promoción del 
audiovisual brasileño, a partir del intercâmbio con  asociaciones y eventos brasileños y internacionales. La  
instituición es  responsable también por diversas actividades como el Curta Kinoforum - Festival Internacional 
de Curtas-Metragens de São Paulo, Festival del Vídeo Tela Digital, los talleres Kinoforum de Realización 
Audiovisual, el Guia Kinoforum de Festivais de Cinema y Vídeo, site kinooikos.com, kinolounge y Crítica 
Curta. Cf.  Associação Cultural Kinoforum, s.d. 
3 A Ação Educativa, es una asociación civil sin fines de ganâncias, fundada en 1994 con la meta de  promover 
derechos educativo, culturales y de la juventud, tiendo en vista la justicia social, la democracia participativa y el 
desarrollo sustentable. La asociación viene realizando actividades de formación y apoyo a grupos de educadores, 
jovenes y agentes culturales, además de integrar campañas y otras acciones colectivas que visan a la realización 
de estos derechos, en el nível local, nacional e internacional. Por lo tanto, la instituición busca desarrollar 
investigaciones direccionado a las políticas públicas en la perspectiva de los derechos humanos y de la igualdade 
étnico-racial y del gênero. La matriz está en São Paulo, capital, y viene siendo apoyada por diversas agências de 
financiamiento tanto nacional como internacional. Cf. Ação Educativa, s.d. 
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En las dos primeras etapas, el progreso de la innovación tecnológica basó se en aprender 

ôcon usoõ. En la tercera etapa, los usuarios aprendieron la tecnolog²a ôhaciendoõ, el que acab· 

resultando en la reconfiguración de las redes y en la descubierta de nuevas aplicaciones. 

De la ôaldea globalõ, pasamos a la sociedad de la informaci·n o del conocimientoõ y, 

sobretodo, a la ôsociedad en redõ, con sus utop²as y apor²as (inteligencia colectiva, autonom²a, 

democratizaci·n de la cultura, realidad virtualé).   

El ciclo de realimentación entre la introducción de una nueva tecnología, sus usos y sus 

desarrollos en nuevos dominios tornase mucho más rápido en el nuevo paradigma 

tecnológico. Consecuentemente, la difusión de la tecnología amplifica su poder de forma 

infinita, a la medida que los usuarios se apropian de ella y la redefinen. 

Podemos afirmar que a través de la herramienta del audiovisual surge en las periferias una 

praxis que acaba por involucrar los agentes comunitarios y suya población propiamente 

dicha. 

Los individuos construyen representaciones a respeto de la propia estructura social y las 

clivajessss sociales, y es en el cuadro de las categorías ofrecidas por estas representaciones 

que se auto-posicionan y desarrollan redes de relaciones [é]. (Vala & Monteiro, 2004: 495) 

Los intentos de explicación del mundo y de los objetos sociales se constituyen como 

representaciones sociales. Estas se revelan en las hablas y acciones de los individuos. Luego, 

representar no significa reproducir o duplicar, significa mucho más que esto, quiere decir 

reconstruir. Para Moscovici (1978) representar es participar activamente de la construcción 

de la sociedad y, sobretodo, de sí. 

En este sentido, el audiovisual producido en los espacios periféricos crea toda una nueva 

atmosfera en el reprocesamiento de los flujos comunicativos por medio de los cuales una 

sociedad narrase, refleja sobre sí misma y reinventase. Así como tornase importante para que 

perspectivas y discursos sistemáticamente invisibles háganse notables públicamente. 

En lenguaje arendtiana pensar en relación dialógica es remeter a otro principio a no 

autonomía del discurso la incapacidad de libertad y capacidad de juzgamiento, sintonizado en 

el pensamiento de la autora con la idea de totalitarismo, o sea, la producción de sujetos 

superfluos, el yo sin interlocutor que no acoge la pluralidad de experiencias. Por lo tanto: 

 

[é] la acci·n y pol²tica, entre todas las capacidades y potencialidades 

de la vida humana, son las únicas que no podríamos siquiera 

concebir sin al menos admitir la existencia de la libertad, y es difícil 

tocar en problema político particular sin, implícita o explícitamente, 

tocar en un problema de libertad humana [é] la raison d´être de la 



Miradas Periféricas. 

Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

pol²tica es la libertad, y su dominio de experiencia es la acci·n [é]. 

(Arendt, 1979: 191-2) 

 

En el pensamiento de Hannah Arendt, la política aparece reumanizando el mundo a través 

de la palabra, del discurso, de la acción que surge con el seso compartido, con la capacidad de 

distinguir el mundo claramente. Hannah Arendt es aquí también una referencia muy 

particular, con la acentuación que pone en el espacio público y que tiene de ser defendido en 

un espacio de libertad y no dependiente de las presiones e intereses privados. 

La lucha por auto-representación de las periferias brasileñas viene acompañada por una 

búsqueda de visibilidad pública, el que implica en el uso de estrategias de ôcontraposici·n 

argumentativaõ a fin de defender intereses colectivos. En este sentido, tambi®n pude ser 

comprendida como parte de una lucha por reconocimiento social (Honneth, 1996). 

La importancia del acto conjunto, del cual nace el poder, es entendido aquí como un recurso 

generado por la capacidad de los miembros de una comunidad política de acordaren con un 

curso común de acción, son los modos por los cuales los seres humanos se manifiestan unos 

a los otros, no como meros objetos físicos, pero mientras hombres libertarios. Luego, la 

apropiación de los medios y lenguajes audiovisuales por los periféricos refuerza un discurso 

de auto-representación. 

En los estudios de Stuart Hall (1997), el concepto de representación aparece en el campo de 

la comunicación como forma expresiva que alimenta el ciclo recursivo por medio de lo cual 

sociedad y individuos construyen se mutua y permanentemente. De esta manera, el 

audiovisual periférico contribuye para la pluralización de la esfera pública y, sobretodo, en el 

surgimiento de nuevas posibilidades expresivas para que distintas perspectivas circulen por la 

sociedad. 

La contribución de los Estudios Culturales para la comprensión de la cultura es 

particularmente significativa para nuestras observaciones, una vez que considera el carácter 

activo y procesual del sistema social, contemplando también las fuerzas oposicionales y 

alternativas que luchan para adquirir expresión y espacio. Para los estudios de comunicación, 

por lo tanto, este concepto contribuye para un alejamiento de la interpretación de los 

procesos de comunicación exclusivamente como dominación y reproducción, una vez que la 

hegemonía es siempre un proceso y no existe solo pasivamente como forma de dominación. 

Es bajo esta perspectiva que pensamos ser posible resignificar el papel de los medios de 

comunicación en la sociedad, entendiéndola como parte constitutiva de ellos, y ellos como 

parte de ella. 
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Modalidades de intermediación, prácticas culturales e identitarias 

En el extremo sud de la ciudad de São Paulo, en Jardim Ângela, en un lugar que ya fue 

conocido como Triangulo de la Muerte debido a la alta tasa de homicidio, nació un 

movimiento que tiene por meta llenar el vacuo existente entre los medios de representación, 

la periferia y el poder institucional. El proyecto ôCineBecosõ surgi· en 2005, a partir del grupo 

de jóvenes que mantenían el periódico Becos e Vielas en Jardim Ângela. A los poco además del 

trabajo de exhibición fueron sumados otras iniciativas como la producción de un Cine Jornal y 

la realización de corta metrajes y la asociación con otros artistas y colectivos de la ciudad. Las 

exhibiciones comenzaron de forma alternativa, con aparatos y espacio prestados por escuelas 

y amigos. En el inicio de 2006, el colectivo logró implantar un proyecto apoyado por el VAI4, 

Valorização de Iniciativas Culturais, el que posibilitó, como para muchos colectivos y núcleos 

independientes de São Paulo, recaudar recursos para sus propios proyectos, y el que llevó el 

colectivo adquirir algunos aparatos y expandir las exhibiciones, además promover sesiones 

itinerantes. Cabe resaltar que programas como el VAI y los Pontos de Cultura5, por ejemplo, 

dieron una otra perspectiva a las políticas culturales en diversos partes del Brasil, al estimular 

y fomentar proyectos volcados a las prácticas cuotidianas en suyas variadas composiciones. 

A más de un año, hay exhibiciones de películas con temas diversificados en el CineBecos, 

acompañados de debates a respeto de los más diversos asuntos. Divulgar las manifestaciones 

artísticas y establecer asociaciones con las producciones audiovisuales de la región, pasó a ser 

también uno de los objetivos del colectivo, que busca siempre mantener un espacio 

permanente para divulgación de la producción audiovisual no comercial, dando prioridad a 

producción independiente de realizadores y colectivos de todo el Brasil, proponiendo una 

reflexión a respeto de las representaciones de la periferia en la media y de las nuevas 

imágenes construidas, exhibidas y discutidas por el CineBecos y otros colectivos. 

Las proyecciones del CineBecos son realizadas en los ôbecosõ, rincones de la región, exhibiendo 

desde películas clásicas hasta videos producidos ahí mismo, en la periferia. El proyecto es 

coordinado por Rogério Pixote, estudiante de multimedias, para quien los abordajes de la 

periferia en el cine venían causando cierto desconforto, ya que las representaciones del real 

muchas veces ganan la forma espectáculo, naturalizando desigualdades sociales y, sobretodo, 

                                                           
4 Implementado por la prefeitura de São Paulo en 2004, este programa concede apoyo financiero destinada a la 
ejecución de iniciativas artístico-culturales  encabezadas por jovenes de baja renta, moradores de regiones de la 
ciudad en que los recursos y aparatos culturales son escasos o innexistentes.  
5 Pontos de cultura, principal ación del Programa Cultura Viva, volcado para el financiamiento de instituiciones 
reconocidas por el ministério así como aptas a desarrollar aciones culturales. Los proyectos aprobados por 
edital público reciben una verba en el valor de 85 mil dolares, en cinco cuotas semestrales, para investir en el 
proyecto presentado. La novedad de este programa está en la manera como son miradas las manifestaciones 
culturales populares. Si, en los años 80, prevalecieron las políticas públicas con el intento de ocupar los menos 
abastados (con el deporte, por ejemplo) para que ellos no venisen a tornarse un problema social, hoy tales 
pol²ticas no piensan la inverci·n en cultura solamente como una cuesti·n de ôinclusi·nõ. Inversamente, se cree 
en la capacidad de gerenciar y autonomía de las comunidades, grupos e instituiciones que se volcan a la 
produciones artístico-culturales. 
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negando cualquier posibilidad de reconocimiento de los sujetos sociales que habitan las 

periferias. Por lo tanto, negase, con esto, cualesquier posibilidad del reconocimiento de una 

identidad propia, construida a partir de las multíplices vivencias en el espacio popular. 

La imagen de la violencia en la periferia, cultivada de afuera para dentro, tiende a quedar en 

segundo plan en el CineBecos. La creencia en el poder de modificación social por medio del 

arte dale aun más fuerza a estos productores culturales, que, comprometidos con suyas 

or²genes, revelan que un m§s fuerte ôgritoõ solamente est§ comenzando a urgir.   

Otro ejemplo que citamos es el proyecto Cinescadão, creado en 2007 por Flávio Galvão, 

morador de la zona norte de São Paulo. De acuerdo con Galvão fue a partir del momento 

que el grupo pasó a funcionar como asociación con registro en el CNPJ (Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica), donde todas las personas jurídicas y las equivalentes ð personas físicas 

que exploran en nombre individual actividades con intuito de ganancia -, son obligadas a 

inscribirse antes de iniciar las suyas actividades), que se vio frente a dificultades tanto de 

orden burocráticas para mantenerse una programación constante, así como también de 

burocracias de orden jurídica y legal a ser cumplida. 

El grupo que ya contó con apoyo monetario de un pequeño supermercado de la región, en 

2009 ganó un premio del fondo nacional del gobierno en la categoría Hip-Hop y 

comunicación. Con el valor del premio sumado a otros trabajos del grupo y dinero personal 

de los integrantes, el colectivo logró comprar una casa en el morro del Jardim Peri, donde 

está la matriz del Cinescadão. 

Cinescadão es una manifestación artística y socio-cultural, y que tuvo sus primeras 

realizaciones en las gradas del morro del Jardim Peri, zona norte de São Paulo, donde la 

música, sobretodo el rap, y el video encuentran su espacio, pero que según Galvão muchas 

veces no sirvió con esta presentación conjunta, debido a la energías divergentes. El proyecto 

también intentó abarcar el público infantil, pero de acuerdo con Galvão, no tuvo mucha 

repercusión, ya que las condiciones precarias del local inviabilizaba la atención por largas 

horas de este tipo de público. Cabe resaltar que las películas eran exhibidas a cielo abierto y la 

platea se acomodaba en las  graderías del cemento del morro, lugar de pasaje de los 

moradores de la región. 

En charla por e-mail en el día 08 de julio de 2014, Flávio Galvão relata que uno de los 

factores para el òresfriamientoó (dejar de existir) de las actividades al aire libre del Cinescadão 

se debe al hecho de algunos integrantes del grupo, en la época, tornaren se evangélicos; otro 

factor fue el fallecimiento del morador que los acogía en el gradería; además de esto tenemos 

el cambio de otros dos (incluso del morador que disponibilizaba la ventana y la pared de suya 

casa para exhibici·n). Entretanto el hecho primordial se debe a un tipo de òdisputa internaó 

de prestigio y poder, cuando un integrante recién llegado a asociación presentó un proyecto 
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que tendría la TIM6 como auspiciadora. El proyecto fue rechazado por una parte del grupo, 

llevando la suya división y, consecuentemente, el cesar de algunas actividades. 

Recientemente, el Cinescadão fue seleccionado por el Ministerio de la Cultura del Brasil para 

actuar como Punto de Cultura y una de las metas será la reforma y construcción de salas de 

cine en la casa del Cinescadão, además de una radio comunitaria en asociación con el grupo 

CA.GE.BE (abreviación para Cada Genio del Beco) ð grupo de Rap brasileño, fundado en la 

ciudad de São Paulo y formado por Cezar Sotaque, Shirley Casa Verde y DJ Paulinho. 

 

 

 

                                                           
6 Empresa de telefonia brasileña sucursal de la Telecom Itália. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Fig. 1, 2 y 3: Cinescadão 2009- año en que en una misma noche fue exhibido videos hechos por la Fabicine ð 

La Fantástica Fabrica de Cine, y también fue grabado material para el documental Imágenes PERI-féricas y para 

videoclips del proyecto (Fotos de Alexandre De Maio, imagen cortesía de Fabicine) 

 

Cinescadão sirve como frente de comunicación y difusión de videos en la capital paulista, 

siendo vinculado a Fabicine, La Fantastica Fabrica de Cinema (fundada en 2005 a partir del 

Fórum de Cinema Comunitário de São Paulo), grupo independiente de personas que 

establece interlocución entre el cine y la comunidad, tiendo el cine como una herramienta 

política y instrumentalizadora para una discusión local. 

El sueño inicial del Cinescadão era criar una estrategia de 

comunicación alternativa dentro de la región norte, la 

necesidad de tener la producción del audiovisual que no llega 

para la populación en general por varios factores. Vivimos en 

una estructura de camisa de fuerza que es la forma de 

exhibición y estructura comercial. Son pocas salas de 

exhibición de cine en São Paulo, y estas salas no alcanzan, 

sobretodo de la grande producción audiovisual dentro del 

propio país. (Información verbal) 7 

 

                                                           
7 Entrevista concedida por Galvão. [02 Mayo, 2013]. Entrevistador: Rosana Martins. São Paulo/Brasil. 
 



Rosana Martins, Heloisa Buarque de Hollanda, Rodrigo Saturrnino (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Es importante destacar que tales colectivos desempeñan un papel muy importante en la 

democratización de la información en las periferias y en el ejercicio de repensar la práctica de 

la ciudadanía, tanto en el sentido de la amplitud del número de medios de información y en la 

inclusión de nuevos emisores, como el hecho de constituirse  en proceso educativo, no 

solamente por los contenidos emitidos, pero por la inclusión directa de las personas en el 

ôhacer comunicacionalõ. 

Alberto Melucci (1985) enfatiza sus análisis volcadas al cuestionamiento de las relaciones 

desarrolladas en el plan micro, en la acción colectiva de individuos, tiendo como punto 

primordial la psicosocial. La acción colectiva es vista como la unión de varios tipos de 

conflictos basados en el comportamiento de los actores en un sistema social. Aquí, los 

colectivos audiovisuales periféricos son sistemas de acciones, redes complejas entre los 

distintos niveles y significados de la acción social. Luego, llamamos la atención para un 

conjunto de jóvenes realizadores del arte y cultura que vienen estableciendo otras posiciones 

y referencias de construcción de significados de la periferia por los que viven en la periferia. 

Hay un discurso que delimita la existencia de un tipo especifico de producci·n (ôaudiovisual 

popularõ, ôn¼cleos populares de formaci·n audiovisualõ, ôproducciones perif®ricasõ), de  

periférica en la plataforma del audiovisual. Luego, visando una mirada hacia a una periferia 

plural y, sobretodo, diversa, Galvão (idealizador del Cinescadão ) alerta a respeto del peligro de 

rotularse el sello òde la periferiaó o òmade periferiaó 

 

Es complicado usted intitularse como cine de periferia pues el 

ocurre en la periferia, y el sencillo hecho de él ocurrir en la 

periferia será que es el suficiente para la gente decir que es una 

cosa tan encerrada en la periferia, solamente para periferia. El 

hombre de la periferia, el ser humano, el está unido a la ciudad 

como un todo, al conocimiento de la ciudad, los cambios de 

relaciones, cambios materiales [é]. (información verbal)8 

 

Estamos frente a nuevas prácticas estéticas reclamadas para el reconocimiento de la realidad 

social, nuevas concepciones de registro, nuevas constituciones de plateas, nuevos mercados 

de distribución de las producciones. Bajo esta perspectiva, el espacio desarrollado por los 

colectivos periféricos presentase como proceso de propuestas, de discusiones y de 

negociaciones que acaban por amplificarse en una esfera mayor de la arena pública. 

En este contexto partimos para NGO - Non Governamental Organization, Central Única de 

las Favelas ð o CUFA, como suele ser dicha -, ubicada en la base de Cidade de Deus, favela de 

                                                           
8 Cf. Nota no. 6. 
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la Zona Oeste de la ciudad del Rio de Janeiro, se transformó a los pocos en uno de los 

mayores polos culturales del país. 

La Central Única de las Favelas es una organización fundada en 1998 por moradores de 

distintas favelas del Rio de Janeiro, negros en su mayoría, y originarios del movimiento Hip-

Hop. Entre ellos, se destacan nombres como la rapper Nega Gizza (una de las productoras del 

Premio y del Festival Hutúz, que es el mayor festival de Hip-Hop de la América Latina, 

además de ser la presidente del núcleo MariaMaria, creado por la CUFA con proyectos 

direccionados solamente para mujeres y, presidente de la LIBRA ð Liga Internacional de 

Basquete de Rua, con competencias y campeonatos en todo el territorio brasileño), y de MV 

Bill (rapper, escritor y documentalista, es otro miembro fundador de la CUFA y Celso 

Athayde (uno de los m§s importantes productores de ôcultura de calleõ en Brasil), que juntos 

se tornaran referencias dentro del movimiento Hip-Hop, por ponerse como porta-voces de 

los moradores de las favelas cariocas en la denuncia y combate a las injusticias sociales. Juntos, 

produjeron y dirigieron el documental ôFalcão - Meninos do Tr§ficoõ (2006), y por los libros 

ôFalcão: mulheres y el tr§ficoõ (2007), y en asociaci·n con Luiz Eduardo Soares, escribieron 

ôCabea de porcoõ. 

 

Nosotros siempre nos dimos cuenta que nuestra historia era 

contada a través de la mirada de otras personas, la historia de 

la favela, la historia de los negros, contada a través de otro 

mirar, el mirar de afuera, y nosotros nos dimos cuenta que 

teníamos que cambiar una cosa en Brasil que era que no 

teníamos registro de nuestra vivencia, de nuestra historia. 

Entonces a partir de ahí nosotros comenzamos a registrar 

todo que hacíamos, las nuestras acciones, nuestras reuniones 

[é] la oportunidad de dejar para el futuro algo para dejar de 

este momento de la nuestra historia [é] nosotros nos 

importamos en querer ser participativo, siempre pautando los 

políticos y la política brasileña, llevando ideas y propuestas, 

piensa el proyecto y ofrece el proyecto, a partir del punto de 

vista de los favelados, moradores de las favelas, diciendo el que 

nosotros queremos, hoy más preparados, hoy nosotros 

queremos ser oídos, nosotros golpeamos la puerta y pedimos 

[é].(Información verbal)9  

 

                                                           
9 Entrevista concedida por Gizza. [29 Abril, 2013]. Entrevistador: Rosana Martins. Rio de Janeiro/Brasil. 
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Esas voces de la periferia destituyen los tradicionales mediadores de la cultura pasando de 

ôobjetosõ a sujetos del discurso, contribuyendo con una renovaci·n del pol²tico, y con los 

discursos más contundentes a respeto del racismo, violencia policial o pobreza. 

El grupo CUFA es compuesto, en grande parte, por jóvenes formados en los talleres de 

capacitación y profesionalización de las sucursales de la institución y oriundos de fracciones 

menos favorecidas de la sociedad. 

El CUFA posee, solamente en la ciudad de Rio de Janeiro, cinco sucursales de actuación: 

CUFA Cidade de Deus, CUFA Viaduto de Madureira, CUFA Pedra do Sapo, CUFA Acari y 

CUFA Manguinhos. Adem§s, la ôdicha CUFAõ encontrase abierta en m§s de veinte y siete 

estados del Brasil y vienen desarrollando proyectos en educación, medio ambiente, cultura y 

deportes. Desde 2009 la CUFA viene  abriendo campos para otros proyectos sociales en 

distintos países tales como Argentina, Austria, Bolivia, Chile, Alemania, Haití, Hungría, Italia, 

España y Estados Unidos de la América. 

El CUFA Cidade de Deus (o CUFA-CDD) fue la primera sucursal del CUFA en Brasil y, es 

por esta raz·n considerada la òmatrizó de la ONG; sumase, por supuesto, el hecho de la 

Cidade de Deus ser el local de origen y vivienda de unos de los fundadores de la entidad, el 

rapper MV Bill. 

Además, la sucursal de Cidade de Deus fue escogida como campo de observación pues 

abarcaba talleres de actividades culturales distintas. Entre las acciones inclusivas del CUFA 

(los talleres son gratuitos para toda comunidad) y, que dan legitimidad al trabajo desarrollado, 

destacamos, entre otros, el Núcleo de Audiovisual, inaugurado con la clase del director de 

cine brasileño Cacá Diegues, es bautizado en 2004 con la sigla CAV (Curso de Audiovisual). 

Aquí es ofrecido al CAV una unión de pasantía con la productora de Cacá Diegues, la Luz 

Mágica. Algunos alumnos fueron seleccionados para desfrutar de aquella oportunidad. 

Las clases, que ocurre a los Sábados es respaldado con clases teóricas por un renombrado 

grupo de cineastas brasileños: Joel Zito, João M. Salles, Eduardo Coutinho, Silvio Tendler, y 

otros maestros como Júlio César Tavares, José Carlos Avellar, Ivana Bentes, Luiz Erlanger, 

Rafael Dragaud, Jorge Coutinho, Consuelo Lins, Felipe Muanis, Ângela Sander, como 

también la colaboración del ECO, Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 

Las clases que ya ganaron la portada del segundo cuaderno del reconocido periódico carioca 

O Globo, caracterizase por la metodolog²a de ôalfabetizaci·n audiovisualõ ð se producen 

películas de corta-metraje, del carácter ficcional o documental, donde pueden ejercitar la 

capacidad técnica y artística, además de participar del circuito exhibidor de los festivales de 

cine y establecer contactos para la entrada en el mercado de trabajo audiovisual. Volcado 

para la transformación y ampliación de las perspectivas profesionales y personales, las clases 

promueven la inserción en el mercado del trabajo, además de contribuir de forma 

determinante en la elevación de la auto-estima de los jóvenes, visando la inclusión de jóvenes 
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de niveles económicos menos favorecidos, así como formar alumnos multiplicadores de 

conocimiento ð agentes protagonistas en el retrato de la suya historia.   

 

Y el más hermoso es enseñar para las personas de dentro de la 

favela que ellas podrían tener acceso a esto, que nosotros 

podríamos jugar con esto, con el audiovisual, podría trabajar 

con esto, ganar plata, podría hacer nuestra ideología de vida 

[é] fue un pensamiento que fue madurando  junto, del CUFA 

con la gente de la favela, la gente de afuera que quería participar 

en Madureira, cuando nosotros comenzamos las clases [é]. 

(Información verbal) 10 

 

Estos son espacios dotados de grande potencia en el reconocimiento en común de los 

problemas comunes, suscitando con esto estrategias socializadoras y transformadoras del 

sentido existencial. 

Por lo tanto, al buscar dar cada vez más voz y legitimidad al trabajo que ya viene siendo 

ejecutado por el grupo de audiovisual del CUFA Rio, surgí el programa de tv Aglomerado11, 

programada de cultura, entretenimiento y información que es fruto entre la TV Brasil y la 

Central Única de las Favelas (CUFA). Presentado por los activistas sociales, el rapper MV Bill y 

la rapper Nega Gizza, el programa ocurre abajo del viaducto  Negrão de Lima, en Madureira, 

suburbio carioca y matriz del CUFA ð Rio. El programa que ocurre a los sábados tiene como 

meta abrir el canal para informaciones y acciones que ocurren por las calles de las periferias. 

 

                                                           
10 Cf. Nota no. 8. 
11Cf. Aglomerado, s.d. 
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Fig. 4: Programa Aglomerado ð Foto de Gil Cunha, 2013 (Imagen cortesía de la Central 

Única de las Favelas) 

 

Fig. 5: Anderson Quack de gorra en la pantalla Nega Gizza y Anápuáka Muniz, 2013 

(Imagen cortesía de la Central Única de las Favelas) 
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Fig. 6: Grupo CUFA de Audiovisual, 2013 (Imagen cortesía de la Central Única de las 

Favelas) 

Otra experiencia que surgí de este proceso de dialogo del CUFA con el audiovisual es la 

productora CUFA Filmes, que consta en su cuadro de profesionales ex alumnos formados 

por la CUFA audiovisual, y que visa un público más grande además de la comunidad 

El protagonismo es nuestro sello. La CUFA Filmes no será 

solamente comunidad, estará interrelacionando  con tantos 

otros profesionales del mercado. Pues creemos que la mayor y 

más valorada manera de producir conocimiento, es repartir 

conocimiento. (CufaFilmes, s.d.) 

Por lo tanto, podemos notar que los medios pueden ser pensados como lugares de 

divulgación y legitimación de discursos de estos movimientos socio-culturales, tornándolos 

como bases de acción, y volcados para una dimensión política de reconocimiento social. 

De acuerdo con Evelina Dagnino (2000), esta perspectiva hace parte de una ônueva noci·n 

de ciudadan²aõ ð germinada en los años ochenta y que se extiende hasta los días actuales -, 

que posee estrecha relaci·n con la trayectoria de los ônuevos movimientos socialesõ. Esta 

redefinición cívica alcanza, según la autora, además del derecho a la igualdad ð 

tradicionalmente reivindicado  por los ômovimientos sociales cl§sicosõ, a trav®s de la noci·n 

de ôhomogeneizaci·n de los derechosõ (civiles, pol²ticos y sociales) -, y el derecho a la 

diferencia. En este sentido, los ônuevos movimientos socialesõ (a partir de una clave menos 

igualitaria y m§s asociada a la aceptaci·n de la diversidad) encarg§ndose del ôalargamiento del 

§mbito de la ciudadan²aõ y de la ampliaci·n de las arenas p¼blicas. En otras palabras, los 
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ôsujetos sociales activosõ, o la ôsociedad civil emergenteõ (Teles, 1994), pueden y deben 

participar de la ôinvenci·n de una nueva sociedadõ, o sea, reivindicar el acceso efectivo en la 

ôdefinici·n del sistemaõ. Para Dagnino, esta debe ser la estrategia de ciudadan²a de ôbajo para 

arribaõ (Dagnino, 2000), haciendo emerger en esta esfera una nueva realidad pol²tica, marcada 

por la presencia de nuevos actores y espacios de participación en el escenario político local. 

La cuestión de la acción política de los grupos sociales adquiere grande consistencia para la 

transformación de la sociedad. La necesidad de una profunda transformación cultural; la 

conquista de una visión de mundo autónoma, en todos los aspectos de la existencia, por 

parte de los oprimidos; el reconocimiento del hecho de todos los hombres sean pensadores; 

la identificaci·n de los ôintelectuales org§nicosõ dentro de cada nivel social, representa, por así 

decir, un conjunto de concepciones en lo cual reforzase la necesidad de la comprensión de 

las representación sociales. 

 

¿Cómo la periferia ve el mundo? ¿Cómo la periferia ve la periferia? Y, por fin, ¿de qué 

periferia estamos hablando? 

El Núcleo de Comunicação Alternativa (NCA), compuesto por ex alumnos de los talleres 

Kinoforum y de la ONG Ação Educativa, es un grupo de profesionales que actúan en 

distintas áreas de la comunicación social. Formado en 2005 en el extremo sud de São Paulo 

el colectivo trabaja en la perspectiva de promover la comunicación popular, utilizándose de 

herramientas de los media como forma de expresión de pensamientos y de producción de 

intervenciones urbanas. Dedicado a la investigación del lenguaje y la potenciación de la 

mirada crítica, el colectivo se utiliza como principal herramienta del video, además de la 

fotografía, de la media impresa y del internet, en experimentos con Web Tv -, buscando 

promover un conjunto de actividades de difusión cultural. 

En el principio el ímpeto para la formación del Núcleo de Comunicação Alternativa era de 

ser escuchado, de proponer el propio punto de vista algo ônuestroõ y huir a la imagen 

estereotipada construida para la periferia y sus moradores. En verdad el sujeto de la opinión, 

no sería, por lo tanto, el individuo alienado de una ômasaõ, pero el ciudadano informado. 

 

El video popular necesita ser entendido con esta función social-

popular, a nuestro servicio, el pueblo. Dando visibilidad a 

aquello que parece olvidado por los grandes medios de 

comunicación. La tecnología necesita cumplir una función 

social. No podemos caer en esta tendencia capitalista de la 

tecnología por sí misma ni nos transformarnos en rehenes de 

ella. La tecnología de la imagen digital necesita mediar las 
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experiencias populares. Ella tiene que auxiliar, sin ser notada. 

Cumplir la función y listo, desaparecer. (Facundes, 2010: 06) 

 

El acceso a las nuevas tecnologías y las facilidades de grabar, producir sonidos y imágenes y 

distribuirlos a bajo costo en las propias comunidades perif®ricas, crea nuevos ôespacios 

p¼blicosõ, y aun, a¶ade la consciencia de que la comunicaci·n es un derecho fundamental de 

la ciudadanía. Como ejemplo, citamos aquí algunos proyectos con éxito y que fueron y otros 

que aun están en realización por el colectivo. Al comenzar destacamos el documental ôBem 

morarõ, trabajo del NCA realizado con los ni¶os de el §rea en proceso de desocupaci·n por 

el programa ôdefensa de las aguasõ en Graja¼ en lo cual en talleres de video fueron registradas 

las impresiones a respeto de la vivienda en el barrio. Otro trabajo es el video-poesía grabado 

con camera de celular, discutiendo la rutina en los trenes de São Paulo. Vencedor de la 

Competencia ôCidade na sua mãoô del Site Catraca Livre (Catraca Livre es un proyecto de 

periodismo comunitario que informa a respeto de servicios y actividades culturales gratuitas 

en la ciudad y región metropolitana de São Paulo). Citamos también el magazine producido 

por el NCA, compuesto de artículos y textos a respeto de la producción del video popular en 

la actualidad y suyas confluencias con experiencias históricas. A partir de 2009 ella pasó a ser 

producida colaborativamente por el Colectivo del Video Popular de São de Paulo, y en el blog 

del colectivo12 es posible se tener acceso a los pdfs de todas las ediciones. 

Otro proyecto de destaque del colectivo es el Festival de Várzea13, hecho en la calle, retoma 

el espacio público como espacio de ocio, de encuentro y de discusión política, en dialogo 

constante con las personas del lugar. La primera edición del festival ocurrió en Campos de 

Várzea del distrito del Grajaú, teniendo exhibiciones en varios campos de la región, además 

de calles de ocio, cuadras públicas y asociaciones culturales, siempre precedido de partidos 

con clubes de la región. En ocho días de festival además de los programas de exhibición y de 

los partidos, el público puede prestigiar presentaciones artísticas distintas, como conciertos, 

grafiteria, obras de teatro, saraos y encuentros de samba. Y siendo un festival distinto de los 

modelos convencionales, el Festival de Cine de Várzea ocurrí de cuatro en cuatro años. 

 

                                                           
12 Cf. Núcleo de Comunicação Alternativa, s.d. 
13 Cf. 1º. Festival de Cinema de Várzea, s.d. 
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Fig. 7 y 8: Festival de Cine de Várzea (Foto de Érick Diniz, 2010. Imagen cortesía de NCA) 

 

A parte, desde 2007 el grupo promueve el proyecto Videoteca Popular que es un espacio 

dedicado a la diseminación de contenidos videográficos educativos, independientes y del cine 
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del arte, ofertando regularmente acervo especializado y gratuito, además de exhibiciones 

regulares a través del Cine-Clube Sacola de Imagens todos los Lunes del mes. El proyecto ya fue 

contemplado por dos años consecutivos en el VAI (Valorização de Iniciativas Culturais da 

Prefeitura) y dos años por el Ponto de Mídia Livre, tiendo sumado al largo de cinco años un 

acervo de más de 900 títulos, entre DVDs y VHS raros. 

Seguramente, llega a ser sorprendente estas redes alternativas de comunicación comunitaria a 

servicio de la libertad de expresión en las periferias brasileñas, al trabajar como alimento de 

crítica concientizadora que salí del seso común de percepción. Embora busquen apoyo 

financiero o asociaciones, estos colectivos trabajan bajo la ®gida de producci·n hecha ôen la 

periferiaõ. El que los colectivos reivindican, cada uno a la suya manera, es la posibilidad de la 

propia ôperiferiaõ tener iniciativa cuanto a la suya representaci·n. Aqu² ser ôde laõ periferia 

difiere de sencillamente vivir en ella, pues involucra un sentimiento de pertencimento y de 

identidad. 

Reflejase, aun, a respeto de la dimensión de la cuestión de la identidad como el hilo que une 

los colectivos audiovisuales periféricos, un movimiento que en la suya práctica social logra 

simultáneamente trabajar la auto-estima por medio de la concientización y también, por 

medio de ella, ejercitar la ciudadanía. La participación del ciudadano en el ambiente social es 

el que define la ciudadanía. Y, acreciento: la cuestión de la ciudadanía debe estar conectada a 

la participación del actor social y la pluralidad de sus intereses. El protagonismo es entendido 

en el ámbito de la asistencia social y de la educaci·n como ò[é] la actuaci·n creativa, 

constructiva y solidaria del joven, en la solución de problemas en la comunidad y en la vida 

social m§s ampliaó (Da Costa, 2000: 22). 

Aquí elaboran evidentemente una definición de esfera pública como siendo un espacio de 

libre acceso donde ciudadanos presentan discursivamente y argumentativamente, en la suya 

capacidad de acción multíplice compartida, que se da por el cambio de palabras y en la 

capacidad de juzgar de manera abierta basada en una política no solamente evidenciada, pero 

que busca incesantemente el conocimiento. Ser sujetos de la suya propia historia, sentar 

juntos para intercambiar experiencias, son algunos de los aspectos importantes de estos 

colectivos. 

 

De la zona sud de São Paulo un grito ecuaé Y va peregrinando 

entre los locos que tiene sed de justicia como nosotros; de arriba 

de los morros el ideal es gritado a través de imágenes, textos, 

sonidosé la imagen como grito, el sonido como movimiento, el 

texto como tacto, nuestros sentidos audiovisuales siguen 

haciendo lectura crítica de este mundo globalizado que se 

propaga y difunde a trav®s de las mediasé Gritaremos con arte, 

ya que para mudanza no hay padrón ni modelo, todas acciones se 
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unen cuando el ideal es el mismo, sea ella artística o no. Así pues, 

no habremos de morir por esta JUSTISED, buscaremos la 

fuente, cavaremos pozos con cameras y bolígrafos, levantando la 

tierra con proyectores, convocando más locos (o solamente los 

encontrando), ¡re-uniéndonos! En el cavar de más pozos la 

descubierta del agua, la memoria natural de la vida humana que 

brota del seno de la tierra renovando la esperanza por días 

mejores. (Núcleo de Comunicação Alternativa, s.d.)   

 

En un mundo repleto de ambivalencias, las grandes metrópolis como centros de difusión y 

consumo de imaginarios culturales, repercute el juego de imágenes y excesos de 

significaciones del propio ambiente en que el mercado gana relevo y corteja la juventud, 

instituyéndola como protagonista de la mayoría de sus mitos como consumidores efectivos e 

imaginarios (Morin, 1996). El yo indefinido a la búsqueda de una identidad siempre 

perseguida y jamás alcanzada, agarrase ansioso a pequeños señales de auto-expresión 

públicamente fornecidos (Bauman, 2000). 

Esta naturaleza discursiva de la localización social de los individuos apuntado por el 

sociólogo Zygmunt Bauman y, en otro sentido también mencionada por Edgar Morin, que 

mueve la dinámica del pertencimento, no elimina en el todo el sentido de la objetivación de 

sí, ya que el camino que remete a la idea de pertencimento delimita una lógica interna del 

vivido en el momento dinamizado a partir de una causa, los trayectos, las escojas y, con esto, 

invitándonos a espacios experimentales en lo cual somos llamados a interrelacionar.  

Los colectivos audiovisuales periféricos buscan, cada uno a su manera, dar énfasis a respeto 

de la necesidad de una relación de equivalencia entre el emisor y el receptor, destacando la 

transparencia en la narrativa. Siendo que este por su vez entrecruza con la mirada de Pierre 

Bourdie (1998) cuando afirma en sus estudios que el grande problema de la prensa y de la 

televisión, por ejemplo, no es más tanto el que ellas son capaces de enseñar, pero el que aun 

pueden borrar y ocultar. Cabe resaltar que en el campo de la cultura mediática, Jean 

Baudrillard (1998), destaca que la abstracción encuentra su realización en un modelo de 

información generalizada a devorar el social, prestes a destruir la comunicación al convertirla 

en pura exhibición de sí misma: en simulacro. Esto significa el mismo que el cadáver del real 

donde nada más representa como verdadero o falso, cuya realidad pasa a ser solamente un 

concepto en lo cual la subjetividad humana tornase un conjunto de funciones inútiles delante 

de la instantaneidad de las cosas en la información globalizada. 

Por otro vies, contudooo, diversos teóricos vienen retomando la crítica del discurso 

concebida en la intensificación de la circulación de los flujos culturales para demonstrar la 

existencia innegable en lo cual la tendencia a la globalización de la cultura no resulta en la 

homogeneización del planeta, pero en un mundo cada vez mas mestizo. Actualmente, 
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Massimo Canevacci (2000) desdoblando los conceptos de hibridación y mestizaje engendra 

en la explicación de las combinaciones y reciclajes de los flujos culturales internacionales por 

las culturas locales. Así, contra el poder linear de la dialéctica histórica universalizante, el 

sincretismo: territorio marcado por las travesías entre corriente extraterritoriales no 

solamente de etnias, pero también de estilos de vida, visiones de mundo y sensibilidades 

estéticas -, aparece como modelo donde los símbolos son vistos como extendidos bajo 

profundas instancias de simbolización, determinadas por tendencias culturales multíplices 

que fragmentan y re-mastican todo el código. 

Otro antropólogo, el indiano Arjun Appadurai, citado por Roland Roberston (1997), cree 

que los instrumentos de homogeneización traídos por la globalización (armamentos, técnicas 

publicitarias, la hegemonía de ciertos idiomas, la moda), se ponen absorbidos por las 

economías políticas y culturales locales, únicamente para que sean repatriados en el campo 

urbano como diálogos heterogéneos donde el estado-nación se incumbe de un papel cada 

vez más frágil. 

Notase evidenciar la pertinencia de las categorías de hegemonía y resistencia para pensarse la 

manera como las identidades son construidas a través de las relaciones de continuidad, 

ruptura y hibridización entre los sistemas globales y locales, además de tradicionales y 

modernos imbricados en el desarrollo de la cultura. Además, la actual complejidad de los 

fen·menos culturales exige analizar las identidades como procesos de negociaci·n, òen la 

medida en que son hibridas, d¼ctiles y multiculturalesó (Canclini, 1996: 151). 

Al rescatar esta dimensión social de la subjetividad proponemos sencillamente evitar modelar 

el individuo con base en un único sujeto determinante, pero en distintas circunstancias del 

espacio hibrido dando apertura al aparecimiento de un yo plural inquieto frente a las 

divergentes multiplicidades interior/exterior en una respuesta  frente a las limitaciones 

puestas por la contemporaneidad. 

Las producciones y exhibiciones audiovisuales en el espacio periférico basan  en los 

principios de comunidad, cuáles sean, y en común implican la participación activa, horizontal 

y democrática de los ciudadanos; experiencias compartidas; creaciones propias e 

identificación local ð es una comunicación que se compromete, arriba de todo, con los 

intereses de la ôperiferiaõ donde se ubica. 

Tratase, como diría Jesus Martin-Barbero, uno de los exponentes de los Estudios Culturales 

Latinoamericano,  en reconocer que los estudios de comunicación no deben, necesariamente, 

recaer sobre las suyas especificidades técnicas, pero sobre el lugar en que la comunicación 

reside en el campo de la cultura. De esta manera, òla comunicaci·n se torn· para nosotros 

cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por lo tanto, no 

solamente de reconocimiento, pero re-conocimientoó (Barbero, 1997: 32). Mediaciones, 

según el autor, serian las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos 

sociales, que permiten comprender la ônaturaleza comunicativaõ del sujeto, otrora de simple 
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decodificador para productor del proceso comunicativo. Tratase de un proceso comunicativo 

en que segmentos organizados de la población sometidos a condiciones de subalternidad ð se 

tornan protagonistas de la comunicación. 

 

Consideraciones finales 

Es necesario reconocer la dimensión productiva de estos colectivos periféricos como agentes 

que están transformando realidades locales. La participación/intervención de los jóvenes 

periféricos, por medio de los movimientos sociales y culturales, en las decisiones que el 

Estado viene tomando, en la actualidad, en el ámbito de las políticas sociales, contribuye para 

el fortalecimiento de la sociedad civil, pues favorece formas de organización popular, que, en 

nuestro entendimiento expresan el rostro positivo de la relación entre ciudadanía y igualdad. 

La diversidad de estos agrupamientos traduce de cierta manera distintas carencias que van 

unir y mover los individuos dentro de la metrópolis en una movilización hacia a las 

colectividades al asegurar la libertad de hacerse representar ð el que implica en la autonomía 

de estos espacios que garantizan el reconocimiento de exprimir el deseo de participación. 

Así, la esfera de la visibilidad conclama la sociabilidad y la comunicación. Las identidades 

asociativas periféricas nada más son que agentes de libertad, de igualdad, sistemas de fuerzas 

y conflictos, cuya participación involucra la intensa búsqueda por el dominio del 

conocimiento en la superación de los individuos superfluos.  

Percibimos frente a la actuación de los colectivos periféricos, vinculados a las demandas del 

audiovisual, enquanto herramienta de comunicación y educación, que la conquista de la 

ciudadanía deja de ser pensada exclusivamente en términos de la vigencia de derechos 

reconocidos por el Estado y pasa a componer un ôcatalogoõ de demandas y actitudes que 

cobran reconocimiento y respeto para sí. En otros términos, la ciudadanía pasa a  orientarse 

en un campo en que su definición no está dada a priori, ni de una vez por todas, ni tampoco 

se expresa uniformemente. 

La dimensión activa y creativa de estos sujetos en el proceso de construcción del 

conocimiento indica que de simple espectadores, ponen sus sellos personales, procesando y 

transformando aquello conocimiento en otro, en un proceso de significación y re-

significación de los objetos. Referimos a la polifonía de la ciudadanía, las voces distintas, que 

convocan el referencial de ciudadanía y que lo hacen de forma diferenciada. 

Tornase evidente, que ignorar la existencia de tales colectivos e impacto político que estos 

son capaces de producir significa dejar de lado un real hecho nuevo, sobretodo, en el 

momento en que podemos tener una contribución a la democratización de los sistemas 

políticos por el cambio en las reglas de procedimiento a las políticas públicas volcadas para 
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moradores de las periferias de los grandes centros urbanos del Brasil y, la ampliación de los 

limites de esta política. 
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Capítulo 2 
 
La cobertura periodística del Día Internacional de 
las Mujeres en la prensa portuguesa: cambios, 
persistencias y reconfiguraciones 
 
Carla Cerqueira y Rosa Cabecinhas 
 

 

Introducción 

En el campo de los estudios feministas de los medios de comunicación, una gran parte de la 

investigación ha centrado la atención en lo cotidiano de la información periodística. En este sentido, 

existe una laguna de estudios que se centren en las efemérides como propiciadoras de materia 

noticiable, o sea, como anclas informativas, cuestionando de qué forma se verifica el encuadramiento 

de las mismas en las páginas de los periódicos. Es en este sentido en el que nos fijamos en la 

cobertura periodística del Día Internacional de las Mujeres, siendo esta una de las efemérides más 

señaladas en el campo de las luchas por la igualdad de género. A esta relevancia científica se le añade 

una relevancia social, ya que permite una mirada crítica sobre las narrativas periodísticas y de qué 

forma las temáticas relacionadas con la igualdad de género, mujeres y feminismos consiguen ganar 

visibilidad en la agenda periodística y qué impacto podrán tener estas narrativas en términos de 

transformación social. 

Así, en este estudio14 ponemos el énfasis en un conocimiento temporal y geográficamente localizado 

y partimos hacia la investigación con el objetivo de analizar la evolución de la cobertura periodística 

del Día Internacional de las Mujeres en la prensa portuguesa (1975-2007). Nos centramos en un 

periodo que se prolonga a lo largo de más de tres décadas, las cuales quedaron marcadas por 

profundas transformaciones en la sociedad en general, en los movimientos de mujeres y/o feministas 

y en los medios de comunicación en particular. 

                                                           
14 Realizado en el ámbito del proyecto de doctorado con la referencia SFRH/BD/41957/2007 y encuadrado en 
el proyecto òG®nero em Foco: representa»es sociais nas revistas portuguesas de informa«o generalistaó, con 
la referencia PTDC/CCI-COM/114182/2009, financiados por la FCT ð Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología. Traducción financiada por Fondos Nacionales a través de la FCT ð Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología en el ámbito del proyecto PEst-OE/COM/UI0736/2013. 
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Mujeres, género, feminismos y periodismo 

Uno de los grandes retos que el movimiento feminista ha tenido desde la década de 1960 ha sido el 

de entender el poder que los medios de comunicación tenían en la construcción de identidades, es 

decir, como agentes de producción de las representaciones y prácticas que definen el género (e.g. 

Betterton, 1987; Silveirinha, 2004; Van Zoonen, 1994). En un momento en el que los papeles de 

género estaban cambiando considerablemente en la sociedad occidental, los medios de comunicación 

continuaban usando imágenes que no se correspondían con la diversidad de papeles asumidos por las 

mujeres (e.g. Carter & Steiner, 2004; Gallagher, 1981; Tuchman, 1979; Van Zoonen, 1994). Además, 

en lo que se refiere  a los movimientos de mujeres y/o feministas, los medios de comunicación, desde 

muy pronto, contribuyeron a la (re)construcción de significados que no favorecían su legitimidad y a 

la constitución de una imagen que les permitiese captar más simpatizantes, expresar sus puntos de 

vista y luchar ampliamente por sus causas, dándoles visibilidad en la esfera pública (e.g. Ashey & 

Olson, 1998; Barakso & Schaffner, 2006; Gallagher, 1981; McNeil, 1975; Rhodes, 1995; Robinson, 

1978). Obviamente, los movimientos, que crearon canales de comunicación específicos y por eso, en 

cierto modo, alternativos, siempre han tenido presentes que los medios de comunicación mainstream 

eran una plataforma de movilización y de sustentación pública de sus ideales imprescindible y que era 

fundamental que estuviesen presentes en su agenda, de ahí la organización de diversas iniciativas. Sin 

embargo, a partir de la década de 1980 el discurso del backlash (Faludi, 1991) empieza a ser relevante, 

pues siempre que las mujeres conseguían alcanzar metas en lo que se refiere a la igualdad, existía una 

escasa visibilidad en los medios de comunicación, demostrando que el movimiento feminista ya no 

era considerado necesario.  

Teniendo en cuenta este escenario, los eventos que conseguían más fácilmente entrar en la agenda 

periodística eran precisamente las efemérides y las grandes manifestaciones, de ahí la importancia de 

analizar el Día Internacional de las Mujeres como pseudoevento (Boorstin, 1961; Burd, 1989), el cual 

sirve para que las organizaciones no gubernamentales y determinadas temáticas entren más fácilmente 

dentro de aquello que son los valores-noticia.  Es en estos momentos cuando muchas fuentes de 

información se constituyen como pro-activas e intentan situar en la esfera pública sus puntos de vista 

sobre determinado asunto. En algunos casos acaban incluso por recurrir a eventos sorprendentes, los 

cuales son más fácilmente noticiables. No obstante, esta estrategia crea también varias limitaciones, 

sobre todo relacionadas con el concepto de ôrealidadõ que se plantea por tratarse de eventos planeados 

y porque existen varias iniciativas compitiendo entre ellas para ser noticia, lo que suscita más pompa 

que sustancia.  
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Relativamente al Día Internacional de las Mujeres, a pesar de que existan varias maneras de entender 

la cuestión, concretamente su génesis (ej. Grever, 1997; Kaplan, 1985), se considera que es una de las 

efemérides más destacadas para el movimiento de mujeres y/o feministas y que permite plantear 

algunas temáticas relacionadas con las asimetrías de género existentes en la esfera pública.  

En este campo, los medios de comunicación se plantean como una importante fuente de 

representaciones sobre las mujeres y las cuestiones de genero, es decir, como sistema legitimado en la 

esfera pública y local de debate de varias cuestiones, de ahí su pertinencia para los movimientos 

sociales que trabajan con estas cuestiones. Conviene, sin embargo, aclarar que las representaciones no 

son simplemente ôfabricadasõ por los medios de comunicaci·n, sino que resultan de la interacci·n 

entre industrias culturales, audiencias, instituciones sociales y de la propia sociedad en general, lo que 

hace a esta problemática extremamente compleja, ya que estamos hablando de relaciones de poder 

estructurales que es necesario deconstruir. Cuando nos referimos a los medios de comunicación 

centramos la cuestión en el discurso y en la importancia que este asume como forma de poder. Así, 

òdefining gender as discourse leads to the question of what ôroleõ the media play in gender discourse and how that role is 

realizedó (Van Zoonen, 1994: 41). En esta acepci·n, nos parece crucial su designaci·n como ò[...] 

(social) technologies of gender, accomodating, modifying, reconstructing and producing disciplining and contradictory 

cultural outlooks of sexual differenceó (Van Zoonen, 1994: 41).  

Por lo tanto, en este artículo nos interesa reflexionar sobre los discursos periodísticos, vistos como 

representaciones de la ôrealidadõ y con un papel preponderante en la formaci·n de la opini·n p¼blica. 

Muchas veces es a través de la información transmitida por los medios de comunicación informativos 

como la gente tiene acceso a determinados acontecimientos y asuntos. Se añaden aquí dos aspectos 

relacionados con las rutinas periodísticas que son relevantes para esta negociación, el agendamiento, 

el cual se equipara a una primera agenda temática que le dice al(a los) p¼blico(s) sobre ôqu® pensarõ, y 

el encuadramiento, que actúa como una agenda adicional que direcciona el tema hacia determinado 

ángulo, valorando ciertas características y proponiendo formas de pensar sobre el asunto (Mccombs 

& Reynolds, 2002). 

En este sentido, al analizar los discursos periodísticos, la metáfora de los medios de comunicación 

como ventana abierta al mundo da lugar a la metáfora de la pirámide invertida, en la que la forma de 

plantear la información crea el acontecimiento y (re)construye la ôrealidadõ (Carey, 1986). As², tenemos 

que observar varias teorías que conforman la producción de los contenidos, ya que las instituciones 

mediáticas son extremadamente complejas y es en esos meandros donde se mueven diferentes 

intereses. Basta que pensemos en la selección de las fuentes que tiene que ser operada, en las 
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restricciones de tiempo y en las cuestiones relacionadas con la economía política de los medios de 

comunicación, entre otras.  

En este entorno òel periodismo es, por definición, el discurso de la excepcionalidad, y todo lo que en 

principio rompe lo cotidiano, invierte el estereotipo o va contra la norma se convierte en 

significativoó (Gallego, 2009: 47).  

 

Por detr§s de las im§genes ôlisasõ de los textos medi§ticos que nos dan retratos que 

consumimos de modo acrítico o que, por el contrario, reconocemos como 

ôdistorsionadasõ residen complejas luchas en torno a los significados, de su 

producción, de su comprensión y de sus implicaciones normativas. (Silveirinha, 2009: 

8) 

 

A través de las rutinas periodísticas, los medios de comunicación acaban por privilegiar los puntos de 

vista dominantes, contribuyendo a la homogenización de determinados grupos (Cabecinhas, 2007), 

legitimando las relaciones de poder existentes en la sociedad, dejando un pequeño margen para las 

estrategias de resistencia discursiva. Este tratamiento desigual aparta de la esfera mediática los puntos 

de vista y las voces de los grupos más desfavorecidos.  

Estamos de acuerdo con Yolanda Tejedor (2007) cuando refiere que la denuncia de la desigualdad es 

una responsabilidad propia de la comunicación social que tiene como objetivo cambiar estructuras 

injustas desde la raíz, de ahí su pertinencia también para los diversos movimientos sociales y para los 

que trabajan con las asimetrías de género en particular. Sin embargo, diversos estudios (ej. Álvares, 

2010; Barreno, 1976; Cerqueira, 2008, 2012; Díez, 2005; Farré et al., 1998; Gallagher, 1981, 2001, 

2006; Gallego, 2013; Monteiro & Policarpo; 2002; Mota-Ribeiro & Pinto-Coelho, 2005; Ross, 2009;  

Silveirinha, 2006; Tuchman, 1978, 1979) muestran que continúa existiendo una especie de olvido de 

las ôlentes de g®neroõ en la informaci·n. 

En lo que concierne a los medios de comunicación informativos, nos centramos en los periódicos, los 

cuales permiten la convivencia de diferentes lenguajes, los cuales son cruciales para la construcción de 

narrativas que cautiven a los públicos y que los vinculen a determinados acontecimientos y 

problemáticas. Bajo nuestro punto de vista, es fundamental mirar hacia los contenidos periodísticos 

teniendo en consideración el cruce de estas dimensiones, ya que una gran parte de los análisis se han 

centrado tan solo en los textos o en las fotografías. Pensamos que esa estrategia es reductora, pues los 

varios lenguajes crean diferentes significados. Si los textos se encaran como (re)construcciones, no 
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pocas veces las fotograf²as producen una òimpresi·n de realidad que en el contexto de la prensa se 

traduce por una ôimpresi·n de verdadó (Vilches, 1993: 19). Sin embargo, si quien fotografía cambia la 

escena puede estar cambiando también el acontecimiento (Vilches, 1993), además de recurrir a un 

conjunto de técnicas que le permite dar un significado intencional (Robledano, 2000).  

 Además de eso, si hace algunas décadas se hablaba mayoritariamente de un sexismo flagrante visible 

en la producción periodística, hoy en día se apunta a la predominancia de un sexismo sutil y 

sofisticado (ej. Rojo & Gallego, 1997; Lazar, 2005, Gill, 2007). Así, nos interesa entender cómo en el 

seno de las narrativas periodísticas el discurso textual se articula con los mensajes visuales y cómo 

estas compiten para deconstruir o (re)construir las asimetrías de género.  

Estamos de acuerdo con Leslie Steeves (2007: 192) cuando refiere que òfeminist and social theories may be 

helpful in understanding shared patterns of oppression and resistanceó, pues es en esta tensi·n entre los 

discursos dominantes y las narrativas de resistencia donde los medios de comunicación se mueven. 

Byerly y Ross (2006) realzan la importancia de que el activismo y la investigación creen cimientos 

conjuntos, pues solo de esa forma es posible el cambio social. Con esa intención, este abordaje 

feminista de los medios de comunicaci·n se afirma como òexplanatory, political, polyvocal and 

transformativeó (Wackwitz & Rakow, 2007: 258). 

Además de eso, estudiar los discursos transmitidos por los medios de comunicación social es de suma 

relevancia en la medida en que el lenguaje no es un instrumento neutro objetivo de aprehender la(s) 

realidad(s), sino un producto elaborado que refleja el complejo sistema de creencias, ideas, actitudes, 

concepciones y elaboraciones de la sociedad, el cual permite dar sentido a la realidad (Plaza & 

Delgado, 2007). Consideramos fundamental atentar sobre el lenguaje y las representaciones porque 

tan importante como la invisibilidad es la forma como se da visibilidad a determinados asuntos y 

actores/actoras sociales.  

 

Portugal: género, feminismos, Día Internacional de las Mujeres y medios de comunicación 

Como todo el conocimiento es localizado (Haraway, 1991) hay que entender las especificidades del 

contexto portugués, las cuales advienen del recorrido socio-histórico marcado por el periodo 

dictatorial del Estado Novo, el cual contribuyó al olvido de la memoria de las luchas feministas 

(Tavares, 2011), al mismo tiempo que utilizaba los medios de comunicación social como espacios de 

propaganda ideológica del régimen (Pimentel, 2007). En simultáneo, los estudios de 

género/feministas surgieron muy tardíamente, de ahí que si los comparamos con el panorama 

internacional aún se encuentren en un área marginal en el seno de la academia portuguesa (Amâncio, 
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2003), a pesar de ser consensual que, con los diversos desarrollos ocurridos, actualmente trabajar en 

esta área, en los más diversos contextos, es de extrema complejidad (Van Zoonen, 2010).  

Durante el régimen dictatorial del Estado Novo, que estuvo vigente en Portugal desde 1926 hasta 1974, 

prevalec²a la trilog²a ôDios, Patria, Familiaõ. As², el r®gimen fascista relegó a las mujeres a la esfera del 

hogar, para el cuidado de los hijos y del marido, cristalizando la secular dicotomía público/privado, 

impidiendo su deconstrucción y acentuando una justificación basada en la naturalización de las 

funciones de género. De acuerdo con Manuela Tavares (2000), la función de las mujeres era el 

cuidado de la casa, de los niños y del marido, el cual era considerado el jefe de familia. La propaganda 

política, a la par de la creación de organizaciones femeninas estatales (como la Mocidade Portuguesa 

Feminina y la Obra das Mães pela Educação Nacional), tenían como propósito la explicación de los papeles 

de g®nero diferenciados, presentaban a las mujeres como el ôpilar de la familiaõ y mostraban a las 

trabajadoras la importancia de regresar al hogar (Pimentel, 2001). 

Para el régimen, los movimientos feministas eran vistos como enemigos que debían ser destruidos. 

Por eso casi hasta el final del periodo dictatorial los movimientos feministas permanecieron 

prácticamente silenciados (Fidalgo, 2002). La irrupción de un discurso marcadamente feminista tardó 

en concretarse y no empezó a ganar fuerza y visibilidad hasta casi los últimos años de dictadura. 

Como explica Vanda Gorj«o (2007: 111), òa pesar de defender la dignificaci·n de la mujer en la 

sociedad y la igualdad de derechos, no todos los grupos y asociaciones de mujeres se auto-designaron 

expresamente feministasó. Tambi®n se constata que la oposici·n femenina al Estado Novo no 

siempre fue feminista, pues algunas de estas mujeres no tenían una conciencia crítica de la 

discriminación de género, y en los circuitos oposicionistas aún se verifica la manutención y 

legitimación de los papeles tradicionales de hombres y mujeres (Gorjão, 2007). Por lo tanto, los 

grupos que fueron surgiendo tenían trayectorias difíciles, algunas veces incomprendidas. Grupos de 

mujeres, núcleos feministas, colectividades que no se asumían como tales, pero que basaban sus 

principios en el ideario feminista, así es la telaraña que compone el movimiento en Portugal. 

Además de eso, en el periodo del Estado Novo, específicamente en la década de 1950, algunas mujeres 

empezaron a celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Estas iniciativas estaban organizadas 

mayoritariamente por mujeres trabajadoras, las cuales reivindicaban mejores condiciones de trabajo y 

la disminución del coste de vida. Estas mujeres estaban concentradas sobre todo en las grandes 

ciudades y pertenecían a la clase obrera. 

Todavía en relación a este punto cabe destacar que varios estudios mencionan la importancia del 

asociativismo para el empoderamiento de las mujeres (Tavares, 2011). En el caso portugués es 

necesario poner atención al hecho de que este no empieza a ganar peso hasta después de la 
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revolución del 25 de abril de 1974 (Vicente, 1998) y de que este esté diluido en los movimientos 

sociales de la época (ej. Magalhães, 1998; Tavares, 2011). 

En Portugal las primeras celebraciones oficiales del Día Internacional de las Mujeres tuvieron lugar en 

1975 con la institución de las Naciones Unidas del Año Internacional de las Mujeres, en un periodo 

ya de democracia. En los primeros años las conmemoraciones se centraban esencialmente en la 

reivindicación de derechos políticos y jurídicos. Es más, las manifestaciones de mujeres se diluyen en 

los movimientos más generales por mejores condiciones de vida. En el caso portugués, una de las 

grandes luchas que marcó el movimiento feminista y que llevó a la cohesión de las diversas corrientes 

fue la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la cual no entró en vigor hasta 

2007. A partir de  la década de 1990 la temática de la violencia doméstica y la paridad entre hombres y 

mujeres en las más diversas áreas profesionales, con énfasis en el dominio político, marcan la agenda 

de los movimientos de mujeres y/o feministas. 

 

Opciones Metodológicas 

Este estudio trata sobre la evolución de los discursos periodísticos sobre el Día Internacional de  las 

Mujeres en la prensa portuguesa. El corpus de análisis está compuesto por los artículos publicados 

sobre las conmemoraciones de la efeméride en dos periódicos diarios generalistas de gran tirada ð 

Jornal de Notícias (JN) y Diário de Notícias (DN).15 Intentamos escoger dos medios que existiesen en 

1975, año en el que se celebra por primera vez en régimen de libertad la efeméride, y que se 

mantuviesen hasta la actualidad en la lista de los más leídos y vendidos, pues solo de esta forma 

seríamos capaces de trazar una evolución de las narrativas periodísticas desde su génesis. De este 

modo, seleccionamos las piezas noticiosas (textos y fotografías) relativas a la efeméride, publicadas en 

estos periódicos de 1975 a 2007, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos. En 

términos de periodo temporal nos centramos en los primeros 10 días de marzo, ya que la efeméride 

se celebra el día 8 y algunos periódicos suelen relatar el acontecimiento los días que lo preceden o 

posteriormente. Además, los eventos realizados por las diversas organizaciones de la sociedad civil 

también se concentran en este periodo temporal. En términos metodológicos, en una primera fase y 

para hacer la recopilación de todo el material (727 artículos) recurrimos al análisis de contenido, a 

través de una parrilla con diversas variables usando el Statistical Package for Social Science. En una fase 

                                                           
15 Según los datos del Anuario de la Comunicación 2005-2006 del OBERCOM ð Observatorio de la 
Comunicación (2006), que se basa en el Bareme Imprensa de Marktest y en los datos de la Asociación Portuguesa 
para el Control de Tirada y Circulación (APCT), en la lista de las cinco publicaciones periódicas más leídas 
encontramos el Jornal de Notícias y el Diário de Notícias.  
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posterior y con el objetivo de profundizar algunas de las piezas noticiosas y entender los significados 

transmitidos en los discursos periodísticos utilizamos el análisis  crítica de discurso (Van Dijk, 1988) y 

la socio-semiótica (Kress & Van Leeuwen, 1996; Machin, 2007). 

 

Algunos trazos de la cobertura informativa del Día Internacional de las Mujeres 

En este artículo tenemos como objetivo trazar una mirada analítica sobre la forma como la prensa, 

concretamente dos periódicos diarios nacionales de ámbito generalista, han representado la efeméride 

del Día Internacional de las Mujeres en Portugal. Debemos referir igualmente que en este análisis 

observamos las narrativas periodísticas como aquellas compuestas por textos e imágenes, vertiente 

esta que nos permite hacer determinados cruces que consideramos fundamentales, ya que los 

discursos periodísticos contemplan varias formas de lenguaje. 

A lo largo de los 32 años de análisis encontramos 727 artículos encuadrados en el ámbito de la 

cobertura informativa del Día Internacional de las Mujeres, lo que revela que estas temáticas han 

estado bien presentes en estos periódicos. En lo que concierne a la evolución informativa por 

décadas, si en las dos primeras es visible un equilibrio en el número de artículos, a partir de 1996 se 

asiste a un aumento expresivo de la cobertura periodística (Gráfico 1).16 Una de las bases que puede 

servir de explicación para este resultado es la realización de la Conferencia de Pequín, en 1995, como 

marco impulsor de un cambio de paradigma en la forma de encarar las cuestiones relativas a la 

igualdad de género a nivel internacional. Esta toma de posición colectiva tuvo impacto en las políticas 

de varios países, donde se incluye Portugal (CIDM, 2005). En este ámbito podemos, por ello, 

destacar el debate iniciado a nivel nacional sobre las cuotas en la política, el cual se realizó por 

primera vez con ocasión del Día Internacional de las Mujeres. En paralelo, es precisamente en 1996 

cuando Jorge Sampaio es elegido Presidente de la República. Su mandato se caracteriza por el 

homenaje anual a diversas mujeres, habiendo ganado mayor proyección pública las acciones de 

Estado vinculadas a la efeméride. Además, es también en esta década cuando empiezan a emerger en 

el espacio público las cuestiones vinculadas a la violencia doméstica, las cuales tienen regularmente 

cobertura periodística. Por lo tanto, se puede cuestionar si este aumento de visibilidad estará 

relacionado con una mayor organización de las fuentes informativas relacionadas con estas temáticas 

o si, por otro lado, es resultado del aumento de la investigación de los propios medios de 

comunicación social.  

                                                           
16 Cabe destacar que si contabilizamos únicamente las piezas noticiosas de 1996 a 2005, con décadas 
comparables en términos de análisis, excluyendo por tanto los dos últimos años, tenemos 303 noticias, un 
número muy superior a las 186 presentadas en las dos décadas anteriores. 
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No obstante, cabe destacar que un mayor número de artículos no es necesariamente sinónimo de una 

mayor y más profunda cobertura informativa. 

 

Gráfico 1: Evolución del número de artículos por décadas en los periódicos (N=727) 

 

Fuente: Cerqueira, 2012 

Debemos referir que en un plano más relacionado con el contenido, si en sus orígenes se (re)presenta 

como reivindicación, revelando la gran actividad de los actores/actoras sociales involucrados, 

recientemente se muestra como un evento meramente simbólico. Verificamos, por lo tanto que, en 

los primeros años de conmemoraciones las noticias emergían en el seno de la controversia social de la 

altura, la cual planteaba públicamente la necesidad de mejores condiciones de vida y de la igualdad 

entre hombres y mujeres en términos del mercado de trabajo y del acceso a diversas esferas. Las 

mujeres aparecen aquí como grupo, colectividad, de forma bastante homogénea, estando presente 

muchas veces un discurso paternalista, sobre todo en la voz de los hombres vinculados al sistema que 

se posicionan en la lucha por la igualdad de género. Damos como ejemplo una noticia del Diário de 

Notícias del 8 de marzo de 1975 que tiene como titular ôSe celebra hoy en todo el mundo el d²a de la 

mujer trabajadoraõ y que refiere el hecho de que la efem®ride sea dirigida a las mujeres que trabajan 

fuera de casa o que poseen una remuneración.  

Es más, este hecho nos remite al tipo de feminismo presente en la cobertura informativa de la 

efeméride. En este campo, se puede mencionar la existencia de un feminismo marxista/socialista 

presente, sobre todo, en las primeras manifestaciones, en el cual las mujeres forman parte de la lucha 

por la emancipación de la clase trabajadora, como parte del combate contra el capitalismo. 

Ejemplificativas de esta corriente son las piezas que destacan las conmemoraciones del Día de la 
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Mujer Trabajadora y que enfatizan las manifestaciones de calle de los sindicatos y organizaciones de 

mujeres. Por ejemplo, en el primer año de conmemoraciones inscrito en nuestro análisis, verificamos 

que ese es el mensaje presente en los dos periódicos. En el Jornal de Notícias del 8 de marzo de 1975 

puede leerse como t²tulo: ôD²a Internacional de la Mujer: Es urgente liberar al subproletariadoõ. Este 

mensaje va desapareciendo a medida que la convulsión política se va atenuando, acabando por quedar 

oscurecida en el seno de las conmemoraciones y, consecuentemente, de la cobertura informativa. 

A la par de esta, surge el feminismo liberal, el cual reivindica más leyes de paridad, por el 

entendimiento de que estas permitirán erradicar las asimetrías de género vigentes. Este también es 

muy visible en los primeros años, incluso porque en 1975, en Portugal, las mujeres no tenían acceso a 

varias profesiones y la ley de la familia las remitía a un papel de sumisión de cara al marido. El núcleo 

apologético de este tipo de feminismo censura las especificidades vividas por las mujeres (Pateman, 

1997), ya que pretende hacerlas iguales a los hombres en términos de derechos. Valora el 

encuadramiento jurídico, pero ignora que las transformaciones legales no son garantía del cambio en 

términos de dinámicas sociales (Cerqueira & Cabecinhas, 2012).  

El feminismo tildado de radical no llega a ganar voz en estos medios de comunicación  mainstream, a 

no ser con el planteamiento de las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, concretamente 

con la lucha por la despenalización del aborto. Debemos mencionar también que la lucha por la 

despenalización del aborto tuvo además un frente muy visible vinculado a la corriente liberal, 

relacionada con el cambio de las normativas legales, siendo esta la cara más visible en la cobertura 

periodística de la temática. 

Con el paso de los años pasa a imperar la corriente liberal, la cual se considera más moderada, y por 

eso tiende a ser socialmente más aceptada, o sea, posee un ideario que genera más consenso público 

(Álvares, 2007; Nogueira, 2001). La retórica del postfeminismo, caracterizado por la valoración de 

una mujer empoderada y que es capaz de triunfar en un mundo ôdominado por hombresõ tambi®n 

asume un gran realce en estos periódicos (Dean, 2010). Nuestras conclusiones se presentan, así, en la 

línea de los trabajos desarrollados por Cláudia Álvares (2007) sobre el contexto portugués. 

En términos de resultados también es de destacar que los asuntos pertinentes para las noticias sobre 

el Día Internacional de las Mujeres son la igualdad, definida como la capacidad para invertir los 

papeles tradicionales de género. Si por un lado el poder se conceptualiza como el talento para 

penetrar en la esfera pública (de ahí la asociación de la efeméride al trabajo), en el que las mujeres 

aparecen con caracter²sticas tradicionalmente asociadas a lo ômasculinoõ, es decir, como casos 

excepcionales. Hay adem§s una especie de fusi·n entre la ômasculinidadõ y ôfeminidadõ, la cual es 

muchas veces destacada. Ejemplificando, en una noticia del Jornal de Notícias del 9 de marzo de 2007 
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con el t²tulo ôEj®rcito, Marina y Fuerza A®rea celebran el D²a de la Mujerõ est§ la referencia al hecho 

de que estas mujeres son un ejemplo de éxito en un área en la que existen muy pocas, al mismo 

tiempo que se alude al ôpelo cuidadosamente peinadoõ da entrevistada o a la forma de conciliar la 

esfera familiar y profesional a trav®s de la expresi·n ôcon la alianza de boda a¼n reluciente en el 

dedo...õ. En las piezas noticiosas se da esta visi·n dicot·mica del mundo (p¼blico/privado; 

hombre/mujer; familia/carrera), como si ellas tuviesen que ser responsabilizadas de la conciliación. 

òSer supermujer en casa y en el trabajo est§ generando desequilibrios. Las portuguesas se encuentran 

cansadas y comen mal, a pesar de estar informadasó, se puede leer en el Diario de Noticias de 8 de 

marzo de 1995, en una noticia que tiene como t²tulo ôY Eva comi· la manzanaõ, lo que merecer²a una 

profundización en términos de la connotación de la mujer como fuente de pecado.  

En este dominio, podríamos referir una visión dicotómica presentada por los periódicos en el que las 

mujeres o son objeto de la fatalidad a la que están sujetas y no salen de su situación de subalternidad 

o son seres ôespecialesõ y que logran triunfar. En el segundo caso el encuadramiento dado por los 

periódicos destaca una retórica de  la meritocracia, poniendo siempre el acento en las justificaciones 

dadas por las mujeres que consiguieron alcanzar determinado lugar. Uno de los ejemplos de este tipo 

de discurso está presente en una pieza del Diário de Notícias del 8 de marzo de 2006 con el t²tulo òSolo 

una mujer est§ presente en las grandes empresas que cotizan en bolsaó. En esta noticia una de las 

fuentes escogidas es precisamente la mujer protagonista, la cual refiere: òPor fortuna, nunca sentí 

ninguna presi·n en mi carrera por el hecho de ser mujeró. 

Desde que la temática de la violencia, sobre todo doméstica, entró en la esfera pública en Portugal, es 

decir, a partir de la década de 1990, los medios de comunicación suelen aprovechar esta efeméride 

para presentar datos estadísticos o casos llamativos. En la representación de las mujeres como 

v²ctimas visibles en estos peri·dicos, se destaca el estereotipo ôfemeninoõ conectado a la expresividad 

y dependencia. Las narrativas apelan al lado emocional y comienzan una ônarrativa de las pobrecitasõ 

(Silveirinha, 2004), sin hacer una problematización de este flagelo social. Por ejemplo, en el Jornal de 

Notícias del 8 de marzo de 2006 hay un gran reportaje en el que se apela al impacto con relatos de una 

v²ctima. Con el t²tulo òNo me quiere, no me quiere, no me quiereó, esta presenta y cita uno de los 

relatos de una fuente que menciona: òel marido la obligaba a prostituirse por una cajetilla de tabaco, 

pero María parece que no sabe muy bien lo que eso significa...ó. 

Las mujeres como especialistas en determinada área continúan sin ser las detentoras de la palabra. 

Simultáneamente, las mujeres anónimas y las asociaciones feministas y de promoción por la igualdad 

de género son casi silenciadas por la prensa. Verificamos un desigual acceso de los actores a los 

medios de comunicación social. A lo largo del análisis diacrónico que comenzamos percibimos una 
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mayor visibilidad e incluso permanencia constante de determinado tipo de asociaciones en la arena 

mediática. O sea, si algunas organizaciones de la sociedad civil logran constituirse como fuentes de la 

información, la mayoría no tiene gran visibilidad, lo que nos lleva a cuestionar también el tipo de 

iniciativas realizadas y las estrategias de comunicación utilizadas.   

Inicialmente se resalta la presencia del colectivo ômujeresõ, lo que demuestra falta de visibilidad y 

diversidad de papeles existentes en la sociedad portuguesa. El colectivo ômujerõ de los a¶os 70, 80 

empieza ya en la década de los 90 a dar lugar a la individualización. En este sentido, cuando los 

peri·dicos nos presentan a la ômujer postfeministaõ, la caracterizan como individualista, sofisticada y 

con poder de elección (Thornham, 2007). Es por ello que la imagen de la mujer/madre/esposa/ama 

de casa parece haber sido sustituida por imágenes de mujeres exitosas, ambiciosas y decididas, 

mujeres excepcionales que consiguieron triunfar en un mundo marcadamente ômasculinoõ. Las 

cuestiones estructurales que están en la base de las desigualdades vividas no son, por eso, destacadas. 

Sin embargo, estas mujeres ideales se presentan como si estuviesen en una esfera diferente de la 

mayoría ð son la minoría exitosa dentro del grupo dominado. Estos discursos, en los que se subraya 

una especie de distanciamiento relativamente al grupo de pertenencia demuestran que la 

excepcionalidad es subrayada por el esfuerzo y determinación individual, cruzándose en algunos casos 

con la asunción de valores igualitarios que absorbieron las situaciones de desigualdad perpetuadas 

(Oliveira & Amâncio, 2002; Nogueira, 2006). Estos discursos aparentemente emancipadores generan 

contradicci·n y òla libertad de las mujeres permanece, as², condicionada, y el cambio social 

controlado [...]ó. (Am©ncio, 2002: 65). 

Otro aspecto a realzar en este análisis es el modelo global de mujer presentado en las fotografías y 

que parece indisociable de la noción de cuerpo femenino, esto es, de la valorización de los aspectos 

estéticos. Aún en lo que concierne a las imágenes escogidas, en muchos casos estamos hablando de 

fotografías conceptuales que acompañan las narrativas, sin servir como una ilustración del texto, pero 

creando una dificultad de identificación del contexto de la representación. Cuando las mujeres están 

en el centro de la fotografía aparecen muchas veces en posiciones estáticas y sobre todo en los 

últimos años aparecen más solas que en grupo, apuntando a la ausencia del poder y acción colectivos.  

Existe el conflicto o la intersección entre la agenda política y de los movimientos, es decir, por un 

lado los medios de comunicación presentan una polarización entre lo que está establecido (por 

ejemplo, a través del recurso a fuentes gubernamentales) y quien protesta (por ejemplo, activistas). 

Por otro lado, para las organizaciones no gubernamentales que reivindican derechos y que 

aprovechan la efeméride ha sido más fácil entrar en la agenda periodística cuando se trata de 
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temáticas que están marcando la agenda política (como ejemplos tenemos la ley de la paridad y de la 

despenalización del aborto).  

El abordaje internacional de la efeméride está casi ausente, con excepción de los primeros años de 

análisis o cuando se recuerda la génesis del día. Se verifica que solo existe un cruce cuando los medios 

de comunicación reciben noticias a través de las agencias internacionales, recurriendo cada vez menos 

a la investigación. 

Pese a que las cuestiones de  los derechos de las mujeres sean actualmente parte del discurso público, 

cuando se pone el acento en el feminismo aún existe un estigma muy grande asociado a la palabra y a 

sus activistas, pues parece que en las narrativas periodísticas se muestra aún que se trata de una lucha 

únicamente de mujeres. No podemos, sin embargo, olvidar el hecho de que la cobertura informativa 

esté mejorando en términos de la representación de estas asociaciones y grupos, revelando un mayor 

conocimiento y contribuyendo a dar credibilidad y legitimar la causa feminista. Pensamos que esta 

alteración podrá estar sucediendo por el hecho de que las organizaciones tengan cada vez más 

estrategias de comunicación definidas, creando redes de contactos con los medios de comunicación y 

usando formas más apelativas para superar los filtros periodísticos.  

En lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la sexualidad, verificamos que la 

heteronormatividad marca los discursos. Estos periódicos nunca plantean siquiera otro tipo de 

relaciones y cuando abordan la cuestión de la conciliación o conflicto familia/trabajo, pregunta muy 

frecuente para las mujeres consideradas exitosas en la esfera pública, inciden siempre en el 

matrimonio, en los hijos y en lo que ellas logran hacer de modo diferente, acentuando el vínculo a lo 

biológico.  

 

Mujeres que destacan en la cobertura periodística 

Teniendo como centro de estudio la efeméride del Día Internacional de las Mujeres, en este análisis 

tambi®n queremos presentar una especie de tipolog²a de ômodelos de mujerõ que vemos representada 

en estos periódicos diarios generalistas nacionales a lo largo de las tres décadas de análisis: 

Un primer modelo es el que llamamos Mujer-Excepción, o sea, cuando recurren sucesivamente a 

mujeres-excepción nos remiten al hecho de que, globalmente, las mujeres continúan confinadas a 

tareas social y culturalmente consideradas poco interesantes. Por lo tanto, en la concepción de Camps 

(2001), el reconocimiento no se hace en base a la individualidad que se le reconoce, pero en el hecho 
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de ser mujer. De ah² que ellas contin¼en siendo presentadas siempre por lo que ôsonõ, mujeres, y no 

con el énfasis en las acciones efectuadas (Gallego, 2013).  

El modelo de Mujer-Mártir, sufridora, víctima de su propia existencia. Vive los lamentos que el 

destino le reserva, también está presente en estos periódicos, concretamente por la asociación a los 

casos de violencia doméstica. 

Un tercer modelo fue el que llamamos Mujer-Superviviente, pues al contrario del modelo anterior es 

una activista que se manifiesta a favor de la transformación de las estructuras de poder desiguales 

existentes. Ella tanto lucha en el medio de los hombres por condiciones más generales, como está 

presente en manifestaciones por cuestiones más específicas como, por ejemplo, por la 

despenalización del aborto.  

Un último modelo es la Mujer-Complemento, la cual aparece, pero no tiene una identidad 

independiente. Este modelo de mujer hace justicia al dicho popular ôdetr§s de un gran hombre est§ 

una gran mujerõ. Pueden as² ser definidas como mujeres-sombra, a pesar de su extrema visibilidad en 

la esfera mediática. Uno de los ejemplos encontrado en el análisis efectuado es el de las ôprimeras-

damasõ, las cuales tiene voz en el §mbito de la efem®ride para contar las experiencias en la funci·n 

que desempeñan, la cual es complementaria. Ellas mismas asumen que nunca quisieron quitar el 

protagonismo a los maridos, dedicándose a temáticas consideradas tradicionalmente más propias para 

su dominio, tales como los asuntos sociales y de educación.  

Estas tipologías revelan así que las mujeres que aparecen en la prensa, y en estos periódicos en 

particular, acaban por rasgar la diversidad de mujeres y experiencias existentes, encajonándolas, 

encerrándolas en trazos que las homogenizan. En el escenario de la visibilidad caben solo molduras 

que encajan en los papeles socialmente aceptados ð más antiguos o más recientes ð y que no salen de 

dicha normalidad. Ellas siguen agradando a los hombres, a la familia y a la sociedad porque van 

acumulando los papeles, entrando en áreas nuevas, pero sin haber salido nunca de otras. En los casos 

en los que ni llegan a entrar hay esa ambición ese vislumbrar de conciliación entre el trabajo y la 

familia. Se verifica una internalización de papeles que sitúa las posibles transformaciones en el 

dominio de las elecciones personales, sin perspectivar las dinámicas sociales. Ya las mujeres anónimas 

presentan una entrada casi nula en el escenario de la visibilidad periodística. Si en el día a día de la 

información son silenciadas (Lobo, 2011), en el ámbito de la efeméride se mantienen en la sombra 

(Cerqueira, 2012). 
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Notas finales 

Es más, estos resultados nos hacen cuestionar: ¿dónde está la verdadera polifonía en el espacio 

público y cómo se fomenta por los medios de comunicación mainstream? ¿Cómo contornar los filtros 

de la agenda periodística? ¿Qué papel desempeñan Internet y las redes sociales en esta lógica de 

negociación con los públicos? Estas podrían ser algunas de las cuestiones según las narrativas 

encontradas en estos periódicos y que nos llevan a hablar de algunos cambios, pero también de 

muchas persistencias y algunas reconfiguraciones discursivas, sobre todo por la apuesta en narrativas 

que se orienten por lo ôpol²ticamente correctoõ.  

No podemos olvidar los efectos sociales de estas representaciones, los cuales mantienen el orden 

social y el sistema y solo en diminutos casos cuestionan el poder hegemónico, dejando poco margen a 

las posibilidades para la acción de las actoras sociales. Además, es como si las desigualdades de género 

fuesen responsabilidad de las propias mujeres, haciendo invisible el papel de la ideología patriarcal y 

de las estructuras sociales, las cuales engloban a todos los individuos.  

Concluyendo, podemos afirmar que, a pesar de predominantes, las representaciones estereotipadas de 

lo femenino coexisten con representaciones que invierten los papeles tradicionales de género, 

perpetuando una ambivalencia entre discursos dominantes y discursos de resistencia, siendo esta 

mucho más visible en las narrativas recientes, las cuales aparecen enmascaradas por lo políticamente 

correcto. Es en los meandros de estos discursos contradictorios donde se emprende la lucha 

mediática de la efeméride. A propósito, en una comunicación reciente, Gaye Tuchman intentó 

reflexionar sobre la forma como el género y los medios de comunicación se modificaron desde 1978, 

momento en el que editó el libro Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media, uno de los 

pioneros en esta §rea de investigaci·n. La soci·loga dijo que se quedaba òsorprendida al ver cu§nto 

ha cambiadoð y, tambi®n, cu§nto ha quedado igualó (2009: 15). Este fen·meno ha sido muy 

estudiado en el campo de los estereotipos sociales, donde y a semejanza de los ônuevos racismosõ se 

habla de los ônuevos sexismosõ, los cuales poseen un lenguaje aparentemente menos discriminatorio, 

pero esta alteración solo sucede en la superficie, ya que a estos grupos contin¼a sin serles òatribuido el 

estatuto de ôpersonaõ en su plenitud y diversidadó (Cabecinhas, 2007: 282). Pensamos que estas 

conclusiones justifican la pertinencia de los estudios feministas de los medios de comunicación en la 

actualidad, en un tiempo marcado por la cultura popular postfeminista, por el neo-liberalismo, donde 

las narrativas parece que centran el poder de agencia en los sujetos, pero no dejan de ejercer sobre 

ellos un control sutil que contribuye al mantenimiento del status quo. Es en este sentido en el que 

consideramos que es fundamental deconstruir los mensajes periodísticos difundidos, contribuyendo 

al desarrollo de un sentido crítico refinado. 
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Capítulo 3 
 
Periferia en vivo: democratización de los medios y 
socialización de la información a través del Hip 
Hop maranhense 
 
Rosenverck Estrela Santos 
 

 

 

El Hip Hop maranhense y sus actividades político-culturales 

El Hip Hop en Maranh«o tiene en el movimiento ôQuilombo Urbanoõ su principal referencia. 

ôQuilombo Urbanoõ es una organizaci·n de j·venes negros y pobres, fundada en 1992, que desarrolla 

diversas clases de actividades de carácter político y cultural por los barrios de la periferia de São Luís 

ð capital de Maranhão/Brasil. Su principal objetivo, según Dias (2002), es elevar la autoestima de 

estos individuos, así como emprender un proceso de resocialización de jóvenes involucrados en la 

criminalidad, despertando la conciencia crítica de los mismos. 

 El Hip Hop llegó a São Luís en el mismo período, inicio de 1980, y de la misma manera, vía 

industria cultural, que a otras ciudades brasileñas. Fue por medio de videoclips, películas, discos y 

revistas que los jóvenes maranhenses [naturales o habitantes de Maranhão] tuvieron los primeros 

contactos con el Hip Hop. Según Dias (2002)17, fue viendolas películas Flash Dance, Break StreetyBeat 

Street, en el antiguo cine Monte Castelo, entre los años 1983/1984, además de las presentaciones de 

Michael Jackson en la televisión, que parte de la juventud ludovicense [natural o habitante de São Luís]se 

interesó por un estilo de danzaque más tarde vendrían a conocer con el nombre de break, pues hasta 

entonces, era llamada de ôdana americanaõ. 

 Proceso semejante ocurrió en São Paulo, donde el break tuvo gran visibilidad, 

proporcionando incluso el surgimiento de grupos musicales de éxito, como el Black Juniorõs,que se 

presentaban en programas con auditorio. Este período es conocido, en el medio del Hip Hop, como la 

                                                           
17 Resaltamos que Hertz da Concei«o Dias es el principal dirigente del Movimiento ôQuilombo Urbanoõ y uno 
de los precursores del Hip Hop en Maranhão. 
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ôfiebre del breakõ, pues esta danza podría ser vista en aperturas de telenovelas de la TV Globo, 

programas de televisión, videoclips de cantantes como Lionel Richie, Malcolm Mclaren, entre otros. 

Ante este contexto, el Hip Hop se fue expandiendo por São Luís, a través de lbreak, durante toda la 

década de 1980, con ascensiones (fiebre de lbreak) y reflujos.  

ôQuilombo Urbanoõ ha utilizado la cultura Hip Hop (break, grafiti y rap) y su acción directa junto a las 

comunidades pobres para discutir y minimizar los problemas advenidos de las desigualdades sociales 

y étnico-raciales existentes en el medio urbano. Es en esta dirección que los precursores del Hip Hop 

buscaron las plazas de São Luís. El Hip Hop en São Luís, en este sentido, considerando el contexto 

social y urbano, se configura como una opción de resistencia político-cultural a la juventud negra y 

pobre, ya que los partidos políticos y otras organizaciones se distanciaron de los anhelos de cambio y 

de la creatividad de esa juventud. 

 

 

Imagen1:Bandera del Movimiento Hip Hop Quilombo Urbano en la Marcha da Periferia, realizada en 
São Luís de Maranhão (Archivo Personal de Rosenverck E. Santos) 

 

 

La búsqueda y valorización del espacio público, de la calle, del barrio, de la periferia pueden ser 

entendidas como un contrapunto al segregacionismo y a las formas de privatización de los medios 

urbanos. De acuerdo con Lamartine Silva, uno de los coordinadores del Movimiento Hip Hop 

organizado ôQuilombo Urbanoõ, en entrevista al peri·dico ôZumbidoõ del Centro de Cultura Negra de 

Maranhão ð CCN, en septiembre de 1999, vivir en la periferia de São Luís, para este segmento joven, 

representaba una situación grave. Conforme Lamartine: 
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Hay en estos jóvenes un enorme vacío causado por la falta de autoestima racial, por 
el involucramiento con drogas [...] por la ausencia de compromiso y desesperanza 
con los problemas políticos del país. Todo eso los incitaa una rebeldía mal 
direccionada. (Zumbido, 1999: 8) 

 

Percibimos en las palabras del entonces coordinador de ôQuilombo Urbanoõ una preocupaci·n con 

las salidas destructivas y ômal dirigidasõ que la juventud ludovicense viabilizaba en el enfrentamiento a los 

problemas de opresión y desigualdades sociales y urbanas. Pero, consciente del papel que el Hip Hop 

debería ejercer ante esta juventud, Lamartine completa su charla: 

 

Aun así, se percibe, en cada uno, una creatividad y un deseo de cambio propicio a 
llenar ese vacío. Es ahí que entra el Movimiento Hip Hop como opción y alternativa, 
ya que las estructuras, como partidos políticos, por ejemplo, no van al encuentro del 
anhelo de cambio y de la creatividad de la juventud. (Zumbido, 1999: 08) 

 

Recordamos que el Hip Hop maranhense, en su inicio, no poseía ninguna forma organizativa 

consolidada. Entretanto, a partir del momento que experimentaron formas de subsistir en medio a las 

desigualdades culturales y sociales, estos jóvenes no sólo apuntaron para otro camino alejado de la 

violencia criminalizadora, sino también iniciaron las bases de la constitución futura de identidades 

sociales, subjetivas y  de propuestas políticas de sociedad. 

Al localizarse en las plazas de la ciudad, los integrantes del movimiento Hip Hop tuvieron acceso a un 

escenario donde ocurrían las principales manifestaciones políticas emprendidas por movimientos 

sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles, movimiento negro y partidos políticos en la ciudad de  

São Luís. No quedarían inmunes a los discursos y reivindicaciones de estos sectores. Por lo tanto, la 

experiencia en las plazas y calles posibilitó una profundización de la consciencia social y política y la 

necesidad de aquellos jóvenes de buscar sus derechos sociales. 

Conforme afirma Freire:  

 

La cultura discriminada gesta la ideología de la resistencia que, en función de su 
experiencia de lucha, ora explica sus formas de comportamiento más o menos 
pacíficos, ora rebeldes, más o menos indiscriminadamente violentos, ora críticamente 
direccionados a la recreación del mundo. (1997: 31) 
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Con eso, entonces, evidenciamos que el surgimiento del break, del grafiti y, por consecuencia, del Hip 

Hop en São Luís está asociado, como en otras partes del mundo, no sólo a la influencia de la Industria 

Cultural, sino también a la búsqueda de distracción y como forma de resistencia a los problemas 

sociales, económicos y culturales vividos por las clases marginalizadas en el medio urbano.  

No estamos diciendo que, en el inicio de la década de 1980, existía un sentimiento consciente de 

reivindicación social por parte de los breakerõs maranhenses, como vendría a ocurrir en mediados de 

1990, con la creación del Movimiento Hip Hop organizado ôQuilombo Urbanoõ. Entretanto, la 

proliferación del break y la posterior organizaci·n de ôQuilombo Urbanoõ se insertan en un panorama 

de búsqueda de alternativas culturales y, posteriormente políticas, a las desigualdades y jerarquías 

sociales producidas y reforzadas en el medio urbano brasileño, principalmente en los barrios 

periféricos.  

 

La vida en la periferia impone una existencia marcada por la rutina, con graves 
limitaciones a las actividades de recreación, sea por las precarias condiciones de 
infraestructura de las ciudades, sea en virtud de la falta de dinero. De hecho, estos 
jóvenes cuentan con pocas posibilidades de diversión, de practicar deportes y de 
utilizar, de manera general, su creatividad. (Abramovay et al., 1999: 49)   

 

Como expone Abramovay et al. (1999), vivir en la periferia impone restricciones socioeconómicas y 

de actividades recreativas que producen, muchas veces, salidas destructivas como asaltos, uso de 

drogas y formación de bandos de pichadores18. Estos fenómenos sociales que amplían la tensión, en 

forma de violencia, no dejan de ser consecuencias de la fuerte urbanización de las ciudades brasileñas, 

que viven un proceso de ôdescolectivizaci·nõ(Caiafa, 1994),donde los espacios p¼blicos son cada vez 

m§s escasos y prohibitivos a los segmentos menos ricos y en sus lugares se erguen ôenclaves 

fortificadosõ (Caldeira, 2000) como clubes privativos, plazas comerciales, urbanizaciones privadas, 

etc., protegidos por aparatos electrónicosde seguridad, vigilantes armados y otros equipos y medios 

necesarios para mantener alejadas las clases subalternas.  

Según Caldeira (2000), las ciudades brasileñas, teniendo como referencia São Paulo, pasan por un 

proceso donde se delinea este nuevo patrón de segregación urbana y social marcado por la 

privatización de los espacios públicos. Ante ese contexto, es que surge el Movimiento Hip Hop 

                                                           
18 Pichadores son jóvenes ð en su gran mayoría, de barrios pobres periféricos ð que escriben nombres ficticios en 
paredes de propiedades públicas y/o particulares utilizando tinta spray. Son muy discriminados, pues son vistos 
como depredadores del patrimonio público.  
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organizado de Maranh«o ôQuilombo Urbanoõ con su lucha pol²tico-cultural contra los males 

enfrentados por los grupos marginalizados de las periferias de São Luís.  

Entre las actividades desarrolladas, se destacan los Festivales de Hip Hop, que en el año de 2014 

tendrá su 26ª edición. Ellos se caracterizan por presentaciones de todas las vertientes de la cultura Hip 

Hop pertenecientes a ôQuilombo Urbanoõ y de otras organizaciones, as² como de grupos 

independientes, además de invitados de otras manifestaciones artísticas como el reggae, el rock, los 

grupos afros y los movimientos y grupos artísticos de otros estados brasileños. Los Festivales fueron 

creados para dar visibilidad y garantizar un espacio de comunicación y divulgación para nuevos 

grupos de Hip Hop, pues el espacio en los medios de comunicación maranhenses siempre ha sido 

reducido para el movimiento. 

Al contrario de otros Festivales, este no es una competencia ni hay entrega de premios. Es apenas un 

espacio de espectáculos, de confraternización de varios estilos de Hip Hop: baile, música, arte visual. 

El primer Festival ocurrió en 1991 y el más reciente en noviembre de 2013. Son 25 Festivales de Hip 

Hop que ocurrieron en diversos espacios culturales y plazas públicas de la ciudad. Los dos primeros, 

en 1991 y 1992, aún eran denominados Festivales de rap, lo que caracteriza la importancia de este 

estilo musical al inicio del movimiento en Maranh«o. Recordamos que ôQuilombo Urbanoõ s·lo 

nascerá oficialmente en noviembre de 1992, lo que inviabilizó una mayor consciencia sobre la 

necesaria articulación entre los tres elementos de la Cultura Hip Hopen esos primeros Festivales. A 

partir de 1993, pasaron a ser nombrados Festivales de Hip Hop. 

Los Festivales son de gran importancia para la historia del Hip Hop maranhense, pues fue a partir de 

ellos que ôQuilombo Urbanoõ estableci· contactos m§s org§nicos con otras organizaciones de Hip 

Hop del país. Analizando los Festivales, percibimos también, grosso modo, el cambio de orientación 

política del movimiento en Maranhão. Eso se puede ver, por ejemplo, por medio de los patrocinios 

conseguidos, de los nombres de los grupos de rap, break y grafiti que participaban, de la ampliación de 

la función del Festival y de los Temas que pasaron a ser trabajados. Es decir, hubo una clara 

politización en la realización de los Festivales. Los primeros eran más vinculados a la diversión y a la 

presentación de espectáculos. Ya a partir del tercer Festival, los temas y las actividades eran más 

políticos. 

Además de los Festivales, ôQuilombo Urbanoõ desarrolla los proyectos intitulados ôRuas Alternativasõ y 

ôPeriferia Urgenteõ, iniciados en la d®cada de 1990,  cuyo objetivo es difundir el Hip Hop en las periferias 

de São Luís, así como realizar actividades culturales, deportivas, educacionales y de recreación para 

los j·venes involucrados con drogas y criminalidad. Dentro de esos proyectos, fue creado el òCine-

ruaó, cuyo objeto es llevar el cine hasta la periferia y estimular el debate sobre la democratizaci·n de 
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los medios de comunicaci·n. El proyecto ôPeriferia Urgenteõ fue desarrollado y articulado junto a la 

Associação de Difusão Comunitária e Popular ð ADCP, una organización que articula diversos 

movimientos sociales y populares cuyo objetivo es la democratización de la comunicación en el 

Estado de Maranhão. 

Junto a estos proyectos, ôQuilombo Urbanoõ tiene como acci·n ordinaria la creaci·n de las ôpossesõ y 

sus respectivas actividades. Las ôpossesõ son asociaciones locales que re¼nen los tres elementos del Hip 

Hop ð break, rap, grafiti ð y tienen como objetivo, grosso modo, promover la divulgación de los mismos, 

así como desarrollar trabajos sociales y políticos junto a las comunidades en donde están insertadas. 

En este sentido, las ôpossesõ realizan actividades educativas, político-sociales y organizativas en varios 

barrios pobres de Brasil. 

 

Las possess e constituyeron como un espacio propio, por el cual los jóvenes pasaron 
no sólo a producir arte, sino también a apoyarse mutuamente. Ante la desintegración 
de las instituciones tradicionales, como la familia, y la falencia de los programas 
sociales de apoyo, las posses se consolidaron en el contexto del movimiento Hip Hop 
como una especie de òfamilia forjadaó, por la cual los j·venes pasaron a discutir sus 
propios problemas y a promover alternativas en el plan del arte.(Silva, 1999: 27) 

 

Las ôpossesõ funcionan como una especie de ôC²rculo de Culturaõ. En sus palabras, Freire (1982: 141) 

afirma que òLos C²rculos de Cultura son precisamente esto: centros en que el Pueblo discute sus 

problemas, pero tambi®n en que se organizan y planifican acciones concretas, de inter®s colectivoó. 

Las ôpossesõ en el Hip Hop brasileño son núcleos que reúnen grupos de grafiti, break, rap y habitantes de 

determinado barrio para discutir sus problemas inmediatos y organizarse para solucionarlos. Son 

también un espacio donde ocurre el perfeccionamiento del aspecto artístico, a partir de los ensayos 

colectivos, espectáculos y muestras de Hip Hop, pero sobretodo es un local organizado para 

seminarios, conferencias, grupos de estudios y deliberaciones acerca de las actividades a ser realizadas 

en los respectivos barrios.  

Las ôpossesõ funcionan en cualquier espacio liberado o conquistado, como escuelas, plazas, asociaciones 

de vecinos, clubes de madres, canchas deportivas o incluso en sedes propias. No hay estandarización 

de actividades o de las fechas de junta. Cada ôposseõ, en su localidad, define en cuales fechas va a 

funcionar y cuales acciones serán desarrolladas. Una vez más resaltamos la similitud con la propuesta 

del ôC²rculo de Culturaõ de Paulo Freire, pues como notamos en sus palabras:  
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Él es una escuela diferente, donde no hay profesor, no hay alumno ni hay lección en 
el sentido tradicional. El Círculo de Cultura no es un centro de distribución de 
conocimientos, sino un local donde un grupo de camaradas ð en una aula de una 
escuela, en una salita de una casa, a la sombra de un árbol o en una choza construida 
por la misma comunidad ð se encuentra para discutir sobre su práctica en el trabajo, 
sobre la realidad local y nacional, [...]. (Freire, 1982: 145-146) 

 

No estamos afirmando que el Hip Hop se inspir· en Paulo Freire para la constituci·n de las ôpossesõ, 

sino apenas delineando un paralelo que nos ayuda a comprender los objetivos y la forma de 

organización de varios grupos de Hip Hop en Brasil, además de situar la importancia pedagógica que 

ejercen las ôpossesõ en el mismo sentido de los ôC²rculos de Culturaõ, como constatamos a partir de sus 

actividades. 

 

 

Imagen 2: Los integrantes de la posse ôCidade Olímpica em Legítima Defesaõ haciendo grafiti en la sede de la 
organización. (Archivo Personal de Rosenverck E. Santos) 

 

Las ôpossesõ son consideradas, por muchos investigadores del movimiento Hip Hop, como lo que hay 

de más articulado por parte de este movimiento para responder a las necesidades inmediatas  de las 

comunidades pobres, así como un espacio fundamental de formación y politización de estos 

segmentos de jóvenes vinculados al rap, break ygrafiti. 
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Em el transcurso de sus 25 años de existencia,ôQuilombo Urbanoõ ha organizado varias ôpossesõ por los 

barrios pobres de S«o Lu²s, entre las que destacamos: ôDen¼ncia de ruaõ, ôComuna de Palmaresõ, ôParlamento 

do Guetoõ, ôFamília Armada da Periferiaõ, ôRevolução das Ruasõ, ôLiberdade Sem Fronteiraõ,ôCidade Olímpica em 

Legítima Defesaõ y ôBancada Hip Hopõ. 

Todas esas ôpossesõ, en el transcurso de la existencia del Hip Hop maranhense, realizaron actividades 

coordinadas por ôQuilombo Urbanoõ. Algunas en sinton²a con los proyectos ôRuas Alternativasõ y 

ôPeriferia Urgenteõ, de los cuales ya hablamos, y otras actividades relacionadas espec²ficamente a la 

formación de los cuadros del movimiento, además de debates acerca de los problemas locales con la 

juventud. 

Mini-cursos, estudios acerca de drogas, racismo, machismo, socialismo, lectura de libros de Clóvis 

Moura, Joel Rufino dos Santos, Florestan Fernandes, Malcolm X, Trotsky, Lenin, además de 

discusiones sobre pel²culas como ôMenace II Societyõ, ôPantherõ, ôBoys in the Hoodõ, ôNew Jack Cityõ, ôLa 

Guerre du Feuõ, ôGerminalõ hicieron parte de la formación de los jóvenes comprometidos con el 

movimiento Hip Hop ôQuilombo Urbanoõ. 

Toda esa gama de actividades y el resultado de ellas han proporcionado a este movimiento el 

reconocimiento nacional e internacional ð incluso desarrollando actividades culturales y políticas en 

otros países, por ejemplo Francia. 

 

El movimiento Hip Hop por la democratización de los medios y la producción de 

información 

ôQuilombo Urbanoõ, en efecto, ha emprendido acciones que hacen una reflexión acerca de los 

estereotipos y estigmas producidos por diversas instituciones sociales, como iglesias, escuelas y los 

medios en general, que atribuyen a los jóvenes de periferia la total incapacidad de organizarse y de 

producir formas positivas de entretenimiento y cultura. Los medios de comunicación acaban por 

reforzar: 

 

[...] el status quo del negro dentro de la sociedad brasileña, en la que él es puesto 
muchas veces como sirviente, dócil o bandido. Es una visión maniquea, construida a 
partir del discurso racial brasileño. Es como si el poder, manifestado a través de los 
medios de comunicación, no permitiera otra visión del negro (Ferreira, 2004: 24). 

 



Rosana Martins, Heloisa Buarque de Hollanda, Rodrigo Saturrnino (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Los primeros pasos del Hip Hop en São Luís, en este sentido, no fueron fáciles, pues como destaca 

Costa: 

 

La identidad de los j·venes llamados ònormalesó viene siendo construida con gran 
inversión de los medios, representando una cierta juventud patrón de América. [...] A 
su vez, tales grupos tomados por òextra¶osó y fuera del orden, objetivados y 
subjetivados por discursos que los producen como òlos otrosó, son execrados 
porque representarían una amenaza al orden social existente.(2005: 15) 

 

Por esa razón, reggaeros, punkõs, raperos, breakdancers serán miras frecuentes de discriminaciones 

transmitidas, también, por los medios. En este sentido, el Hip Hop en São Luís no quedaría inmune, 

por lo menos en su principio, a ser estereotipado, asociando el movimiento a la violencia y al crimen. 

Inevitablemente, relacionamos este hecho a la persecución sufrida por el funk en Rio de Janeiro, 

relatada por Herschmann, y hacemos nuestra su indagación:  

 

 

[...] cuando parte de la sociedad y de los órganos de seguridad pública claman por la 
interdicción de los bailes funk, o cuando se estigmatiza el funkero en los medios de 
comunicación de masa, ¿Qué se combate realmente: el funk o el segmento social que 
lo toma como importante forma de expresión social?(2005: 52)   

 

 

En el mismo sentido, fueron prohibidas las ruedas de break en varias fiestas de la ciudad e 

innumerables presentaciones públicas en plazas de São Luís fueron interrumpidas por la acción de la 

policía. Identificamos algo muy parecido al ocurrido con el funk carioca y también con el reggae 

maranhense.  

Entretanto, existió y aún existe, por parte de la prensa y de órganos públicos, una ambigüedad con 

relación a las expresiones artísticas producidas por los sectores marginalizados. Si por un lado existe 

prejuicio y discriminación, por otro, hay una necesidad de informar al público algo sobre las nuevas 

formas de arte y expresión surgidas en el seno de las clases populares, una búsqueda por más 

conocimiento sobre las mismas. Además, el interés de los medios no deja de derivar de la inserción de 

esas manifestaciones en el seno de clases más ricas. Fue lo que ocurrió con el funk y el reggae, 

respectivamente en Rio de Janeiro y Maranhão. 
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Por esa raz·n, en 1999, ôQuilombo Urbanoõ cre· la ôPeriafricania Produçõesõ, con el objetivo de 

promocionar eventos culturales, además de articular y construir medios alternativos de comunicación 

con los j·venes de la periferia, a ejemplo del programa ôVoz da Perifaõ en la Radio Comunitaria 

Conquista FM, que por muchos años fue uno de los únicos espacios de difusión del Hip Hop en São 

Luís de Maranhão. 

Es dentro de esta concepción que, en una de las propuestas para la creación de un programa de rap19 

en una radio comunitaria de un barrio pobre de S«o Lu²s, ôQuilombo Urbanoõ se manifiesta de la 

siguiente manera:  

 

Radiodifusión comunitaria y cultura Hip Hop son binomios casi indisociables en el 
proceso de democratización de la comunicación, socialización del conocimiento y 
lucha por ciudadanía en la sociedad brasileña. [...] Jóvenes que otrora canalizaban sus 
energías para el mundo del crimen, encuentran en el Hip Hop un instrumento para 
despertar la ôdiosa de la sabidur²aõ que existe en todos los seres humanos. Hoy 
tenemos profesores, líderes comunitarios, columnistas de sitios de internet, fanzines, 
letristas, prestadores de servicios comunitarios, coordinadores de posses, etc. 
(Periafricania Produções, 2004: 2)20 

 

 

Según los jóvenes que participan del Movimiento Hip Hop maranhense, un programa de rap en una 

radio comunitaria es mucho más que un programa musical, pues abre la posibilidad a los jóvenes de 

organizarse, debatir y buscar soluciones para los problemas cotidianos. Pues, conforme la propuesta 

antes citada, para estos jóvenes: 

 

[...] la mayoría de los medios de comunicación, de forma hipócrita e irresponsable, se 
ha atribuido el poder de juzgar y culpabilizar nuestra juventud como un juez sin 
corazón, que sentencia un reo sin testigo ni abogado. Por otro lado, se niega a 
realizar o apoyar iniciativas que se proponen a cambiar la realidad de aquellos que se 
encuentran en un mundo sin rumbo y sin futuro. (Periafricania Produções, 2004: 3) 

 

                                                           
19 El nombre del programa ser²a ôPeriferia ao vivoõ [Periferia en vivo], pues remeter²a al proceso de divulgaci·n y 
producción de informaciones, en tiempo real, por los jóvenes de periferia.  
20 Este texto se incluye en una propuesta de programa para la radio comunitaria Descobrindo Saber, una radio 
comunitaria de un barrio pobre de la capital maranhense. El programa sería controlado por la asociación de 
vecinos del barrio. 
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Entonces, como observamos, no hay una separación natural y diametralmente opuesta entre arte y 

política. Apenas los que quieren mantener sus privilegios culturales y económicos refuerzan tal idea. 

Para nosotros, en efecto, arte y política se integran en el Hip Hop, formando un todo orgánico, 

aunque no siempre arm·nico. En este sentido, la iniciativa de ôQuilombo Urbanoõ en proponer 

programas en radios comunitarias significa, ante todo, apostar en el fortalecimiento de las relaciones 

entre cultura y política, pues se percibe un nítido distanciamiento de la mayoría de los medios de 

comunicación con la cultura más politizada. 

El Hip Hop, como hemos dicho desde el inicio de nuestras reflexiones, tiene como características dos 

aspectos: el artístico y el político. 

Ante el expuesto,  concebimos el Hip Hop como un movimiento político-cultural que puede 

posibilitar, a partir de sus acciones político-organizativas y culturales, una práctica educativa y cultural 

transformadora, consubstanciada en una lectura crítica y consciente de la realidad, en la valorización 

de una historia de lucha y resistencia de la población negra, así como en la constitución de formas 

alternativas de organización y difusión de informaciones acerca de la realidad de la periferia, 

objetivando la mejoría de las condiciones socioeconómicas inmediatas.  

Como dice Abramovay et al.: 

 

[...] estos jóvenes reaccionan a la exclusión buscando alternativas de sociabilidad 
cuyos trazos peculiares son la transformación de su propio estigma en elemento de 
identidad y la utilización ostensiva y violenta de este como forma de conquistar 
respeto. (1999: 143- 144) 

 

 

Un punto importante a ser analizado, en este sentido, son los medios de difusión del Hip Hop 

maranhense. El reggae dispone de innumerables programas de radio y televisión controlados, en gran 

parte, por los propietarios de radio-vitrolas. El reggae, desde su fortalecimiento, se ha transformado en 

un emprendimiento comercial rentable, originando empresarios, los magnates del reggae, especialistas 

en la realización de eventos y conciertos de este ritmo, contribuyendo para su propagación. 

El Hip Hop de São Luís, al contrario, siempre ha sido controlado por jóvenes que, antes de ser artista 

o empresarios, como ya analizamos, se consideraban militantes políticos y eso, de alguna manera, 

obstaculizó el crecimiento del mismo a cualquier costo. La preocupación con la politización y los 

mensajes a ser transmitidos estaba constantemente presentes, incluso, en las fiestas. Tan es así que los 
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únicos dos programas de radio, especializados en tocar rap, presentados por grandes emisoras 

comerciales fueron extintos en razón del tono político de las programaciones. 

Sin sombra de dudas, la ausencia de programas de radio de gran audiencia y el proceso de politización 

del movimiento contribuyeron mucho para la escasez de espacios en donde habría posibilidad de 

oírse y conocer el Hip Hop. Sumado a eso, el gran reclamo del reggae y del funk, ambos en la gran 

prensa, también ha contribuido para este escenario en Maranhão. Con todo, en contrapunto al reggae y 

al funk, en São Luís, siempre han existido más grupos de break, grafiti y rap cantando en portugués, con 

letras propias y haciendo presentaciones en vivo. 

Entretanto, el movimiento Hip Hop siempre ha buscado maneras de divulgar y difundir dicha 

manifestaci·n por las periferias de la ciudad. As² siendo, en 2006, el ôQuilombo Urbanoõ y otras 

organizaciones de Hip Hop de la capital maranhense iniciaron la formaci·n del ôF·rum Metropolitano 

de Hip Hopõ pretendiendo deliberar acciones conjuntas y discutir cuestiones referentes a la realidad 

del movimiento maranhense. El inicio ocurri· por medio del ôI Semin§rio Metropolitano de Hip Hopõ, en 

octubre de 2006, teniendo la siguiente convocatoria expresada en un volante distribuido por los 

movimientos:  

 

El lema siempre ha sido ôprecisamos de nosotros mismosõ. Pero, lamentablemente, 
en los últimos años, el Estado, los grandes medios y el mercado capitalista han 
intentado apropiarse y despolitizar el Hip Hop nacional para transformarlo apenas 
en más una mercancía, como todas las otras, en los estantes de las tiendas de los 
playboys. Para contraponerse a esa situación, te estamos invitando a participar del I 
Seminário Metropolitano de Hip Hop [...] (Fórum Metropolitano de Hip Hop, 2006: 1) 

 

La primera gran actividad del ôFórum Metropolitanoõ fue la organizaci·n de la ôI Marcha da Periferiaõ 

ocurrida en noviembre de 2006 y que contó con aproximadamente 300 jóvenes de la periferia en una 

paseata por el centro de la capital. Otro evento realizado fue un acto-show, en la Plaza Deodoro, 

contra la criminalización del Hip Hop y de la juventud de periferia, ocurrido en junio de 2007, 

motivado por la presentaci·n de un reportaje del programa televisivo ôReportér Recordõ, en el mismo 

año, que sugería la vinculación de la violencia con el Hip Hop.  

Según el reportaje, la difusión del rap, con sus letras agresivas, jergas y palabrotas, estaría incentivando 

la juventud al crimen. El ôFórum Metropolitanoõ tambi®n realiz· una manifestaci·n en frente a TV 

Cidade, retransmisora de Record en São Luís do Maranhão, por causa de aquel programa. 
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La relación con los medios, con los gobiernos, así como el proceso de avance de la industria 

fonográfica multinacional sobre los principales nombres del rap nacional, ha estado proporcionando 

innúmeros debates en el Hip Hop brasileño. ¿Estaría él dejando de ser un movimiento crítico de calle 

para volverse en más una mercancía, sin contenido político o social? ¿Los gobiernos finalmente 

cooptaron el Hip Hop institucionalizándolo y, por lo tanto, disminuyendo su margen de críticas al 

poder represor del Estado? ¿Las emisoras de televisión y radio, pese a las visiones estereotipadas del 

movimiento, han abierto espacio y exigido de artistas de Hip Hop, como Marcelo D2, MV Bill, o el 

mismo, Gabriel O Pensador, una suavización de sus letras a cambio de la divulgación de esos artistas, 

cerrando, por otro lado, espacios para grupos más críticos y, con eso, desvirtuando el real sentido del 

movimiento Hip Hop? 

Estas son cuestiones que rondan actualmente el Hip Hop brasileño, existiendo fórums de debates en 

internet y encuentros nacionales y regionales que buscan delinear esas relaciones. En Maranhão el 

asunto de la despolitización y mercantilización del movimiento ha sido una de las preocupaciones 

evidentes de los organizadores del Fórum y eso puede ser vislumbrado también en los temas listados 

para el debate entre los movimientos, a saber: ôLa relaci·n del Hip Hop con el Mercado y los Mediosõ 

y ôLa relaci·n con el gobierno: àReforma o Revoluci·n?õ. 

A propósito, esa es una temática recurrente en casi todo el Hip Hop brasileño, como evidencia el texto 

intitulado: òDa política ao entretenimento: tensões entre o hip hop e mídiaó, de Bezerra e Rocha. Seg¼n estos 

autores:  

 

Teniendo en cuenta el poder mediático, esa relación se vuelve ambigua, como se ha 
enfatizado. Para algunos integrantes del hip-hop, estar en los medios es ingresar en un 
sistema responsable por el capitalismo, que promueve la exclusión social y las 
desigualdades tan combatidas por el movimiento. Por otro lado, el hip-hop se utiliza 
del canal mediático para reivindicar su lucha contra el prejuicio, la opresión y las 
desigualdades. (2010: 75) 

 

Los j·venes integrados a ôQuilombo Urbanoõ emprenden, de esa manera, una cr²tica a la ideología 

dominante y a los mecanismos de difusión y reproducción de sus ideas. Los medios de comunicación, 

como uno de estos mecanismos, no quedarían inmunes a las críticas hip-hopers. En el primer informe 

de ôQuilombo Urbanoõ, hay un texto que reafirma lo que estamos diciendo:  

 

¿Será que somos capaces de revertir este cuadro que nos es tan desfavorable?¡Es 
claro que somos! Pero infelizmente muchos de nuestros hermanos aún no 
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descubrieron el enorme potencial negro que existe dentro de nosotros. El motivo es 
la gran alienación y desinformación de que son víctimas hombres, mujeres y niños 
negros. (Informativo Quilombo Urbano, 1992: 3) 

 

La población negra, además de la miseria en que vive, dice el texto, no consigue movilizarse debido a 

la alienación y desinformación a que está sometida por escuelas y por los medios de comunicación. 

Es en esta dirección que las actividades político-culturales y educativas de ôQuilombo Urbanoõ han 

estado contribuyendo para la formación de la identidad étnico-racial y las prácticas de comunicación 

alternativas de la juventud negra y pobre de São Luís. 

 

Educación, cultura y comunicación en la formación de la identidad étnico-racial de los 

jóvenes en el Hip Hop  

Por medio de sus acciones, los jóvenes integrados al Hip Hop maranhense han constituido una imagen 

positiva de sí mismos y, con eso, están rescatando otros valores, respaldados en historias de 

resistencia y lucha, diferente de las visiones estigmatizadas sobre la historia de la población negra en 

Brasil, así como sobre esos mismos jóvenes, generalmente asociados a la marginalidad, malandraje, 

con desinterés por los estudios y sin ninguna perspectiva de vida. 

 Es lo que observamos en el informe de ôQuilombo Urbanoõ que dice lo siguiente:  

 

Para completar, millones y millones de negros son diariamente contaminados por el 
virus televisivo. En las programaciones de la televisión es dado a los negros los 
papeles más ridículos, de subalternos, marginales, drogadictos, empleadas domésticas 
de personas blancas, pésimos ejemplos para hermanos que ven e, inconscientemente, 
acaban creyendo que los negros nacieron para ser eternamente subordinados a los 
hombres blancos. Son por esos motivos que Quilombo Urbano vino a decirte que ha 
llegado la hora de dar un basta en todo eso y mostrar, de una vez por todas, a todos 
aquellos que nos desprecian, que somos realmente capaces de construir nuestro 
propio futuro independientemente de quien quiera que sea. ¡Es eso, mano! ¡Cree en 
ti!¡Di no a las drogas! ¡No violes tu cuerpo! ¡Estudia! ¡Auto-valorízate! En fin: 
¡Considérate un verdadero negro! (Informativo Quilombo Urbano, 1992: 3) 

 

Percibimos así, cuales son los objetivos propuestos por el Hip Hop maranhense, o sea: servir de 

instrumento de información y comunicación que lleve a una concientización de la realidad en la cual 
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vive la mayor parte de la población negra y pobre. Así como al rap, al grafiti también se atribuyen 

funciones de información, comunicación, educación y protesta. 

En ese sentido, existe dentro del Hip Hop un constante debate acerca de la participación en 

gobiernos, ayuntamientos y partidos, así como la relación con la industria fonográfica, los medios de 

comunicación y los aparatos institucionales de modo general. Es, entonces, un movimiento complejo 

y difuso, llevado a cabo por un segmento de la población negra y pobre que es marginalizada y 

excluida, en un contexto de desestructuración y violencia, pero que ha estado buscando medios e 

instrumento de hacer oír su voz por los espacios de la ciudad. 

Por medio de sus prácticas organizativas y político-culturales, este movimiento articula formas de 

resistencia e intervención en la realidad que chocan con las élites dominantes, así como con los 

valores y patrones producidos históricamente por esa clase y sus medios de comunicación. Siendo así, 

a través de una producción alternativa de comunicación, contribuye en la información, aprendizaje y 

conocimiento acerca de temas antes negados o incluso tergiversados por los medios dominantes, 

referentes a la población negra, lo que posibilita la constitución de una identidad étnico-racial y de 

una conciencia crítica por parte de la juventud negra y pobre de São Luís de Maranhão y proporciona 

formas de movilización y resistencia contra-hegemónica. 

 

 

Imagen 3: Formación Políticapor la Posse ôLiberdade Sem Fronteirasõ y la radio comunitaria Liberdade FM 
(Archivo Personal de Rosenverck E. Santos) 
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Como vimos, el Hip Hop fue creado por jóvenes negros y pobres, residentes de las grandes ciudades, 

en medio a procesos de segregación social y urbana. Más allá de bailar y mover las caderas, sentido 

literal de la palabra Hip Hop, esa manifestación se volvió una posibilidad de recreación, resistencia 

política y base movilizadora para parte considerable de las personas relacionadas con ella, en diversos 

países, entre ellos, Brasil. 

En Maranh«o, en medio de la òperiferizaci·nó de la ciudad de S«o Lu²s y del creciente aumento de la 

pobreza, principalmente en la década de 1990, el Hip Hop fue utilizado como un instrumento de 

resistencia, búsqueda de  sociabilidad y producción de información por parte de la juventud. A partir 

de 1992, con la  creaci·n de ôQuilombo Urbanoõ, esos j·venes no s·lo emprendieron actividades 

artísticas, sino también se organizaron políticamente mirando hacia la transformación de la realidad 

en la cual viv²an. Observa Moura (1988: 198) que ò[...] en las camadas negras m§s proletarizadas, 

organizadas en grupos específicos, el social tiende a suplantar cada vez m§s el meramente culturalistaó.  

En este sentido,  aprendemos que ôQuilombo Urbanoõ, en cuanto movimiento social, por medio del 

Hip Hop, a partir de los discursos, las letras de rap, el grafiti, las manifestaciones, las notas informativas, 

de entre otras prácticas, ha estado desarrollando acciones en la capital maranhense, haciendo uso de 

una producción alternativa de comunicación, que pretende viabilizar una otra sociedad, en donde la 

igualdad prevalezca y las discriminaciones de raza sean eliminadas. En un segmento marcado por la 

marginalización y la depreciación, el Hip Hop se consolida como un contrapunto utilizado en la 

búsqueda de auto-afirmación y de informaciones. 

Los jóvenes integrados al Hip Hop, tanto en los Estados Unidos cuanto en Brasil, percibieron que 

podrían ser más, que los valores y estigmas con los cuales convivían así como la realidad desigual, 

podrían ser modificados. El Hip Hop aparece, entonces, como una posibilidad de autoafirmación, 

valorización y organización política de la juventud negra y pobre residente en los barrios periféricos 

de las grandes ciudades, en medio a un contexto de caos urbano y desigualdades socioeconómicas. 

Abramovay et al. llama la atención sobre: 

 

[...] la existencia de alternativas innovadoras ð como la de los raperos ð en las cuales 
la elaboración y la denuncia de violencia y de la exclusión se vuelven parte del propio 
proceso de construcción de la identidad social de los jóvenes y un relevante elemento 
constitutivo de la misma. (1999: 144) 

 



Rosana Martins, Heloisa Buarque de Hollanda, Rodrigo Saturrnino (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

En Maranhão, eso se fortaleció por medio de la creación del movimiento Hip Hop ôQuilombo 

Urbanoõ, el cual, a través de una serie de actividades artísticas y políticas que se materializan en formas 

alternativas de comunicación, constituyó una identidad étnico-racial movilizadora y una conciencia 

crítica, en el sentido de relacionar la inmediatez de las luchas específicas, tanto económicas como 

raciales, con las luchas más generales. 

En el caso de la identidad étnico-racial, por medio del rescate de los referenciales históricos y 

culturales de matriz negra, los jóvenes hip hopers pudieron reconstruir sus identidades, antes negadas 

y/o estigmatizadas, y así consolidaron un punto de partida adecuado y necesario a la movilización 

(Munanga, 1999). Como dice Abramovay et al.: 

 

 [...] esos jóvenes reaccionan a la exclusión buscando alternativas de sociabilidad 
cuyos trazos peculiares son la transformación de su propio estigma en elemento de 
identidad y la utilización ostensiva y violenta de este como forma de conquistar 
respeto. (1999: 143-144) 

 

Eso es importante si consideramos algunos autores (Abramo, 1994; Abramovayet al.,1999; 

Herschmann, 2005) que discuten y analizan la juventud brasileña, en especial de la década de 1990, 

como una juventud ôdist·picaõ, o sea, sin prop·sitos de transformaci·n de la realidad o sin ninguna 

referencia en relación a la lucha de clases. La percepción de la realidad vivida en la periferia sería 

descrita por esa juventud de forma apocalíptica. La miseria, la violencia, los problemas familiares 

serían amplificados y a futuro cabría apenas la cárcel o la muerte. (Abramo, 1994).  

 

Como dice Herschmann: 

Los grupos juveniles recientes se caracterizan por una búsqueda de intensidad en su 
tiempo libre, en contraposición a un cotidiano que se anuncia como mediocre e 
insatisfactorio. Ellos parecen asumir un hecho de que no tienen y no son capaces de 
producir grandes proyectos de transformación, y que su acción genuina sólo puede 
ser la de asumir la perplejidad, denunciar el presente y someter a prueba los 
proyectos existentes. (2005: 58-59) 

 

En el movimiento Hip Hop de S«o Lu²s, a trav®s de ôQuilombo Urbanoõ, tales consideraciones 

pierden el sentido, visto que además de articular las luchas sobre las cuestiones raciales y la denuncia 

del presente violento y desigual, es propositivos en el sentido de apuntar hacia la construcción de otra 
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sociedad justa e igualitaria. En ese sentido, el movimiento Hip Hop en análisis posee, en su línea de 

pensamiento, la dimensión utópica, en la dirección atribuida por Freire (2001), o sea, la de un 

proyecto que necesita de organización e intervención en la realidad para ser efectuado y no de un 

pensamiento abstracto, desplazado de la realidad vivida.  

Intervenir en la realidad y tener una postura más crítica, entretanto, no es exclusividad del Hip Hop 

maranhense. Como han demostrado innumerables investigaciones en todo Brasil (Tella, 2000; Silva, 

1998; Felix, 2005; etc.), el Hip Hop ha estado estimulando la autoestima, la denuncia de la realidad 

opresora y la necesidad de su transformación. Más que una imagen apocalíptica del lugar en el que 

viven, los hip hopers han buscado hacer una lectura que si por un lado apunta para la miseria, violencia 

y drogas, por otro lado, hay trabajadores, diversión, confraternización y la apuesta en un futuro 

mejor. 

De manera general, no hay en el Hip Hop una visión idílica, romantizada, ni tampoco apocalíptica de 

la periferia. Al contrario, esta es lugar de problemas, dificultades y falta de condiciones para vivir, 

pero es, al mismo tiempo, un territorio de personas bravas, valientes y dignas de ser valorizadas. Es 

evidente que existen los ôbandidosõ y traficantes, pero para el Hip Hop ellos no nascieron así. Fueron 

las condiciones de dificultades y las decisiones equivocadas que los hicieron entrar por estos caminos. 

No hay la antinomia bien o mal, cielo o infierno. Las personas en la periferia viven una situación 

difícil socioeconómicamente y por eso necesitan hacer elecciones. La selección del camino a seguir es 

una constante en la producción artística y en los discursos de los militantes del movimiento Hip Hop.  

La consecuencia de esa postura es el establecimiento de un conflicto con las construcciones 

hegemónicas del imaginario de la sociedad, que siempre ha tratado a estos jóvenes y los barrios en 

que residen como áreas donde están los segmentos peligrosos de la sociedad. Donde la violencia es la 

principal forma de interlocución social. Siendo así, destacamos la opinión de Freire (1997), según la 

cual, la lucha de clases no puede ser percibida apenas en el conflicto directo entre obreros y la 

burguesía, sino también en innumerables formas de resistencia de las clases populares. 

El movimiento Hip Hop organizado de Maranh«o ôQuilombo Urbanoõ, teniendo en cuenta esas 

consideraciones, es comprehendido, en este trabajo, como una organización que articula las luchas 

inmediatas, locales y específicas con las luchas más generales y, por medio de una educación popular 

y de prácticas de comunicación e información alternativas, ha posibilitado la constitución de una 

identidad étnico-racial, punto de partida para la movilización, como también una conciencia crítica, 

donde la lectura del cotidiano es realizada de forma más reflexiva y propositiva, en el sentido de 

superación de la realidad injusta y desigual y de la edificación de una sociedad igualitaria. 
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Para alcanzar estos objetivos, el movimiento en análisis hizo alianzas estaduales y nacionales con 

otros sectores de la sociedad civil, como profesores universitarios, sindicalistas, partidos políticos de 

izquierda, centrales sindicales, movimiento de los Sem Terra, movimiento negro, otras entidades del 

Hip Hop, etc. 

Demuestra, as², el nivel de articulaci·n nacional con el cual ôQuilombo Urbanoõ se encuentra 

relacionado, evidenciando que no se trata de un movimiento puramente local o regional, sino que 

posee preocupación constante tanto con cuestiones nacionales como con las luchas sociales que 

escapaban al específico del Hip Hop. Transcendiendo a lo inmediato o al art²stico, ôQuilombo 

Urbanoõ, en cuanto movimiento social, ha intentado aliar las demandas locales con las nacionales y 

eso ha resultado en una profundización de sus posiciones políticas, cuyas consecuencias en las 

prácticas educativas, en las formas de comunicación, en la construcción de una identidad étnico-racial 

y en el perfeccionamiento de una conciencia crítica, fueron decisivas.  

En efecto, destacamos el arriba mencionado a partir de la entrevista concedida por Lamartine Silva, al 

peri·dico especializado ôEsta«o Hip Hopõ, año de 2001, de la ciudad de São Paulo, con el siguiente 

titular: ôUma vis«o pol²tica no Hip Hopõ, y en la cual evidenciamos los objetivos, las relaciones políticas a 

establecer y los medios necesarios para la acci·n, los cuales ôQuilombo Urbanoõ cre²a ser una funci·n 

del movimiento Hip Hop. Veamos lo que decía: 

 

La gente cree que el movimiento Hip Hop tiene que estar actuando en las luchas 
populares. No se puede esconder que esas luchas populares son luchas de la favela. 
Si nosotros hablamos que somos la voz de la favela, nosotros tenemos que estar 
actuando junto a eso. Esta acción sería realizada de la siguiente manera: nosotros 
formamos varios núcleos. Las personas pueden pensar que así sería una cosa 
demasiado grande, pero no es difícil de ser hecha porque ya existe a nivel Norte, 
Noreste, por ejemplo. En Maranhão, Piauí, Pará, Ceará e Rondônia, nosotros ya 
realizamos actividades conjuntas. Por ejemplo, si hubiera una marcha del MST 
[Movimento dos Sem Terra] en estos estados, nosotros tenemos el deber y la obligación 
de participar. [...] Es necesario que el pueblo de la periferia haga una revolución. 
(Luz, 2001: 10) 

 

En este camino, el movimiento Hip Hop en cuestión posibilitó la valorización de estos jóvenes como 

seres humanos, como personas que pueden modificar su realidad, en fin, como sujetos históricos. 

Freire (1997, 2005) decía que si la educación no podía todo, podía algo. Parafraseando el autor, 

decimos: si el Hip Hop no puede todo, y realmente no puede, algo él posibilita. Es oportuno citar 

Tella (200: 218), pues el Hip Hop, por medio del rap, para ese autor, ò[...] adem§s de poder ser una 
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posibilidad de profesionalización de la carrera artística, se presenta como un elemento importante en 

la reconstrucci·n de la autoestima, en la posibilidad y perspectiva de un futuroó.  

Silva aún observa que: 

 

Si sucumbimos a la visión hegemónica de que ya no es más posible grandes 
transformaciones en el orden social, tal vez tengamos que resignarnos a la barbarie 
presente. Pero si pensamos a partir de la poética rapper, en las dimensiones del 
òholocausto urbanoó y en lo que ®l significa en t®rminos de dramas experimentados 
por la juventud de periferia, tal vez sea realmente imposible vivir en la òzona de 
guerraó sin la b¼squeda ut·pica, de una òf·rmula m§gica de la pazó. Por eso, se dice 
muy apropiadamente que el hip hop no puede parar. (1998: 253) 

 

 

El Hip Hop puede llevar la juventud negra y pobre a organizarse, a concientizarse y a movilizarse para 

interferir en la realidad, como también puede ser apenas una forma de entretenimiento y diversión 

desvinculada de cualquier posición comprometida, como ocurre en muchos lugares por todo el país. 

En el caso de ôQuilombo Urbanoõ, dado su car§cter organizativo, la primera posibilidad es la que 

prevalece en sus discursos, en sus músicas, en sus grafitis, en fin, en sus acciones, reflexiones y formas 

de comunicación. 
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Capítulo 4 
 
La territorialización de la información: un análisis 
alperiodismo en las radios locales portuguesas 
 
Luis Bonixe 
 

 

 

Portugal no quedó inmune al fenómeno de creación de las radios pirata que invadió Europa a partir, 

sobre todo, de la década de los 70 del siglo pasado. Aunque ligeramente más tarde, el surgimiento de 

las radios pirata, movimiento que daría origen a las radios locales, contribuyó a diversificar y alterar 

profundamente el escenario de los medios de comunicación en Portugal y representa una de las 

expresiones prácticas del retorno de la democracia y libertad de expresión al país. Las radios locales 

portuguesas cargan con ellas un lado simbólico que apunta para el pluralismo y diversidad, ya sea en 

la información o en la programación que vehiculan. Este aspecto es particularmente importante en un 

país, cuyo espacio mediático continuaba, y de en cierto modo aún continua, muy centralizado en los 

grandes centros urbanos y en particular en las principales ciudades. 

 

El periodismo local que se practica en las radios locales portuguesas es, desde este punto de vista, de 

singular relevancia por presentarse como un escenario para los discursos y narrativas que 

normalmente no se encuentran en los medios de comunicación de cobertura nacional. La 

preservación de ese escenario mediático depende de políticas públicas que en conjugación con las 

reglas del mercado deberán constituirse como impulso para el desarrollo de las radios locales así 

como la manutención de sus principios originales. Aun así, hay algunas señales preocupantes que 

enfatizan una crisis que puede poner en pelígrala propia existencia de las radios locales, ya que 

muchas acaban por abandonar los principios según los cuales fueron creadas. 

 

La especialización territorial de la información periodística y la expresión de la comunidad de 

inserción acaban por ceder ante imperativos de orden económico y ayudados por políticas públicas 

comprometedoras. En Portugal, se ha asistido a un conjunto de alteraciones de la programación de 

las radios locales que se transforman en meras emisoras musicales, alejándose de lo local y de su 

función social. 
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En el presente capítulo se pretende contribuir a una reflexión en torno al papel del periodismo en las 

radios locales, partiendo del presupuesto de que su práctica se basa en una lógica de especialización 

del territorio y es generadora de un sentimiento de reparto y solidificación de la identidad de las 

comunidades donde están inmersas. Se pretende cuestionar este objetivo ontológico de la 

radiodifusión local portuguesa con un conjunto de factores que han emergido en el escenario 

portugués lo que, a nuestro modo de ver, comprometen la prosecución de algunos de estos objetivos. 

 

La radio, el local y la identidad 

Para el sociólogo Manuel Castells, las comunidades locales son espacios importantes para la 

construcción de interpretaciones alternativas en la medida en que las identidades que allí se generan 

entran en intersección con otras fuentes de significado y reconocimiento social. Lo local es visto 

como el ambiente en el cual las personas se socializan e interactúan creando lazos y redes sociales 

entre los vecinos. òHab²a la producci·n de sentido e identidad: mi barrio, mi comunidad, mi ciudad, 

mi escuela, mi §rbol, mi r²o, mi playa, mi capilla, mi paz, mi entorno (2003: 74)ó. 21 

 

El reparto y la identificación de asuntos comunes entre sus miembros tienen en el espacio local una 

dimensión que no deberá ser minimizada, en particular en un contexto de una cultura global. Es en 

este aspecto en el que Castells ve una cierta paradoja por la creación de fuerzas políticas con bases 

cada vez más locales en un mundo estructurado por procesos cada vez más globales. El local es, así, 

generador de una identidad que nace a partir del reparto de intereses comunes y de una manera 

propia de relacionamiento (Garcia, 2012: 262).  

 

Los medios de comunicación en general, y la radio en particular, tienen aquí un papel importante en 

la construcción y solidificación de una memoria colectiva y de creación de un escenario para la 

expresión de esa identidad local, marcando sus especificidades y características. Lo local significa, 

antes que nada, una nueva forma de entender el mundo (Dominguez, 1997). Francisco Rui Cádima 

alerta para la importancia de que las culturas locales reciban de fuera nuevos aspectos de la cultura 

universal, para as² ser òcapaces de comprender su propia identidad, al final, la especificidad que les da 

su diferenciaó (1999:17)22. 

La ligación de las radios locales al territorio es, bajo este punto de vista, fundamental habiendo sido 

uno de los principales argumentos en cuanto factor distintivo de su especificidad. Las radios locales 

                                                           
21 Traducido libre del portugu®s: òHouve a produção de significado e identidade: a minha vizinhança, a minha comunidade, a 
minha cidade, a minha escola, a minha árvore, o meu rio, a minha praia, a minha capela, a minha paz, o meu ambienteó 
(2003:74). 
22 Traducido libre del portugu®s: òcapazes de compreender a sua própria identidade, enfim, a especificidade que lhes dá a sua 
diferençaó (1999:17). 
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representan, por esa vía, la identidad a partir de la delimitación del territorio. Las ideas de comunión y 

el hecho de compartir el mismo espacio físico son aquí relevantes en cuanto estrategia de afirmación, 

e incluso comercial de las empresas de radiodifusión local. Esta vertiente de la radio que privilegia lo 

local como estrategia de afirmación e identidad es seguida por otros autores. Rafael Roncagliolo (1993 

apud Escudero, 1998: 49) vela comunicación de proximidad que las radios locales soportan como 

algo que cambia, transforma y altera el orden de las cosas existentes. Se trata de un tipo de 

comunicación identificado con el otro, realizada en la horizontal y no en la vertical.  

 

Un estudio do Ofcom sobre lo que designan como ôradios de peque¶a escalaõ (small-scale radio), 

compara la relación que los individuos tienen con las radios locales y las comunitarias. Una de las 

conclusiones del estudio enfatiza, de forma evidente, la relación de proximidad y de identidad que los 

oyentes tienen para con su radio local. "Así que no se trata sólo de lo que emiten las estaciones de 

pequeña escala, pero lo que representan a sus comunidades que los hacen tan especial a sus 

oyentes"23. (OFCOM, 2011: 22). El mismo estudio compara la opinión de los oyentes sobre la radio 

local y la radio de emisión nacional. Los oyentes refieren que sienten por su radio local un afecto que 

no es mencionado cuando son cuestionados sobre lo que sienten en relación a otras radios. Ese 

afecto no proviene necesariamente de la escucha permanente, y sí del sentimiento de pertenencia que 

la radio local les proporciona.  

 

Las radios locales crearon condiciones para el renacimiento de una identidad regional, visible a través 

del sentimiento de pertenencia que los oyentes tienen por las emisoras de su localidad, realidad que es 

sobre todo observada en áreas donde las emisoras nacionales no tienen una fuerte implementación. 

Siguiendo esta línea de raciocinio, las radios locales desempeñan una función social que se sintetiza 

por favorecer una renovación de la vida y de las iniciativas locales. La radio local permite a la 

comunidad conocerse mejor. 

 

La radio local en el contexto de los medios de comunicación 

De las diversas contribuciones teóricas sobre las radios locales en Europa, substraemos tres 

dimensiones que consideramos más relevantes. La dimensión democrática, en la medida en que las 

radios locales pasaron a permitir el acceso más plural y diversificado a los medios de comunicación 

social (Eco, 1981), la dimensión alternativa, pues ayudaron a crear un discurso y una racionalidad 

distinta de los grandes medios de comunicación centralizados en el Estado y en las grandes 

organizaciones privadas (Flichy, 1981; Esteves, 1988) y una dimensión de proximidad al generar 

                                                           
23 Traducido libre del ingl®s: òSo it is not just about what small-scale stations broadcast, but what they represent to their 
communities that make them so special to their listenersó (OFCOM, 2011: 22). 
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condiciones para que la comunidad se reviesen las radios locales y para que éstas procuras ene 

aquellas la razón de su existencia (Nosty, 1997; Escudero, 1998; Starkey, 2011). 

 

Hay, por este orden de razones, una línea que ha sido seguida y que desde una perspectiva diacrónica 

coloca el movimiento de las radios locales en un lugar de una cierta afirmación de las poblaciones por 

su identidad y sobre todo òal hecho de que nuevos sectores de la poblaci·n han adquirido la 

posibilidad de dar a conocer sus opiniones y sus puntos de vistaó (Eco, 1981: 229). Bajo este punto 

de vista, las radios locales se inscriben en un registro de la consolidación democrática de los países 

donde surgieron, sobre todo porque el carácter voluntario y espontáneo del movimiento de las radios 

locales en Europa apunta para el deseo de las poblaciones òen incorporarse de una manera activa, 

contributiva, a la construcci·n democr§ticaó (Escudero, 1998: 23). 

 

Es ese el caso de Portugal o de España donde las radios locales adquirieron expresión justamente tras 

el fin de las dictaduras que estaban en vigoren aquellos países. Por eso, este fenómeno de surgimiento 

de las radios locales no podrá ser disociado de las transformaciones políticas, sociales y culturales de 

posguerra en el continente Europeo así como de la contestación popular al monopolio de los Estados 

en el sector de los medios de comunicación (Starkey, 2011; Flichy, 1981). 

 

Cuando hablamos de radios locales, hablamos realmente de un movimiento (o mejor, de 

movimientos, ya que tomó diversas formas en función de las especificidades de cada país) libertador y 

que pretendió colocar en el espacio público mediático corrientes sociales, culturales y políticas hasta 

entonces con poca o ninguna expresión pública. 

 

La idea en torno a la construcci·n de una racionalidad alternativa òa los grandes sistemas (nacionales 

e internacionales) de información y comunicaci·n socialó (Esteves, 1988: 56)24 atribuida a estas radios 

se funda justamente en la circunstancia de que se haya afirmado como un escenario para la expresión 

de corrientes culturales, sociales e incluso políticas con poco o ningún espacio en los medios de 

comunicación nacionales y pertenecientes a los Estados. La especificidad de la radio tiene aquí un 

papel importante, pues radios comunitarias y de barrio, piratas, libres y varias formas de radio 

clandestina, son fenómenos que raramente encuentran paralelo en una ecología global de la televisión 

(Hendy, 2000: 196). 

Por otro lado, es su carácter localista lo que ayuda a construir esa misma idea de democracia y de 

racionalidad alternativa. Ese escenario gana particular relevancia en países en los que el centralismo de 

                                                           
24 Traducido libre del portugués: òaos grandes sistemas (nacionais e internacionais) de informa«o e comunica«o socialó 
(Esteves, 1988: 56). 
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los medios de comunicación está más marcado, como en el caso portugués. Las radios locales se 

constituyeron como excelentes espacios para la expresión de la vivencia de las comunidades y de las 

poblaciones ya que, tal como refiere Bernardo Diaz Nosty: 

 

En lo local es muy difícil crear escenarios que difieran de nuestra realidad, por lo 
tanto, en esos planos formativos tan necesarios para los medios locales, no 
conviene desprenderse en exceso de la realidad del entorno y atender al derecho 
de la información de los ciudadanos (1997:168) 
 

El surgimiento de las radios locales en Europa se debió a la voluntad popular que sintió la necesidad 

de expresasen la escena mediática, significando, de cierta forma, la expresión práctica de una nueva 

cultura de comunicación e información (Galindo, 1998) consubstanciada en el derecho de los 

ciudadanos a, no solo tener acceso a los medios de comunicación como receptores, sino también 

como participantes activos en el discurso mediático. 

 

Las radios locales contribuyeron a que la propia radio se hubiese reinventado en cuanto medio de 

comunicación, reforzando su papel y condición de vehículo de la expresión política, social y cultural. 

No faltan ejemplos de lo que acabamos de decir. El llamado «movimiento» en Italia que agregó 

diversas radios con el objetivo de divulgar los ideales de izquierda (Rodrigo& Ruiz-Collantes, 1981: 

272) o radios verdes en Francia, así designadas por defenderla causa ambientalista, son algunos 

escenarios enunciados. 

 

El periodismo como territorio de afirmación 

El periodismo practicado en los medios de comunicación social local funciona como promotor de un 

discurso alternativo que se materializa en una forma propia de ver el mundo. Los órganos de 

comunicación social local y regional se constituyen como una modalidad bastante interesante de 

preservación y promoción de los valores y de la memoria colectiva de la comunidad en la cual se 

integran. La proximidad entre los productores de las noticias y sus destinatarios podrá significar una 

forma eficaz de contextualización de los acontecimientos y de comprensión de los mismos y, en esa 

medida, el periodismo local contribuyó para una consciencia colectiva de un espacio público común y 

es un vehículo transmisor de los valores de la ciudadanía constituy®ndose como òun elemento 

estructurador de ese espacio público regional entendido como esfera crítica de debate y de interacción 

de los ciudadanos en torno a los problemas que le son pr·ximosó (Correia, 1998: 156)25. 

                                                           
25 Traducido libre del portugués: òum elemento estrutura desse espao p¼blico regional entendido como esfera cr²tica de debate e 
de intera«o dos cidad«os em torno dos problemas que lhe s«o pr·ximosó (Correia, 1998: 156). 
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El periodismo en las radios locales aparece como un elemento definidor y que contribuyó a la 

distinción ante los medios de comunicación social de ámbito nacional. El periodismo local, y en 

particular en la radio local, es, como refieren Chantler y Harris, un modo de afirmación también en el 

campo de un mercado competitivo y òda un sentido de ser verdaderamente local" (1997: 5)26. 

 

Para Elsa Moreno (2002), el periodismo practicado en las radios locales tiene algunas características 

que lo distinguen de otros medios de comunicación. Subraya la autora española que se trata de una 

llamada constante a la identidad de la comunidad a la que se dirige y que contribuye para reforzar la 

identidad cultural y la presencia social de la emisora entre la audiencia. Para la autora, la programación 

informativa en una radio local tiene las siguientes características. Proximidad y servicio; naturaleza de 

la emisora e identidad; acompañamiento de la actualidad diaria; refuerzo del carácter local de la 

comunidad a la que se dirige; proximidad con la audiencia. Refiere Elsa Moreno: 

 

La programación informativa local puede definirse como el conjunto o la parte de 
la continuidad informativa de una emisora que relata al oyente la realidad del 
entorno más próximo: la información de actualidad general, la información 
servicio y la actualidad deportiva de la localidad y la regi·nó (Moreno, 2002: 329) 

 

Las radios locales se inscriben, así, en un registro de proximidad y especialización, valores que pueden 

ser potenciados en las diversas dimensiones de una organización radiofónica local, como la micro-

información local, la identidad local y el entretenimiento (OFCOM, 2011: 5). Significa decir que las 

decisiones editoriales que los periodistas toman en su actividad provienen de escenarios 

interpretativos que se basan en un significativo grado de conocimiento de lo local (Kirby, 1989 apud 

Hood, 2010: 153). En torno a esta cuestión gravitan factores relacionados con el pluralismo, 

diversidad temática y de fuentes informativas locales, que siendo especializadas ayudan en la 

contextualización de las materias abordadas. 

 

La defensa en torno de un periodismo de proximidad que implique su especialización territorial es 

hecha también por Bernardo Díaz Nosty (1997) al referir que los medios de comunicación locales y 

regionales son medios especializados geográficamente. Quiere esto decir que deben apostar en 

estrategias que refuercen esa especificidad. Solo así podrán crear espacios y discursos dirigidos su 

audiencia específica. El autor entiende que el progreso tecnológico aplicado al campo de los medios 

de comunicación debe ser aprovechado por éstos para aproximarse cada vez más de sus comunidades 

locales y no lo contrario. La construcción y preservación de una memoria colectiva específica de una 

                                                           
26 Traducido libre del inglés: ògives a station its sense of being truly localó (1997: 5). 
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región o localidad depende de la exacta adecuación de estrategias de programación que se 

identifiquen con esa misma audiencia. Los medios locales deben procurar adecuarse a la región de 

cobertura y si no lo hiciesen est§n òcavando la fosa de su autodestrucci·nó(Nosty, 1997: 164). 

 

La micro-información local es vista como un servicio exclusivo de las radios de pequeña dimensión, 

sobre todo debido a su grado de especialización. Es el tipo de información que las radios de mayor 

dimensión ignoran y por esa razón se constituye como un importante elemento de atracción de 

oyentes para las radios locales (OFCOM, 2010: 19). El grado de especialización y adecuación a la 

comunidad donde se integra es visto por Elsa Moreno como esencial: 

 

 La radio regional y local participa y forma parte de la comunidad a la que se 
dirige: La información del entorno más próximo es contenido esencial de este 
tipo de radio. Su tratamiento y desarrollo en la radio convierte a este medio en un 
foro de encuentro comunicativo que contribuye a ampliar la identidad 
informativa y cultural del oyente local. (Moreno, 2002: 349) 

 

Tiene sentido que el territorio local signifique la principal área de intervención de los periodistas de 

las radios locales, como forma, por un lado, de subrayar su diferencia y por otro para contextualizar, 

teniendo en cuanta su p¼blico, los acontecimientos que llegan ôde fueraõ. Es en este sentido en el que 

debemos hablar en especialización territorial del periodismo local. 

 

Anatomía de las radios locales en Portugal 

Hasta la legalización de las radios locales en Portugal, ocurrida con la ley publicada en 1988, el 

escenario de la radio se caracterizaba por un duopolio entre el Estado y la Iglesia. El surgimiento de 

las radios locales portuguesas está precedido de un periodo de once años durante el cual aparecieron 

un poco por todo el país centenas de radios piratas, que así pasaron a ser conocidas por emitir sin 

licencia.  

 

Este período puede ser dividido en dos fases. La primera, entre 1977 y 1984, época en que el 

fenómeno se caracterizó por el aparecimiento de pequeñas emisoras en huecos de escalera, 

impulsadas por el fanatismo y el carácter amateur de sus creadores. Más que crear bases sólidas para 

una radio, pretendían despertar a la opinión pública para un movimiento que despuntaba un poco por 

toda Europa.  

En una segunda fase, entre 1985 y 1988, surgieron varios proyectos con alguna dimensión y que 

pretendían, ya no sólo la afirmación de una idea, sino la legalización de la radiodifusión local en 

Portugal.  
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En países como Italia, Francia o España, los movimientos en el sentido de legalizar las radios libres 

tenían ya repercusiones y esos ecos llegaban a Portugal contribuyendo para ejercer mayor presión 

sobre el poder político en el sentido de dar inicio a medidas efectivas para legalizar la radiodifusión 

local portuguesa. El contexto posrevolucionario vivido en el Portugal de entonces tampoco es ajeno a 

todo este proceso. La primera radio pirata aparecería tres años después de la Revolución de 1974 y las 

propias designaciones de las radios no esconden la tendencia irreverente de la que el fenómeno se 

revistió. Radio Delirio, Radio Caos, Radio Libre o Radio Porta Abierta, son apenas algunos ejemplos. 

Las primeras emisiones de las radios piratas se caracterizaron, sobre todo, por la intención de ir 

contra las convenciones dominantes. No se pretendía dar voz a grupos sociales oprimidos como se 

verificó en muchos países de Europa, y sí a poblaciones locales que normalmente no aparecían en los 

noticiarios de las radios nacionales. El carácter experimental de la mayor parte de las radios piratas, así 

como el carácter amateur de sus impulsores, caracterizaron el fenómeno en los primeros años de 

existencia. 

La rapidez con la que en el terreno se multiplicaba el número de nuevas radios piratas, la creación de 

un conjunto de acuerdos internacionales que transformaron el escenario de la radiodifusión europea y 

por último la alteración de la coyuntura nacional en lo que respecta a la libertad de expresión 

condujeron a la necesidad, cada vez más evidente, de actualizar el cuadro legal para la actividad de la 

radiodifusión en Portugal, que aún era regulado, a mediados de la década de los 70, por un diploma 

de 1933. 

El año 1988 señalaba, pues, un importante momento en la radiodifusión portuguesa con la 

publicación de la ley87/88 de 30 de Julio que legaliza las radios locales en Portugal, culminando un 

complejo proceso iniciado en 1977, cuando se estima que apareci· la òRadio Juventudó, la primera 

radio pirata en el país (Maia, 1995). La mayor parte de las radios locales fueron creadas por iniciativa 

individual, o por pequeños grupos de personas, normalmente ligadas a la electrotecnia que, dotados 

de conocimientos a nivel técnico les permitía montar, y retirar, con facilidad las antenas y así escapar a 

la fiscalización. 

No obstante, superado el periodo de la euforia que barrió el país de norte a sur y que acabó con la 

deseada legalización de las emisoras piratas, tuvo inicio un proceso complicado de gestión de esos 

mismos proyectos. La distribución de frecuencias creó, por si misma, una clara división entre el litoral 

y el interior del país que fue agravada en los primeros tres a cuatro años, con el cierre de algunas 

radios locales en el interior de Portugal. Este hecho creó un escenario perverso, ya que era 

precisamente en el interior del país (donde las alternativas a nivel de la comunicación social eran 

menores), donde se hacía sentir con más intensidad la necesidad de radios que estuviesen próximas de 
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las poblaciones. Pero los primeros cinco años, (en algunos casos no fue necesario esperar tanto 

tiempo) pusieron en evidéncialas debilidades financieras y estructurales de la mayor parte de las 

estaciones locales de radio.  

Mário Mesquita sintetiza así el período inmediato a la legalización de las radios piratas:  

 

De 1990 a 1993 son numerosas las alteraciones de este sector. Estaciones que 
cierran, que se asocian a otras, que son vendidas, que alteran radicalmente  su 
proyecto inicial, al final, la radio local está lejos de encontrar su punto de 
estabilidad. (1994: 400)27 

 

Es en este contexto en el que podemos identificar tres situaciones distintas entre 1989 y 1994. La 

primera, en la cual las radios locales, a pesar de haber obtenido licencia para emitir, no lo hacían por 

falta de recursos. Una situación que ocurrió particularmente en el interior del país. El segundo 

escenario, se caracterizó por la venta de espacios horarios o incluso de la totalidad de su 

programación a confesiones religiosas que, en pocos años, conseguirían tener un número significativo 

de emisoras de norte a sur de Portugal. Por último, se asistió a un proceso de canibalismo con la 

constitución de cadenas de radios, en las cuales las emisoras con mayores recursos, en una tentativa 

de cubrir todo el territorio, firmaron protocolos con radios locales para la retransmisión de  su 

programación. Esta estrategia se reveló también benéfica para las emisoras locales con menores 

recursos, pues parte de su parrilla de programación pasó a estar cubierta, algo que de otro modo no 

sucedería por falta de medios. Pero si por esta vía los efectos fueron positivos, por otro lado, 

contribuyó para alejara las radios locales de las comunidades donde se integraban. 

 

Un contexto difícil para la supervivencia de lo local 

El contexto para el desarrollo de las empresas de comunicación social local en Portugal no ha sido 

muy favorable. Las razones para una persistente crisis han sido apuntadas y provienen de factores 

culturales, sociales y sobre todo económicos, en un país con un perfil geográfico propio en el cual son 

evidentes las asimetrías litoral/interior y consecuentemente los diferentes niveles de aceleración y 

desarrollo económico de las regiones. Las organizaciones de comunicación social en Portugal operan 

en un contexto altamente segmentado y como tal no soportan muchas empresas actuando en esos 

                                                           
27 Traducido libre del portugués: òDe 1990 a 1993 s«o numerosas as alterações deste sector. Estações que fecham, que se 
associam a outras, que são vendidas, que alteram radicalmente o seu projecto inicial, enfim, a rádio local está longe de encontrar o 
seu ponto de estabilidadeó (1994: 400). 
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mercados (Faustino, 2000: 90). Las radios locales son un claro ejemplo de eso pues en varios concejos 

del país, fueron inicialmente aprobados proyectos para que funcionasen dos o tres emisoras que 

tienen que disputar el mismo exiguo mercado publicitario. El escenario que de ahí resulta es el cierre 

de algunas, la venta a otras de mayor dimensión o simplemente el cambio para formatos de 

programación menos onerosos, como los musicales, descuidando asila vertiente informativa local. 

 

Por otro lado, el analfabetismo, resultado de la pobre inversión en la formación y educación, así 

como la fragilidad de los medios de comunicación locales y regionales es síntoma de un país cuyas 

empresas periodísticas regionales están muy por debajo de sus verdaderas potencialidades. Y es este 

analfabetismo el que afecta a la prensa regional y local en nuestro país. (Carvalho et al., 2010: 12-13). 

 

Estos escenarios han dificultado el desarrollo de las empresas periodísticas de menor dimensión 

localizadas en áreas económicamente más desfavorecidas del país. Por  otro modo, destacan los 

autores del ôEstudio de Impacto de los Incentivos directos concedidos por el Estado a los ·rganos de 

comunicaci·n social regional y localõ (Carvalho et al., 2010), la prensa regional y local, incluyéndolas 

radios locales, revela alguna dependencia de subsidios del Estado, concretamente a través del 

Gabinete para los Medios de Comunicación Social, de las autarquías, de las iglesias y de entidades 

particulares que sacan partido de sus potencialidades en cuanto órganos de comunicación social.  

 

La modernización de los proyectos editoriales regionales y locales pasa, necesariamente, por la 

salvaguarda de la independencia de estos ante los poderes políticos, religiosos, y en especial en la 

salvaguarda de la idoneidad ante el poder autárquico (Carvalho et al., 2010). El mismo estudio destaca 

las dificultades estructurales y organizacionales de las empresas de radiodifusión local en Portugal al 

notar la existencia de un elevado porcentaje (87%) de Micro Empresas, o sea, empresas cuyo 

volumen de negocios no excede los 2 Millones de Euros y el número de trabajadores es inferior a 10 

trabajadores asalariados. Se verifica, igualmente, un porcentaje bajo (13%) de Pequeñas Empresas, 

cuyo volumen de negocios es inferior o igual a 10 Millones de Euros y el número de trabajadores 

asalariados es inferior a 50.  

 

También la Asociación de Radios de Inspiración Cristiana (ARIC), que representa varias radios 

locales portuguesas, traza en 2013 un escenario preocupante para la radiodifusión local en Portugal. 

De acuerdo con el Estudio sobre los Principales Grupos de Costes de Financiamiento de las Radios 

Asociadas de la ARIC, 80% de las emisoras òseñalan quiebra en el desempeño económico y las radios 

están disminuyendo costes sin áreas clave da Organización como por ejemplo los Recursos 
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Humanosó (2013: s.p).28 El estudio evidencia aún que entre 2012 y 2013 aumentó el número de radios 

locales que registraron en ese período quiebra de actividad económica. Este escenario tuvo reflejos a 

varios niveles, en particular en los recursos humanos de las estaciones de radio, como señala el 

estudio. òEn t®rminos de cuantificaci·n de efectivos si en 2012, ya se preve²an valores para 

reducciones de colaboradores, en el orden de 24 trabajadores, ahora ese valor asciende a 45 personas, 

o sea, casi el dobleó (ARIC, 2013: s.p.).29  

Una mirada más atenta a los proyectos periodísticos existentes en las radios locales en Portugal, nos 

permite identificar las consecuencias de algunas de estas debilidades anteriormente referidas. En las 

radios locales que proliferan por el país, persiste, aún hoy, un escenario compuesto por redacciones 

con escasos recursos humanos y técnicos lo que condiciona la información difundida. En 2003, y con 

base en un estudio de cuatro radios locales de la Península de Setúbal, al sur de Lisboa, se verificó que 

esas redacciones estaban compuestas por 1 a 4 periodistas (Bonixe, 2013). Escenario que se mantiene 

casi una década después a juzgar por los datos recogidos en el estudio ya referido sobre el impacto de 

los incentivos del estado a los medios de comunicación social local. En este estudio, es referido que la 

mayor parte de las radios locales portuguesas analizadas:  

 

[...] poseen pocos funcionarios al servicio, circunstancia que refleja su 
vulnerabilidad. Es en la categoría de 1 a 3 funcionarios y en la categoría de 4 a 6 
funcionarios en la que se encuadran la mayoría de las empresas, para cualquiera 
de los años en estudio. (Carvalho et al., 2010: 122)30 

 

Otro estudio realizado por medio de encuesta a una muestra de 28 periodistas de radios locales en 

Portugal (Bonixe, 2013) viene amostrarlas dificultades con las que los periodistas que ejercen su 

actividad en las radios locales se debaten al revelar que estos profesionales ejercen su profesión en 

redacciones de pequeña dimensión en que el número de periodistas oscila entre apenas 1 y 4. Por 

otro lado, a pesar de que la mayoría de los cuestionados es detentor de una carrera superior, la mayor 

parte de los que respondieron no gana un salario superior a 650 euros mensuales, o sea un poco por 

encima del salario mínimo nacional. De acuerdo con el mismo cuestionario, los periodistas que en él 

participaron revelaron que su mayor preocupación en lo que se refiere a la política editorial de su 

                                                           
28 Traducido libre del portugués: òassinalam quebra no desempenho económico e as rádios estão a diminuir custo sem áreas 
chave da Organização como por exemplo os Recursos Humanosó (2013: s.p.). 
29 Traducido libre del portugués: Em termos de quantificação de efetivos se em 2012, já se perspetivavam valores para 
reduções de colaboradores, na ordem dos 24 trabalhadores, agoraesse valor ascende a 45 pessoas, ou seja, quase duplicaó (ARIC, 
2013: s.p.).  
30 Traducido libre del portugués: ò[...] possuem poucos funcionarios ao servio, circunstância que reflete a sua vulnerabilidade. 
É na categoria de 1 a 3 funcionários e na categoria de 4 a 6 funcionários que se enquadram a maioria das empresas, para 
qualquer um dos anos em estudoó (Carvalho et al., 2010: 122). 
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radio, es justamente el poco trabajo de reportaje que efectúan, situación que se debe, en buena parte, 

a la falta de más profesionales en las redacciones. 

 

Para evitar estos problemas y mantener viva su función social de información local, algunas radios 

locales dieron inicio en el pasado a algunas experiencias en el sentido de rentabilizar los recursos 

humanos existentes. Es de eso ejemplo la Cadena de Información Regional creada en 1997 y que 

reunía ocho radios de los distritos de Bragança y Vila Real, en el interior de Portugal. En 1999, las 

radios Club de Sintra y de Cascais siguieron el mismo ejemplo. Pretendían estas emisoras crear una 

cadena metropolitana de Radios en Lisboa, según la cual, dos veces por día, una de las dos radios 

emitiría un noticiario alargado en coproducción de las dos estaciones. De esta forma, llegarían a un 

auditorio más vasto y los ingresos de la publicidad que iba para el aire, antes e después del noticiario, 

revertían a favor de ambas radios. De forma esporádica, algunas radios locales del Baixo Alentejo 

(Radio Sines, Miróbriga, de Santiago do Cacém, son algunos ejemplos) colaboraron entre si 

permitiendo una mayor cobertura noticiosa de los eventos que allí ocurren. Pero, esta práctica de 

juntar sinergias de modo a rentabilizar los reducidos recursos humanos en las redacciones ha sido 

poco com¼n como nota Rog®rio Santos òpocas radios forman asociaciones e intentan fundir 

proyectos, prefiriendo pol²ticas de rivalidades localesó (2008: 89).31 

 

 

Periodismo, localismo y consolidación económica 

Hemos visto a lo largo de este capítulo cómo el fenómeno de las radios locales alteró radicalmente el 

escenario de los medios de comunicación en Portugal. Contribuyó, en muchos casos, para la 

afirmación de una identidad local, generando espacios de debate y discusión sobre temáticas públicas. 

Las emisoras locales contribuyeron a la memoria colectiva de una comunidad y para el pluralismo 

informativo. No menos importante fue la contribución que dieron para el acceso a la profesión de 

periodista en Portugal, como se nota en el estudio sobre los periodistas en Portugal: 

 

El n¼mero de profesionales de radio se duplic· de 1988 a 1989 [é] recu®rdese 
que el período de 1987 a 1991 corresponde a la fase de legalización de las 
anteriormente denominadas radios piratas (Rebelo, 2011: 69-70).32 

                                                           
31 Traducido libre del portugu®s: òpoucas rádios formam associações e tentam fundir projetos, preferindo políticas de 
rivalidades locaisó (2008: 89). 
32 Traducido libre del portugués: òO n¼mero de profissionais de r§dio duplicou de 1988 a 1989 [é] recorde-se que o período 
de 1987 a 1991 corresponde à fase de legalização das anteriormente denominadas rádios-pirataó (Rebelo, 2011: 69-70). 
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No obstante, en este inicio de la segunda década del siglo XXI, en el caso portugués, hay indicadores 

que muestran algunas señales de preocupación con el futuro del periodismo que es practicado en las 

radios locales. Asistimos actualmente a un escenario motivado por políticas y estrategias 

empresariales que aliadas al plan legislativo están contribuyendo a que las radios locales se alejen de 

sus objetivos de promoción y creación de espacios de discurso y memoria colectiva de las 

comunidades donde se integran. Uno de esos indicadores es el número de radios locales que, 

aprovechando la legislación favorable, han solicitado a las entidades competentes la alteración de sus 

proyectos, de generalistas para temáticas. Según datos del Gabinete para los Medios de Comunicación 

Social hasta 2006 se encontraban licenciadas 22 radios temáticas, siendo que de estas, 18 fueron 

clasificadas como musicales y apenas cuatro informativas.  

 

O sea, las radios locales, motivadas por cuestiones de naturaleza diversa, como dificultades 

económicas o reclutamiento de periodistas, están abdicando de su vertiente informativa desligándose, 

de este modo, de las comunidades donde se integran, pues la alteración para radio temática musical 

no obliga a la transmisión de información periodística. En el informe de 2010 de la Entidad 

Reguladora de la Comunicación (ERC), esta preocupación era manifestada en relación a los pedidos 

de alteración a la programación hechos por las emisoras.  

 

[é] se asisti·, en 2010, a una tendencia, que comienza a sedimentarse en el 
panorama radiofónico nacional, entre las radios de ámbito local, en el sentido de 
la alteración de los respetivos proyectos radiofónicos visando su adaptación a 
modelos preexistentes, ya reconocidos o reconocibles por la audiencia, siendo 
reflejo de e solos pedidos de alteración del proyecto aprobados (15), así como de 
alteración de la denominación de los servicios (18). (ERC, 2012: 23)33 
 

El número de pedidos de alteración de programación conoció un nuevo impulso aprovechando la 

entrada en vigor en 2010 de nueva legislación para el sector. Así, en junio de 2012, menos de dos 

años después de la aprobación de la nueva ley, la prensa de la época noticiaba que la Entidad 

Reguladora para Comunicación ya había aprobado 10 pedidos de alteración de programación y que se 

preparaba para òanalizar m§s otros cinco procesos de alteraci·nó (Meios & Publicidade, 2012: n.p.) 

                                                           
33 Traducido libre del portugués: ò[é] assistiu-se, em 2010, a uma tendência, que começa a sedimentar-se no panorama 
radiofónico nacional, entre as rádios de âmbito local, no sentido da alteração dos respetivos projetos radiofónicos visando a sua 
adaptação a modelos pré-existentes, já reconhecidos ou reconhecíveis pela audiência, disso sendo reflexo os pedidos de alteração do 
projeto aprovados (15), assim como de alteração da denominação dos serviços (18)ó (ERC, 2012: 23). 
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Datos que motivaron preocupación incluso en el seno de la entidad reguladora. De hecho, la propia 

ERC, en la secuencia de los pedidos de alteración de programación, se vio en la obligación de emitir 

en 2012 una recomendación sobre la promoción de la diversidad informativa en las radios en la cual 

manifestaba su preocupación en cuanto a la manutención del pluralismo informativo en las radios 

locales portuguesas. 

 

En la directiva emitida por la ERC se puede leerlo siguiente: 

 

Ley n.º 54/2010 eliminó las restricciones anteriormente consagradas a la 
posibilidad de alteración de la tipología de las radios locales, en función de la 
existencia o no, en el mismo concejo, de radios generalistas, de ahí que se venga 
asistiendo a una tendencia de modificación de la tipología de los servicios de 
programas de generalistas para temáticos musicales, con el consecuente 
desaparecimiento de las radios generalistas [En este sentido, la ERC recomendó 
en la directiva que sea salvaguardada] [...] un componente informativo de carácter 
local (ERC, 2012, n.p.)34 

 

Incluso en términos internacionales, la preocupación en mantener local la radio local es evidente. Por 

ejemplo, en 2004 el informe anual del Project for Excelence in Journalism  refería que en el caso norte-

americano los datos disponibles apuntaban para un número cada vez mayor de radios locales que 

estaban, en la práctica, dejando de serlo, a pesar del ôdeseo de las audiencias por informaci·n localõ 

(PEJ, 2004). 

 

La entrada de grupos de comunicación en el sector de las radios locales portuguesas es motivo que 

merece, igualmente, análisis. En este particular, hay dos dimensiones del fenómeno que importa 

referir. En primer lugar, la entrada de grupos económicos sólidos ha ayudado a la supervivencia de 

varias radios locales portuguesas, en la medida en que contribuye, por ejemplo, para la captación de 

inversión publicitaria. Pero, por otro lado, la concentración de radios en el seno del mismo grupo 

económico ha llevado a comprometer el localismo propio de estas emisoras, en aquello que es 

considerado como una perversión (Cádima, 1999). Para Gloria Tristani (1998), la concentración de 

radios locales en el mismo grupo económico pone en riesgo la cobertura de temáticas locales, 

reportajes, programación local y la capacidad para servir de espacio para las voces locales. También 

para Guy Starkey, la entrada en escena de grupos de comunicación nacionales o incluso 

                                                           
34 Traducido libre del portugués: òLei n.º 54/2010 eliminou as restrições anteriormente consagradas à possibilidade de 
alteração da tipologia das rádios locais, em função da existencia ou não, no mesmo concelho, de rádio generalistas, daí que se venha 
assistindo a uma tendência de modificação da tipologia dos serviços de programas de generalistas para temáticos musicais, com o 
consequente desaparecimento das rádios generalistas [Neste sentido, a ERC recomendou na diretiva que seja salvaguardada] [...] 
uma componente informativa de car§ter localó (ERC, 2012: s.p.). 
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internacionales al adquirir emisoras locales ha conducido a un escenario de òdiminuci·n de lo sentido 

de localidadó una vez que òcolocan en situaci·n de desventaja a las comunidades de las cuales 

procuran obtener lucroó.35 

 

La disminución del sentido de localidad está ocurriendo de varias maneras, pero 
en su esencia puede ser racionalizada en el hecho de que estaciones de radio 
comerciales de propiedad local [é] est§n cayendo bajo el control de grupos 
nacionales e incluso de grupos internacionales de medios de comunicación, que 
colocan en situación de desventaja a las comunidades de las cuales procuran 
obtener lucro [é]. (Starkey, 2011:158)36 

 

En Portugal, la dimensión de esta cuestión no es uniforme. Si en las regiones en torno a las zonas 

metropolitanas de Lisboa y Oporto el escenario es ya de varias emisoras locales que están bajo 

propiedad de grupos económicos, en el interior del país el fenómeno parece aún o haber ganado una 

dimensión muy significativa, a pesar de que en 2013 el principal grupo de radios que operaban en 

Portugal, Media Capital, adquirió nueve frecuencias locales en varias localidades del país con el 

objetivo de retransmitir las radios dedicadas a programación musical como Star FM o M80. En estos 

casos, estas localidades perdieron claramente en lo que respecta a la información local. 

 

La concentración de radios locales en el mismo grupo económico conduce, inevitablemente, a la 

concentración de los propios servicios lo que puede, igualmente, llevar a estrategias que promuevan el 

alejamiento de lo local. Lee Hood mirando hacia el escenario norte-americano nota como siendo 

negativa la estrategia que las radios locales han seguido de outsourcing, o sea una práctica que significa 

que los noticiarios de una radio local son emitidos a partir de la ôradio madreõ, aunque ®sta est® a 

varios quilómetros de distancia. El problema de esta práctica, indica Hood, es que las noticias son en 

la mayor parte de los casos destituidas de su carácter de proximidad y territorialización. El resultado, 

refiere el autor, será un distanciamiento de la especificidad de esa información y como tal de la 

ligación a los asuntos de una ciudad (Hood, 2010). 

 

Notas finales 

                                                           
35 Traducido libre del portugu®s: òcolocam em situa«o desvantajosa as comunidades das quais procuram obter lucroó 
(Starkey, 2011:158).  
36 Traducido libre del portugués: òA diminuição do sentido de localidade está a ocorrer de várias maneiras, mas na sua 
ess°ncia pode ser racionalizada no facto de esta»es de r§dio comerciais de propriedade local [é] estarem a cair no controlo de 
grupos nacionais e até de grupos internacionais de média, que colocam em situação desvantajosa as comunidades das quais procuram 
obter lucro [é]ó (Starkey, 2011:158). 
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Las radios piratas portuguesas, sobre todo por su expresión cuantitativa, modificaron el periodismo 

radiofónico portugués. Contribuyeron, por lo menos al principio, al ejercicio de un periodismo de 

proximidad, trayendo para el escenario radiofónico una mirada a los pequeños problemas locales de 

las poblaciones, así como nuevos protagonistas que eran frecuentemente olvidados por las principales 

radios de cobertura nacional. Fue este movimiento el que permitió el aparecimiento de emisoras que 

acabarían por destacar en el campo informativo, entre las cuales el ejemplo más relevante es la TSF, 

una de las principales radios portuguesas de información. 

 

Las radios locales se afirmaron como verdaderas escuelas prácticas de periodismo radiofónico 

repartidas por todo el país. Fue en las radios locales donde nacieron para la profesión varios 

periodistas que más tarde integrarían las principales redacciones nacionales, no apenas de la radio, 

sino también de la televisión y de la prensa. 

 

Fijándose en particular en el caso portugués, que aquí procuramos analizar a la luz de los 

fundamentos y principios de la radiodifusión local, el periodismo es la búsqueda de una información 

con originen el territorio y como tal específica y distintiva de la restante información, siempre se 

constituyó como un argumento para su propia existencia.  En este sentido, las radios locales surgen 

en el contexto portugués con una relevancia que les es atribuida en cuantas generadoras de un 

discurso colectivo que promueve lo local y contribuye para la preservación de una memoria colectiva. 

Las radios locales tienen condiciones ontológicas favorables para la prosecución de tales objetivos. 

En principio, porque estamos hablando de radio y como tal de un medio que promueve, por sus 

características una ligación de proximidad con los oyentes, ya sea a través de su propio lenguaje,  ya 

sea por la facilidad tecnológica que le confiere portabilidad. Por otro lado, la dimensión local de estas 

radios es el sentido de su existencia. Sin embargo, tal como procuramos demostrar, hay factores que 

perturban aquello que sería el recorrido normal de una radio local. Encontramos esos indicadores en 

el plano legislativo con la aprobación de leyes que generan condiciones favorables para el 

distanciamiento de lo local creando condiciones para que en el plan empresarial sean adoptadas 

estrategias que no tienen lo local como prioridad. 

 

Naturalmente, que los planes financiero (hablamos en su mayoría de empresas con dificultades 

económicas) y organizacional (se trata en muchos casos de radios con pequeñas estructuras a nivel de 

recursos humanos y materiales) no deben ser olvidados. En este aspecto, se intentó crear un plan de 

incentivos que ayudase a la modernización tecnológica, pero un estudio sobre la eficacia de esos 

apoyos muestra como ellos no obtuvieron el resultado deseado. òEl impacto de esos apoyos est§ lejos 
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de haber alcanzado los objetivos, ya que no fueron suficientes para potenciar una mayor dinámica 

general de este subsector [é]ó (Carvalho, et al., 2010: 287).37 

Por razones históricas y ontológicas, no es posible disociar radio local de proximidad y es en ese 

cuadro en el que las políticas públicas para el sector de la radio deben ser adoptadas, considerando, 

por otro lado, los desafíos que el siglo XXI coloca a los medios de comunicación social en general y a 

la radio en particular. La línea que seguimos en el presente texto afirma la radio local en cuanto 

espacio simbólico para el intercambio simbólico entre los individuos de una comunidad y enfatiza la 

especificidad de lo local traducida en términos periodísticos en una especialización territorial de los 

contenidos. Es por eso, necesario fortalecer las radios locales en este dominio creando condiciones 

para que los profesionales, sobre todo los periodistas, puedan ejercer su función con base en la 

experiencia directa del territorio condición, en este contexto, fundamental para el conocimiento.  
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Capítulo 5 

Medios, políticas públicas e identidades: guerras 

ontológicas y comercio cultural en el universo 

quilombola. 

Ana Stela de Almeida Cunha 

 

 

Introducción 

Aunque el concepto de ôquilomboõ haya sido definido por el Conselho Ultramarino Portugûes de 1740 

como òtoda habitaci·n de negros fugados que sean m§s de cinco, en zona desprovista, aun cuando 

no tengan ranchos construidos ni se encuentren pilões [especie de mortero] en ellosó, sus 

reelaboraciones y resignificaciones han sido constantes (Acevedo y Castro, 1998, Almeida y De 

Wagner, 2002, 2010, Arruti, 2005, Gomes, 2005, Gusmão, 1979, O´Dwyer, 1995, Diegues y Arruda, 

2001) y el término tiene hoy una multiplicidad de sentidos y usos. Tales conceptualizaciones son 

estrictamente relevantes cuando relacionadas a las discusiones actuales acerca de las identidades, por 

eso, este texto es una invitación a las reflexiones sobre ellas cuando resultantes de políticas públicas (o 

viceversa) junto a comunidades específicas a través de las experiencias educativas uniendo 

conocimiento tradicional y dispositivos tecnológicos. Trataré aquí de un proyecto aprobado por el 

Programa Petrobras Cultural (PPC) teniendo como proponente a la Associação Cultural e Folclórica 

Vimarense, que representa el Bumba Boi de Guimarães, ôjuegoõ oriundo de Dam§sio, un ôquilomboõ 

(palenque) localizado en la zona rural de Guimarães, Maranhão. Para seguir con la discusión sobre 

ôquilomboõ, ôcomunidades tradicionalesõ e identidades apunto para una definici·n de quilombos la cual 

compartimos, dada por Arruti (2005), afirmando que: 

 

[é] las comunidades quilombolas constituyen grupos movilizados en torno de un 
objetivo, en general, la conquista de la tierra, y, definidos con base en una 
designación (etnónimo) que expresa una identidad colectiva reivindicada con base en 
factores pretendidamente primordiales, tales como un origen o ancestros comunes, 
hábitos, rituales o religiosidad compartidos, vínculo territorial centenario, parentesco 
social generalizado, homogeneidad racial, entre otros. Ninguna de esas 
características, sin embargo, está presente en todas las situaciones, así como no hay 
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ningún trazo característico capaz de traducir una unidad entre experiencias y 
configuraciones sociales e históricas tan distintas. (2006: 39) 

 

El propio Gobierno Federal parece compartir esta conceptualizaci·n, definiendo ôquilomboõ como 

ògrupos ®tnico-raciales según criterios de auto atribución, con trayectoria histórica propia, dotados de 

relaciones territoriales específicas, con presunción de ancestralidad negra relacionada con la 

resistencia a la opresi·n hist·rica sufridaó. (Brasil, 2010) 

 Inicialmente llamados de ôremanentes de quilombosõ, ciertos grupos sociales brasileños experimentan 

las más distintas formas de denominación, sean endógenas (tierras de negro, mocambo, entre otras) o 

exógenas. Esas clasificaciones fueron siempre semánticamente condicionadas y, consecuentemente, la 

propia formación de aquello que seríamos en cuanto ônaci·nõ (algo identitario, reconocible y aceptable 

como com¼n a todos nosotros, pertenecientes a un mismo supuesto ôpuebloõ est§ a¼n hoy ôadheridoõ 

a nuestro sentimiento dualista de ôrazaõ y ôetniaõ, conceptos que nos persiguen, o que nosotros los 

perseguimos). 

As², elaboraciones acerca de lo que es un ôquilomboõ y todas las consecuencias de esta definici·n est§n 

en plena fase de fermentación. Es un hecho que, desde el inicio de la década de los 90´s, vivimos en 

Brasil, de modo singular, acontecimientos importantes en lo que respecta a algunos grupos hasta 

entonces menospreciados. 

Las poblaciones ônegrasõ (para utilizar una de las adjetivizaciones raciales), especialmente las 

localizadas en el campo, pasan a adquirir visibilidad y nuevo estatus a partir de la Constitución de 

1988, cuando el famoso ôArt²culo 68õ, una disposici·n constitucional transitoria, que solo vendr²a a 

conocer alguna propuesta de reglamentación casi 10 años más tarde (1995), se torna objeto de 

mayores discusiones y reflexiones. 

Poco más tarde, en 2002, Brasil ratificó la Convención 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, lo que hizo con que el ôestatusõ de los reci®n denominados ôquilombolasõ fuera ahora el de 

«pueblo tribal» (en contraposición a los indígenas, que fueron definidos como «pueblo autóctono», 

aceptando como único criterio el de la auto-definición. 

 

Por lo tanto, los distintos grupos del conjunto de la población nacional por su modo 
de vida y su relación con la historia, la memoria y el medio ambiente, pueden de 
ahora en adelante pretender, siempre colectivamente, el derecho a un territorio, el 
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cual es, entretanto, nombrado diferenciadamente y concedido según modalidades 
variables en función de las categorías referidas. (Boyer, 2011:1) 

 

Para bien o para mal, esas discusiones (muchas veces restringidas al universo académico o jurídico) 

acaban por ganar cuerpo (gracias sobre todo a los movimientos negros de diversas partes de Brasil) 

resultando en políticas públicas que, por primera vez en la historia del país, están vueltas 

específicamente para esta población, sea por reparaciones históricas, sea por el hecho de tomar tales 

comunidades como específicas. Pero esta es otra historia. Lo que importa aquí es que no solamente el 

territorio pasa a ser reivindicado, sino todo un conjunto de acciones que oscilan, como es 

anteriormente dicho, entre la reparación histórica y la inserción en el contexto social actual. Bajo estas 

perspectivas, las alteridades son explicitadas y no raras veces forjadas. 

Conscientes de que clasificar es, sobre todo, producir diferencias, apuntaremos algunas de estas 

alteridades, sea por intereses políticos y/o de los propios movimientos sociales involucrados, nuestra 

intención es antes observar este proceso en tanto esté incrustado en el mercado cultural. Pero, cabe 

antes preguntarnos, ¿qué público es éste qué se beneficiaría de tales políticas? ¿Dónde están 

localizados?, ¿cómo actúan en esta dinámica de formulaciones políticas? ¿Será que de hecho hubo 

solamente beneficios? 

Se busca así, repensar las relaciones entre el mercado cultural y las comunidades ôtradicionalesõ (en 

este caso específico, las comunidades ôquilombolasõ) y el papel tanto del Estado cuanto de las empresas 

y de la sociedad civil en este contexto. Volver a ver, por lo tanto, lo que llamaremos de ôguerra 

ontológicaõ entre dos universos que, inicialmente, son/están antagónicos en este escenario que 

incluye producción cultural, patrimonio inmaterial, movimientos sociales y mercado. 

Como estamos en pleno torbellino de los acontecimientos, queda difícil evaluar con claridad el 

alcance y dinamismo de tales políticas. Pero trataremos de comprender el movimiento actual. La 

SEPPIR (Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial) contabiliza hoy 1948 comunidades 

reconocidas oficialmente por el Estado Brasile¶o como ôquilombolasõ y 1834 comunidades certificadas 

por la Fundação Cultural Palmares (FCP), estando 63% de ellas en el Noreste. Por lo tanto, la misma 

SEPPIR indica una estimativa de cerca de 3900 comunidades quilombolas por todo Brasil, número, por 

tanto, bastante superior al de las comunidades reconocidas y certificadas. 

Tales números representan cerca de 1.17 millones de brasileños, distribuidos mayoritariamente en la 

región Noreste y especialmente en Maranhão, estado que representa el mayor número de 

comunidades quilombolas certificadas por Fundação Cultural Palmares (FCP) (Relatório Brasil Quilombola, 
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julio 2012). Estos datos reflejan antes una historicidad, un movimiento de las comunidades envueltas 

y no son, por así decir, espontáneos. 

El Programa Brasil Quilombola, lanzado en 2004, cuya coordinación está en las manos de la Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, tiene sus despliegues y su  desenvolvimiento en otros 

diecinueve ministerios del gobierno federal. En 2007, la gestión fue fortalecida por medio de la 

Agenda Social Quilombola, instituida en 2007. Ambos tienen como meta re-direccionar políticas que 

antes se veían centradas en uno o dos Ministerios, buscando justamente la polifonía. 

Así, el número de brasileños beneficiados por los programas instituidos no solo por el ôPrograma Brasil 

Quilombolaõ sino también por la Agenda Social Quilombola, rondan los 2 millones. Indirectamente estas 

políticas tienen un alcance aún mayor. Nos interesa, en este texto, pensar de qué manera las 

comunidades ôquilombolasõ se rearticulan delante de esta nueva realidad social, enfrentando desafíos de 

mantenimiento y rupturas, sean de identidades, económicas o sociales. 

Para eso, vamos a pautar nuestras reflexiones en una etnografía larga y participativa, con el Bumba Boi 

de Guimarães, institucionalmente denominado ôAssocia«o Cultural e Folcl·rica Vimarenseõ, con la cual 

trabajamos hace más de 12 años y con la cual tuvimos, de formas distintas, oportunidad de trabajar en 

dos proyectos financiados por el Programa Petrobras Cultural, cuya experiencia será la base de 

nuestra etnografía/reflexión. 

Como dejaré claro más adelante, no es mi intención criticar modelos de políticas (no necesariamente 

ôp¼blicasõ) dirigidas para este segmento de la población brasileña, pero sí reflexionar acerca del modo 

como están siendo conducidas y de qué forma somos agentes en este proceso, buscando la mejor 

forma de mediar estos dos universos, o antes, de insertarnos en las mediciones. 

 

El ôBoiõ, el ônegroõ y la ôculturaõ 

El juego del Bumba-Boi, conocido en otras partes de Brasil como Boi de Mamão, Boi Bumbá o Bumba-meu-

boi, presenta características únicas en Maranhão, cuando los ôboisõ salen, durante los festejos de junio, 

para cumplir promesas: Los cueros son cambiados, son puestos en escena los autos (o comedias), en 

una verdadera teatralización del hibridismo tan anunciado y que vino a dar cuerpo a la ôcultura 

brasileñaõ. 

El Boi de Guimarães es referencia entre maranhenses por estar ligado a aquellas narrativas que localizan 

en este municipio el surgimiento de los ôjuegosõ de Boi. Mismo en la capital y otras regiones, las 
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tradiciones orales dan a entender que en Guimarães el ôjuegoõ ya era realizado en tiempos de 

esclavitud, tal vez desde el siglo dieciocho. 

Es este ôjuegoõ el objeto de esta etnografía, el llamado ôBumba Boi de Guimarãesõ, que tiene su origen en 

el poblado de Damásio, hoy llamado de ôQuilombo de Damásioõ, tierra donada, aún en el siglo XIX, por 

el antiguo señor del ingenio, Manoel Martins, a tres de sus esclavas, como relatan moradores acerca 

de la memoria colectiva local, que nos remite a una ancestralidad no solamente ôafricanaõ sino también 

portuguesa, a trav®s de varias formas de ôsaberõ como la danza portuguesa, o a través de la presencia 

de ôencantadosõ (entidades espirituales) de los Pajés de Negros y Tambor de Mina, que son de origen 

marcadamente portugués, como Don Luis, São Sebastião y Dorinha. 

Por tanto, la multiplicidad de ôascendenciasõ acabó por definir, curiosamente, la comunidad como ôsin 

ascendenciaõ ôafricanaõ, ya que, para nuestro imaginario de lo que es ôafricanoõ debería, esta 

comunidad, presentar resquicios (sobre todo léxicos) de lenguas ôafricanasõ. 

La variedad de acentos de los Bumba Bois en Maranhão (maneras de tocar los instrumentos, de 

confeccionar la indumentaria, de danzar y de presentar el juego) es tan diversa como compleja, pero 

hay casi una voz unísona cuando se trata de los Bois de Zabumba todos indican este como el ôacento 

ancestralõ, que vino a dar origen a muchos otros acentos. Discutiremos, más adelante, la importancia 

de autodefinirse como òtradicionaló ante esas pol²ticas p¼blicas y  el efecto de esa atribuci·n. 

Entre los Bois de Zabumba se destaca el Boi de Guimarães, que acabó por dar origen, de hecho, a un 

nuevo acento, el ôacento de Guimarãesõ, por su singularidad. Tocando zabumbas aún apretadas en la 

cuerda y panderos afinados en la fogata, los participantes de este Boi, en su mayoría oriundos de la 

zona rural del municipio de Guimarães (distante alrededor de 700 kilómetros de la capital), 

pertenecen a lo que hoy llamamos de ôquilombosõ pero que, tradicionalmente, eran conocidas como 

ôtierras de negrosõ. 

Así, elementos de las comunidades negras rurales, ricamente reelaborados a través de siglos de 

contacto con la presencia indígena y una anterior ôhistoriaõ de intercambios y opresiones con el 

ibérico colonizador acabó por resultar en una identidad única, con prácticas específicas que nos 

sumergen en esta teatralidad, danza, parodia, envueltos en la musicalidad y conducidos por la fe en 

sus amplios significados. òEl Boi juega por la fe, por la promesa alcanzadaó, nos cuenta Marcelino 

Azevedo, director y ôMaestroõ del Bumba Boi de Guimarães, en entrevista concedida a Ana Stela de A. 

Cunha, en enero de 2011, Guimarães, Maranhão/ Brasil. 
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Fuertemente vinculados a San Juan Bautista, santo a quien rinden homenaje, pero también a muchos 

otros ôencantadosõ, entidades que gustan de bailar y tocar el pandero y la maraca, los ôBumba-Boisõ 

salían, de poblado en poblado, pagando las promesas por una cura alcanzada, un deseo conseguido. 

El señor Marcelino Azevedo registró el juego que practicaban hace siglos, a través de las 

generaciones, en el año de 1971, constituyendo acta y eligiendo miembros para la presidencia. Desde 

el año de 1974, el Bumba-Boi de Guimarães, ya como ôAssocia«o Cultural e Folcl·rica Vimarenseõ viaja 

sistemáticamente a la capital São Luis, durante los festejos de junio, para sus presentaciones en las 

kermeses locales. 

En el año de 2011,  el Bumba-Boi de Guimarães cumplió 40 años de existencia institucional, pero su 

existencia remite a por lo menos tres generaciones, cuando los abuelos del Sr. Marcelino aún jugaban 

el Boi, adornaban el novillo a ser ofrendado a San Juan Bautista como un pago a una dádiva 

alcanzada. 

Desde hace 17 años siguiendo el cotidiano de la comunidad de Damásio, acabé por conocer al señor 

Marcelino algunos años después de una primera visita al local. En el año de 2005, el proyecto ôFalando 

em Quilomboõ, patrocinado por el Programa Petrobras Cultural, propuesto por mí fue contemplado e 

implementamos ahí un modelo diferenciado de educación, que atendiera esa parte de la población 

brasileña. En aquel momento, Petrobras financiaba apenas proyectos ôculturalesõ. Por primera vez 

hubo una demanda envolviendo la educación formal, de salón de clases, en una comunidad 

ôquilombolaõ. Fue preciso, según indicaciones de la propia Petrobras, adaptarse a esa demanda. Al final, 

¿cuál es el límite de la línea tenue que separa ôculturaõ y ôeducaciónõ? ¿Qué categorías son estas? El 

Bumba Boi siempre estuvo presente en los salones de clase, y es parte, de forma transversal, de los 

currículos locales. 

Otros ôjuegosõ, como el Tamborinho, la Cearença y el Pastor están completamente integrados en el 

cotidiano local y la separación escuela/comunidad tiene ahí otra característica, otra dimensión. Los 

financiamientos para proyectos siempre tuvieron una delimitación bien clara: de un lado proyectos 

culturales, de otro, (raros) los educativos. Esa segmentación acabó por solidificar la folclorización 

sobre actividades seculares, que pasaban a adquirir, tal como los habitantes de determinados espacios 

y con historias específicas, el nombre de patrimonio ôinmaterialõ, debiendo caber en el rotulo único de 

ôeducaciónõ o ôculturaõ, como si esas dos realidades no fueran fluidas y transitaran libremente una por 

la otra. 

En 2007 enviamos nuevamente una propuesta de proyecto cultural/educativo a Petrobras, siendo 

esta vez la Asociación la proponente. Muchos obstáculos fueron vencidos, pero innumerables 
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problemas surgían a partir de esa realidad, todos relacionados a una verdadera ôguerra ontológicaõ que 

pasó a existir entre el mundo real, de las comunidades, y el mundo exigido por el mercado cultural, de 

la industria del entretenimiento, del que hacen parte los proyectos financiados por esas grandes 

empresas. Pasemos, a partir de ahora, a comprender mínimamente estos universos. 

Las políticas públicas, el comercio cultural y la guerra ontológica 

Los estudios sobre ôpolítica públicaõ son aún bastante recientes en Brasil, albergando una gran 

variedad de definiciones y divergencias conceptuales. Asumiremos, para este texto, la segunda 

posici·n apuntada por Secchi (2010: 2), al afirmar que òalgunos autores e investigadores defienden el 

abordaje estatista, mientras otros defienden abordajes multicéntricos en lo que se refiere al 

protagonismo en el establecimiento de pol²ticas p¼blicasó. 

Así, consciente de que ni toda política pública es propuesta/ejecutada por el Estado, sino que pasa 

por sus diversas áreas/ramas, asumimos este abordaje multicéntrico, tratando de discutir aquí las 

acciones propuestas por grandes empresas, vía herramientas estatales (como la Ley Rouanet), y sus 

implicaciones en la dinámica que secularmente practican sus manifestaciones y que necesitan, a la luz 

de nuevas posibilidades de mantenimiento, adecuarse a un sistema de producción cultural que exige, 

además de ôtrazos de tradiciónõ (es decir, ôancestralidadõ como fundamento), dinamismo e innovación. 

Nos referimos aquí, especialmente, a las convocatorias de ôCULTURAõ que, a través de avisos 

públicos, seleccionan un número específico de acciones. El Bumba Boi de Guimarães (Associação Cultural 

e Folclórica Vimarense) ya fue proponente de uno de los más prestigiados  de estos ôProgramasõ  (el 

Programa Petrobras Cultural) además de otros menores, así como recibió premios (Prêmio Mestres da 

Cultura Popular, 2010, entre otros) vinculados/ofrecidos por el Ministerio de Cultura. El ôajusteõ entre 

el juego, sus manifestaciones y organización con el producto ôculturalõ exigido por tales convocatorias 

acaba por provocar lo que llamamos aquí de ôguerra ontológicaõ, desequilibrando, no raras veces, una 

estructura que posee otros significados y valores. 

El juego venía siendo practicado, como ya fue dicho, secularmente. Desde que pasó a ôjugarõ en las 

kermeses promovidas por el Gobierno del Estado de Maranhão (aproximadamente 1975), la 

Asociación tuvo que adaptarse a un modo de representación que no era característico de este juego. 

Hubo la necesidad de una ôreconfiguraciónõ de su teatralidad, que antes duraba la madrugada entera, 

en la puerta de casas en que iban a ôpagar la promesaõ. Ahora, en la capital, las representaciones son 

de 60 minutos exactos, con otros grupos esperando su turno para que puedan presentarse en el 

mismo espacio, de forma que los atrasos no son permitidos. Así, se perdió no apenas su contenido, 
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sino toda la significación, además de la reconfiguración especial y todo lo que envuelve esta nueva 

dinámica. 

Cuando son contemplados en convocatorias como estas, propuestas por grandes empresas, los 

ôjuegosõ necesitan adaptarse y rápidamente. De una comunidad estrictamente oral, necesitan dominar 

un universo de burocracias. 

El Programa Petrobras Cultural (PPC), por ejemplo, posee 11 grandes ôejesõ temáticos donde nos 

podemos inscribir. Uno de ellos, denominado ôPatrimonio Inmaterialõ, posee la siguiente definición y 

público destinatario: 

 

El objetivo general de esta área es conceder apoyo al inventario, investigación, 
registro, difusión y salvaguarda del patrimonio inmaterial brasileño. Son objetivos 
específicos: 1) Favorecer la preservación de la diversidad étnica, cultural y social del 
País, en especial las culturas indígena y africana; 2) Promover la participación de las 
comunidades o de personas detentoras del conocimiento a ser divulgado o 
promovido, y contribuir para la mejoría de las condiciones de vida de esos grupos; 3) 
Contribuir para la complementación de inventarios, de investigaciones y programas 
desarrollados por los órganos públicos y de pesquisa, en especial por el Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  (Petrobras/Selección Pública de 
Proyectos Culturales, 2011:s.p) 

 

 

No es mí interés hacer críticas al programa, en su totalidad, sino apenas ilustrar aquí, sobre todo por 

haber sido nuestra experiencia en dos proyectos, uno como persona física y otro como institución, el 

momento de adaptación a esas demandas. 

El Programa privilegia acciones que favorezcan la diversidad ôétnicaõ, en especial la ôafricanaõ, 

promoviendo la participación de personas de las comunidades. 

Pero en la práctica, ¿cómo se da este proceso? Al comenzar por el propio envío de la demanda, que 

pretende estimular la ôinclusión de nuevas formas de saberõ, estas exigen el dominio de la escritura (y 

de un lenguaje preferentemente académico) y evidentemente, del acceso a nuevas tecnologías (la 

inscripción sólo acontece online). 

Pero, ante la realidad de Guimarães, en el interior de Maranhão, distante cerca de 400 kilómetros de la 

capital, en uno de los municipios con peores IDH de Brasil (12 mil habitantes, más de 60 % 

residentes en zona rural, sin acceso al agua entubada, sistema de drenaje, recolección de basura, 
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mucho menos telefonía), local de origen no sólo del sr. Marcelino Azevedo, sino de todos los 

participantes de su òBumba Boi de Guimarãesó, àc·mo esperar el registro en l²nea de un formulario que 

ellos ni siquiera consiguen leer? 

La mediación a través de alguien que provenga de un universo académico es casi obligatoria.  

Una vez que el proyecto haya sido seleccionado, la verdadera ôguerra ontológicaõ comienzaé Es 

preciso tener cuenta específica en banco. En Guimarães, no hay agencia del Banco do Brasil, por lo que 

el sr. Marcelino era obligado a tomar un ôpau de araraõ [camiones o camionetas de estructura precaria, 

donde los pasajeros van, muchas veces, parados en la parte de atrás] y viajar hasta la ciudad más 

próxima, Mirinzal, cada vez que fuera necesario hacer algún movimiento bancario. 

Los recursos del proyecto son depositados en una cuenta corriente específica para gastos con el 

proyecto, todas las adquisiciones y gastos deben tener nota fiscal a manera de comprobante y, cierta 

vez, mientras Marcelino oía hablar de la ôcrisisõ por la cual pasaba Brasil (esto en 2008), decidió ir 

hasta el Banco do Brasil, sacar todo el dinero de la cuenta corriente y guardar, literalmente, debajo de su 

colchón, pues algunos amigos habían dicho que los bancos confiscarían el dinero de las personas, tal 

como había sucedido en años anteriores. ¿Cómo explicar a un señor de más de 70 años que estas 

acciones no podían ser hechas de ese modo? Después de tranquilizado, el Sr. Marcelino aceptó volver 

al banco, para hacer nuevamente el depósito del valor sacado. 

Al final del proyecto, teníamos que presentar un material físico, no apenas las clases, los encuentros, 

la formación e intercambio de saberes, que hubo a lo largo de los 2 años de proyecto, sino dos libros 

y un CD con un pequeño documental. Pero queríamos hacer más que eso. 

Todos los años el cuero de los ôBoisõ (el Bumba Boi, hecho de terciopelo, ricamente bordado con 

mostacilla y canutillo) es cambiado. Existe todo un ritual para eso (para el cambio del cuero), que va a 

ser presentado finalmente a la comunidad en las vísperas de San Juan. Pero, antes, el cuero es 

bordado por una persona específica, que se dedica especialmente a este saber. Marcelino sólo borda 

los ôcuerosõ de sus ôBoisõ con el señor Niel, quien vive en Jacarecoara, un poblado en el municipio 

vecino. Nadie puede ver ese cuero antes de ser presentado a la comunidad. 

Marcelino quería que se bordara el logotipo de la empresa, ya que era ella quien estaba patrocinando 

el proyecto. Llevó un logotipo, dejó como modelo. Con el cuero bordado, el día de la presentación 

del ôBoiõ a la comunidad, fotografiamos el mismo y enviamos, orgullosos, a Petrobras. Antes, ese 

cuero había sido ôbendecidoõ por un Pajé local, antes de ser bendecido por la Iglesia Católica. Todo un 

ritual que exige secreto y varios ritos. 
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En el día siguiente, recibimos un comunicado del Departamento de Auxilio a Proyectos, pues el 

logotipo no tenía las ômedidasõ impuestas y exigidas por la empresa. ¿Cómo podríamos revertir la 

situación? El ôBoiõ ya estaba listo para ôjugarõ, hab²a sido bautizadoé presentado a la población. 

Modificar su cuero era sacrilegio, tab¼é 

Cómo explicar esta visión de mundo a una empresa? Si, por un lado, ellos estaban proporcionando la 

continuidad y garantizando la estabilidad del juego, a través de la inserción de un recurso capaz de 

garantizar la adquisición de material para su mantenimiento y el pago de profesionales externos que 

indirectamente llevaban este juego a otra categoría ante los ojos locales, ya que el Bumba boi de zabumba 

es visto como juego de ôviejosõ (y la presencia de jóvenes investigadores/colaboradores en el local, dio 

un nuevo impulso, atrayendo jóvenes para el mismo), por otro lado, teníamos que amoldarnos a una 

demanda que exigía un producto específico, dentro de los patrones impuestos por una empresa. 

Podríamos escribir páginas de ejemplos de incongruencias, asimetrías entre lo que el mercado cultural 

exige (grupos que remiten a una ôancestralidadõ, con la originalidad típica del consumismo inmediato, 

para un público ávido por conocer un Brasil ôdesconocidoõ, o supuestamente ôintactoõ, donde la ôesenõ 

y pureza aún residen) y la realidad mismo de las comunidades envueltas. 

Hace parte de este imaginario mítico, para consumo, un escenario construido en un espacio 

geográfico actualmente ôromantizadoõ, pero que ya fue, innumerables veces, demonizado, el Noreste, 

local donde están concentrados, curiosamente, el mayor número de comunidades quilombolas. 

Según los intereses del Estado (ni siempre tan planeados) y la propia deriva histórica, la unidad de la 

región va siendo, poco a poco, elaborada y hoy el discurso y la imagen de un Noreste como un 

espacio común, homogéneo, que ôguarda y preservaõ tradiciones culturales son extensos e 

intensamente explorados. 

La Antropología ha dado pasos largos en la dirección de discutir la relación entre la formación de 

identidades, a través de ciertas producciones culturales e impulsadas por el mismo sistema 

político/social, y también ha actuado de forma interesante, con producciones muy distintas, dada la 

diversidad y extensión de la población ônegraõ brasileña y sus intersecciones con otros grupos. Así, la 

búsqueda por trazos que remonten a un África utópica y mítica, ancestral, es aún campo de interés en 

el comercio cultural. 

Las comunidades no han salido ilesas de este proceso. Hoy, realzar trazos de ôafricanidadõ es parte 

fundamental de un juego que estimula identidades. El Bumba Boi de Guimarães, por ejemplo, siempre 

fue tenido como juego de ôviejosõ  sobre todo por exhibir una indumentaria muy ligada al universo 

rural. Las ôindiasõ  (parte del grupo, constituido por jóvenes bailarinas) de los Bois de Zabumba son, en 
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contraste con otros acentos (especialmente el de Orquestra, muy prestigiado en la capital) bastante 

conservadoras y presentaban, hasta 2008, una indumentaria bien rústica, de rafia. Las indias de los 

ôBoisõ de la capital, por otro lado, presentan una indumentaria muy semejante a la de las escuelas de 

samba de Rio de Janeiro, con plumas coloridas, muy reducidas y sensuales.  

El Boi de Guimarães, para evitar la ôfugaõ de las jóvenes ôindiasõ acabó teniendo que ceder a esa 

demanda, ômodernizandoõ la indumentaria de las chicas y dejando más partes del cuerpo a muestra. 

Después de un contacto mayor con investigadores de fuera, que hablaban constantemente en 

ôtradiciónõ, ôafricanidadõ, entre otros conceptos muy difundidos por nosotros en estos contextos y, 

sobretodo, debido a la constatación de que grandes empresas y el Estado, financiadores actuales de 

esos grupos, se interesan por la ôantigüedadõ, por la ôancestralidadõ, acabaron por volver atrás en la 

decisión anterior y, años más tarde, reformularon, nuevamente, la indumentaria de sus indias. 

Otros personajes del juego, que simplemente habían desaparecido con el tiempo, volvieron a 

fortalecerse (como los animales, la mulita, el lagarto, etcé que hacen parte del teatro), y Marcelino 

llegó a pedir para visitar la Casa de Nhozinho (Museo de Arte Popular de Maranhão) para investigar 

sobre fotos antiguas de Bois de zabumba, para que pudiese asimilar nuevos personajes podría haber 

dejado ôescaparõ de su juego. 

Ahora, este Boi, que es considerado como uno de los más ôtradicionalesõ del estado, está buscando la 

tradici·néPero, àqu® es, exactamente la tradici·n para uno y otro, para un grupo y para las 

empresas/Estado? Ciertamente deberán partir de un concepto consensual, una vez que necesitan uno 

del otro, recíprocamente, para que el engranaje siga caminando. En este sentido, los medios de 

comunicación han ejercido un papel fundamental, reinventando lenguajes y posibilitando una 

exposición más dinámica, menos centralizada y menos estereotipada sobre ese segmento de la 

población. 

No hablamos de los medios convencionales, pero sí de las nuevas formas de utilización de redes 

sociales, de divulgación de sonidos e imágenes, por parte, sobretodo, de los jóvenes de esas 

comunidades, y que han sido fundamentales para la ôdesmitificaciónõ acerca de los quilombos. Jóvenes 

ôquilombolasõ hacen pagode, oyen rap, gustan de películas de acción y comparten fotos en Facebook. Esa 

nueva generación, cuyo acceso a los medios ha sido cada vez más sencillo, dio una nueva ôcaraõ a un 

segmento de la población brasileña. 

La descentralización de acciones dirigidas a las comunidades quilombolas (como cito anteriormente, 

con la responsabilidad da la SEPPIR, pero bajo la tutela de otros 19 Ministerios) evidencia que este 

deja de ser un tema exclusivo de la rúbrica ôculturaõ para integrar acciones de Ministerios como los de 
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Salud, de Trabajo y de Educación, entre otros. De hecho, hasta la publicación del Programa Brasil 

Quilombola (SEPPIR, 2004), casi todas las acciones destinadas a los quilombos eran de dominio del 

Ministerio de la Cultura y pertenecían a este segmento fluido denominado ôCulturaõ. 

Hoy lo que vemos son acciones extendidas, aun no muy bien articuladas, pero nos parece todavía 

precoz cualquier diagnóstico en este sentido, una vez que estamos dentro de ese torbellino de 

mudanzas, implementadas tímidamente en algunos sectores, pero ya muy arraigadas en otros tantos. 

Pensar en el papel fundamental que las nuevas tecnologías han ejercido en estos contextos es el 

primer paso para comprender de qué forma los nuevos movimientos sociales, menos politizados 

aparentemente, muchas veces inconscientes, gestionados y protagonizados por jóvenes de esas 

comunidades, han estado adquiriendo visibilidad de forma distinta a la de los movimientos negros 

brasileños. 
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Capítulo 6 
 
Internet y redes migratorias transnacionales: 
narrativas de la diáspora en Brasil como país de 
inmigración38 
 
Denise Cogo 
 

 

Introducción, objetivos y contextualización metodológica 

A partir de 2008, se intensificaron, en los medios de comunicación brasileños, flujos narrativos que 

apuntan para el retorno de Brasil a la condición de país receptor de inmigrantes. Este nuevo 

posicionamiento, ya ocupado por el país al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, va a derivar, entre 

otros, de factores como la crisis global de EUA y de Europa y del mismo fortalecimiento económico 

y político experimentado por Brasil en el escenario internacional, conforme argumentos levantados en 

el marco de la propia red discursiva producida y difundida por instituciones gubernamentales, 

mediáticas y por organizaciones de apoyo a las migraciones. La presencia creciente de 

estadounidenses, españoles, portugueses, senegaleses, haitianos, bolivianos, etc., ha estado 

movilizando, en los medios brasileños, un debate público en torno de esta nueva39inmigración, 

envolviendo sectores gubernamentales y empresariales, organizaciones de apoyo a las inmigraciones, 

movimientos migratorios, redes sociales y sujetos migrantes. 

En el contexto de este debate, observamos el surgimiento de iniciativas de uso de internet por parte 

de estos nuevos inmigrantes que escogen Brasil como destino, a través de la creación de diferentes 

espacios de internet, como blogs, sitios web, páginas de redes sociales, etc., a fin de que hablen de sí y 

de sus experiencias migratorias, así como para la generación de dinámicas de interacción y 

conversación. El objetivo de este artículo es entender las narrativas que se gestan de la apropiación 

que hacen los nuevos inmigrantes de internet como evidencia de las múltiples subjetividades que 

                                                           
38El art²culo integra la investigaci·n ôHaitianos no Brasil: usos de mídias e cidadania em redes migratórias transnacionaisõ, 
desarrollada en el Programa de Posgrado Comunicación y Practicas de Consumo de la ESPM- São Paulo, Brasil, 
con el apoyo del CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
39 Nombro como ônueva inmigraci·nõ y ônuevos inmigrantesõ en la perspectiva de demarcar la presencia de 
flujos migratorios que, poco significativos en esas últimas décadas, volvieron a tener Brasil como destino, tal es 
el caso de los flujos de españoles y portugueses, y otros que hasta entonces no solían tener a Brasil como uno 
de los destinos preferenciales, como el de los haitianos. 
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conforman el cotidiano de estas migraciones y confrontan una visión sistémica que tiende a 

homogeneizar y diluir las singularidades e imprevisibilidades que constituyen las experiencias 

migratorias contemporáneas (Mezzadra, 2005).  

En esta perspectiva, la reflexión que proponemos considera que esas narrativas ofrecen percepciones 

sobre cómo estos inmigrantes construyen, en su cotidiano, espacios de relativa autonomía para 

agenciar sus procesos de inserción en el nuevo contexto de inmigración, en lo que se refiere al 

engendramiento de redes de sociabilidad y apoyo para la planeación e implementación de sus 

proyectos migratorios, el enfrentamiento de las políticas migratorias brasileñas de control y 

regulación, y la recreación multiterritorial de la experiencia de la diáspora en las vinculaciones con el 

país de origen. En esos espacios, los inmigrantes constituyen un heterogéneo espectro de experiencias 

individuales y colectivas sobre ser inmigrante en la actualidad, en el contexto del reciente 

posicionamiento de Brasil como país de inmigración. 

Los usos de internet por los ônuevos inmigrantesõ en Brasil son analizados, en este art²culo, a partir de 

la selección y observación de un conjunto de narrativas publicadas en dos grupos ðôA Nova Gera«o 

de Patr²cios no Brasilõ y ôEspa¶oles en Brasilõð y una página del sitio de la red social Facebook ð

ôAIHB ð Imigrantes Haitianos no Brasilõ40ð, creados, administrados y frecuentados por integrantes de 

tres de las nacionalidades de mayor presencia entre los nuevos inmigrantes establecidos en el país, en 

la actualidad ð portugueses, españoles y haitianos.   

 

Migraciones transnacionales: un modo de comprensión 

Experiencia constitutiva de la historia de la humanidad, los movimientos migratorios 

contemporáneos se han estado intensificando desde la última década del siglo XX. Según Blanco 

(2006), sobre todo entre 1965 y 1995, hubo un aumento de las redes migratorias en dirección a los 

llamados países en desarrollo como resultado de las medidas restrictivas en los países desarrollados, 

aunque naciones de Europa, de América del Norte y Australia sigan ocupando la posición de 

principales regiones receptoras de migrantes en el mundo. 

Posteriormente, estimativas del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, de la Organización 

Internacional de las Migracionesð OIM (2010), apuntan para la existencia, en 2010, de más de 214 

millones de migrantes internacionales en el mundo.41 Aunque el número de migrantes no haya 

                                                           
40 En el texto, optamos por mantener las designaciones del  grupo de portugueses  y de la página de los 
haitianos en el idioma original (portugués): A Nova Geração de Patrícios no Brasilõ [La Nueva Generaci·n de 
Patr²cios en Brasil]  y ôAIHB-òImigrantes Haitianos no Brasilõ [Inmigrantes Haitianos en Brasil]. 
41 En 2000, el mismo informe de la OIM registraba la existencia de 150 millones de migrantes en el mundo. 
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aumentado porcentualmente en relación a la población mundial, la OIM proyecta que, en 2050, si 

este crecimiento se mantenga, el contingente de migrantes internacionales podrá alcanzar la cifra de 

405 millones, como consecuencia, entre otras, de las crecientes disparidades demográficas, de los 

efectos de los cambios climáticos, de la nueva dinámica política y económica mundial, de las 

revoluciones tecnológicas y de las redes sociales. Los Estados Unidos es el país del mundo con mayor 

número de migrantes en cuanto que, en Europa, se sitúan los seis principales países con mayor 

número de nascidos en el extranjero: Francia, Alemania, Federación de Rusia, España, Ucrania y 

Reino Unido.42 

El registro cuantitativo del incremento de las migraciones internacionales en estas últimas décadas es, 

entretanto, apenas una dimensión de un fenómeno para el cual concurren diferentes factores de 

orden cualitativa y que contribuyen para atribuir complejidad a los movimientos migratorios 

contemporáneos. Una ampliación de los países involucrados en las redes migratorias transnacionales; 

una mayor diversidad de grupos étnicos y culturales que componen esas redes; un número 

significativo de mujeres que migran de manera independiente o como jefas de familia; un incremento 

del número de personas que viven y trabajan en el extranjero sin regularización jurídica así como de 

refugiados y asilados; un crecimiento de migraciones resultantes de catástrofes ambientales y la 

intensificación de movimientos migratorios temporales y de circulación; son algunas de las 

experiencias o dimensiones que componen el escenario de las migraciones en la actualidad (Blanco, 

2006). 

El desplazamiento de una visión economicista de las migraciones y la atención para las subjetividades 

migratorias y sus espacios de acción y autonomía ha sido un posicionamiento demandado para esta 

comprensión cualitativa de la movilidad humana en el ámbito de las ciencias sociales. Sin 

desconsiderar las causas ôobjetivasõ, circunstancias materiales y relaciones de dominaci·n y 

desigualdad en las cuales están involucradas las experiencias migratorias, este posicionamiento ha 

estado favoreciendo percepciones sobre cómo estas migraciones pasan a definirse por su capacidad 

de portar y sintetizar una pluralidad de posiciones, vínculos, relaciones, conflictos, disputas 

sociopolíticas, económicas y culturales en las sociedades contemporáneas (Mezzadra, 2005). Observar 

los desplazamientos culturales e hibridaciones que resultan del ejercicio de las subjetividades 

migrantes se vuelve, en este sentido, una perspectiva útil para afrontar una visión sistémica o 

económicamente determinista de las migraciones contemporáneas y afirmar los trazos de turbulencia 

e imprevisibilidad que las conforman en la actualidad (Mezzadra, 2005). Lo que implica, aún, el 

entendimiento de las migraciones como movimientos no exclusivamente de permanencia, sino 

                                                           
42 Según el mismo informe de la OIM de 2010. 
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también de fluidez y transitoriedad, que pueden pautarse por sentidos de pertenencia multiterritoriales 

sin presuponer necesariamente un punto de partida y llegada, espacialidades fijas y temporalidades 

estables u orientarse por deseos o proyectos individuales y colectivos comunes de integración a los 

lugares de migración. 

La perspectiva de una constitución multiterritorial de las migraciones contemporáneas supone el 

entendimiento de la diáspora como una identidad colectiva no limitada a un contexto poscolonial, 

pero que puede emerger de toda situación de dispersión. En esta perspectiva, la diáspora puede 

constituirse por las experiencias de dispersión de los migrantes por el mundo y en el interior de los 

propios países de migración, siendo tejida por una multiplicidad de identificaciones, vínculos y 

cruzamientos, y no sólo por la polarización de identidad nacional homogénea entre el país de origen y 

los de migración. Las diásporas migratorias desempeñan no solo un papel de soporte de los 

intercambios y de facilitadores de las relaciones entre sus miembros, siendo también capaces de 

favorecer y activar procesos de elaboración identitaria que conducen a la propia existencia de una 

diáspora. Son experiencias que pueden suscitar, todavía, tomadas de consciencia identitarias y deseos 

de su propia redefinición como comunidades en la dispersión (Scopsi, 2009). Aunque sean más 

comunes los análisis que enfocan las diásporas migratorias como fuentes de envío de fondos e 

inyección de capitales a partir de las remesas enviadas por los inmigrantes a sus países de origen, hay 

investigadores, como Marcelino (2013), que se ocupan en analizar las diásporas también como fuente 

de remesas sociales. O sea, a partir de su capacidad de llevar e intercambiar flujos de ideas, 

comportamientos, identidades y capital social entre las comunidades de origen, tránsito y destino de 

los migrantes, así como de generar intercambios en torno del uso de las tecnologías de la 

comunicación para promover proyectos socioeconómicos y fortalecer capacidades locales. 

 

Brasil país de inmigración ð flujos narrativos 

En el contexto de los movimientos migratorios contemporáneos, Brasil es conocido, por un lado, 

como un país de emigración, a partir del desplazamiento significativo de brasileños para el extranjero 

que se intensificó en los años 90, especialmente para países como Estados Unidos, Japón, Portugal y 

Paraguay. Por otro lado, Brasil ha sido reconocido históricamente como un país de inmigración que, 

entre el año de 1819 y el final de los años 40, recibió alrededor de cinco millones de migrantes, 

principalmente, italianos, portugueses, españoles, alemanes y japoneses, pero también grupos 

migratorios menos significativos numéricamente como rusos, austríacos, sirio-libaneses y polacos 

(Seyferth, 2007). 
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Desde estos primeros movimientos migratorios, es posible verificar la existencia de control de flujos 

de inmigración en Brasil asociados al ideal del inmigrante blanco y europeo con el objetivo de que el 

Estado y los gobiernos aseguraran lo que el país supuestamente necesitaba, o sea, de òtrabajadores 

blancos y sanos, agricultores ejemplares oriundos del medio rural europeo, con todas las ôbuenas 

cualidadesõ del campesino y del art²fice, obedientes de la ley, d·ciles y morigerados43, de moral 

inmaculada44, etc.ó (Seyferth,  2000: s.p.). De entre estos europeos, eran considerados ôindeseadosõ 

distintos grupos como refugiados, deficientes físicos, gitanos, activistas políticos, viejos, comunistas y 

los condenados criminalmente. La construcción simbólica de la individualidad nacional ayudó a 

producir, por lo tanto, los preceptos de exclusión que marcaron la política migratoria en Brasil. 

Más recientemente, indagaciones en torno de un ideario de Brasil como nación mestiza y 

multicultural y sobre los fundamentos de su política migratoria regresan al debate político a medida 

que el país vuelve a posicionarse como destino creciente de migrantes internacionales. A partir de 

2008, en consecuencia, principalmente, de la crisis económica global que afectó Estados Unidos y 

Europa y de la realización de los llamados grandes eventos en el país, como el Mundial de Fútbol de 

2014 y las Olimpiadas de 2016, Brasil empieza a volverse opción de nuevos inmigrantes, entre los 

cuales se sitúan estadounidenses, españoles, portugueses, senegaleses, haitianos, bolivianos, del 

mismo modo que el país volvió a ser destino de muchos brasileños que emprendieron proyectos de 

migración de regreso de Portugal, Japón y Estados Unidos, como resultado, sobre todo, del 

crecimiento del desempleo en estos países45 (Cogo& Badet, 2013a, Cogo& Badet, 2013b). 

El censo de IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010 registró un crecimiento de 

86.7% del número de inmigrantes internacionales en Brasil en relación al año 2000.46 En 2012, los 

portugueses constituían el principal grupo de inmigrantes regularizados en Brasil, totalizando 330 860, 

al tiempo que España ocupaba el cuarto lugar, con 83 926 inmigrantes, según análisis proporcionado, 

en abril de 2013, por el Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros (SINCRE).47 En junio 

de 2013, la Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) de la Presidencia de la República divulgó que los 

                                                           
43 Morigerado hace referencia a quien tiene una manera moderada de vida y es bien-educado. 
44 Pura, intocada. 
45 No postulamos aquí la inexistencia anterior de inmigración internacional en Brasil, destacamos apenas su 
intensificación, una vez que el país nunca ha dejado de recibir inmigrantes, especialmente oriundos de países 
sudamericanos, como Argentina, Uruguay, Bolivia, etc. 
46 Por el criterio de fecha fija, o sea, individuos que residían en Brasil en la fecha de referencia del censo, pero 
que vivían en un país extranjero cinco años antes. De ese total, 65,0% nascieron en Brasil, pudiendo ser 
considerados inmigrantes internacionales de regreso. Cf. Jornal do Brasil, 2012.  Los datos del censo no 
incluyen los inmigrantes no regularizados. 
47 El análisis abarca el período de 20 de abril de 2006 y 24 de septiembre de 2012, pero no incluye los 
inmigrantes no regularizados. Los datos fueron proporcionados a la autora por el sociólogo  Jurandir 
Zamberlam, del Fórum Permanente da Mobilidade Humana y del Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e 
Vítimas do Tráfico de Pessoas, ambos con sede en Rio Grande do Sul 
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cinco mil visados de trabajo concedidos anualmente a extranjeros, en los últimos 20 años, 

aumentaron para 73 mil en el año de 2013. Estimativas de la Secretaria Nacional do Ministério da Justiça 

indican aún que, entre 2010 y 201348, aproximadamente nueve mil haitianos lograron regularización 

en Brasil a través de la modalidad de visados humanitarios. Entretanto, la propia SAE reconoce que el 

porcentaje de 0,3% de inmigrantes internacionales en Brasil es aún muy inferior a la media mundial 

de 3%, representando un flujo de 6 millones de personas. En los Estados Unidos, la tasa está en 14% 

y en Canadá en 21,3 %.49 

Aunque la presencia de inmigrantes internacionales en Brasil todavía sea modesta si comparada a la 

migración destinada a los Estados Unidos o a países de Europa, este posicionamiento del país como 

receptor de inmigrantes ha favorecido en la afirmación de su centralidad geopolítica, al situarlo, de 

modo singular, en la tensión concerniente a las migraciones transnacionales en el contexto del 

capitalismo global. Tensión que se traduce, por un lado, en la valorización de las inmigraciones en 

crecimiento en el país y en la necesidad de formulación de nuevas políticas migratorias por el Estado 

brasileño y, por otro lado, en la exigencia de que el país asuma, a ejemplo de otras naciones, la 

reducción del excedente de movilidad humana mediante políticas de control (Mezzadra, 2012). En 

este punto de intersección, entre la libertad del sujeto y la acción de barreras y límites impuestos a esta 

libertad, la nueva inmigración que llega a Brasil va a concentrar también un conjunto de indagaciones 

acerca de las contradicciones estructurales de la modernidad relacionadas a la libertad de movimiento 

celebrada como uno de los pilares de la civilización moderna (Mezzadra, 2005). 

En el contexto de este debate, los medios se han consolidado como un importante espacio simbólico 

de construcción de ese posicionamiento del país como receptor de inmigrantes transnacionales. A 

través de una composición de voces de actores e instituciones vinculadas a sectores gubernamentales, 

empresariales, académicos, a los inmigrantes y a los movimientos sociales migratorios, los medios 

intervienen en el reconocimiento y construcción públicos de esta nueva inmigración como realidad y 

en la proposición de modos de vivenciarla como alteridad. Ejemplo es el propio flujo de sentidos 

generado por los medios brasileños y extranjeros, a partir de 2008, en torno del concepto de 

ôinmigraci·n cualificadaõ o de ômano de obra cualificadaõ. Tales flujos est§n contribuyendo para la 

actualización de imaginarios sobre la cultura europea a partir de encuadramientos que privilegian la 

cualificación de la nueva inmigración procedente de Europa - como la de españoles y portugueses -, 

en contrapunto a la ausencia de cualificación en que aparecen encuadrados los inmigrantes oriundos 

                                                           
48 La estimativa fue divulgada en junio  de 2013, pero no incluye haitianos que no están regularizados. Cf. 
Campanerut, 2013. 
49  Cf. SAE, 2013.  
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de otros contextos - como América Latina y África - algunos de los cuales ya presentes en Brasil 

anteriormente a estos nuevos flujos migratorios de europeos.(Cogo & Badet, 2013b). 

Entretanto, no podemos desconsiderar que estos flujos narrativos se constituyen también de los 

relatos en que los mismos inmigrantes, sus redes y organizaciones se vuelven enunciadores de sus 

experiencias a través, por ejemplo, de la producción y creación de espacios mediáticos propios en 

sitios de redes sociales, blogs, etc.50 o de la simple utilización de recursos como correo electrónico, 

lista de discusi·n, etc. En consonancia con lo que Silverstone (2002) llama de ôtextura social de la 

experienciaõ para reflexionar sobre nuestra imposibilidad de escapar a la presencia y a las 

representaciones mediáticas, consideramos que los mismos inmigrantes se mueven entre los espacios 

mediáticos que los enuncian y más allá de ellos, en una dinámica de flujos hacia dentro y fuera de los 

medios, pero invariablemente impactados, de algún modo, por su presencia. 

 

Marco conceptual de las redes: distinciones necesarias 

Las narrativas de los inmigrantes portugueses, españoles y haitianos en Facebook emergen y necesitan 

ser comprendidas, todavía, en el contexto de un tipo de entorno o experiencia social que es llamada, 

en la actualidad, como sociedad en red, y en el ámbito de la cual las tecnologías comunicacionales 

asumen presencia relevante. Los aspectos esenciales de la constitución de este entorno han estado 

condicionando o impactando diferentes dimensiones de la vida social como la economía, el 

conocimiento, el poder, la comunicación y la tecnología, sugiriendo, como propone Castells, que la 

sociedad en red sería la estructura social dominante del planeta (Castells et al., 2007). 

Entretanto, aunque asuma una dimensión global y se caracterice por interacciones no jerárquicas, 

flexibles e interdependientes, la lógica de la red no es totalizante, sino convive con otras estructuras 

sociales, más centralizadas y jerarquizadas. Este modo de organización no excluye, además, los 

condicionamientos sociales, económicos y políticos que van a imponer límites al acceso y al uso de las 

tecnologías, así como a la autonomía de elección y decisión, y a la capacidad de interacción de los 

individuos. No es despreciable también la importancia que siguen representando, para las sociedades 

contemporáneas, las interacciones frente a frente y no mediadas por las tecnologías (Cogo& Brignol, 

2011). 

En el marco de lo que denomina redes comunicacionales, Castells enfatiza tanto el carácter 

comunicacional cuanto la dimensión humana que asumen las redes en la vida social. El autor define 

                                                           
50Conforme constatamos, por ejemplo, en una investigación anterior sobre la inmigración latinoamericana 
(Cogo, 2012). 
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estas redes como estructuras comunicativas y pautas de contacto creadas por los flujos de mensajes 

entre distintos comunicadores en el tiempo y en el espacio, procesando y haciendo circular flujos de 

informaci·n. òEn las redes sociales y organizativas, los actores sociales, promoviendo sus valores e 

intereses e interactuando con otros actores sociales, están en el origen de la creación y programación 

de las redesó (Castells, 2010: 45). 

Las redes comunicacionales son el punto de partida para la comprensión, también propuesta por el 

autor, sobre los cambios en la cultura de la autonomía y la ampliación de la dinámica de auto-

comunicación de masas, el autor nos remite al aumento significativo del potencial de las audiencias 

que se encarguen de sus prácticas comunicativas, especialmente en el ámbito de los movimiento de 

resistencia a procesos de exclusión ciudadana  (Castells, 2010). Esta autonomía estaría vinculada a la 

propia desestabilización de una lógica hegemónica de transmisión de las informaciones de forma 

masiva y generalizada, de un pequeño grupo productor a un colectivo indiscriminado, y a la 

posibilidad de producción de información y establecimiento de comunicación de una manera más 

descentralizada y distribuida para públicos segmentados. Conforme recuerda, aún, el autor, las redes 

de comunicación se activan gracias a sujetos comunicativos que inciden en la determinación tanto de 

los contenidos como en el destino de los mensajes, actuando simultáneamente como productores y 

receptores de flujos de mensajes multidireccionales. 

Aunque sea necesario relativizar determinado optimismo de Castells sobre el potencial de autonomía 

de los usuarios ante las tecnologías, reconocemos que el lugar que las redes ocupan en el modo de 

organización de las relaciones sociales contemporáneas y el espacio ocupado por internet en estas 

relaciones, vienen provocando, incluso, reordenamientos en los marcos conceptuales de otras áreas 

de conocimiento que están dedicándose a pensar las interacciones de la sociedad con los medios y los 

usos sociales dados a estos medios, como los llamados estudios de recepción latinoamericanos. 

Orozco Gómez (2011) es uno de los investigadores que viene llamando la atención para los diversos 

modos de interacción que caben en las experiencias de las audiencias y de los usuarios de las 

tecnologías, señalando, entretanto, que tales experiencias no sitúan necesariamente las audiencias 

simultáneamente como productoras y receptoras. El desafío no solo científico, sino también político, 

educativo y sociocultural de las investigaciones en recepción, pasa a ser justamente el de aclarar donde 

terminan los consumos y donde empieza la verdadera producción por parte de todos los 

ôcomunicantesõ. Como advierte el autor: 

 

[é] hay que insistir que controlar el consumo o personalizarlo no es 
necesariamente un acto productivo, innovador y trascendente, ni conlleva una 
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mutación de consumidor-receptor, a productor-emisor. Esto sin olvidar nunca 
que el ôconsumo tambi®n sirve para pensarõ. (Orozco G·mez, 2011: 380) 

 

En los últimos años, el concepto de red social ha asumido relevancia también para el estudio de las 

migraciones contemporáneas a partir del reconocimiento de que las redes sociales preexisten y, 

muchas veces, alimentan las redes migratorias (Truzzi, 2008). La presencia de las redes de migrantes 

puede ser observada, entre otros, en la decisión de migrar, en las dinámicas de instalación en el país 

de migración, en el mantenimiento y recreación de vínculos con los lugares de origen, o, aún, en los 

procesos de movilización por derechos y ciudadanía en los movimientos de migración. En la 

constitución de las redes migratorias, la creciente presencia de las tecnologías de la comunicación, 

como internet y el teléfono móvil, han estado operando, de modo acentuado, para un 

reordenamiento territorial de las experiencias de los migrantes en ámbito local y global y, 

consecuentemente, en la configuración del transnacionalismo migrante (Cogo, 2012). 

Como señala Portes (2004: 74), aunque exista en la historia de las migraciones ejemplos de 

transnacionalismo, òel fen·meno recibi· un fuerte impulso con el adviento de las tecnolog²as en el 

área de los transportes y de las telecomunicaciones, que vinieron a facilitar enormemente la 

comunicaci·n r§pida de las fronteras nacionales y las grandes distanciasó. Distintos modos de 

vivencia del transnacionalismo por los migrantes van a estar condicionados por los capitales 

económicos, sociales y culturales relacionados a sus posibilidades de inserción en redes migratorias y 

también de acceso a las tecnologías de comunicación y desarrollo de competencias para su consumo y 

uso. Si comparado con el pasado, según el autor, los migrantes disponen hoy de muchos más recursos 

tecnológicos para mantener lazos económicos, políticos o culturales con los respectivos países de 

origen. Este hecho explica, en buena medida, òla densidad y la complejidad alcanzadas por el 

transnacionalismo inmigrante contemporáneo, siendo, además, el responsable por su descubrimiento 

en cuanto fen·meno merecedor de atenci·n acad®micaó  (Portes, 2004: 74). 

Aunque la participación regular en actividades transnacionales no sea mayoritario entre los 

migrantes51, Portes (2004) recuerda, entretanto, que no es la dimensión numérica de los migrantes 

participantes, pero las acciones transnacionales realizadas con regularidad por un determinado 

conjunto de activistas que, sumadas a las actividades puntuales de otros migrantes, podrán resultar en 

un proceso de impacto macro económico y social para las comunidades y naciones relacionadas a 

estos migrantes. 

                                                           
51 O mismo que la participación ocasional en esas actividades no se constituya una práctica universal entre los 
migrantes. 
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Por fin, cabe señalar la distinción entre redes sociales y sitios de redes sociales. En la perspectiva 

propuesta por Recuero (2012), entendemos la red social como el grupo de actores que utiliza 

determinadas herramientas para publicar sus conexiones e interactuar. Facebook no es, con todo, la 

red social, pero sí el espacio técnico que proporciona la emergencia de esas redes, posibilitando la 

comprensi·n de que òlas redes sociales, de este modo, no son pre-construidas por las herramientas y, 

sí, apropiadas por los actores sociales que les confieren sentido y que las adaptan para sus prácticas 

socialesó(Recuero, 2012: 20). Las herramientas pertenecen a categor²as de los ôsitios de red socialõ, 

como es el caso de Facebook, o sea, herramientas que posibilitan la publicación y la construcción de 

redes sociales. En suma, las redes sociales son las estructuras de los agrupamientos humanos que se 

constituyen por las interacciones que los grupos sociales construyen. òEn estas herramientas, esas 

redes son modificadas, transformadas por la mediación de las tecnologías y, principalmente, por la 

apropiaci·n de ellas para la comunicaci·nó (Recuero, 2012: 16). 

 

Inmigrantes en Facebook: narrativas de la diáspora en Brasil como país de inmigración 

Sitio de red social creado en 2004, Facebook contaba, en el primer semestre de 2013, con 1,11 mil 

millones de usuarios activos mensuales52. Brasil fue el país que más creció en número de usuarios de 

Facebook en 2012, cuando pasó a ser accedido por 29,7 millones de personas y ocupando, 

actualmente, el segundo lugar en número de perfiles, detrás de los Estados Unidos, y adelante de 

India, que aparece en tercer lugar.53 

Facebook dispone de distintos modos de integración al sitio, que van a posibilitar diferentes formas 

de interacción entre sus usuarios. La más básica y más utilizada es la que posibilita la creación de un 

ôperfil personalõ, para conexi·n e intercambio de mensajes, archivos e informaciones entre amigos y 

otras personas conocidas. Otra modalidad de integración a Facebook son los ôgruposõ, que poseen 

administradores propios. Al contrario de las ôP§ginasõ, otra modalidad ofrecida por Facebook ð los 

grupos ð posibilitan mayor control de los participantes, una vez que permiten la aprobación o no del 

ingreso de un nuevo miembro. 

                                                           
52 Según datos divulgados por la misma empresa y publicados por Olhar Digital. La publicación menciona, 
todavía, que estas informaciones serían directamente contrastantes con las investigaciones más recientes de la  
SocialBakers, que señalaban que la red estaría perdiendo usuarios, sobre todo en los países  más desarrollados. 
Cf. Redação Olhar Digital, 2013. En el estudio de carácter estadístico realizado por  Global Webindex sobre la 
situación de las redes sociales y la tendencia del medio social para 2013, Facebook lidera el ranking de las redes 
sociales del mundo, registrando un crecimiento continuo y un incremento de más de 37% en usuarios activos. 
Cf. Rojas, 2013. 
53 Cf. Congo, 2013. 

https://www.globalwebindex.net/
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Los dos grupos analizados en este artículo ð ôA Nova Geração de Patrícios no Brasilõ (Facebook, 

s.d/c) y ôEspañoles en Brasilõ (Facebook, s.d/a) ð son ôgrupos cerradosõ54en los que solamente los 

miembros pueden ver las publicaciones en el muro del grupo, y los no miembros pueden ver apenas 

los integrantes y solicitar asociación. La participación en el grupo tiene que ser aprobada por el 

administrador, quien también puede incluir un amigo en el grupo.55 Otro foco de nuestro análisis es el 

perfil de la ôAIHB - Imigrantes Haitianos no Brasilõ (Facebook, s.d/b). 

El análisis que desarrollamos fue construido a partir de la aceptación de nuestra solicitud de ingreso 

en los grupos  ôEspa¶oles en Brasilõ y ôA Nova Gera«o de Patr²cios no Brasilõ y de solicitud de 

amistad con el ôAIHB ð Imigrantes Haitianos no Brasilõ, durante el a¶o 2012. Pasamos a acompa¶ar 

diariamente los grupos y el perfil, leyendo las publicaciones y también realizando, eventualmente, 

alguna publicación referente a temas de migración. A partir de ese acompañamiento, delimitamos, 

para el análisis propuesto en este artículo, el período del 5 de noviembre de 2012 al 5 de julio de 2013 

para observación y colecta de publicaciones realizadas en los grupos y en la página56. El análisis que 

proponemos sobre las narrativas está orientado por los principios teórico-metodológicos de los 

Estudios Críticos del Discurso (ACD) formulados por Van Dijk (2005). No analizamos esas 

narrativas como objetos verbales autónomos, sino como interacciones situadas y prácticas sociales 

basadas en situaciones socio-históricas, culturales y políticas. Sin emprender un análisis de estructuras 

lingüísticas o gramaticales formales, adoptamos un abordaje interpretativo que nos permitió 

identificar y analizar los ejes principales de sentidos que pueden ser deprendidos de las huellas 

materiales dejadas en las publicaciones de Facebook por sus enunciadores ð los inmigrantes y, 

eventualmente, no inmigrantes. Entendemos que esas huellas hacen referencia a modos heterogéneos 

de experimentar la condición de inmigrante que son también previos y externos a esas narrativas. En 

la perspectiva de la sociolingüística, las narrativas de estos nuevos inmigrantes son, por lo tanto, 

comprendidas como procesos discursivos de construcción de significados en nivel micro-contextual, 

a partir del presupuesto de que somos los discursos en que circulamos y de que nuestras existencias, 

acciones y prácticas son situadas y necesitan ser analizadas en contextos específicos. Como señala 

Lopes òNo hay discursos que no considere el otro, la alteridad es intr²nseca a la construcci·n de 

significados. El otro es el contexto para quien y en el cual significar: el micro-contexto en el que 

nuestro discurso sale a la luzó57 (Lopes, 2009: 13). 

                                                           
54 Sobre las otras dos modalidades de grupos ð abiertos y secretos. Cf. Guilherme, 2011. 
55 Guilherme, loc. cit. 
56 Aunque no hayan sido analizadas detalladamente, las demás publicaciones también han sido consideradas.   
57 Traducción libre del original en portugu®s: òNão há discursos que não considere o outro, a alteridade é intrínseca à 
construção de significados. O outro é o contexto para quem e no qual significar: o micro-contexto no qual nosso discurso vem à 
tonaó. 
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Además del análisis de las publicaciones, hicimos un acercamiento a tres creadores y  administradores 

del grupo y del perfil a través del envío de ocho preguntas por mensaje privado, en el mismo 

Facebook, en agosto de 2013. Obtuvimos respuestas de Caio Torrão58, administrador del grupo ôA 

Nova Gera«o de Patr²cios no Brasilõ59; y de Joseph Handerson60, presidente de la Associação de 

Imigração Haitianos no Brasil y creador del perfil de la ôAIHB ð Imigrantes Hatianos no Brasilõ en 

Facebook. 

El grupo ôA Nova Gera«o de Patr²cios no Brasilõ fue creado, en junio de 2011,  por Miguel Assis, 

administrador del grupo juntamente con  Caio Torrão. El 5 de julio de 2013, el grupo, que tiene como 

imagen de portada un banner en el que van siendo alternadas las fotos de sus integrantes, contaba con 

3027 miembros61y se presentaba en Facebook como: 

 

Grupo destinado al intercambio de ideas y experiencias, contactos e 
informaciones, a ayudar a los nuevos Patrícios, conocer los viejos Patrícios, hacer 
todo más fácil cuando puede parecer difícil. ¡Aumentar su networking! Para ser 
admitido al grupo la persona solicitante debe residir en Brasil o tener alguna 
ligaci·n profesional o personal por la cual venga frecuentemente al pa²s.ó62 

 

Creado en 30 de enero de 2011, por Elias Poveda, también administrador del grupo, ôEspañoles en 

Brasilõ contaba, el 5 de julio de 2013, con 342 miembros asociados.63 òAqu² puedes conocer a otros 

Espa¶oles que est®n en Brasiló64 es el texto de presentación del grupo en el cual  las banderas de 

Brasil y de España entrelazadas componen su imagen de portada. El 07 de junio de 2012, el 

administrador da visibilidad al crecimiento del grupo en una publicación en la que anuncia la 

presencia de ò300 miembros en el grupo, casi uno nuevo por d²aó65, manteniendo, aún, vigilancia 

permanente en la perspectiva de asegurar los encuadramientos temáticos que inspiraron la creación 

                                                           
58 Caio Torrão nació y vive en Brasil. Es hijo de un inmigrante portugués que llegó al país cuando tenía seis 
años. Caio es secretario general del Conselho da Comunidade Luso-Brasileirado Estado de São Paulo. 
59 Por indicación de Caio Torrão, solicitamos una entrevista con el creador del grupo, Miguel Assis, pero no 
obtuvimos retorno sobre la disponibilidad de contestar las preguntas enviadas. Elias Poveda, creador y 
administrador del grupo ôEspa¶oles en Brasilõ recibi· las preguntas, pero no envi· las respuestas. 
60 Joseph es un antropólogo haitiano que reside desde hace 9 años en Brasil, donde realizó su formación de 
graduación en Filosofía y maestría en Ciencias Sociales y Política Social. Actualmente, es doctorando en 
Antropología por el Museu Nacional, de la  UFRJ, en Rio de Janeiro.  
61 Cf. Facebook, s.d/c. 
62 Cf. Facebook, s.d/c: s.p. 62 Traducci·n del original en portugu®s: òGrupo destinado a troca de ideias e experiências, 
contatos e informações, ajudar os novos Patrícios, conhecer os velhos Patrícios, tornar tudo mais fácil quando pode parecer difícil. 
Aumentar o seu networking!  Para ser admitido ao grupo a pessoa solicitante deve residir no Brasil ou ter alguma ligação 
profissional ou pessoal da qual venha frequentemente ao paísó. 
63 Cf. Facebook, s.d/a.  
64 Ibid.,s.p. 
65 Facebook, loc.cit.  
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del grupo a trav®s de intervenciones peri·dicas que ayudan a reiterarlos: òPor favor, no escrib§is 

anunciando cosas que no tienen nada que ver con gente de Espa¶a que vive en Brasil, gracias.ó66 

El perfil ôAIHB ð Imigrantes Haitianos no Brasilõ fue creado en febrero de 2012 simult§neamente a la 

propia constitución de la Associação de Imigrantes Haitianos no Brasil. La logo-marca de la asociación es la 

imagen de portada del perfil, que contaba con 826 amigos, el 5 de julio de 2013. Joseph Anderson, 

creador de la asociación y del perfil de la entidad en Facebook, informó que la idea de constituir una 

asociación de haitianos, de la cual es presidente, surgió durante la realización de su investigación de 

campo, en la Triple Frontera, acerca de la movilidad de haitianos en Brasil, Guyana y Surinam. Ya la 

creación del perfil de la AIHB en Facebook fue motivada por la posibilidad de socialización de 

informaciones que dicen respecto a los haitianos en Brasil, como divulgar los procesos de 

concesiones de visados, oportunidades de empleos, de cursos y noticias de cualquier naturaleza sobre 

los haitianos en Brasil. A ejemplo de los dos grupos, el perfil es integrado no solo por inmigrantes 

haitianos, sino también por investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y de 

organizaciones de apoyo a las migraciones, entre otros, personas interesadas o vinculadas a las 

temáticas migratorias. 

Conforme pudimos observar, el grupo ôA Nova Gera«o de Patr²ciosõ es el que posee el mayor 

número de integrantes y es el más activo en lo que se refiere al número de publicaciones diarias. El 

perfil ôAIHB ð Imigrantes Haitianos no Brasilõ es el menos activo en t®rminos de publicaciones. ôA 

Nova Gera«o de Patr²ciosõ cuenta a¼n con un expresivo archivo de im§genes y tambi®n de 

documentación para descarga, como listas de contactos, restaurantes, páginas web de empleos en 

Brasil, modelos de declaraciones y requerimientos, consejos para igualdad de derechos en Brasil, etc., 

en tanto que, ôEspa¶oles en Brasilõ no posee archivos, apenas fotos. El perfil AIHB posee una foto y 

una nota. 

A partir de los datos obtenidos en el abordaje de los dos grupos y del perfil de Facebook, pasamos a 

analizar tres dimensiones que demarcan las narrativas de los inmigrantes portugueses, españoles, 

haitianos y que evidencian marcas de sus experiencias individuales y colectivas sobre ser inmigrante 

en la actualidad, en el contexto del reciente posicionamiento de Brasil como país de inmigración. 

Estas dimensiones son: (1) el engendramiento de redes de sociabilidad y apoyo para el planeamiento y 

la implementación de los proyectos migratorios, (2) el enfrentamiento de las políticas migratorias 

brasileñas de control y regulación, (3) la recreación multiterritorial de la experiencia de la diáspora en 

las vinculaciones con el país de origen. 

                                                           
66 Facebook, loc.cit. 
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Redes de sociabilidad y apoyo en los proyectos de migración 

Las narrativas de los inmigrantes portugueses y españoles en los dos grupos de Facebook evidencian 

los esfuerzos de los inmigrantes en la constitución de redes de sociabilidad y apoyo en el marco de la 

constitución de sus proyectos y trayectorias migratorias que tienen Brasil como destino. Estos 

esfuerzos abarcan dos modalidades de narrativas que engendran espacios de interacción entre los 

frecuentadores del grupo. Una primera modalidad aborda la concepción y el planeamiento de los 

proyectos migratorios para Brasil de los inmigrantes que aún están en Portugal y en España, a través, 

de pedidos de información sobre ciudades brasileñas donde pretenden vivir, costo y compartimiento 

de vivienda, búsqueda de trabajo y consulta sobre legislaciones migratorias y documentación para 

permanencia en el país, entre otros. 

Una segunda modalidad de narrativa está vinculada a los procesos de llegada y permanencia de los 

inmigrantes españoles y portugueses en Brasil, pautándose por la búsqueda y ampliación de las redes 

de sociabilidad y espacios de convivencia en el contexto migratorio brasileño. Anuncios y 

presentación de recién-llegados, localización de paisanos en diferentes ciudades y estados brasileños, 

invitaciones para participación en eventos sociales, culturales y gastronómicos organizados por 

paisanos y organizaciones migratorias, anuncios de búsqueda y compartimiento de vivienda, y 

divulgación de emprendimientos o negocios étnicos (como restaurantes, tiendas, etc.). 

 

 

¡Hola a todos y gracias por aceptarme en el grupo! Me llamo R. y voy a ir para 
Brasil a finales del mes de Julio, a Caxias do Sul, y estoy algo perdidilla hay 
alguien por allí? Muchas gracias;). (R.R.M.,2013: s.p.)67 

 

Hola gracias por agregarme al grupo, actualmente vivo en Malta, pero me 
interesaria mucho irme a Brasil, me podriais decir si seria arriesgado vivir en 
Brasil sin visado, otra opccion seria conseguir el visado atraves de hacer 
voluntariado, me podriais dar informacion por favor muchisimas gracias 
chicos.(C.T., 2013: s.p.)68 

 

                                                           
67 Para preservar la identidad de los participantes de los grupos, optamos por mencionar apenas las iniciales del 
nombre y apellido de los autores de las publicaciones. Referimos el nombre completo apenas de los creadores y 
administradores de los sitios contactados para responder a las preguntas formuladas. Por limitaciones de 
espacio, optamos, aún, por excluir los comentarios de las publicaciones así como por preservar, cuando citados, 
los textos originales de las publicaciones, o sea, sin correcciones de digitación o gramática. Para conferir el texto 
de las publicaciones a partir de los enlaces indicados, es necesario un pedido de adhesión al grupo de Facebook. 
Publicación privada 26 Junio 2013. Cf. Facebook, s.d/a 
68Texto original. Cf. Nota 27. Publicación privada 2 Julio 2013. 
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¡Hola a todos! He sido recientemente añadido a este grupo y ¡pronto haré parte 
de los portugueses en Brasil! Voy a estudiar en São Paulo y estoy buscando 
departamento. La facultad para donde voy es la FGV, cerca de la Avenida 
Paulista. Somos varios portugueses y el número de personas con las que voy a 
compartir casa dependerá de lo que vamos a encontrar. (D.B., 2013: s.p.)69 

   

Hola!Otro recién llegado! Vivo en la cidade maravilhosa desde hace un par de 
semanas; y ando como un pulpo en un garaje [...] Estoy abierto a 
cañas,caipirinhas, churrasquinhos [...] así que si alguien se apunta a hacer deguía 
en Rio, que me envie un mp!(C.O., 2013: s.p.)70 

 

Buenos días, gracias por aceptarme en el grupo!!!De momento no me planteo el 
vivir en Brasil, pero estoy pasando unos dias en Salvador da Bahia y me gustaria 
saber si hay alguien por aquí para poder hacer algo juntos, ir a la playa, o a 
Itaparica por ejemplo,gracias!!!!(M.N., 2013: s.p.)71 

 

Hola a todos y gracias por aceptarme en el grupo, yo vivo en Florianopolis desde 
hace unos dos meses, y la verdad aun estoy muy desubicada , sin amigos y demas 
si alguien vive aqui poneros en contacto conmigo, muchas gracias.(C.B., 2013: 
s.p.)72 

 

Estimados amigos, faltan 112 horas y 6 minutos, los últimos preparativos están 
en marcha [...] Petisco & Bar ôA Tabernaõ es una casa de estilo arquitectónico 
cearense con un leve toque de Portugal, dispone de un bello jardín decorado en 
estilo medieval y música en vivo. Una decoración impar, en sociedad con A. 
Adega Alentajana, donde todos los objetos pueden ser adquiridos por los clientes. 
(A.S., 2013: s.p.)73 

 

Den un ôme gustaõ en la p§gina web oficial Vinhos de Portugal BR y aprovechen 
para dar un vistazo en la Prova Anual de São Paulo, que ocurrió ayer, en el Hotel 
Trivoli. Seguimos para Rio de Janeiro :). Todos los que tuvieren oportunidad, 

                                                           
69Cf. Facebook, s.d/c. Publicación privada 23 Junio 2013. Traducci·n del original en portugu®s: òOla a todos!Fui 
recentemente introduzido a este grupo e em breve farei parte dos portugueses no Brasil! Vou estudar para São Paulo e estou a 
procura de apartamento. A faculdade para onde vou é a FGV, perto da Avenida Paulista. Somos varios portugueses e o numero 
de pessoas com quem irei partilhar casa depnderá do que encontrar.ó 
70Texto original. Cf. Nota 27. Publicación privada 1 Julio 2013. 
71Texto original. Ibid. Publicación privada 17 Maio 2013. 
72Texto original. Ibid. Publicación privada 1 Julio 2013. 
73 Ibid. Publicación privada 1 Julio 2013. Traducción del original en portugués: òPrezados amigos, falta 112 horas e 
6 minutos, os últimos preparativos estão em andamento [...] Petisco & Bar ôA Tabernaõ ® uma casa de estilo arquitet¹nico 
cearense com um leve toque de Portugal, dispõe de um belo jardim decorado em estilo medieval e música ao vivo. Uma decoração 
impar, em parceria com a A Adega Alentejana, onde todos os objetos podem ser adquiridos pelos clientes.ó 



Miradas Periféricas. 

Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 

aparezcan mañana en el Palácio S. Clemente para vivir un mundo de experiencia. 
¡Hasta pronto! (D.M., 2013: s.p.)74 

 

En ambas modalidades de narrativas, es posible distinguir modos distintos de apropiación de los 

grupos a través del énfasis que atribuyen los espa¶oles a la articulaci·n de una ôcomunidad 

imaginadaõ75 de españoles en Brasil, a partir de esfuerzos de ubicación, articulación y establecimiento 

de vínculos con paisanos instalados en este país. Ya entre los portugueses, articulaciones e 

interacciones con los paisanos parecen ser propuestas con mayor énfasis en torno del llamado 

comercio étnico, a través de la divulgación de emprendimientos gastronómicos instalados en Brasil 

(como restaurantes, tiendas y panaderías), en la búsqueda de establecer sociedad para negocios y en la 

oferta de trabajo para compatriotas en estos emprendimientos. Lo que, en este último caso, llega a 

generar cuestionamientos de algunos integrantes en torno de los objetivos iniciales del grupo, 

sugiriendo que los encuadramientos propuestos por los idealizadores de estos espacios son 

susceptibles a permanentes desplazamientos. 

 

Constato que, cada vez más, esta página se transforma en una especie de 
Clasificados o Se Vende, Se Compra y Se Renta, perdiendo aquél que yo pensaba 
ser su propósito inicial. Existen otros medios y otras vías. (E.P., 2013: s.p.)76 

 

 

Políticas migratorias ð el enfrentamiento de los procesos de control y regulación 

La regularización migratoria es otro eje temático dominante en el conjunto de narrativas que 

encontramos en ôEspa¶oles en Brasilõ y en ôA Nova Gera«o de Patr²cios no Brasilõ, as² como en el 

perfil ôAIHB ð Imigrantes Haitianos no Brasilõ. Los dos grupos de Facebook y el perfil son 

apropiados como espacios de visibilidad e interacción en torno de cuestiones y problemáticas 

                                                           
74 Ibid. Publicaci·n privada 26 Junio 2013. Traducci·n del original en portugu®s: ò Façam um gosto na página oficial 
Vinhos de Portugal BR e aproveitem para dar uma espreitadela na Prova Anual de São Paulo que ocorreu ontem no Hotel Tivoli. 
Seguimos para o Rio de Janeiro ;) Todos os que tiverem oportunidade apareçam amanhã no Palácio S. Clemente para viver um 
mundo de experiências. Até já!ó 
75 En la perspectiva de la constitución de la identidad nacional, la òcomunidad imaginadaó es vista por 
Anderson (1997) y Hall (1997), como una narrativa que nos es contada y con la cual nos identificamos y 
construimos sentidos de pertenencia. Una comunidad imaginada es constituida por las memorias del pasado, el 
deseo de vivir en conjunto y el deseo de perpetuación de la herencia. 
76Facebook, s.d/c. Publicación privada 25 Junio 2013. Traducci·n del original en portugu®s: òConstato que cada 
vez mais esta página se transforma numa espécie de Classificados de Vende-se, Compra-se e Aluga-se, perdendo aquele que eu 
pensava ser o seu propósito inicial. Existem outros meios e outras vias.ó 
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derivadas de los enfrentamientos cotidianos de los inmigrantes con el intrincado y complejo universo 

de las políticas brasileñas de regulación y control migratorios.  

En Brasil, la legislación que regula las migraciones ð Lei do Estrangeiro ð está en vigor desde los años 

80, período de la dictadura militar, y ha sido fuertemente criticada por asociaciones migratorias y 

organizaciones de apoyo a las migraciones, debido a su carácter contrario a la protección de los 

derechos humanos, prevista tanto en la Constitución brasileña de 1988 como en diversos acuerdos 

internacionales ratificados por Brasil, especialmente en lo que se refiere a la universalización de 

derechos fundamentales a inmigrantes no documentados. Los requisitos y la burocracia para 

regulación migratoria en Brasil son extensos, con exigencias que condicionan esta regularización a la 

disponibilidad de renta, cualificaciones profesionales y necesidades del mercado de trabajo nacional, 

privilegiando, de modo predominante, la inmigración de trabajadores orientada hacia los sectores 

formales de la economía. Además, con el crecimiento de las migraciones, la legislación migratoria 

brasileña tiende a privilegiar la inmigración selectiva de dichos trabajadores cualificados en áreas en 

las cuales hay carencia de esos profesionales, como Ingenierías, Medicina, etc.77(Cogo& Badet, 2013; 

Baraldi et al., 2013).  

Hay, todavía, un conjunto de trámites a ser enfrentados por los inmigrantes para la revalidación de 

diplomas y de permisos de conducir, transferencias de remesas y alteraciones en los visados de 

trabajo, así como para la búsqueda de vivienda y apertura de cuentas bancarias. El documento 

provisorio ð denominado ôprotocoloõ ð, que certifica la concesión del visado de residencia a los 

inmigrantes hasta el recibimiento del documento definitivo (Registro Nacional de Estrangeiros), 

frecuentemente, es desconocido por bancos y algunos órganos públicos, generando dificultades para 

la tramitación de documentos y otros procedimientos referentes a la ciudadanía civil y jurídica de los 

inmigrantes (Baraldi et ál., 2013). 

Añádase a eso la dificultad de obtención de informaciones claras sobre la documentación necesaria 

para la regularización a ser presentada en la Policía Federal, órgano responsable por la concesión de 

visados de residencia a los inmigrantes internacionales en Brasil. Además de la lógica investigativa y 

de combate a la criminalidad que caracteriza la actuación de la Policía Federal en el país, el 

atendimiento que el órgano presta a los inmigrantes, especialmente en grandes centros urbanos, como 

São Paulo, se ha mostrado precario, a partir, por ejemplo, de la subcontratación de funcionarios que 

no reciben un entrenamiento suficiente para la comprensión del intrincado proceso de regularización 

de los inmigrantes. Lo que viene colaborando para la actuación de servicios de òdespachantesó, o sea, 

                                                           
77 Las condiciones para la obtención de regularización son relativamente más favorables, aunque igualmente 
burocráticas, a los inmigrantes que ingresan a través de los acuerdos de residencia con países de Mercosur.  
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intermediarios que cobran para agilizar la tramitación de los procesos de regularización y solicitud de 

visados de los inmigrantes. (Baraldi et al., 2013). 

En este escenario, las redes y asociaciones de inmigrantes y las organizaciones de apoyo a las 

migraciones han funcionado como instancias de información, aclaración y actualización sobre los 

procesos de regularización migratoria a través, incluso, de la producción y distribución de materiales 

informativos y mediáticos (boletines, blogs, sitios de internet, etc.) que orientan a los inmigrantes sobre 

los procedimientos para regularización. Incluso, muchas de esas organizaciones, han apoyado 

directamente los inmigrantes en el encaminamiento de la documentación junto a la Policía Federal, 

siendo común iniciativas, por parte de la misma Policía Federal, de direccionamiento de inmigrantes 

que tienen dudas y dificultades con el manejo de la documentación y de los procesos de 

regularización a esas organizaciones. 

Las narrativas producidas por los inmigrantes en Facebook se combinan a esas instancias ya 

existentes para generar redes de apoyo e intercambio en torno de la búsqueda de información y 

comprensión de las políticas brasileñas de regulación y control migratorio, como podemos evidenciar 

en las publicaciones que siguen.78 

 

Colegas, ¿alguien ya hizo visado de trabajo? Voy a iniciar mi proceso (acabé de 
entrar en una oficina de arquitectura donde me van a hacer un contracto), pero 
¡no sé por dónde empezar! ¿Alguien que ya haya pasado por eso me puede dar 
una luz, por favor? Ya miré cuales son los documentos necesarios, ¡pero muchos 
de ellos no sé cómo hacer! ¿Puedo pedir el visado aquí en Brasil? ¿Adónde debo 
dirigirme (en São Paulo) para entregar los documentos? ¿Hay algún contacto de 
empresas que hagan esos papeles? Gracias, todas las informaciones son 
bienvenidas, ¡estoy totalmente perdida! (I.F., 2013: s.p.)79 

 

Tengo una duda despues de un problema marimonial con mi mujer brasildira ella 
regreso, bien la cuestion es voy ha regresar ha su lado pero tengo un hijo de un 
anterior matrimonio mayor de edad ,yo tengo permiso de residencia por 
matrimonio la duda es como hago para ke ha mi hijo ke den un permiso de 
residencia gracias.(J.A.,2013: s.p.)80 

                                                           
78 Varias de las publicaciones mencionadas son seguidas de comentarios en los cuales otros integrantes del 
grupo intercambian experiencias y soluciones encontradas para los procesos de regularización. 
79Facebook, s.d/c. Publicación privada 12 Mayo  2013. Traducci·n del original en portugu®s: òColegas, Alguém já 
fez visto de trabalho? Vou iniciar o meu processo (acabei de entrar num escritório de arquitetura onde me vão fazer contrato), mas 
não sei por onde começar! Alguém que já tenha passado por isso pode dar-me umas luzes, por favor? Já olhei os documentos 
necessários, mas muitos deles não sei como fazer! Posso pedir o visto aqui no Brasil? Onde devo dirigir-me (em são paulo) para 
entregar os documentos? Têm algum contato de empresas que façam esses papeis? Obrigada, todas as informações são bem vindas, 
estou totalmente perdida!ó 
80Texto original. Facebook, s.d/a. Publicación privada 8 Marzo 2013. 
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Salió, en el Diário Oficial da União, mi autorización para concesión de permanencia 
en el País, ¿alguien sabe cuál es el siguiente paso? ¿Ir a la Policía Federal? Si sí, es 
mismo necesario llevar un ejemplar del Diário Oficial da União? ¿O una impresión 
de computadora es suficiente? No logro encontrar este ejemplar del 27 de Marzo 
[...]. Vivo en São Paulo capital. Agradecido anticipadamente. (G.B.N., 2013: s.p.) 
81 

 

Hola a tod@s, tengo una pequeña duda, con el visado por reagrupación familiar, 
¿se puede conducir con el carnet internacional durante un año o por el hecho de 
tener el visado, te obligan a hacer el canje de la carteira española por la brasileira? 
Gracias y saludos!(Z.C, 2013: s.p)82 

 

¿Quién me puede aclarar mejor? ¿Para pedir la igualdad de derechos civiles, aquí 
en Brasil, basta tener el RNE, cierto? Según percibí por la lectura del documento 
publicado por A.R. y G.A., y posteriores comentarios, ¿este estatuto puede ser 
pedido en cualquier momento, tras la obtención de RNE? Agradezco vuestra 
información :). (P.A.R., 2013: s.p.)83 

 

Las cuestiones relacionadas a la regularización migratoria son también una de las temáticas 

predominantes en el perfil de la ôAIHB ð Imigrantes Haitianos no Brasilõ, especialmente por medio de 

la publicación de las listas de nombres de inmigrantes que reciben la concesión de residencia 

permanente a través de la modalidad de visados humanitarios que pasaron a ser concedidos, por el 

gobierno brasileño, a los haitianos que empezaron a llegar a Brasil en 2008. El perfil de la AIHB es 

dedicado, en su mayoría, a la divulgación de esas listas y de algunos manifiestos en favor de la 

inmigración haitiana, a los anuncios de ofertas de trabajo para haitianos en diferentes regiones 

brasileñas, a las actividades de la Asociación en Tabatinga o, aún, a la divulgación de reportajes 

publicados en otros medios, pertenecientes a grandes organizaciones mediáticas, sobre la presencia e 

inserción de haitianos en diferentes regiones brasileñas. En el conjunto de las publicaciones, hechas 

frecuentemente en portugués y créole84, hay marcadamente un uso asociativista del perfil. Silva (2012) 

                                                           
81 Ibid. Publicação privada 22 Mayo 2013. Traducci·n del original en portugu®s: òSaiu no Diário Oficial da União a 
minha autorização para concessão de  permanência no País, alguém sabe qual o passo seguinte ? Ir na Polícia Federal ? Se sim, é 
mesmo necessário levar um exemplar do Diário Oficial da União? Ou uma impressão do computador é suficiente?  Não consigo 
encontrar esse exemplar de 27 de Março [...] Vivo em SP capital. Grato antecipadamente.ó 
82Texto original. Facebook, s.d/c. Publicación privada 5 Julio 2013. 
83 Ibid. Publicaci·n privada 7 Febrero 2013. Traducci·n del original en portugu®s: òQuem me pode esclarecer melhor? 
Para pedir a igualdade de direitos civis, aqui no Brasil, basta ter o RNE, certo? Segundo percebi pela leitura dodocumento 
publicado pelo A.R. e o G.A., e posteriores comentários, esse estatuto pode ser pedido em qualquer altura, após obtenção de RNE? 
Agradeço a vossa informação:).ó 
84 Idioma criollo haitiano, uno de los dos idiomas oficiales de Haití, juntamente con el francés. 
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señala que, a partir de su llegada a Brasil, los haitianos empezaron a asumir posicionamientos en el 

proceso de lucha por su ciudadanía, engendrando experiencias de asociativismo, a través, por 

ejemplo, de la constitución de un comité para la organización de su estadía en Tabatinga, en la región 

norte del país, denominado Comitê Haitiano y, posteriormente, de la propia Associação de Imigrantes 

Haitianos no Brasil, la cual enfocamos en este texto. Un manifiesto de los inmigrantes haitianos en 

Brasil publicado en el perfil de la AIHB ofrece una síntesis en que las demandas por asociativismo de 

estos nuevos inmigrantes aparecen relacionadas a las condiciones de ingreso y permanencia 

enfrentadas por los inmigrantes haitianos en el país.85  

El presidente de la Asociación y creador del Perfil, Joseph Handerson, evalúa que la divulgación y la 

socialización de informaciones para los haitianos en Facebook ha estado contribuyendo a la selección 

de haitianos para las vacantes de empleos, la realización de cursos de informática, portugués y de 

capacitación, la organización de audiencias públicas en pro de los derechos humanos de los migrantes 

en Brasil y la orientación para encaminamiento de la documentación en el país, referente a la 

obtención de CPF (Cadastro de Pessoa Física), carnet laboral, renovación de visados e ingreso en 

universidades. 

La transcripción de las publicaciones ilustra la dinámica del perfil. 

Apelaciones en créole para que difundan la lista entre conocidos que están en las 
listas aquí / La Asociación solicita la gentileza de los amigos de la AIHB en el 
sentido que sea difundida la información de que, por Acto publicado en el Diário 
Oficial da União del 15 de abril de 2013, fue concedida permanencia en el 
Territorio Nacional a los nacionales haitianos abajo relacionados. Ellos tienen un 
plazo de hasta 90 días para encaminar la documentación en la Policía Federal. 
(AIHB, 2012: s.p.)86 

 

Oportunidades de trabajo: A solicitud de la Empresa Treboll, la Associação dos 
Imigrantes Haitianos no Brasil pone a disposición 10 vacantes para haitianos trabajar 
en la empresa mencionada, en la ciudad  de Flores da Cunha, en Rio Grande do 
Sul. Los interesados deben entraren contacto para tener mayores informaciones 
en relación al salario, vivienda y alimentación. Importante: Pedimos a los 

                                                           
85  El manifiesto, publicado en Facebook, está disponible también, cf. Haitianos no Brasil, 2012.  
86 Las listas, no transcriptas aquí, aparecen siempre al final de esta y de otras varias publicaciones similares. Cf. 

Facebook, s.d/b. Publicación privada 27 Mayo 2012. Traducción del original en portugu®s: òApelos em creole para 
que difundam a lista entre conhecidos questão das listas aqui/A Associação solicita a gentileza dos amigos da AIHB sentido de 
que seja difundida a informação de que, por Ato publicado no Diário Oficial da União de 15 de abril de 2013, foi concedida 
permanência no Território Nacional aos nacionais haitianos abaixo relacionados. Eles têm um prazo de até 90 dias para 
encaminhar a documentação na Polícia Federal.ó 
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interesados enviar mensaje para este correo: haitianosnobrasil@gmail.com. 
(AIHB, 2012: s.p.)87 

 

La república sentimental de Haití/Gazeta do Povowww.gazetadopovo.com.br/ 
Alrededor de 500 haitianos se esparcen por la periferia de Curitiba y región. Ellos 
recogen los enga¶ados por los ôcoyotesõ88 y juntan los tostones para traer sus 
familias. (S.H.A.N., 2012: s.p.)89 

 

¡¡¡¡¡Hola!!!!! Hoy estamos dando un paso más [...] estamos en este momento 
reunidos con algunos haitianos en la UEA para dar formación básica de 
informática [...] agradecemos a todos los voluntarios de la Associação dos 
Haitianos[...].(AIHB, 2012: s.p.)90 

 

 

En el análisis del perfil de la AIHB, observamos la predominancia de un uso de Facebook para 

compartir narrativas sobre y para los haitianos91, pero hay aún una escasa presencia de narrativas 

producidas por los mismos inmigrantes haitianos que se encuentran en Brasil o fuera de Brasil. Lo 

que, en cierto sentido, es destacado por el propio creador de grupo cuando, en respuesta a nuestro 

abordaje, observa que todav²a òson pocos haitianos amigos de la Asociación que publican noticias 

sobre ellos en la asociaci·nó (AIHB, 2012: s.p.).92 

 

Articulaciones multiterritoriales de las diásporas ð las vinculaciones con el país de origen 

En los grupos de españoles y portugueses de Facebook, encontramos, todavía, narrativas que buscan 

la recreación de experiencias de diáspora de los inmigrantes a través de la actualización permanente 

de sus vínculos con el país de origen. Esto puede ser observado, por un lado, a través de 

                                                           
87 Ibid. Publicación privada 13 Agosto 2012. Traducci·n del original en portugu®s: òOportunidades de trabalho: A 

pedido da Empresa Treboll, a Associação dos Imigrantes Haitianos no Brasil disponibiliza 10 vagas para haitianos trabalharem 
na empresa mencionada na cidade de Flores da Cunha no Rio Grande do Sul. Os interessados devem entrar em contato para ter 
maiores informações em relação ao salário, moradia e alimentação. Importante: Peçamos para os interessados enviar mensagem para 
este e-mail: haitianosnobrasil@gmail.com.ó 
88 Personas o grupos que cobran por introducir inmigrantes, de modo clandestino, en las fronteras entre países.  
89 Facebook, s.d/b. Publicación 23 Junio 2012. Traducci·n del original en portugu®s: òA república sentimental do 
Haiti/ Gazeta do Povo www.gazetadopovo.com.br/Cerca de 500 haitianos se espalham pela periferia de Curitiba e região. Eles 
recolhem os enganados pelos ôcoiotesõ  e juntam os tost»es para trazer suas fam²lias.ó 
90 Ibid. Publicación 2 Febrero 2012. Traducción del original en portugu®s: òOlá!!!!!Hoje estamos dando mais um 
passo [...] estamos nesse momento reunidos com alguns haitianos na UEA para dar formação básica de informática [...] 
agradecemos atodos os voluntários da Associação dos Haitianos[...].ó 
91 Aunque muchos inmigrantes protagonicen las reportajes publicadas en los medios y publicadas en el perfil. 
92 Facebook, s.d./b. Publicación 19 Agosto 2013.  

mailto:haitianosnobrasil@gmail.com
mailto:haitianosnobrasil@gmail.com
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publicaciones en que los inmigrantes comparten iniciativas y proyectos sociales y culturales, así como 

premios y reconocimientos concedidos a los países de origen. O aún, por medio de publicaciones que 

exponen posicionamientos y provocan debates en torno de la crisis política y económica de los países 

de origen, especialmente España y Portugal, crisis esta generadora, incluso, de flujos migratorios a 

partir de 2008. 

Los grupos se presentan, aún, como espacios ocupados por iniciativas vinculadas a las propias 

políticas extraterritoriales instituidas, en ámbito estatal, por los países de origen de los inmigrantes. 

Mena (2009) denomina de ôrespuestas extraterritorialesõ al referirse a un conjunto de iniciativas 

implantadas en los últimos años por algunos Estados latino-americanos con el fin de fortalecer las 

relaciones con sus diásporas y hacerlas participar en la construcción nacional. En este caso, los 

Estados buscan configurarse también como agentes constructores del espacio social transnacional a 

través de estructuras institucionales gubernamentales que se encargan de desarrollar iniciativas y 

estrategias de vinculación con sus emigrantes por medio de la extensión de los derechos sociales y 

políticos fuera del territorio nacional, como la del voto en el extranjero, la ampliación de información 

para la diáspora, etc. (Mena, 2009).93 Esa presencia de iniciativas extraterritoriales, por parte de los 

Estados, es m§s visible entre el grupo ôEspa¶oles en Brasilõ a trav®s, especialmente, de publicaciones 

hechas por el Consejo Residente de Españoles en el Extranjero.94 

Aún en la dimensión de articulación de la diáspora, los dos grupos analizados se constituyen en 

espacios frecuentados, ocasionalmente, por profesionales de organizaciones mediáticas y académicas 

que buscan contacto y la participación de los inmigrantes para la producción de reportajes e 

investigaciones académicas sobre las experiencias de las diásporas en el extranjero.95 

Percibimos, por fin, que algunas de las narrativas compartidas en esos espacios invitan los 

inmigrantes españoles y portugueses a un pensar sobre sí y su relación con la nación y la nacionalidad 

en el marco de una paradójica dinámica de pertenencia a una comunidad imaginada que, en cierto 

sentido, expulsa sus nacionales en consecuencia de la crisis económica y política, al mismo tiempo en 

que no deja de invertir en la recreación de vínculos simbólicos y afectivos de los inmigrantes con esa 

diáspora en los espacios de migración. 

                                                           
93 Algunas de esas políticas tienen, incluso, a través de la constitución de Departamentos o unidades 
administrativas territoriales afuera de los países de origen de la diáspora, las cuales serían equivalentes a 
provincia o estado, pero sin organización federal. 
94Según el sitio de internet oficial del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Exteriores de España, los Consejos 
de Residentes Españoles (CREs), creados en 1987, son órganos consultivos de las oficinas consulares en todas 
las circunscripciones consulares cuyas listas de los Censos Electorales de residentes ausentes se encuentren 
inscriptos, por lo menos, un número de 700 electores. Cf. Gobierno de España/Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, 2013. 
95 Como es nuestro caso, en la condición de investigadora y autora de este artículo. 
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Permítanme un post personal: Hoy la ciudad que me vio nacer y crecer y la 
Universidad con más de siete siglos, en la que pasé los mejores años de mi vida, 
fueron considerados Patrimonio Mundial por UNESCO. ¡¡¡Mucho orgullo de ti, 
COIMBRA!!! (H.C., 2013: s.p.)96 

 

Consejo Residentes Españoles/ LA XUNTA  DE GALICIA CONCEDE 107 
AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES A SUS EMIGRANTES EN 
BRASIL/El Subdirector de Programas Sociales de la Xunta de Galicia ha 
informado que ha empezado a enviar los cheques de las 107 ayudas concedidas a 
los emigrantes gallegos en Brasil. El importe total de estas ayudas ascienden û 
62.444, con valores individuales entre û 381 y û 735.Los cheques estar§n a 
disposición de los beneficiados en las entidades gallegas donde se solicitaron las 
ayudas a partir de la primera semana de diciembre. (Españoles en Brasil, 2012: 
s.p.)97 

 

¡VENGA PARA DENTRO,  ALLÁ AFUERA!/ Se suceden los estudios e 
investigaciones que confirman la tendencia inexorable de los portugueses, sobre 
todo de las generaciones más jóvenes, para salir del país. Me encontré, hace días, 
con la información de que casi siete de cada diez alumnos de grado superior 
quieren dejar Portugal después de terminado el curso. O sea, un sesenta y nueve 
por ciento de los universitarios tienen intención de emigrar. ¡Impresionante! Para 
un país que tiene una vocación universal y que desde siempre ha estado abierto al 
mundo, esta no es necesariamente una mala noticia, desde queéun conjunto de 
presupuestos sean garantizados.(R.C., 2013: s.p.)98 

 

Hola! Me llamo M. y trabajo para el programa que emite los fines de semana 
Onda Cero Radio, Te doy mi palabra. ¿Qué tal? Todos los sábados empezamos el 
programa con una entrevista a un español que viva en el extranjero para que nos 
cuente cómo es la vida en el país y su experiencia/Esta semana la dirección ha 
elegido como destino Brasil por las manifestaciones de los últimos días, por ello 
estoy buscando españoles que lleven más de un año viviendo allí, que nos puedan 
contar cómo está la situación y cómo les va desde que cruzaron el charco. La 
intervención en directo sería el próximo sábado, 22 de junio, a las 8 A.M. (hora 
española)/Para más detalles estoy localizable a través de FB o en la dirección de 

                                                           
96 Facebook, s.d/c. Publicación privada 22 de Junio 2013. Traducción del original en portugu®s: òPermitam-me 
um post pessoal: Hoje a cidade que me viu nascer e crescer e a Universidade como mais de sete séculos onde passei os melhores anos 
da minha vida foram considerados Património Mundial pela UNESCO. Muito orgulho de ti, COIMBRA!!!ó 
97Texto original. Facebook, s.d/a. Publicación privada 27 Noviembre 2012. 
98Facebook, op.cit. Publicación privada 5 Julio 2013. Traducci·n del original en portugu®s: òVENHA PARA 
DENTRO, LÁ FORA!/Sucedem-se os estudos e inquéritos que confirmam a tendência inexorável dos portugueses, sobretudo 
das gerações mais jovens, para sair do país. Cruzei-me há dias com a informação de que quase sete em cada dez alunos do ensino 
superior querem deixar Portugal depois de terminado o curso. Ou seja, sessenta e nove por cento dos universitários tem intenção de 
emigrar. Impressionante! Para um país que tem uma vocação universal e que desde sempre esteve aberto ao mundo não é uma 
necessariamente uma má notícia, desde que... um conjunto de pressupostos sejam garantidos.ó 

https://www.facebook.com/consejo.residentes.sp
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correo electrónico colaboradormad19@ondacero.es/Muchas gracias y un 
saludo!(M. C., 2013: s.p.)99 

 

Queridísimos, ¿les importaría ayudar y contestar a estas preguntitas? Gracias. 
/https://pt.surveymonkey.com/s/DiasporaPortuguesa1/O Sistema Político-
Partidário em Portugal visto pela Diáspora Portuguesa Survey - 
pt.surveymonkey.com/ ¡Muchas gracias por considerar participar en este estudio! 
[é] (D.F.M., 2013, s.p.)100 

 

 

Consideraciones finales 

Las apropiaciones de internet por los inmigrantes portugueses, españoles y haitianos que constituyen 

los nuevos flujos migratorios a Brasil ofrecen un conjunto de evidencias relevantes sobre sus 

experiencias diaspóricas en el país, conforme buscamos levantar y analizar a partir de las narrativas de 

estos inmigrantes en el sitio de la red social Facebook.  Estas evidencias nos informan sobre cómo 

esos inmigrantes construyen, en su cotidiano, espacios de relativa autonomía para la diligencia de sus 

procesos de inserción en el nuevo contexto de inmigración en lo que se refiere al engendramiento de 

redes de sociabilidad y apoyo para el planeamiento y la implementación de proyectos migratorios. 

Estas narrativas exponen, aún, los enfrentamientos de estos inmigrantes ante las políticas nacionales y 

transnacionales de regulación y control de la movilidad humana y recreación multiterritorial de la 

experiencia de la diáspora en la vinculación con los países de origen. En esta perspectiva, las 

narrativas de esa nueva inmigración interpelan, por un lado, Brasil, en torno de su constitución 

histórica como nación multicultural y su creciente posicionamiento como país de inmigración, y, por 

otro lado, los propios países de origen de estos inmigrantes en relación a la intensificación de la 

movilidad de sus nacionales y a la necesidad de vinculación simbólica con sus diásporas. 
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Los cines que hablan portugués: el concepto de 

cine nacional, identidad y resistencia. 

Leandro José Luz Riodades de Mendonça 

 

 

Since the end of World War II, the (West) European cinema 
has had its identity firmly forged by three features: its leading 
directors were recognized as auteurs; its styles and themes shaped 
the nationõs self-image; and, its new waves became both: political 
and aesthetic renewal. 

(Thomas Elsaesser, European Cinema Face to Face 
with Hollywood) 

 

 

 

 

Int roducción 

La temática aquí tratada en torno del cine nacional y sus formas de existencia/resistencia es permeada 

por las discusiones de un espacio de especificidad cultural que presenta, como despliegue importante, 

un rebatimiento en el consumo de los objetos culturales, lo que altera su posibilidad de circulación 

comercial y formato de los productos. Muchos son los motivos de las transformaciones, 

desapariciones y resignificaciones en el campo de las identidades, pero, uno de ellos continúa 

ejerciendo inmensa presión sobre el conocimiento histórico general y de la historia del cine en 

particular: la idea de nación. Ella impulsa el motor que produce la representación y puede ser operada 

en mecanismos de inclusión o exclusión y en referencia a prácticamente todo en un determinado 

espacio geográfico. No se restringe, entretanto, a este espacio, sino también crea identidad a partir de 

él. Mueve y constriñe buena parte de la producción cultural y de las artes y, sin duda alguna, la 

producción audiovisual. En otras palabras, no se puede pensar en cine nacional, sin, al menos, inferir 

la idea de nación. 

Para los lectores del siglo XXI puede ser difícil entender el contexto del nacimiento de la idea de 

estado-nación y su funcionalidad a fines del siglo XVIII. Claro que esta idea-fuerza tiene desarrollo 
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diferente sobre varias partes del territorio europeo. De cualquier modo, una de las cuestiones 

centrales es la recuperación (o invención) de la noción de herencia cultural, siendo, muchas veces, la 

lengua un factor determinante. En otras palabras, la existencia de un espacio lingüístico común fue, 

en el caso europeo, muchas veces fundamental para trazar territorios y establecer fronteras entre las 

herencias culturales. Esto no significa afirmar que la capacidad de expresarse en determinada lengua 

sea la única característica, pero ciertamente ella puede servir de punto de partida para iniciar el 

camino que pretendo aquí explorar. 

El proceso histórico hace con que varias de esas ideas-fuerza del campo político y social acaben por 

ser absorbidas como sentido común o prácticamente desaparezcan de nuestra realidad social 

contemporánea. El proceso de trasformación de contenido en sentido común puede, en algunos 

casos, haberlo transformado de tal manera que tendremos gran dificultad en reconocerlo. Varias 

escisiones ideológicas acaban, con el pasar del tiempo, por funcionar diferentemente, sea en el ámbito 

social o historiográfico, y pueden revelar posiciones bastante diversas de lo que significaban en la 

época. 

Los motivos de esas transformaciones, desapariciones y resignificaciones son muchos, pero la idea de 

nación continúa ejerciendo inmensa presión sobre el conocimiento histórico acerca del cine. Ella 

activa, o puede activar, un conjunto de nociones de pertenencia que atraviesan la representación 

sobre prácticamente todos los objetos culturales, crea una referencia al espacio geográfico, y en él, 

crea identidad, mueve y constriñe de manera significativa la producción de las películas, su posibilidad 

de circulación, fruición estética y legitimación artística. En suma, no se puede pensar en la producción 

audiovisual sin mínimo inferir la idea de nación, esto porque el financiamiento, mismo cuando 

hablamos de producciones de bajo costo, depende o de una acción directa del Estado o de la 

capacidad de circular mínimamente. 

La noción de nación, incluida en la propia descripción del objeto, en el momento de creación de la 

historia del cine, nos fuerza en esta dirección, ya que los primeros en hablar de historia del cine 

crearon también la clasificación de cines nacionales. Esto ocurrió, en parte, por la observación de 

datos inmediatos de la realidad, como la capacidad técnica diferenciada, la desigual capacidad de 

financiamiento y circulación, y  esto redundaba en productos estéticos marcadamente diferentes. Así 

para tener la capacidad de definir lo que es cine, en sentido positivo o negativo, comenzamos por lo 

que está cargado en el propio espacio identitario nacional y debemos establecer una relación entre la 

cuestión nacional y la historia del cine.  Esta historia nos muestra que, muchas veces, la nación ha 

determinado el establecimiento de grupos étnicos comunes que pueden ser asociados a prácticas de 

captación y de producción también propias. 



Miradas Periféricas. 

Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

Reiteradas ocasiones, y luego de esta afirmación, leemos acerca de la posibilidad de construcción de 

una historia del cine nacional (o del arte, de la música, etc.), presuponiendo así cierta idea de unidad, 

de existir solamente una historia circunscrita al espacio nacional. Pero, por otro lado, esta misma 

historia no singular tendrá que ser necesariamente múltiple, ante la variedad de los modos de 

percepción o representación que la atraviesan y que reflejan, en su especificidad, también su 

movimiento de constitución. Ellas, las historias del cine, dependen claramente de las condiciones en 

que fueron vividas/producidas, es decir, por quién, en cuál lengua, en cuál espacio geográfico y, en 

muchos casos, dependen de la agudeza de visión y del gusto personal de quien las escribió. 

Lo que se pretende aquí es explorar, de manera inicial, una posibilidad: la de establecer la conexión 

entre las varias formas de producción de cine practicadas donde la lengua portuguesa  tiene 

influencia. Este espacio posee una diversidad de formas de trabajo y viabilidad audiovisual y, tal vez, 

ellas puedan ser interconectadas de manera transversal por varias herencias culturales, con el objetivo 

de construir un valor agregado pero, aun así, varias veces dividido. Esta diferenciación es indicador de 

las maneras como los contenidos se mezclaron y ayudan a proyectar un tipo de campo de la 

comprensión de la génesis o de la real posibilidad de existencias de los objetos artísticos. Explican lo 

que realmente son y como determinaron o fueron determinadas por el conjunto y atributos 

entrelazados de los patrimonios con las obras cinematográficas. 

Desde mi punto de vista, el espacio nacional es el problema y también parte de la solución para 

concatenar lógicamente la reflexión acerca del audiovisual producido con intención comercial, 

autoral, en el centro o en la periferia de estas sociedades. Impone la necesidad de la definición con 

respecto al tipo de identidades en juego, esto es, intentar responder la pregunta sobre la existencia de 

substancias y unidades suficientemente rígidas para utilizar la expresi·n ôcines que hablan portugu®sõ, 

de manera que haga sentido con el campo de los objetos artístico designado. Estas son cuestiones 

centrales que todo flexionan, en sentido positivo o negativo. Aún más importante es entender que el 

contenido de la expresi·n ôhablando en portugu®sõ no representa, en s² mismo, una exclusividad para 

el uso de la lengua portuguesa en el audiovisual. Ni define la necesidad de una identidad lingüística. 

En este aspecto, podemos afirmar que en la òevaluaci·n de identidades lingüísticas no se puede dejar 

de hacer intervenir categorías como dominación cultural, siempre reflejadas y siempre presentes en 

los discursos de que se revisten las actividades culturales y pol²ticasó (Neves, 2005: 644). 

Es preciso aún apropiarnos del polimorfismo observable en el desarrollo y estabilización de la lengua 

portuguesa, sea en Brasil, sea en las otras regiones donde este idioma es hablado. Debemos 

escudriñar el recorrido de la implantación de la lengua en esos lugares, al menos en el caso brasileño, 

una bipolaridad (Neves, 2005) en la forma como lidió con el vernáculo hasta el final del siglo XIX. 
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En el periodo inicial del siglo XX, principalmente después de la revolución del año treinta, veremos la 

afirmación de una identidad lingüística que se oponía al uso y enseñanza de otras lenguas 

(normalmente traídas por inmigrantes) en algunas regiones del país, notoriamente en los estados del 

sur (Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur). Aún usando el caso brasileño como ejemplo, la 

búsqueda de la constitución de un padrón lingüístico obedece a lógicas políticas y sociales que pueden 

ser contra la afirmación de una identidad propia, heredada de un padrón de país blanco y europeo. 

Este es el caso de Brasil, que se aferró al padrón lingüístico lusitano (Neves, 2005). 

Cualquier observación superficial demuestra que los espacios asociados históricamente al Imperio 

Portugués poseen gran variedad lingüística y, tal vez por eso, maneras diversas de resistir y/o 

absorber los múltiples usos de la lengua. Más allá de una visión que intente crear paradigmas es 

preciso buscar una mirada sobre este campo específico, a manera de preservar su complejidad, sin 

destruir la centralidad de las relaciones ya existentes. Si cotejáramos el caso de Brasil, donde la certeza 

de la importancia económica del país y el paso del tiempo desde el proceso de independencia 

trabajaron para hacer desaparecer un sentimiento que opusiera la lengua del colonizador a la 

identidad nacional, con un espacio africano, donde muchas identidades locales fueron objeto de 

intensa represión aún en los años 70´s del siglo pasado, lo que veremos es una relación 

profundamente diferente.  La dificultad inmediata es resultante de la profundidad del cambio 

observado en  lo que significaba antes y  en lo que significa ahora la identidad nacional en cada uno 

de estos países, y de utilizarnos de eso para entender las posibles vinculaciones entre las expresiones 

cinematográficas de los cines hablados en portugués. 

En el siglo XIX, Machado de Assis acu¶· la expresi·n ôInstinto de nacionalidadõ, la cual reconoce que 

ôôpoes²a, romance, todas las formas literarias buscan vestirse con los colores del pa²sõõ (Assis, [1873] 

1959: sp). El espacio nacional determina un proceso de:  

 

[é] construcci·n de una nacionalidad, más de lo que la defensa de una identidad cerrada o 
autosuficiente, es resultado de una compleja trama de intercambios, de que son ejemplos las 
literaturas nacionales latinoamericanas en el siglo XIX. Enfocando estas últimas, podemos 
ver más fácilmente que toda identidad nacional es siempre una identidad problemática, 
pues no se trata de un proceso que se pueda estabilizar en una solución ideal, finita o 
definitiva. (Santos, 1959: s.p.). 

 

 

Este obstáculo, la imposibilidad de solución ideal, finita y definitiva, trae la sensación y la necesidad 

de ver esta identidad como algo a la deriva, siempre en movimiento. Entre los tiempos de Brasil 
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colonial hasta la época de la publicación del texto de Machado de Assis, habían pasado apenas 51 

años. Aquí tenemos, ciertamente, un dato que ayuda a explicar la aparici·n del ôinstintoõ, as² como a 

encontrar una medida de tiempo para marcar la evolución da la búsqueda identitaria. Para aclarar la 

visión de Machado, en otra parte el texto, está indicando que la independencia literaria ôôno ser§ obra 

de una generaci·n ni de dos; muchas trabajar§n para ella hasta completarla del todoõõ (Assis, 

[1873]1959:s.p.). 

 

Fueron precisos casi cien años de independencia política para que la autonomía literaria 
fuera además de la intención programática del Romanticismo de inicio del siglo XIX. En 
efecto, fue a partir de las obras de algunos escritores refractarios a la tradición académico- 
realista, como Lima Barreto, entre otros, que se instaló parcialmente aquello que Mário de 
Andrade llamar²a, a¶os m§s tarde, de òestabilizaci·n de una conciencia nacional creadoraó, 
refiriendo, en el caso, a las vanguardias modernistas de la década de 1920. Todavía, esa 
labor de un siglo era naturalmente más que necesaria, cosa confirmada por el vaticinio del 
propio Machado de Assis, que veía esa independencia como resultado del trabajo de varias 
generaciones. De hecho, ninguna independencia literaria deriva directa y necesariamente de 
la independencia política. (Santos, 1959: s.p.) 

 

 

Esta trayectoria, de los grupos de creadores en una determinada expresión artística, fue hecha con 

base en el espacio del estado-nación, en velocidad y condiciones propias. Ha tratado y tratará, 

necesariamente, no solo de cuestiones relacionadas a las artes y al audiovisual, sino también otras, 

relacionadas a las historias de las ideas, sobre lo que son las identidades y lo que es el propio cine. Eso 

todo es fruto de las mudanzas que pasaron en estas sociedades y depende de cómo entendemos la 

nacionalidad. Para conseguir tal intento, entender esas relaciones, lo que debe ser hecho es desarrollar 

los dos contextos generales: el primero refiere a la falsa oposición entre arte y técnica o, por otra 

mirada, entre la diversión, y el arte culto; el segundo se refiere a las cuestiones del espacio nacional 

como elemento que, necesariamente, restringe y delimita el espacio de acción autoral, técnica y 

consumo cultural.  

Como sabemos las posiciones que oponen estos dos campos rebasan en mucho la cuestión 

puramente crítica, clasificatoria o analítica, y representan una toma de posición ante de la propia 

definición de cine y/o sus posibles funciones. Esta oposición es la manera como se procesa ahora la 

redefinición del pensamiento cinematográfico de inicio del siglo XX. La escisión en cuestión 

(oposición entre arte y técnica o entre entretenimiento y arte culta) puede tener un funcionamiento 

complementario,  pero es, muchas veces, vista como la forma central de destinar algunos de los 
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objetos artísticos, que pueden entonces, tranquilamente, ser puestos para fuera de la historia oficial. 

Eso ayuda a inferir la importancia general del contexto actual de existencia del cine en los distintos 

espacios nacionales y las, muy claramente, reducidas posibilidades de elección sobre cuales caminos 

trillar para fortalecer cualquier producción artística, y la producción cinematográfica en particular, sea 

comercial sea autoral. Una forma de entender esas reflexiones puede surgir de cuestiones europeas 

recientes, una es la de la posición de las nacionalidades dentro de Europa, donde lo que está en juego 

es la mudanza de la propia función de la idea de Estado nacional y sus posibilidades de acción, de 

conformación y afirmación cultural. 

Existe un raciocinio que iguala la función del Estado nacional para el contexto chino, estadounidense, 

brasileño, portugués o inglés. Sabemos, entretanto, que el aspecto nacional funciona, en las diversas 

circunstancias nacionales, de manera marcadamente diferente. Tomemos como ejemplo una visión 

genérica de la cultura estadounidense fuertemente transmitida por el cine. Ella produce una 

interpretación de sí misma centrada en el cuadro de la mezcla de las culturas de los inmigrantes que 

viajaron a los Estados Unidos desde el siglo XVII. En esta visión inclusiva, cualquier persona puede 

tornarse estadounidense, no apenas por profesar esos valores, sino también por encontrar un lugar 

para sí mismo en el espacio de la cultura estadounidense. La nacionalidad brasileña, por su parte, 

también ve como natural la idea del extranjero tornarse brasileño, pues afirma ser esta una 

característica real de su cultura. La cultura brasileña se define como resultado del proceso de 

absorción/transformación del extranjero en brasileño, a través de la lente propia, construida en el 

proceso de colonización y en el período poscolonial. 

Muy diferente es la imagen en la mayoría de los países europeos que tienen raíces históricas diversas. 

En Europa, las definiciones generales de la nacionalidad la conciben como dato innato, heredado por 

el dominio real e inmemorial de un determinado territorio y, a partir de ese espacio geográfico, el 

desenvolvimiento de una identidad propia y única que resiste a la transformación y/o absorción. 

La idea de las naciones europeas ser una òpecularity of Europe as it developed since Charlemagneó (Gellner, 

1987: 6), enunciada por Renan, era nueva para el periodo final del siglo XIX y, obviamente, poseía 

todos los defectos del eurocentrismo del mismo siglo. La obra ôQu'est-ce quõune nationõ, de 1882, diez 

años posterior al enunciado de Machado de Assis, con respecto al ôinstinto de nacionalidadõ, 

interpreta y encuadra los sistemas políticos por la vía europea. En esta visión de Renan, las naciones 

son grandes lugares de solidaridad, donde este lazo tiene importancia superior a la identidad étnica. 

Esta cuestión étnica será abordada en Alemania, donde la nación tendía a ser delimitada como un 

grupo del mismo origen racial que divide características comunes, como la lengua. Las ideas que 

sustentan la disputa perdieron parte de su importancia con el declive de la idea de raza. No sin razón, 
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el término eugenesia fue creado en 1883 y está ahora prácticamente en desuso entre los antropólogos. 

La noción de raza como subespecie, muy difundida durante la afirmación nacional europea, sustituye 

la noción de raza como extranjero; como concepto científico esta convicción ha caído en desuso en la 

contemporaneidad. No debemos, entretanto, dejar de notar que algunos grupos políticos de extrema 

derecha tienden a utilizarla y aún está presente en algunas legislaciones europeas. 

No es mi pretensión agotar la discusión de la cuestión, sino exponer una línea de percepción, donde 

se desnaturaliza el aspecto del Estado nacional como problema únicamente de la colonización, que 

habría producido una unidad lingüística forzada en los países que también hablan portugués. Es 

preciso pensar en donde es central ver un antagonismo entre la unidad lingüística y la existencia de 

otros fuertes grupos lingüísticos. A pesar de, en el contexto colonial, la rivalidad tener función 

política inmediata, tal vez el mantenimiento de la multiplicidad de las raíces lingüísticas pase por un 

acuerdo sobre cual, o sí es necesaria, una lengua común. Ciertamente la lengua tiene fuerte impacto 

en la penetración y en la posibilidad de circulación de muchos objetos culturales y artísticos. 

En el caso del audiovisual, la colonización se da por el consumo casi forzado de productos 

importados y estandarizados, siendo así, Portugal y Brasil territorios tan colonizados como la mayoría 

de los países. Sus mercados poseen índices aún menores de penetración para las películas nacionales 

y, cabe sí, notar que puede ser del interés de este colonizador/distribuidor audiovisual, crear más 

dificultades para la presencia de un acuerdo entre los países que hablan portugués. Permanecería la 

dificultad de producir estrategias comunes de protección y resistencia. Sin estas estrategias, puede no 

ser posible defender la diversidad cultural inherente a cada uno de este conjunto de pueblos y así 

mismo su diversidad lingüística.  

Así, en razón de las dificultades inherentes a la definición de nacional, mucho necesita ser hecho para 

el empleo del concepto con el fin de articular el alcance del cine producido en un espacio nacional y 

todas las otras variables. La nacionalidad de un cine no puede ser abordada aisladamente y debe 

servirse de aspectos prácticos, donde las fuentes históricas indicien la existencia de una comprensión, 

consecuencia de este proyecto para el desenvolvimiento del quehacer cinematográfico. Los cambios 

en el cine acompañan, de diversas maneras, las profundas transformaciones del espacio nacional y las 

poblaciones de los Estados nacionales siempre se encuentran con elecciones sobre sus rumbos 

estratégicos, políticos o culturales. El Estado nacional cambió el cine mudo, las funciones sociales de 

los dos campos mudaron y muchos piensan que no es importante ahora el uso del concepto de 

nacional. 

Una cuestión central que pude ayudarnos en la comprensión: debemos intentar responder ¿cuál es el 

valor final del concepto de nacional en la historia del cine? A mi entender, este concepto se aplica a 
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muchas funciones, algunas más explicitas, otras bastante encubiertas o implícitas, pero es tan esencial 

hoy como fue para las primeras formulaciones de la historia del cine en el siglo XX. Hasta cuando 

intentamos excluirlo, tendremos que, cuidadosamente, ir retirando todos los reflejos de lo nacional de 

nuestro análisis, pues, sin eso, acabamos por hablar en nacionalidad, involuntariamente. Esté eso 

inmediatamente a la vista o sumergido en otros contenidos, aparezca de forma positiva y clara o esté 

sobreentendido por un discurso negativo, tenemos que trillar - por lo menos superficialmente - un 

camino ya bastante andado y conocido sobre el concepto de cine nacional. 

Junto a eso, debemos buscar la recolocación de la propuesta de contar la historia del cine en décadas. 

Creo que podemos afirmar, con razonable grado de certeza, que la función y la configuración de 

nacional alteraron de manera significativa dentro del flujo de las décadas. Cabe aquí una mirada más 

cuidadosa, a partir de la posguerra, que acaba por determinar la descolonización y el fin del dominio 

político de Portugal, sobre Angola, Mozambique, Guinea, San Tomé y Príncipe y Cabo Verde. La 

tesis aquí es de que el modo de producción de cine en Portugal, durante las décadas entre el fin de la 

Segunda Guerra y la Revolución de los Clavos, fue, de muchas maneras, el reflejo de un largo 

desarrollo de los esfuerzos para estabilizar una producción que no es pensada como capaz de ocupar 

el mercado ôcontraõ el cine hegem·nico, estadounidense principalmente. Se instala un giro definitivo 

para un tipo de cine autoral que debe representar el ser portugués en su plenitud, dentro y fuera de 

Portugal, pero que no tiene condiciones de circulación comercial y acaba por ser prácticamente 

desconocido, dentro y fuera del territorio portugués. También podemos percibir un discurso 

semejante en la crítica brasileña, donde se valorizarán las historias y los paisajes filmados con calidad 

técnica compatible con el cine hegemónico. Claro que esas condiciones están fuera del alcance de 

productores periféricos y excluidos de su propio mercado. 

 

Sobre los modos de producir el cine nacional 

El espacio contemporáneo ha presenciado una cosificación del término globalización. Mucho se 

habló de eso y uno de los despliegues es la idea de desnacionalización de la estética cinematográfica. 

Tal posición se basa en la observación de las nuevas formas de circulación de los contenidos, de la 

transnacionalización de las estrategias de lanzamiento y circulación, así como del incremento del flujo 

de capitales en la industria cinematográfica. Esa situación, entretanto, guarda relación intrínseca de 

semejanza con un hecho histórico, la presión fuertísima ejercida por el cine estadounidense sobre los 

cines nacionales, a partir de los años 20`s. En el caso europeo, es imposible no percibir que algunas 

de las selecciones que aparecen en el centro del escenario de producción, en el curso de la primera 

mitad del siglo XX, parecen haber sido obligadas a partir de esa presión. 
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En uno de sus más bellos trabajos, Hobsbawn afirmó que: 

 

[é] el cine dominar²a y transformar²a todas las artes del siglo XX [y que su triunfo fue 
extraordinario y sin precedentes en términos de rapidez y escala, y en una docena de años 
después de 1895] 26 millones de estadounidenses iban a ver películas semana tras semana 
é en los 8 a 10 mil peque¶os cinemat·grafos [é] hasta en la atrasada Italia hab²a, en la 
época, casi quinientos cines en las ciudades principales [é] Esta realizaci·n extraordinaria 
se debe, en primer lugar, a la total falta de interés de los pioneros del cine por cualquier otra 
cosa, además de producir diversión lucrativa [Si continuamos en línea con la interpretación 
del mencionado autor, tambi®n encontraremos la afirmaci·n que] [é] su p¼blico 
destinatario era, sin el menor titubeo, los menos instruidos, los menos reflexivos, los menos 
ambiciosos intelectualmente, que llenaban los cinematógrafos. (Hobsbawn, 1988: 333) 

 

 

En síntesis, ¿es posible afirmar, con razonable grado de certeza, qué fue lo mismo por todos lados? O 

sea, ¿hay un denominador común en relación al impacto del cine en el siglo XX? Ciertamente no. Los 

despliegues del cine en el centro industrial del occidente fueron muy distintos de lo que ocurrió en las 

periferias del sistema y podemos ver cambios significativos de rumbo entre el espacio estadounidense 

de exhibición y el europeo. El mismo autor afirmó aún la idea que: 

 

Hollywood se basaba en la articulación del populismo del cinematógrafo con la mentalidad 
y el drama cultural moralmente gratificantes, esperados por la masa igualmente grande de 
estadounidenses promedio. Su fuerza y su debilidad residían precisamente en el interés 
único de la taquilla de un mercado de masas. La fuerza era, en primera instancia, 
económica. El cine europeo optó, no sin alguna resistencia de parte de los artistas 
populistas, por el público culto, a expensas del popular. (Hobsbawn, 1988: 335) 

 

 

En otras palabras, esta opción por un cine más autoral hecha por Europa implicó en expandir la 

actuación del Estado como financiador de la producción de cine. Podemos afirmar que, de una u otra 

forma, esta situación, aunque bastante alterada en algunas premisas, se mantiene hasta la actualidad. 

Vale decir que el Estado actuó de manera diversa, dependiendo de la inserción propia de cada nación 

en el mercado mundial de películas y del interés de la élite dominante en la producción 

cinematográfica. En este sentido, puede ser imposible establecer una comparación, por ejemplo, entre 

las cuestiones que envuelven el cine francés, el portugués y el inglés, dada la enorme diferencia entre 

los medios disponibles y la capacidad de articularse con el cine estadounidense hegemónico. 
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El concepto de modo de producción indica que debemos reconstruir por lo menos una parte de la 

lógica de la producción de un determinado cine nacional para poder ver las relaciones existentes en la 

capacidad de circulación y legitimación en un mercado ocupado por el producto extranjero. Es a 

partir de ese aporte lógico que surge la sucesión de modelos de producción sobredeterminados por 

un abordaje restringido por la capacidad de circulación. Aquí tenemos una de las posibilidades de 

explicar cómo y porque las películas son como son. No podré realizar un triple eje analítico, donde 

estuvieran articulados comercialización y recepción, exhibición y las posibilidades de distribución, y 

los resultados en términos estilísticos y estéticos. Entretanto, debe estar clara la profunda conexión 

entre la historia de la técnica y del estilo y las relaciones del cine con el conjunto de la producción 

artística. Por fin, el Estado y la política restringen la capacidad del campo cinematográfico en 

interconectarse a la sociedad y, por múltiples causas, imponen organizacionalmente restricciones 

sobre los medios, la base industrial y técnica instalada y su estado de desarrollo. Así, mientras en 

Francia tenemos, después de cada guerra, una lucha por la recuperación de su capacidad industrial, 

eso nunca será pensado en Portugal, donde el cine industrial jamás ha tenido lugar. La instalación de 

una industria será, en la mayoría de las veces, vista como complementaria al consumo de películas 

extranjeras y estas películas serán siempre referencia artística e industrial de cómo se debe hacer cine. 

Podemos percibir que, en cuanto en cinematografías centrales encontramos muchos géneros de 

películas y, siempre entre estos géneros, encontraremos las películas populares de gran consumo y 

circulación, en las áreas periféricas esos espacios están en permanente disputa simbólica y económica. 

Tal hecho implica que los formuladores de las políticas de estado o la crítica (parte integrante de la 

legitimación de cualquier cinematografía) tienen que tomar decisiones sobre lo que debe o puede ser 

filmado y cuáles son los espacios disponibles para la circulación y exhibición. 

La misma idea de clasificar un cine nacional como un género es fruto de la naturalización de una 

postura de subordinación con relación a un determinado centro productor que dicta lo que es un 

género. Como ya fue afirmado: 

 

[é] [el] concepto de mercanc²a, en la forma aprehendida por Hollywood limita el espacio 
creativo del director con el establecimiento de normas técnicas y padrones de 
procedimiento que implicarían en un modelo general que sería válido para todas las 
películas. (Kane, 1974:21) 
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Siguiendo esta dirección: 

 

[é] la especificidad de todo espacio de producci·n nacional es una de las limitaciones que 
el concepto de modo de producción intenta dar cuenta. Ella es inherente a cualquier 
sistema productivo en el campo cultural que, por definición, no consigue replicar 
totalmente el producto de otro sistema productivo, insertado en otro contexto cultural. A 
pesar de la existencia de un proceso de replicación muy próximo del original, se mantiene, 
en mi visión, la marca indeleble del proceso de copia que a todo contamina y desvaloriza. 
(Mendoça, 2007: 105) 

 

 

Lo que aparece opacado por aquel tipo de raciocinio es una dificultad de trabajar el tejido de la 

cinematografía nacional en su diversidad, pues, eso no puede ser buscado apenas en las películas sin 

que resulte en una comparaci·n, siempre demeritoria, con un campo cinematogr§fico ôpadr·nõ. La 

idea de un cine internacionalizado, donde comparamos películas sin la debida percepción sobre los 

medios, el financiamiento y sobre el soporte legislativo y estatal, me parece extremadamente parcial. 

La observación de los efectos del poder del marketing comercial o de la fuerza de clasificación y 

evaluación de la crítica ligada a los medios de comunicación no debe ni puede ser un parámetro 

totalizador de la construcción historiográfica del cine. 

En las relaciones entre la historia y la teoría del cine, Sklar apunta que: 

 

 

[é] [una] teor²a hiperactiva y una historia poco desarrollada no dejan espacio para el 
di§logo entre las dos pr§cticas [e indica m§s asertivamente [é] que las transacciones 
culturales ocurrieron en la audiencia [é] entendiendo la formaci·n y la transformaci·n 
cultural, el significado cultural de las representaciones, la relación entre los modo de 
producción cultural y recepción. (Sklar, 1988:22) 

 

 

En este sentido, es pertinente afirmar la capacidad de adaptación cultural de la institución 

cinematográfica en su relación con una dada nacionalidad. Ciertamente la cuestión de un estilo 

cinematográfico paneuropeo, basado en coproducciones, refuerza los motivos de centrarse en la 

búsqueda del entendimiento de un concepto que tiende a trabajar con esas características. Así, las 

reacciones que claman por dirigir la producción y los apoyos financieros para películas de arte y la 



Rosana Martins, Heloisa Buarque de Hollanda, Rodrigo Saturrnino (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 

coyuntura que surja de esta decisión son centrales para entender los objetivos, tanto de los cineastas, 

como de agentes del campo de la recepción comercial y/o autoral como la crítica. Aún tenemos las 

cuestiones sobre el Estado que financia, no solo la producción de las películas, como la construcción 

y el mantenimiento de las infraestructuras. Siendo así, cuando pensamos en un desenvolvimiento 

historiográfico en décadas tendremos momentos donde podremos encontrar una tentativa de 

consolidación de estilo dentro de una cinematografía. 

Tiene sentido utilizar la cinematografía portuguesa que, en nuestro entender, expuso en los años 40´s 

ese tipo de estabilización al afirmar que: 

 

 

[é] la premisa de que las películas portuguesas debían continuar a reflejar, de alguna 
manera, sobre la identidad cultural portuguesa no solo era más antigua y más estructurante 
de lo que se pensaba, como permaneci· inquebrantable hasta muy recientemente [é] 
Pensar que puede no existir cine portugués me parece una imposibilidad del mismo orden 
de imaginar no existir literatura portuguesa. Trabajar la historia del cine en grandes 
tendencias debe también llevarnos a entender como esas grandes tendencias funcionaron, o 
mejor, porque acontecieron. De la misma manera que podemos entender el período de 
1896 a los años cincuenta como uno de los dos grandes periodos de la historia del cine 
portugu®s [o sea, podemos ver como el gran ciclo que pasa por las] [é] peque¶as pel²culas 
de Paz de los Reyes a las adaptaciones literarias del cine mudo y de las comedias populares 
de los años treinta a las súper-producciones de películas históricas de los años cuarenta, 
pasando por los melodramas de los a¶os cincuenta [é] [carga tambi®n una estructura de 
ligación a los modos de producción que acontecen en secuencia de una menor inversión del 
Estado para una mayor, de una legislación menos preocupada en proteger el cine nacional 
para otra más protectora, de menos entrenamiento y formación de la mano de obra para 
más inversión en conocimiento y, principalmente, demuestra una tentativa generacional de 
ôcrearõ una industria de cine en Portugal que funcionase de manera complementaria y 
subsidiariamente al cine, o cines hegemónicos] (Baptista, 2009:3) 

 

 

Así, la cuestión de existir una industria de cine nacional en cualquier de los países que hablan 

portugués será la posibilidad de  encontrar  un soporte para sustentar la propuesta de precisar las 

cinematografías nacionales de un punto de inflexión, esencial para estabilizar la conciencia creadora. 

La conclusión es que sin una capacidad mínima de defensa de la diversidad que también existe en 

objetos artísticos comerciales perdemos también otras diversidades, exactamente por la dificultad de 

diseminar algunos de los contenidos basales comunes a las identidades en juego. Esto significa 

producir películas que afirmen una identidad nacional no por ser más estable, sino por agrupar una 
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parte de estos contenidos comunes. Si fuera posible reunir elementos de los campos culturales 

envueltos, esta identidad protegerá de alguna manera la diversidad. 

El audiovisual representa buscar tópicos que, al ser tratados, ayuden a superar por su 

representatividad y sean capaces de enfrentar, en el mercado económico y en el simbólico, la 

cinematografía hegemónica. Debemos trabajar, todavía un poco más, el concepto de cine nacional. 

Este también ha sido trabajado en la teoría del cine con varios usos y uno de ellos es definido en 

términos económicos. Según Higson: 

 

 

First, there is the possibility of defining national cinema in economic terms, establishing a conceptual 
correspondence between the terms 'national cinema' and 'the domestic film industry', and therefore being 
concerned with such questions as: where are these films made, and by whom? Who owns and controls the 
industrial infrastructures, the production companies, the distributors and the exhibition circuits? Second, 
there is the possibility of a text-based approach to national cinema. Here the key questions become: what are 
these films about? Do they share a common style or world view? What sort of projections of the national 
character do they offer? (1989: 36) 

Al crear una correspondencia entre el término cine nacional y el de industria  doméstica de películas, 

es posible resaltar que el concepto de cine nacional puede ser utilizado para describir una coherencia 

y una unidad que determina la creación y la descripción de un género. Además se coloca en cuestión 

como: 

 

a strategy of cultural (and economic) resistance; a means of asserting national autonomy in the face of 
(usually) Hollywood's international domination.  é Histories of national cinema can only therefore really 
be understood as histories of crisis and conflict, of resistance and negotiation. But also, in another way, they 
are histories of a business seeking a secure footing in the market-place, enabling the maximisation of an 
industry's profits while at the same time bolstering a nation's cultural standing. (Higson, 1989: 36) 

 

 

La crisis y el conflicto que se ve en el concepto de cine nacional también están en el concepto de 

identidad. El proceso que va a desarticular las identidades estables del pasado (Hall, 2003) también 

desarticula el concepto de cine nacional. Si el dislocamiento creado abre la posibilidad de la creación 

de nuevas identidades, también debe ser examinado en cuanto a su dirección, esto es, si al dislocar 

una identidad no acabamos por mimetizar de manera poco productiva pastiches producidos por el 

cine hegemónico. Para la sobrevivencia de un ambiente de diversidad cultural, en una extensión 
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territorial, que respete y actúe en el mantenimiento de especificidades lingüísticas y subjetivas, 

tendremos que saber cuáles son los puntos nodales particulares de articulación (Laclau, 1990 apud 

Hall, 2003) que servirán para construir esos nuevos sujetos. 

Así, si entendemos, en la misma dirección de Honneth, la identidad como el reconocimiento por la 

socialización (Honneth, 2003), para que ella exista, es preciso que elementos subjetivos sean 

compartidos por los sujetos involucrados, pues es exactamente en la interacción intersubjetiva que se 

dará la libertad productiva, creativa y artística. Para que estos elementos circulen en determinado 

medio, necesitamos aún disputar el mercado con las películas que lidien con esa preocupación de 

afirmación/realización. En el caso, debemos pensar en entretenimiento por un lado, pero en cine 

autoral o de arte por otro. No se puede disputar el mercado solamente con una de esas características, 

pues eso significará y significó abdicar de la confrontación. Sin alguna ocupación comercial de su 

propio mercado, circularán, preponderantemente, los contenidos de la cultura que lideran la venta de 

ingresos. Se cumple así y objetivamente dos principales objetivos: el de filtrar recursos para su propio 

sistema de producción, disminuyendo la cantidad de recursos disponibles; y el de aumentar la 

relevancia de sus contenidos culturales, ocupando el espacio de otros contenidos que, así, 

permanecen periféricos. 

Las dos formas nos interesan en el estudio de los cines que hablan portugués. Ciertamente, en la 

primera, la posibilidad de la industria cinematográfica de ser encarada como un problema central, lo 

que redunda en una inversión en el aparato técnico, sea en el ámbito de las instalaciones, sea en la 

formación de personal artístico y técnico. Sin eso no existen las bases para producir. En el segundo 

caso, el análisis del cine de arte o autoral tiene el elemento estructurador de la recepción de películas 

por un conjunto de agentes (políticos, gubernamentales, críticos y populares). Sin reflexión crítica que 

module la supremacía de contenidos hegemónicos, lo que veremos es una comparación con el 

producto que tradicionalmente circula siempre desfavorable, que lo considerará mejor y más bien 

producido. Los contenidos en portugués no resistirán como impulsores de la diversidad y apoyos 

para la resistencia que podría crear un modo de producción propio. 

 

 

Una conclusión, aunque provisional 

El desequilibrio básico que el espacio de los países que hablan portugués enfrentan es uno de los 

puntos centrales para entender una posibilidad de resistencia que pretenda, no solamente alterar la 

dirección de los flujos de contenido, sino también reconstruir el alcance de la producción local. En 
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nuestra visión, las formulaciones sobre la identidad nacional suponen un tipo de fijación de esta 

identidad construida por un pasado que excluye buena parte de esta misma identidad en el presente. 

La construcción identitaria existe en una deriva constante que solo puede ser bien entendida a través 

de la comprensión de la dirección de su movimiento. Tenemos que llenar, en todo momento, este 

espacio simbólico con la materia que se mueve en la sociedad. Y por esa misma razón las 

cinematografías de esos países son tan amenazadas. 

El movimiento debe ser el de reconocer las múltiples expresiones de la identidad nacional como un 

método para recorrer los diferentes aspectos de las culturas populares. Sacar a la luz, distribuir en los 

grandes circuitos, producir un tránsito sobre los contenidos periféricos para, a partir de ellos, 

desarrollar productos que tengan vocación cultural. Esta es una de las maneras de influenciar en el 

sentido de instituir el reconocimiento. 

Podemos aprovecharnos del concepto de imaginario como una construcción simbólica mediante la 

cual una comunidad (racial, nacional, imperial, sexual, etc.) se define a sí misma (Mignolo, 2003 apud 

Lander, 2005). Para complementar esta definici·n juntemos otra, donde las identidades òsurgen de 

nuestra pertenencia a culturas étnicas, raciales, ling¿²sticas, religiosas y, encima de todo, nacionalesó 

(Hall, 2003). En común, en las dos definiciones, tenemos que una construcción simbólica sufre y es 

modificada ininterrumpidamente por un sistema de intervención en el gusto público que plantea 

exactamente alterar y desvanecer las especificidades naturales presentes en la variedad de recepciones 

posibles a un objeto cultural. Así, este sistema procura imponer una subjetividad que se expande, 

atraviesa el sujeto y construye en torno de él una noción de pertenencia falsa. Aún por encima, 

disloca la visión de la sociedad sobre ese sujeto en la dirección de desvalorizar su producción 

simbólica en cambio de otra. 

Tales movimientos son encarados como un flujo natural, del centro para la periferia, que actúa por 

toda la sociedad de manera insidiosa para, en muchas direcciones en que se opera, aparecer de 

manera solapada en múltiples visiones que tendrán de ser desmanteladas cuidadosamente por los 

agentes de la periferia para que sus obras adquieran estatuto artístico. Retornando al audiovisual, 

podemos afirmar que los diferentes niveles de exhibición y la no existencia de un circuito exhibidor 

audiovisual donde exista más diversidad es, sin ninguna duda, un aspecto reductor de la capacidad de 

una sociedad de generar auto-reconocimiento y por esa razón producción de contenido. 
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