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Capítulo 1. Planteo del tema

El narrador toma lo que narra de la experiencia; la suya propia o la transmitida, 
la toma a su vez, en experiencias de aquellos que escuchan su historia.

Benjamin(1991:4)

Introducción

Enlaregiónlatinoamericana,numerososplanesdeestudiosuniversita-
riosestablecenlapresentacióndeunatesina comoelrequisitodefina-
lización obligatorio. De entre ellos, solo algunos contemplan la
producciónaudiovisualentrelasmodalidadesdetrabajofinaldegrado1
olicenciatura.Setratadeuntrabajodeintegracióncurriculardeltra-
yectoformativorecorridoyqueseproyectaalaobtencióndelatitula-
ciónacadémica.Comomencionamos,nosdetenemos en elúltimo
trayectoqueproponenlascarrerasdeComunicaciónSocial2,dictadas
enlaUniversidadNacionaldeCórdoba,enArgentina,yenlaUniver-
sidaddelValle,enCali,Colombia.

LosaportesdePierreBourdieuyJean-ClaudePasseronnospermi-
tendefiniral“estudiantecomoalguienquienestudia”yque“serestu-
dianteesprepararseatravésdelestudioparaunporvenirprofesional”
(BourdieuyPasseron,2003:86).Losautoresdancuentadequelas/os
estudiantesconcibensusexperienciasuniversitariascomouna“situación
transitoriaypreparatoriadeloqueseproyectaser”(BourdieuyPasse-
ron,2003:87).

1 ElnivelequivalentealgradoenArgentina,enColombiaeselpre-grado.
2 Parafacilitarlalectura,enadelantellamaremosFCC-UNCalaFacultaddeCiencias
delaComunicacióndelaUniversidadNacionaldeCórdobayFAI-UnivallealaFacultad
deArtesIntegradasdelaUniversidaddelValle,enCali,Colombia.
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Eloficiodeestudianteconsisteenorganizartodalaacciónpresente
conreferenciaalasexigenciasdelavidaprofesionalyponerenprác-
ticatodoslosmediosracionalesparaalcanzar,enelmenortiempopo-
sibleylomásperfectamenteposible,esefinexplícitamenteasumido
(BourdieuyPasseron,2003:86).

Llamamostesistas aaquellas/osestudiantesquetransitanunproceso
depasajedelcursadodelasmateriascurriculareshaciasusrolescomo
profesionalesdelacomunicación:deestudiantesaegresadas/os.Desde
estepuntodepartida,indagamoslosprocesosdetransiciónalosque
aludenBourdieuyPasseron(2003:87),esdecir,aaquelmomentobi-
sagradeldevenir profesionales.Interesadasporconocerlosmodosdeex-
presar y narrar los momentos de transición desde el ser/percibirse
estudiantes hastaser/percibirse profesionales de la comunicación,nospro-
pusimosexplorarelfenómenoexperiencialdelaproduccióndetesinas
desdelaperspectivadesusprotagonistas.Ynospropusimosindagareste
procesoconsultandoaegresadas/osquepudieronrecordaryreflexionar
sobresuspropiasexperienciasderealizacióndetrabajosfinales.

Eldesarrollodelastecnologíasdecomunicacióncontribuyealas
transformacionesdelassociedadesentodossusaspectos,incluidoslos
ámbitoseducativos.Enesteescenariocomunicacionalmultimedial,el
lenguaje audiovisual continúa siendo su sostén narrativo (Rinaldi,
2013).Suscódigosicónicos,sonorosylingüísticos3 sonlosinsumosde
loslenguajesmultimedialesqueimpregnanlaslógicascomunicacionales
actuales.Enesteentornoydeacuerdoalostiposdetrabajosfinalesque
las/ostesistaspuedenoptarrealizar,nosdetenemos,especialmente,en
analizaraquellastesinasqueseelaboranenlenguajeaudiovisual.Enpa-
labrasdelasemiólogaargentinaXimenaTriquell,consideramosque“las
imágenes,porsupropiocarácter,predominantementeicónicoeindicial
poseenunamayoreficaciaenlaluchaporlaimposicióndesentidos”
(TriquellyRuiz,2011:11).Deestamanera,“lasrepresentacionesvi-
sualesasumenunaeficaciaparticularentantosenosimponenconla
fuerzadelaevidencia,deloqueestáallí(lacopiaexactay/olahuella
deloreal)”(TriquellyRuiz, 2011:11).

3 3 Casetti,DiChio,Aumont(1990,1985)entreotras/oscoincidenenqueloscódigosicó-
nicosincluyenloselementosfílmicos(planos,angulación,movimientosdecámara,montaje,
encuadre)yloselementospre-fílmicos(escenografía,vestuario).Loscódigossonorosson
lasvoces,música,sonidoambiente).Finalmenteloscódigoslingüísticosserefierenalosele-
mentosnarrativos,diálogos,tiposdiscursivoscomolaargumentación,descripción.
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Estaindagaciónpartedeunaconcepciónampliadelconceptode
producción,entendiendotantoelprocesoderealizaciónacadémicayau-
diovisualcomotambiénelproductoresultante.Partimosdeconcebir
ladoblesignificanciadelconceptoproducción:comoprocesoycomo
productoresultantededichoproceso.Entendemoslastesinasaudiovi-
suales4 comodiscursoytambiéncomoformalidadparaaprobarlaca-
rrerauniversitaria.Asumimosundobleabordajeyevidenciamoslas
“condicionesdeproducción”(Verón,1987:124)quedieronorigena
latesina.También,analizamoselproductoaudiovisualresultanteensu
dimensiónenunciativa.

Setratadeunaperspectivaqueprivilegialacreaciónporpartede
las/osproductoras/es;porello,asumimoscomopreponderanteslasde-
cisionestemáticas,teóricas,metodológicasyrealizativasdequienespro-
dujeronlostrabajosfinalesaudiovisuales.Apropósitodeello,eldocente
colombianoRamiroArbeláez(2015)citaaManuelCastells,quiende-
finealaproducciónaudiovisualcomo

esaherramientaatravésdelacuallagentedecarneyhueso,conla
sensibilidadestéticaparaelcineoavecessinella,avecesporimpulso
propiooacompañada,recuperasuvidaylaponeenpantalla,semues-
tra,modificandotalvezelsentidoqueseledabaalaprácticaaudio-
visualperoreintegrandoaellalavida,laexperienciapropia(Castells
citadoenArbeláez,2015:7).

Losestudioscientíficoscontemporáneosseinclinancadavezmás
pordestacarlavozylostestimoniosdelossujetoscomunes.Latenden-
cianarrativadelacontemporaneidadesladeresaltarlosbienessimbó-
licos.Setratadeunmomentoenelquesereivindicaladimensión
subjetivayserevalorizalaprimerapersonacomopuntodevista.

Losprocesoscomunicacionalesasumenunrolfundamentalenla
construccióndesentidoseimpactanenlareproducciónytransforma-
cióndelassubjetividadeseinstituciones.Enlosprocesosdeconstruc-
cióndesentidosintervienen,articuladosentresí,identidades,normas,
valores,interesesysaberesquerespondenacondicionamientosymodos
deser,actuaryvincularseenrelaciónconlas/osdemás.

4 Cabeaclararquenosreferimosaaudiovisuales demodogenérico,conlaintencióndeso-
brepasartodadistinciónentrelosgéneros.Elcorpusdenuestroestudioesuncompendio
deproducciones-tesinasenlasqueprevalecelamirada,rasgossubjetivosymodosdeinvo-
lucramientoconelentornoporpartedeestudiantes-futuras/oscomunicadoras/essociales.
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Lasnocionesmencionadasnosubicanenloscamposdeconoci-
mientoquevinculanalacomunicaciónconlaeducación,loscualesse
entiendenapartirdeladefiniciónclásicadeaquelmomentoquearti-
culalosprocesossocialesdeformacióndesujetos/as,lassubjetividades,
lasprácticassocialesdeproduccióndesentidosysussignificaciones
(Huergoet al.,1997;Huergo,2001).Además,setratadeuncampoen
elquesevinculanlosdispositivostecnológicosyculturalesconlasprác-
ticaseidentificacionessubjetivas(DaPorta,2012).

Concebimosquelosprocesosdeelaboracióndetesinasaudiovisua-
lesocupanunlugarprivilegiadoenelcuallosrasgosidentitariosfor-
mativosseponenenprácticayseven.Disposiciónperformativaque
poneenevidencialafunciónvicarial,representacionaldellenguajeau-
diovisual.Laparticularcondiciónqueofreceellenguajeaudiovisuales
sufunciónvicarial,característicaesencialdelapropiadelamixturade
loscódigosvisualysonoro.Enelplanoeducativo,entendemosqueel
lenguajeaudiovisualhabilitaquelaaudienciaaprendamediantelaob-
servacióndelasimágenesysonidosenmovimiento.Pero,fundamen-
talmente, nos interesa resaltar que este lenguaje se constituye en
habilitantedelaprendizajedequienesloproducen,específicamente,de
quienesproducen losrelatosytomandecisionestantonarrativascomo
estéticas.Almomentodeproducirsustesinasaudiovisuales,las/oste-
sistasensayansufuturaprofesión.Imitan algunosrasgosdelas/ospro-
fesionalesdelaComunicaciónSocial.

Revalorizamoslaselaboracionesdelostrabajosfinalesdeegresoau-
diovisualescomoaquellosprocesosdecisivosenlasproyeccionesprofe-
sionales de las/os egresadas/os universitarias/os, es decir, que los
concebimoscomounapuestadeensayodelaprofesión.Consideramos
aestosprocesoscomoensayos de la profesión enlosquelas/ostesistasprue-
ban sussaberesycompetenciascomoprofesionalesdelacomunicación.
Estaideasecorrespondeconaquellosrasgossubjetivosqueaparecenen
estasinstanciasdepasajedesdelacursadahacialaproyecciónprofesional.
Entendemoslasidentidadesformativascomoaquellugardeencuentro
enelquesemixturanlosrasgosidentitariosdelaspersonalidadesdelos
sujetosytambiénaquellasexperienciasquesonexclusivasdelrecorrido
universitario.Nosinteresóvalorizarelcaráctersimbólicoqueconstituyen
lasexperienciasderealizacióndelostrabajosfinalesdeegreso,yaquese
tratadeprocesosqueacumulanalgunosrasgosidentitariosdequienes
losrealizaronydondelosproductosconllevanlashuellasdesusproduc-

16



toras/es.Porlotanto,recuperarlositinerariosdelas/osestudiantesensu
instanciafinaldeegresonospermitióretomarsusreflexionesacercadel
tránsitoporinstitucionesuniversitarias.

Encuantoalasproyeccionesprofesionalesdelas/ostesistas,estas
seconstituyenenautodefiniciones,lascualessehacenevidentesdesde
elprimermomento:eneltemaqueeligendesarrollar,enlaselección
delaperspectivadeestudiodesdelacualseabordaránsusproducciones,
losposicionamientosapartirdelosquesenarraránlashistorias,entre
otrascuestionesinherentesalprocesodetrabajoacadémico.Setratade
unprocesoexperiencial(LarrosayVarela,1995)queimplicalacons-
trucciónytransformaciónidentitariadesdelaocupacióndelroldees-
tudianteshaciaeldeprofesionalesde lacomunicación.Porello, lo
emparentamosconunmicroprocesodentrodeunprocesodeense-
ñanza-aprendizajedecaráctermásgeneral:“unaescueladentrodeotra
escuela”(Maldonado,2000:1),comomencionabaunaentrevistadaco-
lombianaeneltrabajodecampohaciendoalusiónalaobradelainves-
tigadoraMónicaMaldonado(2000).

Enelcontextodeestasconsideraciones,nosdetuvimosaanalizar
aquellasproduccioneselaboradasenelmarcodelascarrerasdeComu-
nicaciónSocialdictadasenlaUNCyenlaUnivalleynosplanteamos
elsiguienteinterrogantecentral:¿Cuálesrasgosidentitariosformativos
puedenreconocerseenlasexperienciasderealizacióndetrabajosfinales
audiovisualesdelascarrerasuniversitariaslatinoamericanas?

Ennuestroabordajeenclaveretrospectiva,recurrimosaconsultarles
aegresadas/osqueentrelosaños2010y2015habíanpasadoporlos
procesosderealizacióndetesinasaudiovisualesyque,enelmomento
enquefueronentrevistadas/os,yaseencontrabanasumiendosusroles
deegresadas/os.

Comprendimoslastransicionesformativascomoprocesosdialógicos
enlosqueprevalecenlasconfiguracionesdesubjetividades.Setratade
procesosdinámicosenquenosconstituimoscomosujetosymediantelos
cualesmanifestamosnuestrasubjetividad.Entendemosquelas/ostesistas
asumenprocesosdesubjetivaciónsignificativos(Foucault,[1968]1993;
LarrosayVarela,1995)enladobleapuestadesuspropiaspropuestas
enunciativasysusmodosdeexperimentarnuevosrolesacadémicosypro-
fesionales.Ypudimosargumentarcómolastesinasaudiovisuales,entanto
dispositivosdeconfiguraciónidentitariadeformación,comienzanaocu-
parloslugaresdeotrossoportesdiscursivosynarrativasdepreponderancia
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enlaacademia.Setratadeprocesosquepermitenreconstruirlastrayec-
toriasacadémicasapartirdelasexperiencias.

Elinterésporlolatinoamericanovienesostenidoporlaadscripción
delainvestigadoraalaUNCyalDoctoradoenEstudiosSocialesde
AméricaLatina(DESAL)5 radicadoenelCentrodeEstudiosAvanzados
(CEA)delaFacultaddeCienciasSociales(FCS-UNC).Estacarrerade
doctoradoseproponecomoobjetivocentral

laformacióndecientistassocialescapacesdeanalizarcríticamentela
complejidaddelosproblemasydesafíosquepresentaAméricalatina
entiemposenquelaglobalización,entantomodelodeproduccióny
circulacióndebienesysaberes,seconfrontaconlacrecienterelevancia
quehaadquiridoenlosúltimosañoslapreservaciónderasgosiden-
titariosdepaísesyregiones(DESAL,CEA,FSC-UNC)6.

Enelmarcodelalíneadeinvestigaciónencomunicaciónycultura,
eldoctoradocentrasuperspectivadeestudio“enellugarqueocupan
losfenómenossocialesdecomunicaciónyenlafuertesignificaciónsim-
bólicayestructuralqueimponenenelespaciomásampliodelacultura
contemporánea”(DESAL,CEA,FSC-UNC)7.

Realizamosestainvestigaciónalamparodelgirolatinoamericanista
y decolonial8 impulsados por autores tales comoWalter Mignolo
(2013),BoaventuradeSousaSantos(2009),EnriqueDussel(2005),
CatherineWalsh(2009),entreotras/os.

Setratadeunaperspectivaqueponeenelcentroladignificación
delasexperienciasyculturaslatinoamericanas.Seproponeanularlas
tradicionescolonialesquecontribuyeronaladesvalorizaciónysometi-
mientodelossaberesdelaregión.Conlaintencióndecambiarlaepis-
temologíaeurocentrada(Mignolo,2013),emergennuevasvisionesque

5 AprobadaporelHonorableConsejoSuperiordelaUniversidadNacionaldeCórdoba
segúnResolución128/2007-ReconocimientodelMinisteriodeEducaciónCienciay
TecnologíaResoluciónNº312/09-Acreditadaycategorizada“B”porlaComisiónNa-
cionaldeEvaluaciónyAcreditaciónUniversitariaCONEAU(Res.1046/14).Tomado
dehttps://sociales.unc.edu.ar/content/objetivos-de-la-carrera-11
6 Tomadodehttps://sociales.unc.edu.ar/content/objetivos-de-la-carrera-11
7 Tomado de https://sociales.unc.edu.ar/content/plan-de-estudio-11
8 Otrosformadoras/esdelaperspectivasonFrantzFanon,Mariátegui,Gandhi,Ri-
gobertaMenchú,delmovimientoSinTierraenBrasil,elForoSocialMundial,el
ForoSocialdelaAméricas,entreotras/os.
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planteanlacoexistenciatransnacional(Walsh,2009),interculturaly
transmoderna.Deacuerdoaesteúltimoconcepto,EnriqueDussel
(2005)realizaunanálisisminuciosoacercadelanarrativadelaModer-
nidadyculminasuestudioencentralizarlaidentidadlatinoamericana
dentrodelahistoriauniversal.

Estanuevaepisteme,proponelatransformaciónenlosmodosde
construirconocimientosdesdelavisióndelossaberesoprimidosporel
Colonialismo.Enestalíneasevalorizanlafilosofíadelaliberación.

ElsociólogoBoaventuradeSousaSantos(2014)promoviólamo-
dalidad teórico-práctica que llamóEpistemología del Sur basada en
“aprenderqueexisteelSur,aprenderairhaciaelSur,aprenderapartir
delSuryconelSur”(p.287).Entresuspostuladosmássobresalientes
destacamosaquelqueproponedispersarlainterpretacióneurocéntrica
delmundo,tambiénproponerlajusticiacognitivaglobalyreivindicar
ladiversidaddesaberesquesustentanlasluchassociales,lascualesdeben
serreconocidasyvaloradas.

Porsuparte,estudiarlaperspectivadelas/osegresadas/osdelasuni-
versidadespúblicaslatinoamericanasnosposicionóenellugardelestu-
dio de las/os jóvenes. Numerosas autoras (Eva Da Porta, Rossana
Reguillo,SandraCarli)hanrealizadoaportesimprescindiblesparaco-
noceryprofundizarsobrelacuestiónjuvenil-estudiantil.Desdeallí,
pensamoslosrelatos,lasexpresiones,opiniones,manerasdecontarlas
experienciasyvivenciasacercadelosprocesosdeelaboracióndetesinas
desdelaspropiasvocesdesusprotagonistas.

Cuandolosjóvenesparticipanenprácticasescolaresvinculadasala
produccióndemediosyalusocreativodelatecnología,transitanpor
unconjuntodeexperienciassubjetivasaltamentesignificativasqueles
permitenreflexionarsobresímismos,mirar-se,narrar-seyenunciar-
seanuevosmodos.Alubicarsecomoproductoras/esdesuspropios
discursos,comosujetosdesupropiaenunciación,setransformanasí
mismos(AmmannyDaPorta,2011:28).

Nuestroestudioseanclaenunaperspectivanarrativo-enunciativa
abordandolaproblemáticaapartirdeunamixturaexperiencial,sim-
bólicaysituacionaldeconstantearticulación.Consideramoscomocen-
tral lapremisadeque las/osegresadas/os,alnarrar susprocesosde
elaboracióndetesinas,asumieronprocesosdeautodefiniciónidentitaria,
deautoconstruccióndealgunosrasgosquesevinculanconcaracterísti-
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caspuntualesreferidastantoasusidentidadespersonalescomoprofe-
sionales.Hablamosdelaconstrucciónnarrativadelaidentidad(Rico-
eur)porqueesapartirdenuestrasnarrativasendondelossujetosnos
creamos:entendemosquelas/osestudiantesdevenidosencomunicado-
ras/essocialesse fueron creando enelprocesodeelaboracióndetesinas
y,también,mediantelarealizaciónyexposicióndesusrespectivospro-
ductosaudiovisuales.Ellas/osfueron creando unaimagendesí.Tanto
enreferenciaasusproyeccionesprofesionalescomotambién,almo-
mentodeserentrevistadas/os,fueronrevisandosusexperienciasyex-
perimentandoelcambio;esdecir,quefueronreflexionandoacercade
susatributosidentitariosenlosplanospersonalyprofesional.Enese
punto,lasconceptualizacionespropuestasporGabrielaCicalese,enre-
ferenciaasuanálisisacercadeloshitosidentitarios,nosresultaronútiles
pararastrearlosmodosdeconstruccióndelasidentidadesenelmarco
delasinstitucionesuniversitariasdeComunicaciónSocial.

ApartirdelaslecturasdeMijailBajtín,ÉmileBenvenisteyCatherine
Kebrat-Orecchioni,ubicamosnuestroestudioenelniveldelaenuncia-
ción.Consideramosquelasnarracionesysusmodalidadesenunciativas
constituyenelpuentemedianteelcualpodemosconoceralgunosrasgos
delasidentidadesdelas/osegresadas/osdenuestrasuniversidadesyapor-
taraladisciplinayalosmodosdeaprenderyenseñarComunicaciónSo-
cial.Elanálisis enunciativoqueproponemos implicaobservaren las
tesinaslaconstruccióndelaenunciaciónenclaveidentitaria.Elrastreo
delasmarcasenunciativasquesevenenlasnarrativasaudiovisualesper-
miteexplorarlashuellasdelas/osrealizadoras/es.Realizadoras/esqueen
sumomentofuerontesistasyquereflexionaronacercadeestosprocesos
desdesuroldeegresadas/os.Esunapropuestadelanálisisaudiovisualno-
vedosaenelquevinculamosvariablestomadasdelespacio de producción
aldecirdePascalBonitzer(citadoenAumont,2005).Setratadeuntipo
especialderepresentaciónquehabilitalaexperienciayproyeccióndesí.
Advertimosquelosprocesosdeelaboracióndetesinasaudiovisualesper-
mitenverlaseleccionespropiasdelas/osrealizadoras/es.Versusexperien-
ciasformativas,susproyeccionesprofesionales.Aspectosquecontribuyen
aunprocesodeconstrucciónidentitaria.

Problema de investigación y estrategias metodológicas

Elproblemacentralplanteadoes¿cuálesrasgosidentitariosformativos
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puedenreconocerseenlasexperienciasderealizacióndetrabajosfinales
audiovisualesdelascarrerasuniversitariasdeComunicaciónSocialtanto
delaUNC,Argentina,comodelaUnivalle,Colombia,entrelosaños
2010y2015?

Desarrollamoslainvestigacióndesdelaperspectivacualitativa,lacual
permiteabordarlasindagaciones“ensituacionesnaturales,intentando
darsentidoointerpretarlosfenómenosenlostérminosdelsignificado
quelaspersonaslesotorgan”(Vasilachis,2006:24).Asumimosunenfo-
quemetodológicodeltiposemi-inductivoypropusimosundiseñome-
todológicodecarácterinterpretativo.Nuestrainvestigaciónseinspiróen
laTeoríaFundamentada,métodoquenospermitióconstruirelobjetode
estudioatravésdelabordajedelcampoyfinalmenteconcluireldesarrollo
deunmodelosustantivo9,esdecir,unmodelodeanálisisquesurgeapar-
tirdelasexpresionesyexperienciasdelas/osinformantes.

Tuvimosunafuerteintenciónenvalorizarlasexpresionesyrelatos
dequienesconsideramosprotagonistasdelproceso tesistas-tesinas,porlo
quelateoríasefueconstruyendoatravésdelasinterpretacionesdelos
datosrelevadosencampo.Elestudiosemi-inductivopermitióincorpo-
rarnocionesteóricasapartirdelosdatosrelevadosencampo.Lasin-
tenciones iniciales estuvieron fundamentadas en la curiosidad y la
voluntaddeponerenvalorlosproductosaudiovisualesqueañotrasaño
sepresentancomotesinasdegradoenambasuniversidades.Nuestra
motivaciónsemantuvoentodaslasetapasinvestigativasysesostuvo
enelinterésporconocerquécontabanlas/ostesistasensustesinasy
cómoloexpresaban.Sinembargo,alprofundizarenelabordajedelcor-
pus,laslecturasbibliográficasydebidoaexperienciasprevias,comen-
zamosainteresarnosenrescatar,valorizarlasopinionesyexpresiones
dequienesconsideramosprotagonistas deestainvestigación,asícomo
lasexperienciaspersonalesyformativasenrelaciónconlasinstanciasde
finaldecarrera.Amedidaquefuimosconociendoalas/osrealizadoras/es
ysefueincrementandoelcorpusaudiovisual,fuimospresentandoin-
quietudesacercadelalaboraudiovisualuniversitarianosoloenlaciu-
dad de Córdoba, Argentina, sino también en Santiago de Cali,
Colombia.Nuestramotivaciónpartiódeconocerlosprocesosproduc-
tivosdelastesinas,peronosololasetapasparaelaborarlas,sinoquelas
concebimoscomoexperienciasderealización,yaqueellasestáninva-

9 Setratadeunateoríaqueseobtieneapartirdelestudiodeuncontextoespecíficoy,por
lotanto,suaplicaciónsecentraprincipalmenteenesecontextooenentornossimilares.
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didasporlassubjetividadesdelas/ostesistas.Nuestrofocodeatención
secentróenlossujetosproductoresdelastesinasaudiovisualesy,con
ello,nosconcentramosenelrastreoderasgosidentitariosformativos,
loscualesfuimosreconociendoapartirdelanálisisenunciativo.

Enreferenciaalametodologíaaplicada,alabordarelcampo,pri-
vilegiamoslasexpresionesyproductosdeegresadas/osquereflexionaron
sobresusexperienciascuandoerantesistas.Amedidaenquefuimosin-
terpretandolosdatosobtenidosdelcampo,fuimosrealizandocompa-
racionesentrediferentesvariablesdelcorpus.

Trabajamosconuncorpusbidimensionalcompuestopordosejes:el
ejeexpresiones orales yelejeproductos audiovisuales yenriquecimosnuestro
abordajeconlasentrevistasrealizadasaotrosactoresvinculadosalproceso
formativodeegreso.Demodogeneraladelantamosque,encuantoaleje
expresiones orales,cuandoentrevistamosaegresadas/osdelascarrerasde
ComunicaciónSocial,ellas/osnoscontaronsusexperiencias,partiendo
desusrecuerdos,acercadecómovivenciaronsutraspasodeserestudiantes
aegresadas/os.Respectodelsegundoejeydemanerasimultáneaconel
anterior,tomamoscomopartedenuestroestudioalosproductosaudio-
visualesquefueronpresentadoscomotesinas,requisitofundamentalpara
elegresouniversitario.Concebimosaestosproductosaudiovisualescomo
“materiassensiblesinvestidasdesentido,configuracionesdesentidoiden-
tificadasconunsoportematerial”(Verón,1987:126-127).

Ambosejesdeanálisisnospermitieronhallardescripcionesacercade
losmomentosbiográficosporlosquetransitaronlas/osestudiantesensus
procesosdeelaboracióndetesinas.Consecuentemente,elcorpusbidi-
mensionalseconstituyóenlafuentedeinformaciónquenosposibilitó
encontraryanalizarlosindiciosacercadelascaracterísticasdelasidenti-
dadesformativasdeegresadas/osdeComunicaciónSocial.Tomamoslas
expresionesoralesyproductosaudiovisualescomo“elmododeacceder
alconocimientodesíydelosotros”(Arfuch,2010:61).Aestacita,agre-
gamosquetambiénabordamosdichasunidadesdeanálisiscomoel modo
de acceder al conocimiento de la profesión de Comunicación Social.

Elcorpusesbidireccional,yaqueposeeunadobledimensiónana-
lítica10:unprimerEje: expresiones orales queapuntaaentrevistaralas/os
realizadoras/esconlafinalidaddeconsultarlessobrecómofueronlasex-

10 Enlaescrituradelainvestigaciónquesedesarrollaaparecenindistintamentecomo
doble abordaje, doble dimensión ocaso entero yserefierentambiénalcorpus bidireccional
compuestoporlosejesexpresionesoralesyproductosaudiovisuales.
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perienciasdeproduccióndelastesinasaudiovisuales;momentoenelque
nosvalimosdelatécnicadeconstruccióndedatosentrevistasemiestruc-
turada,laqueseefectivizómediantelaaplicacióndecuestionariosauto-
administrados.Porotrolado,elabordajeserealizóenunasegundaetapa,
atravésdelsegundoEje: productos audiovisuales queconsistióenelvi-
sionadodelosproductostesinas-audiovisuales,momentoenelcualana-
lizamoselmaterialaudiovisual,empleandocategoríasenunciativas.Es
importanteaclararqueelcorpusdefinitivoquedóconformadoporlas
entrevistasyaudiovisualesdequienespordecisionesparticulareseligieron
participardeestainvestigación.Metodológicamente,decidimostomar
encuentatodosloscasos enteros porquetambiénestadecisiónesacorde
anuestraintencióndevalorarlavozdequieneshantransitadolospro-
cesosdeelaboracióndetrabajosdeegreso.

Ensuma,lanovedaddeestainvestigaciónresideenobservarlas
transformacionesidentitariasapartirdeproduccionesdelossujetos;
entendiendoconeltérminoproducciones aquelprocesoqueinvolucra
tantoalas/oscreadoras/es dedichosproductoscomolosproductosma-
terialesensí,esdecir,losaudiovisuales.¿Quénoscuentanlas/osegre-
sadas/os acercade susprocesos formativosde egreso, acercade sus
experienciasdeproducción?¿Quéhuellasdelasexpresionesdelas/os
egresadas/osencontramosenlosproductos?Enlabúsquedaderespues-
tas,aplicamosdichoabordajebidireccional.

Paraestudiarlasexperienciasquetuvieronlas/osegresadas/osalmo-
mentodeelaborarsustesinas,fuepertinentepartirdelosrelatosdelas/os
jóvenesacercadesuspropiastrayectoriasuniversitarias.Conlaintención
deabordardichosrelatos,aplicamosentrevistassemiestructuradas.Estas
constituyeronlapuertadeaccesoalossentidosqueellas/osmismas/os
asignaronasustrayectoriasypermitierondelinearcontinuidadesydis-
continuidadesentrelosdiferentessujetosinvolucrados.

EnpalabrasdeBourdieu(2003),lastrayectorias conformanla“serie
delasposicionessucesivamenteocupadasporunmismoagente(oun
mismogrupo)enunespacioensímismoenmovimientoysometidoa
incesantestransformaciones”(p.82).Nosreferimosalas propias trayec-
torias entantosetratadeitinerariosacadémicosquesetransitandesde
lasexperienciasindividualesdecadaegresada/o,cadasujeto.Yestere-
corridoesatravesadoporelcontexto,lashistoriasdecadauna/o,yen
vinculaciónconcolectivos,institucionesydemássujetosqueacompa-
ñandichoproceso(NicastroyGreco,2009).

23



Dentrodelmarcodelosestudioshermenéuticos,partimosdelas
expresionesdelas/osegresadas/oslatinoamericanas/osydescubrimose
interpretamossuspercepciones,creenciasyopinionesacercadesuspro-
piosrecuerdossobresustrayectorias.Elanálisisretrospectivodelapro-
pia experiencia universitaria tuvo la intención de abordar rasgos
identitariosdelossujetosinvolucradosenelmomentodeculminación
delacarrerauniversitaria.

Comomencionamos,elanálisisfuebidimensional.Enunprimer
extremo,abordamoselejeexpresiones orales,elcualnospermitióinter-
pretarlosdichosporlas/osegresadas/os,analizandohitossignificativos
entornoalasexperienciasdeelaboracióndetesinasdegrado.Eneste
primerabordaje,indagamosacercadelasexpectativasquelas/osegre-
sadas/ostuvieronconrespectoalastesinas,laspercepcionesacercadel
momentodedesarrollodeltrabajofinalysusreflexionesposteriores
acercadelprocesoterminado.

Enabordajedelsegundoejeproductos audiovisuales,rastreamoslos
hitossignificativosexpresadosenlasentrevistasyqueaparecieroncomo
marcasenunciativasenlosproductosaudiovisuales.Amododeunde-
coupage analítico (Aumont,2005),enestainstanciahicimoshincapié
enhallarimágenesysonidosqueremitíanalaseleccionesqueasumieron
las/osegresadas/osensustrabajosfinales(susmotivaciones,adscripcio-
nesyvinculacionesrespectodelostemas,loscolectivos,casosycomu-
nidadessobrelosquenarraronensustesinas,acercadesusregionesde
origen,susformacionesacadémicas,susparesyrolesprofesionales).

Eltratamientodelcorpusrequirióasumireldebidocompromiso
anteeltrabajodecampoyladoblehermenéutica(Giddens,1982).En
estepunto,analizamoslasentrevistas(expresionesorales)yproductos
audiovisuales(instanciasenunciativas)asumiendodosmomentosher-
menéuticos:

1)enprimerainstancia,asumimosnuestrapropiainterpretación
comoinvestigadorasacercadelmodoenquelas/ospropias/osentrevis-
tadas/ossignificaronsusexperiencias;

2)ensegundainstancia,interpretamoslosprocesosdeautorrefle-
xiónquerealizaronlas/osegresadas/ostantoenelmomentoenquefue-
ronentrevistadas/oscomocuandorecordaronsuprácticaderealización
delaudiovisual.

Cabeaclararqueestainvestigaciónfocalizaenlavisióncomunica-
cional,sinembargo,hemostenidoquerecurriraotrosplanteosdisci-
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plinaresparaenmarcarnuestroenfoque.Nielabordajedelasinstitu-
cioneseducativasnielestudioenfocadoencuestionesreferidasalaiden-
tidadpretenden consolidarse enmarcos que ocupan las disciplinas
educacionalesopsicológicas.

Másadelanteprofundizamossobreestoselementos,peroresumi-
mosquenuestroobjetodeestudiosecentraenlasexperienciasdeela-
boracióndetesinasaudiovisuales.Ylasunidadesdeobservaciónson
tantolosegresadas/osdelacarreraComunicaciónSocialcomolostra-
bajosfinalesaudiovisualesdeegresoaprobados.

Deacuerdoconloexpuestoyconlafinalidaddedarrespuestaal
problemageneral,propusimoslossiguientesobjetivos:

Objetivos generales

1.Analizarlosrasgosidentitariosformativosdelas/osegresadas/osdeCo-
municaciónSocialapartirdelasexperienciasdeelaboracióndetesinasau-
diovisualesdeegresodeestudiantesargentinas/osycolombianas/os.

 2.Compararlosrasgosidentitariosformativosdelas/osegresa-
das/osdeComunicaciónSocialdelasuniversidadesUnivalledeCali,
ColombiayUNC,deCórdoba,Argentina.

Objetivos específicos

1.Interpretarlasexperienciasdeelaboracióndetesinasaudiovisualesde
egresodeestudiantesargentinas/osycolombianas/os.

 2.Reconocer,enlasexpresionesoralesyproductosaudiovisuales,
algunosrasgosidentitariosformativosdelas/oscomunicadoras/esso-
cialeslatinoamericanas/os.

 3.Compararlasexpresionesoralesyproductosaudiovisualesuni-
versitarioscomounmododeproyecciónprofesionaldelas/osegresa-
das/osdeComunicaciónSocialenLatinoamérica.

Delimitación espacial

FacultaddeCienciasdelaComunicacióndelaUniversidadNacional
deCórdoba,CórdobaArgentina(enadelante,FCC-UNC)11 yenlaEs-

11 SibienalcierredelplazodelabordajedecampolaactualFacultaddeCienciasdela
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cueladeComunicaciónSocial,pertenecientealaFacultaddeArtesIn-
tegradasdelaUniversidaddelValle,enCali,Colombia(enadelante,
FAI-Univalle)12.

Ladecisióndetrabajarconambasinstitucionessedebeaalgunos
rasgoscaracterísticoscomunesaambasuniversidades.Elrecortetem-
poraldeesteestudio(del2010al2015)secorrespondeconelperíodo
enelquelaactualFacultaddeCienciasdelaComunicaciónaúnera
EscueladeCienciasdelaInformación(ECI).Porloqueentrelosaños
2010y2015ambasinstitucionesocupabanelmismorangoinstitucio-
naldeescuela.Nosresultóinteresanteregistrarlosúltimosmomentos
enquelaactualFCC-UNCeraEscuelacomounmododesentarlas
basesparalanuevanomenclaturainstitucional.

Delimitación temporal 

Períodocomprendidoentrelosaños2010y2015.
Encuantoalmomentosociohistóricoregional,tomamoslaspro-

puestasdeFernandaSaforcada.IdentificamosqueelactualsigloXXI
agrupadosgrandesciclos:uncicloqueseiniciaconelcambiodesiglo
yquevahastaaproximadamenteel2015,elcualidentificamoscomoel
ciclodelposneoliberalismoyunsegundociclo,eldelarestauración
conservadora,queseiniciaenel2015.

ParaMabelwaitesRey,elprimerciclosecaracterizaporquese
modificaelpapeldelEstadotantoencuantoalovalorativoeideológico
comoenprácticasconcretas,ademássecuestionanlaslógicasdelmer-
cadosubordinadasalaacumulaciónglobal(waitesRey,2010,citada
enSaforcada,2012).Porsuparte,elúltimocicloquiebraconlosgo-
biernosdecorteposneoliberales,progresistasypopularesypresentaca-
racterísticassimilaresalaeconomíadelosaños90.Otrodeloscambios
másimportantesdel2015enAméricaLatina13 fueeldebilitamientode

ComunicaciónaúneraEscueladeCienciasdelaInformación,porconvenienciatermi-
nológicadecidimosllamarlaconlasiglaFCC-UNC.
12 Si bien estudiamos las producciones de la Escuela de Comunicación Social, por con-
veniencia terminológicautilizamoslasiglaFAI,porFacultaddeArtesIntegradas-Univalle
paraidentificarlaen este escrito.
13 Estoscambiosllamadosposneoliberalismosefueronsucediendosoloenlamayoría
delospaísesdeAméricaLatina.Estoimplicólaconvivenciaentrepaísesdecortepro-
gresistacomoenlapresidenciadeNéstorKirchnerdesdeelaño2003enArgentinay
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lasorganizacionesregionalestalescomoUnióndeNacionesSurameri-
canas(Unasur)14,AlianzaBolivarianaparalosPueblosdeNuestramérica
(Alba)15, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac)16 ylaredefinicióndelMercadoComúndelSur(Mercosur)17,
ademásdelavueltaalprotagonismodelasentidadesinternacionales
económicas(FondoMonetarioInternacional–FMI–,BancoMundial,
BancoInteramericanodeDesarrollo–BID–).Enestesegundociclo,el
Estadosigueinterviniendoperonodesdelaagendadelposneobera-
lismo,sinobajolaimprontaconservadora:tantodesdeloeconómico
comodelcontrolsocial,unejemplodeestoúltimoeselcasodeCo-
lombia,paísenelqueelconflictoarmadotienegranpresencia.

Enlíneasgenerales,anticipamosqueenelplanoeducativo,enel
períodoestudiadoenlaregiónseobservaunaaltaheterogeneidadentre
laspolíticaseducativasasumidasporlosdiferentespaíses.Haciael2015
iniciaelperíododelaRestauraciónconservadorayseprofundizanlas
siguientestreslíneas:elreposicionamientodelordenmoral,importancia
porelmérito,lasjerarquíasyrefuerzoalaautoridad,elcontrolyelin-
terésporguardarelordensocial.Hayunatendenciacrecienteapartir
del2015dedesarticulacióndelasorganizacionesymovilizacionesso-
ciales,estrategiasrepresivasyviolentasparaamedrentaresossectores,
taleselcasodeColombiaylapersecucióndelaprotesta.Lapersecución
yasesinatosde líderes sociales enColombia es el caso extremo.La
agendaregional,lacualsibieneraheterogénea,porlosaños2015queda
desarticuladaycadapaísdeAméricaLatinasereposicionaenlaagenda
global.Entoncesseobservaqueduranteel2010hastael2015eneldis-
cursoquepregonabalasNacionesUnidassobrelaeducaciónprevalecía
laideadeeducacióncomounderecho,mientrasqueapartirdel2015
comienzaaprevalecerlaeducaciónporresultadosyobjetivosylasca-
tegoríasdelopúblicoyloprivadocomienzanadifuminarse.

otrospaísesdecontinuidadneoliberal,comoelcasodeColombia.Enelrestodelmundo
secontinuóconlatendencianeoliberal.
14 LaUnióndeNacionesSuramericanasesunaorganizaciónintergubernamentaldotada
depersonalidadjurídicainternacional,integradaporArgentina,Bolivia,Brasil,Chile,
Colombia,Ecuador,Guyana,Paraguay,Perú,Surinam,UruguayyVenezuela.
15 AlianzaBolivarianaparalosPueblosdeNuestramérica,creadaen2004.
16 ComunidaddeEstadosLatinoamericanosyCaribeños,creadaenelaño2010.
17 MercadoComúndelSur,desdeelaño1991desufundaciónsehaidomodificando
tantoensusfuncionescomoensuspaísesmiembros.
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Capítulo 2. Proceso metodológico

Estecapítulodacuentaacercadelasdecisionesmetodológicasquetu-
vimosenconsideraciónalmomentodelaelaboracióndelainvestiga-
ción. Partiendo de la definición del problema de investigación,
concretamoslosobjetivos,variablesycategoríasdeanálisis.Segúnlos
hallazgossurgidosapartirdelaindagacióndecampo,fuimosajustando
lasconceptualizacionesenrelaciónconnuevascategoríasempíricas.

Diseño metodológico

Comoexpresamos,nuestrainvestigaciónasumeunaperspectivacuali-
tativadeenfoqueinductivoyhermenéutico.LosautoresDenzinyLin-
coln (citados en Vasilachis de Gialdino, 2006: 24) definen la
investigacióncualitativacomonatural,porqueindagasituacionesna-
turalesnoartificiales.Ennuestrocaso,lastesinasaudiovisualesestaban
allí,antesderealizarestainvestigaciónyformanpartedeunprocedi-
mientoacadémicoformal.Tambiénesmultimetódica,yaqueabarca
multiplicidaddeestudios,usosyrecoleccióndematerialesempíricos.
Deacuerdoaestacaracterísticacualitativa,nuestraindagaciónincluyó
laaplicacióndeentrevistassemiestructuradasadiferentesactoresinvo-
lucradoseneltema,tambiénanálisisdecontenidoyfichajessobrema-
teriales audiovisuales, documentaciones institucionales tales como
planesdeestudioyreglamentosdecarrerasuniversitarias.Finalmente,
lainvestigacióndeltipocualitativaesinterpretativaporquepretende
darsentidoeinterpretarlarealidadapartirdelostérminosysignificados
quelesotorganlossujetosvinculadosalasituaciónqueseestudia.Este
rasgointerpretativoestuvopresenteencadamomentodelprocesoin-
vestigativo.Enestesentido,eldiseñometodológicoasumidoestuvoim-

29



pregnadoporunfuerteinterésenprivilegiarlosdatosemergentesdel
camposinconstructosteóricospreviosavalidar.

Además,siguiendoaMaxwell(MaxwellcitadoenVasilachisde
Gialdino,2006:36),otorgamosénfasisenelcontextoylosprocesos.
Porelloencadaindagacióndelcampotuvimosencuentadiferentesdi-
mensionesquecircundabanalobjetodeestudio.Deacuerdoaello,las
expresionesdelas/osentrevistadas/osylasnarrativasaudiovisualessiem-
preestuvieronencuadradasenunentornoinstitucional,formalyuni-
versitario; a su vez, enmarcado en la región latinoamericana y
contemplandolascaracterísticassocioculturales,políticasyeconómicas
delmomentoquetomamoscomorangotemporaldeanálisis.Cuestio-
nesqueprofundizamosluego.

Deacuerdoaloexpuesto,conlaintencióndedescubrir lo nuevo y
abordarelcamposinpreconceptos,cabeaclararqueenunprincipioel
abordajemetodológiconosresultabadesestructuradoycarentedesis-
tematicidad.Finalmente,buscandounaorganizacióndeltrabajoque
pudieradarcuentadelaadecuacióndelosmétodosylasteorías,descu-
brimosquelaTeoríaFundamentadapropuestaporGlaseryStraussnos
resultóunaguíaennuestrorecorrido.VasilachisdiGialdinodefinela
TeoríaFundamentadasegúnlaspalabrasdesusautores:

esunateoríaderivadainductivamentedelestudiodelfenómenoque
representa.Esdescubierta,desarrolladayprovisoriamenteverificada
atravésdelarecolecciónyanálisissistemáticodedatospertenecientes
alfenómeno.Porlotanto,larecoleccióndedatos,elanálisisylateoría
sehallanenunarelaciónrecíproca.Unonocomienzaconunateoría
yluegolaprueba.Másbiensecomienzaconunáreadeestudioyse
permitequeemerjaloqueesrelevanteparaesaárea(StraussyCorbin,
citadosenVasilachisdiGialdino,2006:80).

Alaluzdelparadigmacualitativoeinterpretativodeinvestiga-
ción,elaboramosundiseñometodológicomúltipleenelqueprivile-
giamoselentrelazamientodelasoperacionesderecoleccióndedatos,
apartirdelabordajeenterrenodesdediferentesvariablesydimensio-
nesquefuimosarticulandoycomparandoentresí.Deallífueronsur-
giendo categorías propias del campo. La codificación, análisis,
comparacióneinterpretacióndeloshallazgosestuvieronpresentesa
lolargodetodoelproceso.ApartirdelaTeoríaFundamentadapu-
dimosgenerarconocimientodesdelarealidadempírica.Consecuen-
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temente,establecimosunmodelodeanálisisenclaveidentitariaque
sefocalizaenlafinalizacióndelacarreraComunicaciónSocialyque
alfinaldeestapublicaciónprofundizaremos.

Elmododeseleccióndeloscasosdeestudiolorealizamosapartir
delosprocedimientossugeridosporlaTeoríaFundamentada,loscuales
consistenenconsiderarmuestrasteóricas,lascualesdefinimosamedida
quefuimosacercándonosalcampoeinterpretandosusrelacionesde
comparación(similitudesydisimilitudesentreloscasosysusrelaciones).
Asuvez,ennuestroprocesodeconstruccióndeunmodeloteóricoasu-
mimoslanecesidaddeincorporarnuevosgruposdecasosqueaportaran
datosalaindagación.

Comodijimos,estainvestigaciónprivilegialapalabradequienes
consideramosprotagonistasdelosprocesosfinalesdedoscarrerasuni-
versitariasdeComunicaciónSocial.Deestemodo,mediantelareco-
leccióndelosdatosdelcampo,pudimosirconstruyendounmodelo
deanálisissustantivo.Enelprocesodeabordajehemosidentificado
cincotiposdecategorías:categoríaspreliminares,naturales,emergentes,
conceptualesycategoríasabstractas,asícomosusrelacionesentresí.

Etapas metodológicas y categorización

Unmodoparaestructurarlametodologíapuestaenprácticaconsiste
enremitirnosalosobjetivospropuestosaliniciodeestapublicación.

Conlafinalidaddeconcretarelprimerobjetivogeneral,enelque
nospropusimosanalizar los rasgos identitarios formativos de las/os egresa-
das/os de Comunicación Social a partir de las experiencias de elaboración
de tesinas audiovisuales de egreso de estudiantes argentinas/os y colombia-
nas/os,enprimerainstanciaprocuramos,comoprimerobjetivoespecí-
fico,interpretar las experiencias de elaboración de tesinas audiovisuales de
egreso de estudiantes argentinas/os y colombianas/os.

Elabordajecualitativonospermitióestableceralgunascategorías
preliminaressurgidasdelasprimerasaproximacionesalcampo,lascua-
lestomamoscomoreferenciainicialparaestetrabajo.Luego,amedida
queencontramosmásdatossignificativosdelcampo,codificamosnue-
vosincidentesquefuimoscomparandoconstantementeentresí.De
acuerdoaello,alolargodetodoelanálisisvinculamoselejeexpresiones
orales detodoslosactoresinvolucradosconelejeproductos audiovisuales;
deesemodo,relacionamoslasexpresionesdadasenlasentrevistasy,
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también,rastreamosdichasexpresionesenlasnarrativasaudiovisuales.
Másadelanteexplicamosendetalle.

Porotrolado,planteamosunmarcodelsistemaeducativodeAr-
gentinayColombiaycomparamoslosprincipiosfundamentalesdelas
leyesnacionalesdeeducaciónydeeducaciónsuperior,tambiénlospla-
nesdeestudioypropuestasacadémicasdeambascarrerastomadasen
estudio.Cabeaclararquenoesnuestroprincipalobjetoaquíabordar
lasmencionadasnormativasyreglamentacionesdemaneraexhaustiva
porquenohacealcentrodelainvestigación,peroquelotomamoscomo
referenciaafindecomprenderlasrepresentacionesdelentorno.Acon-
tinuaciónexponemoselsiguientediagramaquegraficalasucesiónde
etapasmetodológicasasumidasenlapráctica.

Etapa 1. Primera aproximación a las tesinas audiovisuales. 
Categorías preliminares

Teniendoencuentalasexperienciasextensionistasydeinvestigaciónpre-
viasaestapublicación,ahora,paralapresenteinvestigaciónnosinteresaba
analizarlosprocesosapartirdeloscualessehabíanelaboradolastesinas
audiovisuales.Enunprimermomento,nosconcentramosconaquellas
tesinasquesealojabanenuncatálogoprimarioconstruidoenelmarco
deproyectosdeextensióneinvestigación1 queyamencionamos.

1 Dijimosquesetratadeunantecedentedeestainvestigacióndoctoralycuyapublica-
cióngrupaltomamoscomopartedelabibliografía.Quienescribeestelibroeslaco-di-
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Enunsegundomomento,motivadasporlaperspectivalatinoame-
ricana,empezamosaindagarelentornoregional,porloquefuimosex-
plorando nuevas tesinas que se hubieren producido en otras
institucioneseducativasdeLatinoamérica.Enconsecuencia,comenza-
mosarastreartesinasaudiovisualesdeColombia,especialmentelassur-
gidasdelaFAI-Univalle Duranteestaprimeraetapadeabordajedel
campo,identificamoslostópicosycategoríastemáticasprevalentes.Nos
interesabarealizarunrecorridotemáticoapartirdelasnarrativasau-
diovisuales.Enestepunto,nosremitimosalasconceptualizacionesde
MarcAngenotyconsideramosaldiscursosocialenunaperspectivain-
tegralyrelacional,como“todoloquesediceyseescribeenunestado
desociedad,todoloqueseimprime,todoloquesehablapúblicamente
oserepresentahoyenlosmedioselectrónicos”(Angenot,2010:21).A
laluzdesusaportes,fuimosconstruyendorepertoriosdetópicosyte-
máticas,motivadasporresponderaloscuestionamientospreliminares
respectodequénarraronlas/ostesistasentrelosaños2010y2015.Ese
rastreoinicialnospermitiócomenzaradelinearlostópicosincluidos
enelEncuadreTemáticoyelEncuadreInstitucionalRegionalloscuales,
luego,enelposterioranálisis,conformaronlasMatricesLatinoameri-
canas.Enestaprimeraetapaoperamosutilizandolatécnicadeanálisis
decontenido.Paralocualnosvalimosdelinstrumentodefichajedear-
chivo2,analizamosenlosfilmeslasalusionesamiradassociohistóricas,
culturalesypolíticaslatinoamericanasynoscentramosenaquellosras-
gosquepudiesendarcuentadelostópicosycategoríastemáticaspre-
valentestratadasenlosaudiovisuales.Elsiguientecuadroresumelas
categoríaspreliminaresdeestaetapa:

rectoradeproyectosdeinvestigaciónytambiénlaautoradelcatálogodeproducciones
audiovisualesdelaFCC-UNCquesecontinúagestando,digitalizandoyformalizando.
2 Latécnicadefichajeestuvoinspiradaenlostrabajosdeinvestigaciónpreviosaestain-
vestigaciónytambiénincorporamosfotogramasrepresentativosenbasealfichajereali-
zadoporlaDra.MaríaElenaFerreyra(2016)ensutesisdoctoral.
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Comoadelantamos,realizamosunaficha3 porcadatesinaaudiovi-
sual.Identificamoscadaunaconelsiguienteencabezado:título+añode
realización+universidaddeorigen+códigodela/legresada/orealiza-
dora/r;porejemplo:Una mano para Inodoro (2011,FCC-UNCE5M).
Ensuinterior,cadafichacontienelossiguientesdatos:título,universidad
deorigen,nombreycontactodelos/asrealizadores/as,añodepresenta-
ción,profesora/rasesora/rdeltrabajofinal,duración,género,formato,
ubicacióndelarchivofílmico,equiporealizativo,datosextras(agradeci-
mientosexplícitos,premiaciones,proyeccionesquetuvoelfilmenotras
instancias).Cadacategoríaincluyesusdescripcionesyfotogramasrepre-
sentativos.Enelprocesoderecolecciónyconformacióndelarchivofíl-
micofuimosestableciendocomparacionesentre los tópicos,géneros,
formatosyotrosdatosqueenriquecieronelabordajeaudiovisual.Anota-
mosdatosqueremitenalequiporealizativoyacercadelosprocesosde
circulacióndelmaterial.Siempreenclavecomparativaprocurandoequi-
pararlacantidaddeproductoshalladosenambasuniversidades.Remar-
camosqueel rastreodecada tesinaaudiovisual se realizódemanera
personalporpartedelainvestigadoraymedianteelcontactodirectocon
quieneshabíanrealizadoelproducto.

3 EnelAnexoseencuentrantodaslasfichasrealizadasporcadatesinaaudiovisual.
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Rastreo descriptivo cuantitativo

Iniciamoselabordajedelcampoconsultandolasdocumentacionesins-
titucionales.Deallídimoscuentaqueentrelosaños2010y2015se
matricularonalacarreradeComunicaciónSocialdictadaenlaFCC-
UNCuntotalde4.458estudiantesysegraduaron1.399,loquerepre-
sentaqueel31,8%delas/osestudiantesegresaculminandotodoslos
cursadosdelasmaterias,esdecir,presentandoyaprobandosutesinade
grado.Cabedestacarqueelplandeestudiosdelaño1993delacarrera
ComunicaciónSocialdelaFCC-UNCofreceorientacionessegmenta-
das(ComunicaciónInstitucional,Gráfica,Audiovisual,Investigacióny
Radio)yquelastesinaspuedenelaborarsedemaneraindividualoen
gruposdehastatresintegrantes.Hechoqueprovocaquelas/osestu-
diantesdediferentesorientacionesseagrupenparaproducirsutesina
enconjunto.Particularmenteenelmencionadolapsodetiemposegra-
duarondelaorientaciónaudiovisual184estudiantesyserealizaron61
produccionesaudiovisuales.Enfuncióndeestosdatos,confeccionamos
lassiguientestablas:
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Elsiguienteesellistadodeproductosaudiovisualesquehallamos
delaFCC-UNC,enestaprimeraetapapreliminar.

Delañoacadémico2010egresaron52estudiantesdelaorientación
ComunicaciónAudiovisual.Delostrabajosfinalespresentados,loscua-
lespuedenserelaboradosengruposdehastatresestudiantes,aparecen
enlosregistrosinstitucionaleslassiguientes16producciones:

1) Córdoba, utopía jesuítica, deVerónicaMabelArgüelloyCarolina
PandolfiCenizo.

2) El Cuenco,deRafaelAlejandroCaminos,AmeliaCristinaOr-
querayLorenadelValleCoria.

3) El U-sati: la aventura del Víctor,deCeciliaIrupéPassiniyMaría
CandelariaRodriguez.

4) Gran Hotel Viena el legado, deTaniaSoledadGarciayGiseleEli-
zabethPonsMaurutto.

5) Heavy Mental. Metal pensado, deJuanAntonioAstrain.
6) Herramienta para la capacitación en conducción de un informativo

en televisión, deMaríaPazFarreGioinoyMaríaFlorenciaFranco.
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7) IAME, una vida industrial, deFedericoMiguelRizzoCenteno,
SabrinaAyelenFerrarisyEstebanAdolfoReisin.

8) La producción periodística de la información en el servicio infor-
mativo de Canal 10. El caso de Crónica primera edición período marzo
2006, deNataliaCarolinadelValleCastagno,LeonorSilvanaLovatoy
LucreciaEdithCastro.

9) La Runfla. Crónica de una murga anunciada, deGabrielaBeatriz
Caporale,MiguelÁngelPlannelsyMarcosGuillermoMerlo.

10) Medios, programación y producción televisiva, deJoelPaoloRossi,
AnahíSofiaOcañoyEzequielAlejandroConiglio.

11) Microformatos, arte y experiencia técnica, dePamelaLadrónde
GuevarayMelinadelCarmenAmedei.

12) Primer juicio histórico a represores en Córdoba y el rol de la TV
pública, deSilvinaRitaBrochero.

13) Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa un oficio para ir a traba-
jar, deNataliaVirginiaGuzman.

14) Ser Comechingón, deLucianaMartaFreytagRuiz.
15) Universidad Abierta,deMelinaRocíoPaulovichyMaríaLujan

delaVega.
16) Ushuaia, tierra de inmigrantes, deMartínAlejandroConstan-

tinoyPaolaPatriciaLuceroCanales.
Enelaño2011serecibieron25estudiantesyhallamosenlosre-

gistros13audiovisualesquesepresentaroncomotesinas.Estasson:
1) Aprender haciendo: una experiencia en la construcción de un video

como herramienta disparadora con fines educativos en salud sexual, deLis
MelinaGonzalez,EvelinLauraMagrinyRosarioRomeroPizarro.

2) Contrapunto, deMaríaCeciliaLlonchyMartínVarelaMaría
Gracia.

3) Decididos: El caso de Villa María,deMaríaDelfinaLopez,Veró-
nicaLucíaFigueroayRenataFalchetto.

4) El cooperativismo como alternativa al modelo neoliberal. El caso de
la cooperativa CEMDO,deDaríoEmilianoGodoy.

5) El pueblito, deDeborahReneeMalka,GuadalupeCardozoySil-
vinaEchaniz.

6) Kasar Mie La Gaji. La tierra está cansada, dePaulaAntonellaBat-
tistelli,MirtaCeciliaFaríasyCamiloCoeliCanobbio.

7)La publicidad de la IURD-Iglesia Universal del Reino de Dios,de
MaríaEugeniaCeidelosRiosyMartínDamiánPepa.
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8) Rancul. Una historia de trabajo, deCelesteNoelFranco.
9) Spiral, deMaríaConsueloSastre.
10)Tengo algo que decirte. Embarazo adolescente,deRamiroAndres

FariasyMelinaInésSaraceno.
11)Tiempo atrás: Córdoba en la construcción de la argentina moderna,

dePaulaEstelaQuinterosyCarolinaJanetTaborda.
12)Todos los niños tenemos los mismos derechos, deDalilaJessPanozzo

MenegaiMoreno,MaríaNoelParedes.
13) Una mano para inodoro4, deLuisEliseoAltamirayPabloGa-

brielDelBocaGigena.
Enel2012egresaron19estudiantes,deeseperíodoencontramos

enlasplanillasinstitucionaleslassiguientes8producciones:
1) Artivistas, proyecto para la televisión digital, deAnaLucíaFrau,

GabrielaMarianadelValleReinosoyNoeliaSoledadPagnan.
2) El blanco es el negro,deJavierEduardoAldayyAnahíOviedo.
3) El pueblito,deSilvinaAndreaEchaniz,GuadalupeCardozoy

DéborahMalikáh.
4) La alegría de volver, deFranciscoJavierLeytesGarate,Emiliano

OmarLucianiyPaulaRominaRoisman.
 5) Los malvinas del Palacio 6 de Julio, deOctavianoFelipeAntonio

Cuello.
6) Pachacuti el renacer del pueblo Tastil,deMartinJesúsAntonio

Valdez.
7) Retratadas, deRocioEstefaníaPerezSegurayFlaviaMaríaWayar

Lombardi.
8) Yucat. Un bosque,deAnaSofíaRey,MaríaLauraGonzálezCa-

navesioyMaríaXimenaRichiarte.
Enel2013egresaron28estudiantes,deesteañoencontramosque

lossiguientes8audiovisualesseregistraronenlasoficinasdelaFCC-
UNC:

1) A doce pasos,deAnaVictoriaCostayMaríaEugeniaSobejano.
2)Aya Marcay Quilla. El día que las almas vienen y se van, deLihue

LilenTaborda,PabloEmilioCeferinoEspinolayMayraMalinarQuilez.
3) El Velez, un lugar para todos,deJuanManuelCortezGonzalezy

EstefaníaMuratore.

4 Cabeaclararqueenelaudiovisualaparececonfechanoviembrede2010,sinembargo
enlasdocumentacionesrelevadasfiguracomo2011,fechaquefinalmenteseconsideró
paraestainvestigación.
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4) La integración de Tic en el aula,deGuadalupeOliver.
5) Mamapacha: un rito aborigen en la ciudad,deNataliaAndrea

CalvieriyMaríaSolDelgado.
6) Movilizados, deLauraVerónicaStejman.
7) No te acostumbres, deDelfinaLucíaBarcellonayMaríaDaniela

Ramondino.
8) Un collage de Hortensia, deErikaYaninaPuglisiyGuidoValentín

Tonelli.
 Delas/os18egresadas/osdelaño2014,aparecenenlosregistros

6producciones:
1) 360 y vos.com,deJuanIgnacioFernándezJuvéyMaríaBelén

López.
2) Agroecología y soberanía alimentaria. El caso de la feria agroecoló-

gica de Córdoba, deMagdalenaSaalyMaríadelPilarVega.
3) Aprender a vivir, deCarolinaGracielaBustamante.
4) Arde Córdoba, deHugoErnestoFranco.
5) Bower, mi lugar, deJorgeJuanMina,DaianaScarafiayMaría

EmiliaGreco.
6) Creando historias, deMarianaArgyriaCosioColliasyAnaCa-

rolinaTorresGuidhela.
Delas/os42egresadas/osdelaño2015,hallamos10audiovisuales

enlasplanillasinstitucionales.Estosson:
1) Doble desafío: el basquet en silla de ruedas, deMaríaXimenadel

ValleParodi.
2) Docta TV, deMaximilianoAudisioyEduardoDavidBerg.
3) El juego, producto comunicacional audiovisual,deFabiánHernán-

dez,MaríaSolMaestriyMaríaCatalinaPedrozo.
4) El ritmo que lleva el pueblo, deMiguelÁngelMagnascoyNadir

EmanuelSecco.
5) Enseñando, deMaríaNataliaLibrayDesireeFlorenciaNapoli.
6) Patio Olmos: la historia detrás del shopping, deEleaAnestaides.
7) Pepe Angonoa. Detrás del humor, deManuelArias,JuanJoséCo-

ronellyMiguelaNataliaMaurino.
8) Una quimera, deAndreaSoledadRodríguezyMaríaCarmen

HerediaTroncosoySusanaEdithColman.
9) Universidad Abierta, deMaríaLujanDelaVegayMelinaRocío

Paulovich.
10) Video Drome, deLucasMatíasContreras.
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EnreferenciaalaFAI-Univalle,recabamoslossiguientesdatos:

Entrelosaños2010y2015segraduaron166,loquerepresentaun
promediode9,89%deegresadas/osendicholapsodetiempo.Además
enesemismoperíodoserealizaron44audiovisualescomotrabajosfi-
nalesdepregrado,loscualesenumeramosacontinuación.

Delaño2010queegresaron26estudiantesaparecenregistradaslas
siguientes5producciones:

1) Las Mujeres de Pízamos, deElianaNoskweMerayAnaPaolaAn-
guloAlegría.

2) Las orejas del conejo, deNatalyEspitiaDíaz,StephanieLópez
Barona.

3) Palabras de Silvana di Lorenzo, deLuisaGonzález.
4) Para toda la vida, deJhoanGarcía.
5) Vidrio Roto, deMiltonOchoa.
Delaño2011,delas/os27egresadas/oshallamoselregistrodelas

siguientes10producciones:
1) Carta para que no me olvides: ¿o será para olvidarte?, deJhina

Hernández.
2) El camino del corazón, deÁngelaGómez(2011).
3) El lado oscuro, deNhoraElenaZúñiga.
4) El trabajo del futuro o sobre el camino a la vida mejor, deLuisa

FernandaGonzálezValencia.
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5) Indio quién… indio yo, deErikaFlorGuevara.
6) Los des-aparecidos, deAndrésRicardoBustos,MichelFrançois

Romoleroux.
7) Los encubiertos, deMaríaAlexandraMarín.
8) Me pierdo, deYizethBonilla.
9) Playa Mulatos, deDinoVentolini,AngelaTrejos.
10)Voces por el Cauca. Memoria de la masacre de Trujillo, deÁngela

AlejandraGómez.
Delos32egresadas/osdelaño2012,aparecenenlasplanillasdela

institución9audiovisuales.Estosson:
1) Desde fuera, deErikaMantilla.
2) Generación Bienestarina, deDinoVentolini.
3) GhY DA LUPSTI, deDiegoJurado.
4) hIMO, deDiegoJuradoyDanielaTorres.
5) KWE´SX EGNXISA: Nuestra mirada, de Mónica María

Mondragón.
6) La universidad la mejor época de la vida, deLuisaGonzález,Diana

Castro.
7) No soy una, somos dos, deDianaPatriciaBolaños.
8) Toñita, deLauraPuertaJeimyHenao.
9) Un viaje por la vida, deJuliánHernandezyAdrianaOsorio.
Delos20egresadas/osdelaño2013encontramosenlasbasesde

datoslassiguientes8producciones:
1) Buses en mi casa, deLinaSánchezCalderón.
2) Con una gota comienza el aguacero, deDavidEscobar.
3) Distinta, deDavidAlejandroMora.
4) El camino del viento (Wuejia Nyi), deDianaTorres.
5) En busca del putas, NataliaLimaYeffersonOspinaBedoya.
6) Entrañas, deJulianPacichaná.
7) Extracciones, deSaraMontoya.
8) SUI, deElkinArangoPalacios.
Enelaño2014egresaron34estudiantesyhallamosquelassiguien-

tes6produccionesaparecenenlosregistrosinstitucionales:
1) De apellido Kuratomi, deAndriMenesesyNataliaGutiérrez.
2) La rebelión de los estudiantes, deIndiraGironza.
3) Mi búsqueda Yagé, deJuliánEnriqueMirandaCastro.
4) Sonido interno, deAnaMaríaPosada.
5) Trina, deAngieJuliethBaraltSolano.
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6) Yo carnaval, deLorenaF.BurbanoKarenLinaresSolarte.
Finalmente,delaño2015enqueserecibieron27estudiantes,en-

contramosenlasplanillaslassiguientes6producciones:
1)Adyección, deYizethBonillaVélez.
2)Alma Mater, deAnthonyBocanegra.
3)Dopamina, deNataliaImery.
4)Navidad Pacífica, deVíctorPalacios.
5)Nimius,deMaríaAlejandraÁlvarezAyala.
6)Raíces Expuestas, deLauraAlejandraCorrea yMiltonCésar

Ochoa.
Tomandoencuentalosrelevamientosdeambasfacultades,espo-

sibleestablecerlassiguientesvinculaciones:

Observamosenlatablaquealiniciarlasprimerasindagacionesal
campo,contábamosconununiversodecasosde104productosaudio-
visualesentreambasinstitucionesacadémicas(60porlaFCC-UNCy
44porlaFAI-Univalle).Estosdatosnosofrecenunestimativodecasos
arecolectar,peronoconstituyenelcorpus bidireccional5 finalyaque,por
un lado, estuvimos condicionadaspor la decisiónmetodológicade
tomardoble dimensión decasos enteros.Apartirdeallí,consideramos
queuncaso entero secomponedeunproducto-tesinamáslaentrevista

5 Comodijimos,elcualestácompuestoporlosejesExpresiones orales yProductos audio-
visuales.
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aplicadaauna/odesusrealizadoras/es.Talcomolomuestraelsiguiente
gráfico:

Además,porotrolado,sabiendoqueambasuniversidadesofrecenla
posibilidadderealizarlostrabajosfinalesaudiovisualesengruposdehasta
tresintegrantes,ynuestradecisiónfueentrevistarasolouna/nmiembro
porequiporealizativo,fuimosdepurandoeluniversopreliminar.

Luegodelprimerrastreodedatosatravésdeladocumentaciónes-
pecíficaproporcionadaporambasunidadesacadémicas,comenzamos
labúsquedadelosproductosaudiovisuales.Paraello,noscontactamos
conlasbibliotecas6 deambasentidadesuniversitarias.Enesosmomen-
tos,comenzóacondicionarnoslaaccesibilidadalmaterialfílmico.El
archivoformaldelosproductosaudiovisualesqueacompañanalosin-
formesescritos7 detesinas,seencuentraenunprocesodedigitalización8

6 ElreglamentoinstitucionaldelaFCC-UNCproponequesoloquedanarchivadosen
bibliotecaaquellostrabajoscuyacalificaciónessuperiora7.
7 Cabeaclararqueparaeldesarrollodeestainvestigaciónnohemostenidoencuenta
losinformesescritosdetesinasdeComunicaciónSocial.
8 LaautoradeestelibroesresponsabledeunproyectoinstitucionaldelaFCC-UNC,
cuyoobjetivocentraleslasistematizaciónydigitalizacióndelmaterialaudiovisualque
sepresentancomotrabajosfinalesdecarrera.
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y,enocasiones,sucontactomaterialresultaunprocedimientocomplejo
paraambasfacultades.NienlaFCC-UNCnienlaFAI-Univallepudi-
mosaccederaunarchivoconsolidadodecantidaddetesinaspresentadas
porañoyclasificadassegúnsoporte.Tampocoaccedimosauncompi-
ladoaudiovisualinstitucional.Lafaltadeaccesosedebióalainexisten-
ciadebasesdedatosespecíficasaestainvestigación.Porellotuvimos
querealizarelrastreorelacionandodocumentacionesinstitucionales,
plataformaseninternet,contactosdirectosconrealizadoras/esylalec-
turadeamboscatálogosrealizadospordocentesdeestascasasdeestu-
dio.Enefecto,elaccesoamuchosdelostrabajosfinalesaudiovisuales
sefacilitóporquealgunossealojabanenplataformasdigitalesglobales
comoYoutube9 yVimeo10,respondiendoainteresesindividualesde
las/osrealizadoras/esyajenosaestainvestigación.Estadificultadenel
accesofuemotivodelosproyectosdeextensióneinvestigaciónmen-
cionadosyquesonlosantecedentesdeestainvestigaciónyenlosque
lainvestigadoratrabajaactivamentedesdeelaño2012.

Porlocual,lascondicionesvariablesdeestaetapaqueincidieron
enlaconstruccióndelcorpusfueronlassiguientes:

•Archivoexpresoyenóptimascondicionesdelmaterialfílmico:
nuestrointerésenlastesinasdesoporteaudiovisualtornómayorcom-
plejidadenelaccesoalproducto.

•Correspondenciadegéneroentreelaudiovisualyelobjetodees-
tudiodeestainvestigación:elaudiovisualdebíaresponderauntexto
audiovisual,incluyendocomoobjetodeanálisisaproduccionesempa-
rentadascon losgéneros informativos,periodísticos,documentales,
spotsdecampañas,institucionales,experimentales,etc.Seexcluyeron
aquellosdispositivoselectrónicos(discoscompactosCD,pendriveso
discosversátilesdigitalesDVD)queseanexanalosinformesescritos
(tesinasobitácoras)amaneradeagregado,peroquenocorresponden
aunacreaciónporpartedelas/osrealizadoras/es.

Eltrabajoderecoleccióndeobrasaudiovisuales11 lorealizamosde
maneraminuciosatantoparaelcasodelastesinasdeArgentinacomo
deColombia.EnelcasodeArgentina,enprimerlugar,revisamoslas

9 Sitiowebdecontenidoaudiovisual.www.youtube.com
10 Redsocialdeinternetdevisualizacióndevideos.www.vimeo.com
11 Utilizamosdemodogenéricolostérminosproducciones,audiovisuales,productos
audiovisuales,materialfílmico,obras,films,parareferirnosalomismoyparafacilitarla
lecturatomándoloscomosinónimos.
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Resolucionesdecanales.Cabeaclararqueporcadamesadeexamende
trabajofinaldegrado(sontresllamadosporaño)seemiteunaReso-
lucióndecanalquedacuentadellistadodeestudiantesquesepresen-
taronarendir.EsaResoluciónincluyetodaslasorientacionesyno
especificaelsoportedelatesina.Entonces,decadaResolución,hubo
quediscriminaraquellas/osestudiantesquehabíanrendido,luego,si
lacalificaciónhabíasuperadoel7,rastrearlatesinaenbiblioteca,ob-
servarsihabíasidorealizadaensoporteaudiovisual.Descartarlasrea-
lizadasenotrossoportesy,luego,contactarala/lrealizadora/rpara
posteriormenteentrevistarlas/os.Tambiénnosvalimosdelasbasesde
datosdecantidaddeestudiantesinscriptas/osparacursarelSeminario
deTrabajoFinal12.Fuimosadquiriendoestasdocumentacionesporlos
contactosconlasSecretaríasdeDespachoyOficialíadelaFCC-UNC,
tambiéncontactospersonales,porcorreoelectrónicoyllamadastele-
fónicasaprofesoras/esyegresadas/os.Cabeaclararquelaproximidad
aestainstituciónsevio,enparte,facilitadaporlaproximidadlaboral
delainvestigadora.

ParaelcasodeColombia,encuantoalaEscueladeComunicación
SocialdeUnivalle,losaudiovisualesyelposteriorcontactoconlas/os
egresadas/oslosconseguimosmedianteconstantescomunicacionesvía
internethacialasdistintasdependenciasdelaFAI-Univalle:elCentro
deProducciónDocumental,laBiblioteca,deMuestradeArtesIntegra-
dasyMuseoLaTertulia,mailsyllamadastelefónicasaprofesoras/esy
egresadas/os.Enelprocesoderecoleccióndeproduccioneshemoscon-
seguidocomunicarnosconegresadas/os(ytambiénpudimostomarsus
productosaudiovisuales)ydocentesdelaUniversidadCatólicadePe-
reirayManizalesdeColombiaqueenriquecieronnuestraindagación
empírica,peroquenoloshemosincluidoennuestrocorpusdeanálisis.
Estoscontactosseconsideraroncomopartedelasaproximacionesal
objetodeestudio,aunquenosehantomadoencuentaparaelanálisis
enconcretodelapresenteinvestigación.Tambiéntuvimosproximidad
condosestudiantescolombiana/oquecompartieronelcursadodelDoc-
toradoenEstudiosSocialesdeAméricaLatina,quienesdealgúnmodo
nosfueronacercandoalaeducaciónsuperiorcolombiana.

12 Setratadeunaasignaturacomúnatodaslasorientaciones,lacualsecursaenelquinto
año,enocasionesdemaneracuatrimestralyenotras,demaneraanual,segúnelPlande
Estudiosdelaño1993quepuedeconsultarseenelsiguientelink:https://fcc.unc.edu.ar/
sites/default/files/archivos/plan_de_estudios_eci_1993_0.pdf
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Tomamosenconsideraciónaquellastesinasentantoprocesodeela-
boracióndelmaterialfílmicoyprocesodetransición13 alegreso.Enpar-
ticular,analizamosaquellastesinasquefueronpresentadasensoporte
audiovisualdebidoaqueelaudiovisualensíesunaproducciónprofe-
sional,yaqueeselúnicosoportedetrabajoacadémicoendondeson
las/ospropias/ostesistasrealizadores/as14 quienesdecidieronposicio-
narsedeunmodomásprofesionalqueacadémico.

Etapa 2. Los sujetos y sus enunciaciones. Categorías naturales

Luego,amedidaquecomenzamosatenercontactoconlas/osrealiza-
doras/esdecadatesinafuimosconformandoloscasos enteros paradeli-
mitarelcorpus.Decidimosquecontarsoloconlastesinasaudiovisuales
nosresultabainsuficienteparaatendernuestrointerésinvestigativo.
Queríamossaberquépodíandecirnoslas/osegresadas/osacercadelpro-
cesoderealizacióndesustrabajosfinales.Nosinteresabaconocerlas

13 Zona de pasaje comolallamanlas/osautoras/esGustavoBombiniyPaulaLabeur(2017).
14 Utilizamoseltérminorealizadoras/es enmodogenéricoporqueabarcalosdiferentes
rolesprofesionalesasumidosporlas/ostesistasensusprocesosderealizacióndetesina
audiovisual.
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opinionesdelas/osproductoras/esdeesosproductosaudiovisuales.Las
expresionesdeaquellas/ossujetosempíricosqueprodujeronenunciados
audiovisuales.Conestasdecisionesnosadentramosenlaetapa2.

Elabordajedelcamposefueprofundizandoysefuerongenerando
nuevascategorías.Setratódeunprocesoenelqueasumimosvincula-
cionesentrelainformaciónyelanálisisdemaneracomparativaycons-
tante.Eltrabajoseestructuróenunida y vuelta desdeelterrenoala
teoría,yapartirdelcualconcluimoslaconstruccióndecategoríasyla
explicacióndesusrelaciones.

Nuestrointerésinvestigativosecompletabaenelaccesoaquienes
produjeronlastesinasaudiovisualesseleccionadas.Conformefuimos
abordandoelcorpus,ampliándoloyactualizándolo,consideramosper-
tinenteconocerlosprocesosproductivosquedieronlugaralaudiovisual
comoresultado.Nosinteresabaconocerlasexperienciasderealización
dedichastesinasaudiovisuales.Porello,comenzamosacontactarnos
conlas/osautoras/esdecadatrabajoydecidimosentrevistarlas/os.Con-
secuentemente,fuimosdepurandoeluniversopotencialdecasosdeaná-
lisisyajustandoelcorpusfinal.

Elprocesoderastreosecomplejizóamedidaquenostopábamos
connuevoscasos.Enocasiones,obteníamoselproducto,peronolaen-
trevista;enotrasinstanciassoloobtuvimosrespuestasalasentrevistas,
peronoelproducto.Estehechonosfueimponiendolanecesariadeli-
mitacióndelcorpusy,comoadelantamos,tomamosladecisiónmeto-
dológicadeabordarlastesinasensudoble dimensión,esdecirtanto
comoproductoycomoprocesodeproducción.

Deestemodo,descartamostodosaquelloscasosenquehabíamos
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accedidosoloalproducto,peronoalaentrevistao,demodoinverso,
aquellosenloscualesconseguimoslaentrevistaynoelproducto.

Abordaje del Eje Expresiones orales

Elegimosentrevistarsoloaun/arealizador/aparaquenoscontarasu
experienciaderealización.Comovenimosargumentando,nosintere-
saban,enprimerlugar,lasreflexionesdeegresadas/osacercadesusex-
perienciasdeelaboracióndetesinasaudiovisuales.Porello,decidimos
entrevistaraquieneshabíansidoprotagonistasdeestosprocesosyha-
bíanaceptadonuestrainvitaciónareflexionarsobresusexperiencias.
Entonces,luegodehaberelaboradolasentrevistasnosabocamosalos
productosaudiovisualesyencadaunadelasnarrativasaudiovisuales
rastreamosaquelloselementosqueanteshabíanaparecidoenlasexpre-
sionesorales.

Laaplicaciónefectivadelasentrevistassemiestructuradasaegresa-
das/osdeambascarrerasimplicólasuperacióndelossiguientesdesafíos:

a)Distanciasgeográficas:debidoaladistanciaexistenteentreArgen-
tinayColombia,loscontactospersonalesdelainvestigadorayelusode
lastecnologíasdecomunicaciónfacilitónotablementeelabordaje.

b)Temporales:dadoqueelrecortetemporalfuedesdeelaño2010
al2015,elcontactoefectivoconlas/osrealizadoras/esimplicómucha
dedicación,yaqueporunladolas/osentrevistadas/osdebíanesforzarse
porrecordarsusexperiencias(asumiendoprocesosderevisiónmental)
y,porotrolado,muchas/osdeellas/osseencontrabandesarrollando
otrasactividades,inclusoresidiendoenotraszonasgeográficasdiferentes
alasoriginariasy,enalgunoscasos,lascircunstanciasnoresultaronfa-
vorablespararesponderalasentrevistassuministradaseinclusoenviar
elaudiovisual.

Enelprocesoderecoleccióndedatos,obtuvimosvariasconversa-
cionesinformalesquemantuvimosconegresadas/os,cuyovalorreside
encontribuiralasprimerasaproximacionesalobjetodeestudio.Se
tratadeexpresionesquenosinspiraronenprofundizarlasindagaciones
entrelas/osprotagonistasdelprocesofinaldeegresodeambascarreras.

Loscontactosconlas/osegresadas/osseconcretaronvíallamadas
telefónicas,conversacionesporlaplataformaSkype15 yfundamental-

15 Herramientadigitalparachatsyvideollamadas.www.skype.com
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mentepore-mailsymensajesatravésderedessocialespersonalesde
cadaegresada/o.Sibienvarias/osegresadas/osyahabíanrendidosutra-
bajodetesina,otras/ostantas/osnolohabíanhechoaún,porloque
estaetapatambiénrequiriódeunameticulosadepuracióndedatos.

Trabajamosconentrevistassemiestructuradasaplicandounaguía
depreguntasquesemantuvoconstanteconcadaentrevistada/o,lacual
aplicamosmediantecuestionariosautoadministrados16.Cadasegmento
entrevistadopresentacaracterísticasdiferentes.Asaber:

El análisis cualitativoabarcó las39entrevistas semiestructuradas
realizadasajóvenescomunicadoras/es17 sociales:26argentinas/osy13co-
lombianas/os.Bajolacategoríadeegresadas/os incluimosaquellas/osjó-
venesquerecibieronsustítulosuniversitariosentrelosaños2010y2015.
Setratadeegresadas/osquehancompletadosusestudiosenlascarreas
deComunicaciónSocialdictadasenlaFacultaddeCienciasdelaComu-
nicaciónenlaUNCyenlaEscueladeComunicaciónSocial,enlaFAI-
Univalle.Estacategoríaagrupaauncolectivodeegresadas/osquecuentan
conunaexperienciaenelcampoprofesionalde,ensumayoría,hasta
cincoaños.Conrespectoaltrabajofinaldeegreso,elcolectivoqueto-
mamoscomocorpusrealizócomotesinaunproductoaudiovisual.

Además,conlaintencióndeenriquecerlasdescripcionesyloscasos
desituación,aplicamos10entrevistasadocentesqueregularmentease-
sorantesinasdeComunicaciónSocial(seisargentinas/osycuatrodocentes
varonesdeColombia).Las/osdocentesasesoras/esdetesinasaudiovisuales
sedesempeñanenelcampodeladocenciauniversitariayposeenexpe-
rienciaendisciplinasprofesionalescomocineastas,guionistasyperiodis-
tas.Muchas/ostambiénposeenantecedentesacadémicosvinculadosala
investigaciónenCienciasSocialesyComunicación.Todas/osposeenuna
antigüedadenladocenciademásde15añosycuentanconunavasta
trayectoriatantoendocenciacomoenproducciónaudiovisual18.

16 LastranscripcionesdelasentrevistasseencuentranenelAnexodeestainvestigación.
17 Cabeaclararquesetrabajóindistintamenteconmujeresyvarones,yaquenosetuvo
encuentaelgénerodelas/osentrevistadas/os,puestoquenosimportabacontarconla
mayorcantidaddecuestionariosyaudiovisualesposiblesafindeobtenermayoramplitud
enlasrespuestas.Sehizohincapiéenlavariedaddecasos,enlaequidadycorrespon-
denciacomparativaentreegresadas/osydocentesyentrelasuniversidades.
18 Losantecedentesacadémicosydeproducciónpuedenconsultarseenlaspáginaswebs
delasuniversidades:FCC-UNC(https://fcc.unc.edu.ar/)yFAI-Univalle(http://fai.uni-
valle.edu.co/).
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Abordamosnuestroobjetodeestudioapartirdeunamiradadesde
lamemoria(Ricoeur,1995)quelas/osentrevistadas/ossepermitieron
compartirnos.Paraaccederalasrespuestasdeegresadas/osydocentes,
nosvalimosdecuestionariosautoadministradosquesecuenciamosen
dosescenariosdeinterrogantes:

•ConrespectoalprocesodeproduccióndeltrabajofinaldeCo-
municaciónSocial:

Enestepuntoindagamosacercadelascircunstanciasquedefinieron
eltemadelatesinaycuálesfueronlosmotivosfundamentalesquein-
fluyeronentalelección.También,preguntamosacercadelascircuns-
tancias en que se comenzó a elaborar el trabajo, es decir, en qué
momentosignificativodelcursadodelacarrera.Además,consultamos
acercadecuálesfueronlasrazonesquelas/osllevóatrabajarensoporte
audiovisualysobrelaspercepcionesquetuvieronacercadesuspropios
procesosderealizaciónaudiovisual,suspropiasdefinicionesacercadel
rolasumidodentrodelequipodeproducción,entreotrascuestiones.
Enresumen,lespedimosapreciacionesacercadelprocesoderealización
deltrabajofinalylaevolucióndesdelaideahastaelproductotermi-
nado,teniendoencuentacuálesfueronlasdecisiones,dificultadesy
desafíosqueasumieron.Porotrolado,encuantoalapresentaciónfor-
maldeltrabajoterminado,consultamossusopinionessobreesemo-
mentopuntualycuálesfueronlasintervencionesdeljurado/tribunal
deevaluación.Finalmente,preguntamosacercadelaformaciónprevia
recibidaduranteelcursadodelacarrerayaquellosaspectosquesere-
cuperaronalelaboraraltrabajofinal.Enrelaciónconestaspreguntas,
solicitamosalas/osegresadas/ospuntualizarlosconceptos,herramientas
yhabilidadesaprendidosalolargodelacarreraquepudieronrescatar
paraeldesarrollodelostrabajosfinalesdeComunicaciónSocial.Tam-
bién,conrespectoalarevisióndelprocesoydelproductoterminado,
selespidióquereflexionaranacercadelvínculoexistenteentrelasex-
pectativasyelresultadologrado.

Finalmente,alsaturarloscasos,sistematizamostodaslasrespuestas
encategoríasqueresultaroninsumosparanuestrosposterioresanálisis.

•ConrespectoalcampoprofesionaldelaComunicaciónSocial,
enunasegundainstanciaindagamosrespectodelcampoprofesional.
Específicamente,lespreguntamosacercadelalaborprofesionalquelle-
varonadelanteluegodehaberserecibido,acercadesiencontrabanvín-
culosentrelaposteriorlaborprofesionalyeltrabajofinaldeegreso,así
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comoconelmomentosocio-político-culturalenelqueseelaboraron
lastesinas.Finalmente,indagamossobrecuálconsiderabanquefueel
aportepotencialdeltrabajofinaldeComunicaciónSocialtantoenre-
ferenciaalaprofesióncomoalacomunidad,ydequémanerasepro-
yectaronlas/osegresadas/oscomoprofesionalesdelaComunicación.

Enparalelo,comodijimos,realizamosentrevistassemiestructuradas
adocentesqueregularmenteasesorantrabajosfinalesdeComunicación
Social.Lasentrevistasfueronrespondidassegúnvoluntaddelas/osdo-
centestantocolombianoscomoargentinas/os.Enestainstancia,consul-
tamossobrelasapreciacionesdelas/osdocentesacercadelprocesode
elaboracióndetesinasydelcampoprofesionalinmediatoalapresenta-
cióndeltrabajofinal.Paraello,yconlaintencióndecompararlosdatos,
replicamoslaspreguntasqueleshabíamosrealizadoalas/osegresadas/os.

Asimismo,comoadelantamos,paraabordarmúltiplesdimensiones
delmismoobjetodeestudio,realizamosdosentrevistasadosdocentes
que,poriniciativapropia,compilaroncatálogosdeproduccionesau-
diovisualesrealizadasenelmarcodelascarrerasdeComunicaciónSo-
cial,tantoenCalicomoenCórdoba.Entrevistamosalaeditorade
Nuevas miradas en la pantalla. Consolidación del Documental desde el es-
pacio universitario (Córdoba, 2001-2011) (2015),MarielaParisi,yal
editordellibrotitulado40 Años audiovisuales: 40 años de audiovisuales
en la Escuela de Comunicación Social de La Universidad del Valle (2015),
RamiroArbeláez.Setratadedosdocentesqueposeenunaextensatra-
yectoriatantoenloacadémico(docenciaygestióninstitucional)como
eninvestigaciónyrealizaciónaudiovisual19.Queríamosrastrearsusmo-
tivaciones,interesesyproyeccionesacercadelaexperticiaaudiovisual
universitariaregional.Loscatálogossealojanendoslibrosqueplantean
unaperspectivadeabordajedelaudiovisualcomomodalidaddeexpre-
siónyconstruccióndelorealapartirdelamiradaestudiantilydisci-
plinar específica. También, como ya expresamos, nos interesó
entrevistarlas/osporquevalorizanelarchivodelaproducciónaudiovi-
sualcomoresguardodelaculturaymemoriainstitucional.

Laspreguntasrefirieronatresaspectos:aliniciodelaentrevista
lesconsultamosacercadelasmotivacionesqueinfluyeronparacata-
logaryanalizarlasproduccionesaudiovisualesuniversitariaseinda-

19 Losantecedentesacadémicosydeproducciónpuedenconsultarseenlaspáginaswebs
delasuniversidades:FCC-UNChttps://fcc.unc.edu.ar/yFAI-Univallehttp://fai.uni-
valle.edu.co/
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gamosacercadelasvariablesqueconsideraronqueaportanelestudio
ycatálogodelosaudiovisualesalaComunicaciónSocial.Tambiénles
preguntamosacercadecuálesvariablesconsideranqueinfluyenenla
eleccióndelastemáticascentralesdesusaudiovisuales.Y,finalmente,
abordaroneltemaacercadelvínculoentrelostrabajosfinalesdela
carreraylaposteriorlaborprofesionaldel/acomunicador/asocialy
sobrelarelaciónentrelosaudiovisualesyelmomentosociopolíticoy
culturalenelqueserealizaron.Susaportesnosresultaroninteresantes
porquecompartenelinterésporlasproduccionesestudiantiles,laste-
sinasaudiovisualesyelarchivoycirculacióndelaproducciónaudio-
visualuniversitaria.

Finalmente,enelprocesodetrabajodecamporealizamosdosen-
trevistasadosestudiantescolombiana/oquehabíaniniciadosuscarreras
enColombiaperoqueactualmenteestudianenlaFCC-UNC.Setrata
deunajovencolombianayunjovencolombianoquecursaronalgunos
añosenlasuniversidadesdeColombiayque,porcuestionespersonales,
decidieronviajarytomarsusestudiosuniversitariosenArgentina,pre-
cisamenteenlaFCC-UNC.Nosinteresabaconocersusopinionesy
poderreconstruirunescenario-marcoacercadelossistemaseducativos20
latinoamericanosdesdelamiradadedosestudiantescapacesdeexpresar
diferenciasysimilitudesentreambasinstituciones.

Ellas/osnoscontaronsuspercepcionesacercadelaeducaciónpú-
blicaenColombiayenArgentina,tambiénacercadecómoesestudiar
enestospaísesycómoeselmododetrabajoqueposeenlas/oscomu-
nicadores/essocialesenambospaíses.Estasentrevistasnospermitieron
tenerunpanoramageneraldeambasrealidadeseducativasapartirde
lamiradaestudiantil.Enestecaso,setratabadeestudiantesdeComu-
nicaciónSocialencursoynodeegresadas/os,tambiénseencontraban
cursandootrasorientacionesdelaFCC-UNCynoaudiovisual,pero
susaportesnosresultaronvaliososporquereuníanlasexperienciasedu-
cativasdeambospaísesytambiénporhaberrecorridoambasinstitu-
cionestomadascomoanálisis.

20 Entendemosporsistema educativo aquelquecontienelasnormativas,estructuras,mé-
todos,instituciones,roles,objetivosqueaglutinanlasmanerasdeeducarqueposeeun
determinadopaís.Enlosaños90conlasreformaseducativasneoliberalessesancionaron
variasleyesgeneralespararegularlaeducaciónregional.
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Acontinuación,hacemosmenciónalsistemadecodificaciónde
respuestas:

Egresadas/os:respuestascodificadasconlaletraE,unnúmeroentre
el1yel39enfuncióndelacantidaddeegresadas/osentrevistadas/osy
laletraMoFsegúnelgénerodela/lentrevistada/o.

Docentes:lasrespuestascodificadasconlaletraD,unnúmeroentre
el1yel10enfuncióndelacantidaddedocentes/asesoras/esentrevis-
tadas/osylaletraMoFsegúnelgénerodel/aentrevistada/o.

Estudiantecolombiana/o:respuestascodificadasconunaletraCy
laletraMoFsegúnelgénerodel/aentrevistada/o.

Editora/rdecatálogosaudiovisuales:respuestascodificadasconuna
letraLylaletraMoFsegúnelgénerodel/aentrevistada/o.

Laeleccióndetodas/oslas/osinformantesestuvocondicionadapor
elabordajeglobaldelobjetodeestudiohaciendohincapiéenlaperti-
nenciasobreelcasoysindistincióndegénero.

Abordaje del Eje audiovisual

Porsuparte,elcorpusdeaudiovisualespresentaunamultiplicidaddeca-
racterísticasquesevinculancongénerosperiodísticosycinematográficos
diversos;deallí,laimposibilidaddeencuadrarloencategoríaspredeter-
minadas.Nuestraintencióndeabarcarlatotalidaddeproduccionesnos
llevóadesestimarlaeleccióndedeterminadosgéneros.Unrasgoidenti-
ficadordenuestrocorpuseselhechodereunir,ensumayoría21,lasca-

21 Solounadelastesinasaudiovisualesincluidasenelcorpusreúnerasgosmássobresa-
lientesdeunaproducciónexperimental,lacualesNimius (ÁlvarezAyala,2015).De
todasmaneraslaincluimosdebidoanuestraspremisasmetodológicasenabarcarlamayor
cantidaddetesinassinpriorizargénerosoformatos.
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racterísticasnarrativas;podríamosdecir,enpalabrasdeXimenaTriquell,
“aquelrelatoqueseprestaacontarhechos(realesofantaseados)vividos
porpersonajesenuntiempoyespaciosdeterminados”(Triquell,2012:
16-17).Porello,nuestrocorpusincluyenarrativasqueseemparentancon
elgénerofactualyficcionalindistintamente.Encontramosproducciones
detipodocumentaleshistóricos,informesperiodísticos;algunossonpro-
ductosque,desdelaslógicasficcionales,narranhaciendousodetécnicas
cinematográficasdeltipodefound footage oexperimentales22.

Nosinteresóanalizar,fundamentalmente,losrelatosaudiovisuales
privilegiando que estos fueron elaborados por determinadas/os
autoras/es(las/ostesistasegresadas/osdeComunicaciónSocial),quienes
loshannarradoapartirdepuntosdevistaparticulares.Sibiendescri-
bimossuperficialmentealgunascaracterísticasenreferenciaalostipos
degéneros,formatosyestilosnarrativosutilizados,nosconcentramos
enlasdistintasversiones,enfoquesyposicionamientosadquiridosyex-
presadosporlas/osrealizadoras/esentantoelementosnarrativosque
consideramosfundamentalesenestainvestigación.Entendemosalrelato
comounainstanciaenunciadora:dadoquese habla esnecesarioqueal-
guien hable (Metz,1972,citadoenTriquell,2012:35).Estealguien que
cuenta siempreestápresenteenlosrelatosdebidoaquedetrásdeellos
hayalguienqueseleccionóuordenóeldiscurso(Triquell,2012:35).

Asimismo,resultapertinenteaquílaafirmacióndelcríticoydocu-
mentalistafrancésJean-LouisComolli(2002):

Elcinenoestransparentealoquemuestra.Mostrarnotienenadade
pasivo,deinerte,deneutroycualquierasealaclaridaddelserodel
momentorepresentados,laaccióndemostrarpermaneceopaca;se
tratadeunaacción,unpasaje,unaoperación,unaturbulencia,un
desordenunano-indiferencia(p.316).

Enestesentido,nosinteresamosporladimensiónenunciativay
nospreguntamoscuálessonlosenfoquesypuntosdevistaqueasumie-
ronlas/osrealizadoras/esdelastesinasaudiovisualesincluidasenelcor-
pusdeestainvestigación.

Eltrabajodecomparaciónconstanteconsistióenirintercalando
loshallazgosdedatosobtenidosapartirdelasentrevistasyluegonos

22 EnelcapítuloEncuadre Audiovisual Performativo deestelibro,desarrollamosunades-
cripciónsobrelosgénerosyestilosaudiovisualesprevalentesentreloscasosanalizados.
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abocamosalanálisisenunciativodelfilm.Analizamoselmodoenque
aparecíanalgunosdatosexpresadosenlasentrevistasamododehuellas
enunciativas (Verón,1987)quesehacíanpresentesenlasnarrativasau-
diovisuales.Enesesentido,manipulamoslosproductosaudiovisuales-
tesinas universitarias con la intención de reconstruir el sistema
productivoqueledioorigenapartirdelashuellasquehallamosenel
producto(Verón,1987:124).

Laperspectivasimbólicaqueasumimospartedeunenfoqueinter-
disciplinarioyconstructivistadondetodaproduccióndesentidopro-
ponelacirculaciónderepresentacionesqueconstruyenlarealidadcon
lacualnosvinculamos.Lasrepresentacionessociales,comoconstruc-
cionessimbólicasquelossujetosproducimos,sonmarcosquenosper-
miten interpretar lo real y orientan nuestra acción, por ello las
vinculamosalasidentidadessocioculturales.Lasidentidadessoncons-
truccionessocialesqueponenenfuncionamientoalasrepresentaciones
sociales.Estaconstrucciónseconcretaatravésdelasnarrativasquelos
sujetosrealizanacercadelas/osotras/osydeellas/osmismas/os,esdecir,
atravésdelosdiscursosqueemergendelaspropiasexperiencias.En
estesentido,lasrepresentacionessocialessonconstruccionessimbólicas
“alasquelossujetosapelanparainterpretarelmundo,reflexionarsobre
supropiasituaciónyladelosdemásydeterminarsualcanceylaposi-
bilidaddesuacciónhistórica”(VasilachisdeGialdino,2006:268).

Deestamanera,estosconstructosdesignificacionesestablecenlos
modosenquenosrelacionamosentreparesycolectivos,tambiéncómo
nosvinculamosconinstitucionesycómointerpretamoslahistoria.Así,
configurannuestrasidentidadesmarcandoloslímitesentreloposible,
lopensableylodecible(Verón,1987).Aesto,XimenaTriquellySan-
tiagoRuizsumansuhipótesisentantoque:

lasimágenes,porsupropiocarácterpredominantementeicónicoein-
dicialylasrepresentacionesvisualesqueéstasimponen,asumenden-
trodelosdiscursossociales,unaeficaciaparticularentantosenos
imponenconlafuerzadelaevidencia,deloqueestáallí(lacopia
exactay/olahuelladeloreal)(TriquellyRuiz,2011:11).

Eldesarrolloespiraladodelainvestigaciónbuscóintegrarlareco-
leccióndedatos,uncomplejoabordajedelcampoyelconstantedesa-
rrollodelmarcoteórico.

Comomencionamos,nosvalimosdefichasderegistrosobrelasque
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sometimoscadaproductoaudiovisual.Ladimensiónenunciativadelas
fichascentralizalasmodalidadesenunciativasyagrupalassiguientesca-
tegoríaseindicadores.Tambiénincluyendescripcionesyfotogramasre-
presentativos:

•Adscripciónasumidahaciaeltemaquesenarra:posicionamiento,
enfoqueyperspectivadesdelacualsenarra.¿Quién/esguía/nelrelato?

•Vínculodelas/osentrevistadas/osconlostópicos.Las/osentre-
vistadas/os/personajes,¿sonpartedelpueblo,sonautoridades,pertene-
cen a sectores vulnerados, desprotegidos? ¿Cómo las/osmuestra la
cámara?,¿enquétiposdeplanos?,¿estánsentadas/os,paradas/os,cami-
nanmientrashablan?

•Alusionesamiradassociohistóricas,culturalesypolíticaslatinoa-
mericanas.¿Dequémodosemuestralazonageográfica?¿Sereferencian
hechos históricos, culturales, políticos? Al elegir las/os entrevista-
das/os/personajes,¿seprivilegialaproximidadgeográfica?¿Sonlatinoa-
mericanas/os,colombianas/os,argentinas/os?

•Referenciasaexperienciasformativas.Referenciaalafacultad/uni-
versidaddepertenencia/aportesdeotras/oscompañeras/osycolegas.

•Modos de representar algunos rasgos acerca de la profesión.
¿Las/osrealizadoras/esocupanalgúnrolenelrelato?¿Aparecensusnom-
bresencréditosfinales,enrótulos?¿Representanalgúnpersonaje?¿Se
percibesupresencia?

•Modosenquesemuestralainstanciadeexamen.¿Dequémanera
sereferencia?¿Aniveldiegético,extradiegético?¿Apareceenrótuloso
placasexplicativas?¿Medianteunavozenoff?

Finalmente,alaluzdeladecisióndetomarloscasos enteros ensu
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doble dimensión,elcorpus bidireccional quedóconformadodelasiguiente
manera:

ParaelcasodelaFCC-UNCtomamoslassiguientes26produc-
ciones(casos enteros):

1)360 y vos.com, deJuanIgnacioFernándezJuvé(2014).
2) Arde Córdoba, deHugoErnestoFranco(2015).
3) AyaMarcay Quilla. El día que las almas vienen y se van, deLihue

LilenTaborda(2013).
4) Contrapunto, deMaríaCeciliaLlonch(2011).
5) Creando historias,deAnaCarolinaTorresGuidhela(2015).
6) Docta TV,deMaximilianoAudisio(2015).
7) El blanco es el negro,deAnahíOviedo(2012).
8) El juego, producto comunicacional audiovisual, deFabiánHernán-

dez(2014).
9) El ritmo que lleva el pueblo, deNadirEmanuelSecco(2014).
10) El U-sati: la aventura del Víctor,deCeciliaIrupéPassini(2010).
11) Heavy Mental. Metal pensado, deJuanAntonioAstrain(2010).
12) IAME, una vida industrial,deFedericoMiguelRizzoCenteno

(2010).
13) Kasar Mie La Gaji. La tierra está cansada, deCamiloCoeliCa-

nobbio(2011).
14) Mamapacha: un rito aborigen en la ciudad, deNataliaAndrea

Calvieri(2013).
15) Medios, programación y producción televisiva,deEzequielAle-

jandroConiglio(2010).
16) No te acostumbres,deMaríaDanielaRamondino(2013).
17) Pachacuti tiempo de luz, deEmilianoGrau(2015).
18) Patio Olmos: la historia detrás del shopping, deEleaAnestaides

(2015).
19) Pepe Angonoa. Detrás del humor, deMiguelaNataliaMaurino

(2014).
20)Tiempo atrás: Córdoba en la construcción de la argentina moderna,

deCarolinaJanetTaborda(2011).
21) Un collage de Hortensia,deGuidoValentínTonelli(2013).
22) Una mano para inodoro, deLuisEliseoAltamira(2011).
23) Una quimera,deMaríaCarmenHerediaTroncoso(2015).
24) Universidad Abierta,deMelinaRocíoPaulovich(2010).
25) Video Drome,deLucasMatíasContreras(2015).
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26) Yucat un bosque,deAnaSofíaRey(2012).
ConrespectoalaFAI-Univalle,tomamoslassiguientes13produc-

ciones(casos enteros):
1) Alma Mater, deAnthonyBocanegra(2015).
2) Buses en mi casa, deLinaSánchezCalderón(2013).
3) Con una gota comienza el aguacero,deDavidEscobar(2013).
4) Dopamina, deNataliaImery(2015).
5) El camino del corazón, deÁngelaGómez(2011).
6) El trabajo del futuro o sobre el camino a la vida mejor, deLuisa

FernandaGonzálezValencia(2011).
7) Indio quién… indio yo,deErikaFlorGuevara(2011).
8) Las Mujeres de Pízamos, deElianaNoskweMera(2010).
9) Los encubiertos,deMaríaAlexandraMarín(2011).
10) Navidad Pacífica, deVíctorPalacios(2015).
11)Nimius,deMaríaAlejandraÁlvarezAyala(2015).
12) Playa Mulatos, deDinoVentolini(2011).
13) Raíces Expuestas,deMiltonCésarOchoa(2015).

Saturación teórica

Comonuestroenfoquesecentraenlasexperienciasderealizaciónde
tesinasaudiovisuales,todasnuestrasestrategiasmetodológicasapunta-
ronaindagarlasexpresionesdelas/osprotagonistasdedichosprocesos:
las/osegresadas/os.Entoncesvelábamostantoporelprotagonismode
losactoressocialescomo,siguiendoaFlick(citadoenVasilachisdeGial-
dino,2006:32),porlapluralidaddecasosyladiversidaddeopiniones.
Nuestroobjetivoeracontarconlamayorcantidaddecasos enteros po-
sibles,noqueríamosdescartarninguno.Esadecisiónsesostuvotanto
porquemetodológicamenteapuntábamosalapluralidadyalavalori-
zacióndelapalabradelas/osegresadas/os,comodijimos,perotambién
porelinterésafuturodearmarunarchivodeproduccionesaudiovi-
sualesuniversitarias,promoversuresguardoycirculación23.Además,

23 Esuninterésquecomenzóagestarsedesdeloscomienzosdelosproyectosdeextensión
einvestigaciónyqueactualmenteseestáconcretando,almenosenlaFCC-UNC.Afu-
turoapuntamosalacreacióndeunbancodeproduccionesaudiovisualesuniversitarias
dealcanceregionallatinoamericano.Unrepositoriofílmicoqueemerjadesdeelámbito
universitariolatinoamericano.Audiovisualesquenospermitanverymostrarlasparti-
cularidadesdelaregióndesdelaperspectivaestudiantil.
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nosinteresabavalorizarcadaproducción,cadaelaboraciónsingularque
habíarealizadocadaegresada/oensuroldetesista. Enestepuntonue-
vamenteaclaramosquetomamoscomocorpusdefinitivotodosaquellos
casosenque,pordecisiónpropia,las/osegresadas/osnosfacilitaron
tantolasentrevistascomolosaudiovisuales.

Sobrelabasededichasdecisiones,lasaturacióndelainformación
sedioendosniveles:

Primer nivel:saturaciónentreloscasosseleccionados.Comodijimos,
cabedestacarque,antelainexistenciadeunrepositorioaccesibleinstitu-
cional,losdatosobtenidoscorrespondieronenteramentealarespuesta
azarosayalavoluntadquetuvieronlas/osentrevistadas/osenaportara
estainvestigación,tantosusopinionescomotambiénsusproductos-tesi-
nas.Además,aclaramosqueseaccedióacasosdetesinasqueyahabían
sidoaprobadas,validadasyarchivadasporlasinstitucionesdereferencia
(esdecir,quenopudimosteneraccesoaaquellastesinasquenosuperaron
losrequisitosacadémicosestablecidosporcadafacultad.Porejemplo,
comoexpresamos,enelcasodelaFCC-UNCsoloquedanarchivadasen
bibliotecaaquellastesinasqueadquirieronunacalificaciónmayora7).

Segundo nivel:saturaciónalinteriordecadacaso.Lasdecisionesasu-
midasenestepuntoestuvieroncondicionadastantoporlaobtenciónde
casosdedoble dimensión,comotambiénporprocuraralcanzarlospará-
metrosdeequidadrequeridosparadesarrollarelestudiocomparativo.

Debidoaquenuestroestudioestuvoenfocadoenabarcartodoel
procesodeegresoquevivenciaronlas/osegresadas/os,consideramosper-
tinenteinterrogaradiferentesactoresquepudiesenofrecersusperspec-
tivasacercadelmismofenómeno.Estadecisióntambiénestuvosostenida
enlosdatosobtenidosdesdeelterrenoy,comosugiereMaxwell(citado
enVasilachisdeGialdino,2006:36),atendiendoelcontexto.

Tomamosestasdecisionesporquenuestroobjetodeestudiosere-
fiereaunprocesoqueestáenmarcadoenexperienciasvinculadascon
lasmencionadasinstitucionesacadémicasy,ensintoníaconlaspalabras
delinvestigadorespañolAntonioBolívarBotía(2002),sabemosque
estasseconfiguranapartirdetodoslossujetosqueintervienenenellas
ymediantelapermanentearticulaciónderelatos.

Finalmente,lasaturaciónculminóalalcanzartodaslasposiblespro-
piedadesdecadacategoría.Esdecir,cuandoconsideramosquelasres-
puestasalasentrevistasnoofrecíannuevasopinionesytambiéncuando
lastesinasaudiovisualesnomostrabannuevasestrategiasenunciativas.
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Estasbúsquedasfueronlafuentededatosquenosposibilitócom-
pletarlosEncuadresAudiovisualPerformativoeIdentitario,juntoasus
matricesqueluegoprofundizamosenelcuerpodeestainvestigación.

Etapa 3. Experiencias de realización de tesinas audiovisuales.
Categorías emergentes

Enestaetapapusimosenprácticadiferentesestrategiasmetodológicas
paraconcretarelsegundoobjetivoespecífico:Reconocer, en las expresiones
orales y productos audiovisuales, algunos rasgos identitarios formativos de
las/os comunicadoras/es sociales latinoamericanas/os.

Recordemosqueelproblemadeinvestigaciónqueguiaronestetra-
bajofueronlassiguientesdosvariables:Revisión de experiencias de ela-
boración de los Trabajos Finales Audiovisuales de Comunicación Social y
Rasgos Identitarios Formativos.LaprimeralatrabajamosenestaEtapa3
porqueestácompuestaporcategoríasemergentesquefueronsurgiendo
delasentrevistas,lasegundaladesarrollamosenlaEtapa4porquese
tratadeunacategoríaconceptualqueexplicaremosmásadelante.Lo
graficamosenelsiguientecuadro:

Elcontinuoabordajeempíriconospermitióirconstruyendolos
EncuadresAudiovisualPerformativoeIdentitario,juntoasusmatrices
y análisis e interpretacióndedatosque luegoprofundizamos en el
cuerpodeestapublicación.

60



Enestaetapaemergióunadelasvariablesqueconformaelpro-
blemadenuestrainvestigación:

• Revisión de experiencias de elaboración de los Trabajos Finales Audio-
visuales de Comunicación Social. Hablamosdeexperiencias comoaquellas
vivenciastransformadorasquesurgieronenlosprocesosdedesarrollode
lastesinas.Comonosinteresabaindagarlasinterpretacionesdelossuje-
tosenrelaciónaestosprocesos,enestepuntoaccedimosaunosrelatos
queofrecieronmarcastemporalesligadasalconceptodeidentidadynos
remitieronalastresetapasclásicasdelaescrituranarrativa(inicio,desa-
rrolloydesenlace)24;deesemodoesqueestructuramosesteapartadodel
cuestionarioencuatromomentos:inicio,desarrollo,presentaciónfor-
mal/discusión de los trabajos finales audiovisuales y también la
revisión/reflexiónacercadelprocesoexperimentadoporqueentendemos
queelaprendizajetieneunacomplejadimensióntemporalreflexiva.Se
tratadeuninterjuegotemporalapartirdelreferenteque,enpalabrasde
Quiroga(2009),implica“resignificarlaexperienciaprevia(retomarel
pasado)einstrumentarnosparadarrespuestasanuevasexigenciasadap-
tativas(proyectarnoshaciaelfuturo)”(p.13).

Enelinicio,las/osegresadas/oscomienzanadelinearlostemassobre
loscualesposteriormentedesarrollansustrabajosfinales,identificansus
motivacionesacercadelaseleccionestemáticasysobrelapreferencia
porel lenguajeaudiovisual; tambiéncomienzana tomardecisiones
acercadelamodalidaddetrabajodeproducciónallevaradelante,silo
realizaránengrupoodemaneraindividual,cuálesseránlosrolesque
asumiránenlaproducciónaudiovisual,entreotrascuestiones.Enel
apartadodesarrollo,describimoslaprogresióndeltrabajoapuntandolas
adhesionesquelas/osegresadas/ostuvieronhacialoscolectivostomados
comoobjetodelosaudiovisuales,laadscripciónadeterminadaspers-
pectivasdetrabajoymetodologías,yotrosfactoresquesurgieronenel
procesodeelaboracióndeltrabajo.Enlapresentación formal/discusión
del trabajo,indagamosacercadelascuestionesqueseponenenjuegoal
momentodemostrarelproductoaudiovisualterminadoyrendirelexa-
menanteuntribunaldedocentesexpertas/osenlamateria.Además,
enelcuarto y último momento,incorporamosaspectosvinculadoscon
procesosderevisiónyreflexiónacercadeloacontecidodurantelosaños

24 ElguionistaSydField(1995),basadoenelanálisisentresactosdelatragediaque
haceAristóteles,planteaunmodelodeestructuraclásicadelrelatoaudiovisualquepuede
identificarseencualquierhistoria(planteamiento,confrontaciónyresolución).
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previosalegreso,momentoenquelas/osegresadas/osrecuerdansus
procesosyexperienciasdeproducciónaudiovisual.Elsiguientecuadro
muestralascategoríastomadasenconsideración:

Elabordajedeesteejesenutriódelasrespuestasdetodoslosactores
consultados.Lacomparaciónentrecategoríassemantuvoconstante
sobretodoconrespectoalaspreguntasalas/osegresadas/osydocentes.
Enelcasodelaspreguntasrealizadasala/eleditora/r,leagregamosaque-
llasquehicieronreferenciaalasmotivacionesacercadelabordajeau-
diovisual.Finalmente,lasrespuestadela/lestudiantecolombiana/oque
cursanenlaFCC-UNChicieronhincapiéenlaperspectivainstitucional
regional.Observamosquelavariedaddeinterrogantesofrecenunami-
radaglobalacercadelobjetodeestudio.

Etapa 4. Rasgos identitarios formativos. 
Categorías conceptuales

Finalmenterealizamoscomparacionesenrespuestaalsegundoobjetivo
general:Comparar los rasgos identitarios formativos de las/os egresadas/os
de Comunicación Social de las universidades Univalle de Cali, Colombia
y UNC, de Córdoba, Argentina. YsuObjetivoespecífico:Comparar las
expresiones orales y productos audiovisuales universitarios como un modo
de proyección profesional de las/os egresadas/os de Comunicación Social en
Latinoamérica.
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Enestaetapa,comoresultadodelasconstantescomparacionesentre
categorías,comenzaronaaparecercategoríasconceptuales.Retomando
aQuiroga(2009),cuandoseñalaque“ciertassituacionesdeaprendizaje
enlasqueestamosimplicadosmásprofundamentereactivanexperien-
ciaspreviasysegeneraunagranmovilizaciónemocional”(p.14),pun-
tualizamos en losmodos enque las/os egresadas/os recordaron sus
procesosdetransiciónhaciaelegreso,desdeunamiradaprofesionalac-
tual.Estasbúsquedasfueronlafuentededatosquenosposibilitóinte-
grarlosanálisiseinterpretacionesdedatosquehemosexpuestoentodo
elcuerpodelapublicación.LosEncuadresInstitucionalRegional,Te-
mático,AudiovisualPerformativoeIdentitario,juntoasusmatrices
apuntalannuestrosabordajes.

Considerandodichascategoríasyapartirdelcorpus bidireccional,
relacionamoslasvariablescentralesqueaparecenenelenunciadodel
problema.Yamencionamoslavariable:Revisión de experiencias de elabo-
ración de los Trabajos Finales Audiovisuales de Comunicación Social yqueda
pendienteahoradescribirlasiguienteRasgos identitarios formativos.

•Rasgos identitarios formativos. Setratadeunavariablequeincluye
todasaquellasmarcasquepodemosencontrarenlasexpresionesorales
delas/osegresadas/osalmomentoenquefueronentrevistadas/osyque
tambiénaparecenenlastesinasaudiovisuales.Estavariablecontienedos
dimensiones:enprimerlugar,autodefinición identitaria,incluimosaque-
llas autodescripciones que las/os propias/os egresadas/os reconocen
comoatributoscaracterísticosdesuidentidad.Estadimensiónsecom-
ponedelascategoríascreadasporGabrielaCicalese(2008):hitosde
apropiación(estaesmiépoca-esteesmilugar),hitosdemotivaciónno
racionaldelasprácticas(lacasualidadylasmarcasindelebles),hitosde
identificaciónconunrolsocial(desplazamientos,rolenelequipode
trabajo,responsabilidad,vínculos),hitosdecontinuidadesycambios
(mismidad,ipseidadyalteridad)ehitosdeperspectiva(lapropiavara
paramedirlaidentidadcolectiva).

LasegundadimensiónProyecciones Profesionales de las/os egresadas/os
de Comunicación Social Latinoamericanas/os apuntaadescribirlasacti-
vidadesprofesionalesquelas/osegresadas/osconstruíanensusimagi-
nariosmientrasseencontrabanelaborandosustesinasytambiéncuáles
fueronsusanhelosyaspiracionesprofesionalesenesosmomentosen
que se encontrabanfinalizando la carrera.Hicimoshincapié en los
modosenquelas/osentrevistadas/osreflexionaronacercadelasvincu-
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lacionesentresusmomentospróximosalegresoysusprimerosaños
comocomunicadoras/essociales.Estadimensiónsecomponedelassi-
guientescategorías:actividadprofesional/laboralposterioralapresen-
tacióndelatesina,autopercepcióndelavinculacióndeltrabajofinal
audiovisualconelposteriordesempeñoprofesional,autopercepcióndel
aportedelatesinaaudiovisualalaprofesión,construcciónimaginaria
delaproyecciónprofesional.

Deestemodo,lavariableposeeamplitudencuantoabarcarasgos
identitariosdelossujetos,siempreenvinculaciónconlosmodosde
transitarla“vidauniversitaria”(Carli,2012:23).Construimoselcon-
ceptorasgos identitarios formativos paraabarcaraquellascaracterísticas
queseemparentanconellugardeorigen,gustos,interesespropios,
modosdehabitarlasinstituciones,vínculosfamiliaresysociales;ade-
más,conaquellosatributosqueserelacionanconsusidentidadesper-
sonales,susanhelosyexpectativasrespectodelcampoprofesional,lo
cualremitealdesempeñolaboralquepretendieronasumirensuejerci-
cioprofesionalcomocomunicadoras/essocialesquelas/osegresadas/os
seplanteabanalrealizarlostrabajosfinalesdeegreso.

Etapa 5. Matriz identitaria de formación de las/os comunicadoras/es 
sociales latinoamericanas/os. Categorías abstractas

Elabordajedesarrolladoalolargodetodalainvestigaciónysuaplica-
ciónmetodológica,noscondujoalaEtapa5.Lametodologíaaplicada
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nospermitiórealizarunabordajedeconstantecomparaciónyvincula-
ciónentrelosdatoshalladosencampo,suvinculaciónconconceptua-
lizacionesteóricasylaposteriorclasificacióndeconceptosycategorías
paragenerarnuevascategoríasemergentesdelterreno.Elhechodere-
lacionarlasdosgrandesvariablesdelenunciadodelproblema,noscon-
dujoaenunciarlossiguientessupuestos:Al elaborar los Trabajos Finales
Audiovisuales de Comunicación Social emergen rasgos identitarios forma-
tivos. Estos procesos de producción son experiencias. Al reflexionar acerca de
las experiencias de elaboración de los Trabajos Finales Audiovisuales de Co-
municación Social emergen rasgos identitarios formativos. Construidos
estossupuestos,continuamoslaetapadeanálisiseinterpretaciónde
datosafindeprecisarelmodelosustantivo.Esteúltimopasoseconcretó
mediantelacodificaciónselectivaquenospermitióintegrarlascatego-
ríasconstruidasyreducirlasacategoríasabstractas.Centralizamostodo
elabordajeenaquellacategoríacentralquenospermitióexplicarydar
sentidoatodoslosdatosysusrelaciones:construimoselFlujotemporal
reflexivoylaMatrizIdentitariadeformacióndelas/oscomunicadoras/es
socialeslatinoamericanas/osqueexplicamosmásadelante.
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Capítulo 3. Encuadre conceptual

Lainvestigaciónquepresentamosdesarrollauncomplejoanálisisvincu-
landocuatroencuadresconceptuales.Dadoquetrabajamosdesdeunen-
foqueinterpretativoysituado,nonosinteresóverificarunmarcoteórico
conlosdatosemergentesdelterreno;porelcontrario,fuimosconstru-
yendoencuadresteóricosapartirdelascategorizacionesqueplanteábamos
amedidaqueenriquecíamoselabordaje.Estaestructuraciónposibilitó,
finalmente,laconstrucciónteóricadenuestroobjetodeestudio.

Enestecapítulo,desarrollamoslosencuadresqueformaronparte
delandamiajedelanálisisrealizadoycontribuyeronaestructurarlaes-
crituradelapublicación.Losencuadresson:

•Encuadreinstitucionalregional:aquínosposicionamosalconce-
birlasinstitucioneseducativasdenivelsuperiorcomoentramadossim-
bólicos.Identificamosaquellosrasgoscaracterísticosdelascarrerasde
ComunicaciónSocialpuestasenconsideración,tomandoalas/osegre-
sadas/oscomosujetosinstitucionalizadosquepertenecenainstituciones
delaeducaciónformaluniversitarialatinoamericanapública.Setrata
deactoresquecompartensusexperienciasconotrosactoresinvolucra-
dosyquesumamosanuestroabordaje.

•Encuadretemático:apartirdelastemáticasquenarranlastesinas
audiovisuales,describimoslosposicionamientosopuntosdevistadesde
loscualesfueroncontadas.Setratadeaspectoslatinoamericanosque
las/osegresadas/osconsideraronsobresalientesyformaronpartedesus
decisionesrealizativas.Mediantelaconstruccióndeideologemas,pro-
fundizamosencuestionesparticularesacercadelmomentosociopolítico
deCórdobaySantiagodeCalientrelosaños2010-2015.

•Encuadreaudiovisualperformativo:resaltamoselcarácterperfor-
mativodellenguajeaudiovisual,inherentealaformacióndelas/osCo-
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municadoras/esSocialesentantodimensiónqueproveeellenguajeme-
diantelacualseexpresanlas/osegresadas/osensustesinas-productos.

•Encuadreidentitario:dondeidentificamosrasgosidentitariosfor-
mativosdelas/osegresadas/osobjetosdeestudioenestainvestigación.
Abordamos,específicamente,laconstrucciónnarrativadelaidentidad.

3.1. Encuadre institucional regional

Enesteapartadoenmarcamoslatemáticadeestudiodesdeunamirada
institucionalyregional.Asumimosunmododepensarloeducativofo-
calizadoenlocomunicacional.Desdeunenfoqueinstitucional,conce-
bimoslaeducaciónuniversitariapúblicalatinoamericanapreexistente
alsujetoyque,comotal,leaportatantomodelosaseguircomoposi-
bilidadesdeautocreación.Estasdefinicionesnosconvocanapensarlas
institucionesdeeducaciónsuperiorcomounlugardeconstrucciónde
lassubjetividades.Esdecir,queentendemosalasinstitucionesacadé-
micascomoaquellasmatricessocialesquecontribuyenyposibilitanque
lossujetosnosconfiguremoscomotales,identificándonosydiferen-
ciándonosmutuamente.

Asuvez,consideramosestasinstitucionesdesdelamiradadesus
protagonistas(estudiantes,egresadas/os,docentesyeditora/rdecatálo-
gosaudiovisuales)ydescribimoslossistemaseducativoscolombianoy
argentinoresaltandolaimportanciadelaeducacióncomotransmisora
decultura,perosobretodovalorizándolasensudimensiónsimbólica.

Las instituciones universitarias como construcciones sociales

Entendidascomoconstruccionessocialesenlascualesprevaleceelorden
simbólico,lasinstitucionessonla“puestaenescenadeunordensim-
bólico”(Schvarstein,1991:30).“Lainteraccióndelossujetosdentro
deellaresultaelmodoenqueéstosasignansignificadosaloqueallí
acontece.Yestasinterpretacionesestánregidasporlascategoríasper-
ceptualesqueelordensimbólicoinstituye”(Schvarstein,1991:30).A
partirdelosaportesdelsociólogofrancésRenéLourau(1970)ydelfi-
lósofogriegoCorneliusCastoriadis(2007)entendemosquelainstitu-
ciónes“uncircuitosimbólico,socialmentesancionado,enelcualse
combinan,enproporcionesyrelacionesvariables,uncomponentefun-
cionalyuncomponenteimaginario”(Loureau,1970).
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ParaCastoriadis(2007),lasinstitucionessonsistemassimbólicos
sancionados.“Consistenenligarasímbolos(asignificantes),unossig-
nificados(representaciones,órdenes,conminaciones,incitacionesahacer
oanohacer,unasconsecuencias-unassignificaciones,enelsentidolato
deltérmino)yenhacerlosvalercomotales”(p.201).Deacuerdoaello,
lasrelacionessocialesrealessonsiemprerelacionesinstituidas.

“Todoloquesepresentaanosotros,enelmundosocial-histórico,
estáindisolublementetejidoalosimbólico”(Castoriadis,2007:201).
“Losactosreales(…)losinnumerablesproductosmaterialesencon-
juntoconlosimbólicoconstituyenunaredsimbólica”(Castoriadis,
2007:201).Lasinstitucionesnosereducenalosimbólico,peronopue-
denexistirmásqueenlosimbólico”(Castoriadis,2007:201).

Entonces,bajoestasconcepciones,definimosalasinstituciones
comoredessimbólicas,sabiendo,además,queestainstanciasimbólica
eslafuentedetodasignificación(Garay,2000).

El enfoque narrativo aplicado al abordaje institucional

Nuestroanálisisseestructuradesdeunenfoquenarrativo.Abordamos
elestudioapartirdelashistoriasquecuentanlosactoresinvolucrados
enelentramadoinstitucional.Estudiamoslasinstitucionesdesdelos
relatosqueenellacirculanyconcebimosquelasnarrativasconstruyen
larealidadorganizativa.

Enestalíneadesentido,lasinstitucionesdeeducaciónsuperiorar-
ticulanalosdiversosactoresquelastransitanylosvinculanconsuhis-
toria institucional y con las propias biografías personales. Esta
articulaciónconstituyelaidentidadorganizacional.Nuestroenfoque
narrativoconcibealasinstitucionesensusprocesosdeconstrucción
identitaria.Lasorganizacionessecomponenderelatoscolectivosvividos
yretransmitidos,loscualesconstruyenidentidades.Apartirdelosre-
latosquecirculanenlasinstituciones,podemoscomprendercómoestas,
alrecordarelpasado,suhistoricidadytambiénalproyectarnuevasrea-
lidadesdefuturo,creanidentidad(BolivarBotía,2002).

Específicamente,estudiamosestasinstitucioneseducativasdesdelas
narrativasqueexpresanestudiantes,egresadas/os,docentesyeditora/r
decatálogos.Lainstitucióneducativaseconfiguramediantelasrepre-
sentacionesyrelatosdelossujetosinvolucrados(SegoviayBolívarBotía,
2019).Enestalíneadesentidobuscamosdescifrarlossaberesexperien-
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ciales.Setrataderelatosexplícitos,representadosinternamenteyma-
nifiestosenlasprácticasqueasumenquieneshabitanlainstitución.

Las instituciones desde una perspectiva de las subjetividades

Ennuestroabordaje,elestudiodelasinstitucionesprivilegialapers-
pectivaentornoalassubjetividades.Setratadeunaperspectivadialó-
gicaquedefinealassubjetividadescomoaquellosprocesosconstitutivos
delossujetos;procesosenlosqueprevalecenlassignificacionesysenti-
dosquecaracterizanalossujetosyasuspropiasinterpretacionesacerca
delarealidadqueloscircunda.

Nuestroestudiosedetuvoendilucidarelordenamientosubjetivo
delosacontecimientosquesesucedieronenlostrayectosfinalesde
egresoenlasinstitucioneseducativasseleccionadas.Focalizamosenlos
sentidosconstruidosen“relaciónconloscontextosenlosquesecons-
truyenytambiénenlassignificacionesdeesossucesosenrelacióncon
lasubjetividaddelosactoresinvolucrados”(Garay,2000:23).Setrata
deunos“sentidosancladosenlassubjetividadesautorreferenciadas”
(Garay,2000:23).

Revisarestossentidos,implicatenerencuenta“unahistorización
construidadesdelaposiciónyelposicionamientopresentedelosacto-
res,desusintereses,deseoseimaginarios”(Garay,2000:22).Así,en
losprocesosdehistorizaciónprimanprocesosdeproducciónsimbólica.
Entornoaello,nosinteresódarcuentaacercadelahistorizacióninsti-
tucionalconstruidatantodesdelassubjetividadesdelosactorescomo
desdelasproduccionesqueellosdesarrollan.Valorizamoslasproduc-
cionesyexpresionescomolashuellas quelosdiferentesactoresdejanen
supasoporlasinstitucioneseducativas.Comoloexpresamos,rastrea-
moslashuellasdesentidoenunabordaje bidimensional quecombina
tantolasexpresionesoralescomoaudiovisuales.Aestasúltimas,pode-
mosconsiderarlaspartedelamemoriasimbólicainstitucionalquecon-
tribuyeaconformarelpatrimonioinmaterialregional.

Ensuma,privilegiamoslatramasimbólicaeimaginariaenlaque
lasinstitucioneseducativasseinscriben.Concebimosalasinstituciones
educativascomoinstitucionesdeexistenciaylastomamoscomomodelo
matrizante,prefigurante,estructurantedelsujetoysusprácticas.
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La concepción de las/os tesistas

Las/ostesistaspresentanciertascaracterísticasquepermitendefinirlas/os
comotales.Enprimerlugar,convenimosenconsideraralas/ostesistas
ensusconfiguracionesdeldevenir comunicadoras/es sociales;ideaquese
emparentaconelpensamientodeEnriquePichon-Riviéreyquesere-
sumeenlasiguientecita:“Entiendoalhombrecomoconfigurándose
enunaactividadtransformadora,enunarelacióndialéctica,mutua-
mentemodificanteconelmundo,relaciónquetienesumotorenlane-
cesidad”(citadoenQuiroga,2009:15).Concebimosalahumanidad
comoaquellaqueseconfiguraensuhacer,porque“laacción,lapraxis,
laactividadesfundantedesusubjetividad”(Quiroga,2009:15).

Ensegundolugar,dadasucondicióndesujetos del conocimiento,los
entendemoscomosujetosqueejercenlafunciónhumanaesencialdel
conoceryaccedenalmundomediantesuvinculaciónconstanteconla
realidad(Quiroga,2009).

Entercerlugar,las/ostesistasejercenrolesactivosensusdesempe-
ñoscomoproductoras/es. Enlalíneadepensamientospropuestapor
LucíaGaray(2000),las/osconcebimoscomoaquellas/os:

individuosentantosujetos,sujetossociales,[que]nosonpasivos.
Tomanposicionamientosenrelaciónalasfuncionesquedesempeñan,
alasrelacionesquelosinvolucran.Intervienenactivamenteposicio-
nándose,apartirdesucapacidadsingulardeproducirsentidoyde
resignificarintroduciendolasubjetividad(p.55).

Elposicionamientoasumidoesapartirdesucapacidadsingularde
producirsentidoyderesignificarlointroduciendolapropiasubjetividad.

Encuartolugar,consideramosquecadainstituciónasignaunrol
paracadasujeto,esdecir,la/eldocente,la/elestudiante,la/elegresado,
la/eleditora/rdecatálogosaudiovisuales.Desdeesteconceptopodría-
mosdecirqueunainstituciónesunatramadeposicionesinterconecta-
dasmásomenosinstituidas.Haycondicionestécnico-pedagógicasy
simbólicas para acceder y permanecer en esos lugares. Dice Garay
(2000):

porquelossujetossonactivosengenerarsentidoytantoenlaproduc-
cióndesucesosinstitucionalescomoensureconocimiento,esposible
comprenderporquéanteunordensimbólicounívocoenelsistema
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educativo,cadaunidadinstitucional,cadaestablecimientoreconstruye
yresignifica,produciendoredessimbólicassingulares;tramas,relacio-
nespropias,culturaydinámicaescolardiferenciada(p.56).

Insistimosenqueporellollamamosalas/osegresadas/ossujetos ins-
titucionalizados,porqueposeencualidadesquelesconfierenelementos
paraconvivirenlaredsimbólicainstitucional.Ennuestroestudio,las/os
egresados/asocupanunrolespecíficoporhaberculminadoelrecorrido
dispuestoporelplandeestudiosdelacarrera.Hanpresentadoyapro-
badolatesinayhanrecibidoeldiplomaquelesotorgaeltítulodeco-
municadorsocial.

Concebimosalas/egresadas/oscomosujetos vinculares,enelsentido
enquelohacenEnriquePichon-RiviéreyAnaQuiroga:“elsujetohu-
manoesunserdenecesidadesquesolosesatisfacensocialmenteenlas
relacionesquelodeterminan.Nadahayenélquenosearesultantede
lainteracciónentreindividuos,gruposyclases”(Pichon-Riviére,1984-
1987,citadoenQuiroga,2009:24).

Finalmente,setratadeunossujetos meta-comunicativos.Enestesen-
tido,concebimosalas/ostesistascomoaquellossujetosqueelaboranun
productoaudiovisual,peroque,fundamentalmente,escomunicacional.
Dichoproductoseinscribeenlaslógicascomunicacionalesysuinten-
cióncentralesladecompartirunmensajeconunacomunidadacadé-
mica,puestoquesonelaboradosconlafinalidaddeparticiparyformar
partededichacomunidad.Asuvez,esteproductoabarcaelcircuitoper-
sonalconelcualseidentificanlas/ostesistas;característicaquesetorna
dobleporquesetratadetesistasqueegresandelacarreradeComunica-
ciónyque,porlotanto,lespermiteensayarsuprofesióncomocomu-
nicadoras/es,ellas/oscomunicansusprimerasprácticasprofesionales.

Las universidades como redes culturales

Nuestrasindagacionessecentranenconsideraralasinstitucionesedu-
cativascomoespaciosculturales.Enesesentido,alestudiarlasuniver-
sidades como unas instituciones inmersas en el sistema educativo
superior,tomamosencuentalascaracterísticasdeciertasestructurasy
vinculacionesquelasengloban.Estassesustentanensistemasdesigni-
ficacionesconlosquelas/osmiembrosdedichasinstitucionesinterpre-
tanlarealidad.Además,enesterolquelecabealámbitouniversitario,
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esposiblehallarlíneascomunesdesentidoqueemanandelas/ospro-
pias/osactoresquelesdansustento:docentes,estudiantes,tesistas,egre-
sadas/osyeditora/rdecatálogosaudiovisuales.Deestemodo,indagamos
acercadelos“procesosautoreflexivosqueseproducenporlasimbrica-
cionesdelosocialenlaspropiasinstituciones”(Carli,2006:19).

Cadauniversidadposeerasgosculturalespropios,culturasinstitu-
cionales,tradiciones,perfilesprofesionales,académicosycientíficos.
Pero,engeneral,launiversidadesunámbitodeaprendizajenosolo
vinculadoconloacadémico,sinodeaprendizajessocialesypolíticos.
Entonces,desdesusorígenes,launiversidadesportadoradesentidos
culturalesquepromuevensimbolismoscapacesdeconstruirunacultura
comúneidentidadescompartidas.

Estacaracterísticaseexpresaenlosestatutosformalesdelasuniver-
sidadesqueanalizamos.Puntualmente,enelEstatutoGeneraldela
Univalle,CapítuloII.DelosprincipiosyMisión,seladescribedelsi-
guientemodo:

LaUniversidaddelValle,comoInstitucióncomprometidaconuna
pedagogíaparalapazyeldesarrollodelacivilidad,practicaydifunde
unaéticafundadaenvaloresuniversalesdehonradez,justicia,equi-
dad,esfuerzo,tolerancia,igualdaddeoportunidades,amoralaverdad,
respetoalasideasajenasycompromisoconlosdeberescivilesylos
derechoshumanos,enlaqueprevaleceelinterésgeneralsobreelpar-
ticular(EstatutogeneraldelaUniversidaddelValle,art.4).

Porsuparte,laUniversidadNacionaldeCórdobaproponeenel
párrafoinicialdelsegundoartículodesuactualEstatutolosiguiente:

MisióndelaUniversidad.LaUniversidad,comoinstituciónrectora
delosvaloressustancialesdelasociedadyelpuebloaquepertenece,
tienelossiguientesfines:
a)Laeducaciónplenadelapersonahumana.
b)Laformaciónprofesionalytécnica,lapromocióndelainvestiga-
cióncientífica,elelevadoylibredesarrollodelaculturaylaefectiva
integracióndelhombreensucomunidad,dentrodeunrégimende
autonomíaydeconvivenciademocráticaentreprofesores,estudiantes
ygraduados.
c)Ladifusióndelsabersuperiorentretodaslascapasdelapoblación
medianteadecuadosprogramasdeextensióncultural.
d)Promoverlaactuacióndeluniversitarioenelsenodelpuebloal
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quepertenece,destacandosusensibilidadparalosproblemasdesu
épocaylassolucionesdelosmismos.
e)Proyectarsuatenciónpermanentesobrelosgrandesproblemasy
necesidadesdelavidanacional,colaborandodesinteresadamenteen
suesclarecimientoysolución(EstatutodelaUNC,art.2).

Las matrices que organizan el aprendizaje

Comoseressocialescognoscentes,las/ostesistas,ensusprocesosde
constitución,construyenmatricesdeaprendizaje,modelosinternosde
relaciónconsigomismosyconelmundoydeinterpretacióndeloreal
(Quiroga,2009:33).Quirogaconcibecomo“lamatrizomodeloin-
ternodeaprendizajealamodalidadconlaquecadasujetoorganizay
significaeluniversodesuexperiencia,suuniversodeconocimiento”
(Quiroga,2009:35).Almomentoenqueentrevistamosalas/osegre-
sadas/os,ellas/osdieroncuentadesustrayectoriasdeaprendizajerecor-
dandosusexperienciascomotesistas.Estastrayectoriascontribuyeron
alaconfiguracióndesussubjetividadesyalaconsolidacióndedeter-
minadasmatricesdeaprendizaje.Estasúltimascomprendenlamulti-
plicidad de experiencias vivenciadas por las/os egresadas/os que
contribuyenalaconformacióndeunmodelodeencuentroconlo real
uobjetodeconocimiento.

Esamatrizmultideterminadasurgeapartirdelasdistintasformas
deconcienciasocialydelasdiferentesmodalidadesdeconfiguración
queadquierenlossujetos.Enesasconfiguraciones,lasinstitucionestie-
nenunrolfundamental,yaquereproducenlasrelacionessocialesyse
tornanescenariosdeemergenciadenuestrasexperiencias.

El pensamiento latinoamericano como modelo de enseñanza

Alcentralizarnuestrasindagacionesenlasinstitucionesuniversitarias
educativas,segmentamosnuestroestudioenaquellasqueconvivenen
elcontinenteAméricadelSur.Nosinteresóestudiarrealidadesquecon-
cebimoscomopartedenuestraculturay,alavez,quenuestroestudio
sirvadeaporteanuevasexpresioneseinterpretacionesenlaregión.En
sintoníaconBoaventuradeSousaSantos(2009),reconocemosque:

LasEpistemologíadelSursonelreclamodenuevosprocesosdepro-
ducción,devalorizacióndeconocimientosválidos,científicosyno
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científicos,ydenuevasrelacionesentrediferentestiposdeconoci-
miento,apartirdelasprácticasdelasclasesygrupossocialesquehan
sufrido,demanerasistemática,destrucción,opresiónydiscriminación
causadasporelcapitalismo,elcolonialismoytodaslasnaturalizacio-
nesdeladesigualdadenlasquesehandesdoblado(p.160).

EnLatinoamérica,estánemergiendonuevasmanerasdeconocer.
Setratadecuestionamientosalmodelocolonialyeurocéntrico.Enesta
línea,elautorEdgardoLander,citandoaMaritzaMorenoexplicalas
característicascentralesdelparadigmalatinoamericanoactual.“América
Latinaestáejerciendosucapacidaddeveryhacerdesdeunaperspectiva
Otra,colocadaalfinenellugardeNosotros”(Moreno,1998,citado
enLander,2000:27).ParaMaritzaMoreno,EdgardoLander,Enrique
Dussel(2005)yotras/osautoras/es,lateologíacomolafilosofíadela
liberaciónimpulsadasporPauloFreire,OrlandoFalsBordayAlejandro
Moreno,conformanlosorígenesdelepistemelatinoamericano.

Lander (2000), menciona la enumeración que realizaMoreno
acercade loselementosqueproponeestemodelodeconocimiento
desdelaregiónlatinoamericana:

•Unaconcepcióndecomunidadydeparticipaciónasícomodelsaber
popular,comoformasdeconstituciónyalavezcomoproductode
unepisteme de relación.Laideadeliberación atravésdelapraxis,que
suponelamovilizacióndelaconciencia,yunsentidocríticoquelleva
aladesnaturalizacióndelasformascanónicasdeaprehender-cons-
truir-serenelmundo.
•Laredefinición del rol de investigador social,elreconocimientodel
OtrocomoSíMismoyporlotantoladel sujeto-objeto de la investiga-
ción como actor social yconstructordeconocimiento.
•Elcarácter histórico,indeterminado,indefinido,noacabadoyrelativo
del conocimiento.Lamultiplicidaddevoces,demundosdevida,la
pluralidad epistémica.
•Laperspectiva de la dependencia yluego,ladela resistencia. Latensión
entreminoríasymayoríasylosmodosalternativosdehacer-conocer.
•Larevisióndemétodos,losaportesylastransformacionesprovocados
porellos(MorenocitadoenLander,2000:27-28).

Porsuparte,enelentornodelaeducaciónsuperior,latradición
reformistaesunacaracterísticafuertementearraigadaenlosimaginarios
universitarioslatinoamericanos.Setratódeunmovimientodesarrollado
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enCórdobaasentadoenunimaginariobasadoenla“intencióndede-
mocratizarlauniversidadparaconvertirlaenherramientadelademo-
cratizacióndelasociedad”(Tauber,2015:80).Conbaseenesosideales,
losmanifiestosreformistasteníanelpropósitodeconstruirunauniver-
sidadcapazdeformarpersonaspensantesquedesarrollasensuscuali-
dadesdeautonomía,democracia,investigacióncientífica,docenciay
extensiónuniversitaria.Sepostulabanlademocraciapolítica,laigualdad
socialylarenovacióncultural;principiosquedefiendenlacentralidad
delaeducacióncomopropulsoradeunproyectocomúnenposdel
pactodemocráticolatinoamericano.

LaconstruccióndelosplanesdeestudioenPeriodismoyComuni-
caciónSocialhansidoenLatinoaméricapermanenteobjetodeestudio
ydebate.Variasdelaspropuestascurricularesoriginalessedieronapar-
tirdelosdiseñospropuestosporelCentroInternacionaldeEstudios
SuperioresdeComunicaciónparaAméricaLatina(Ciespal),losproce-
sosdelNuevoOrdenMundialdelaInformaciónylaCultura(Nomic)
yporlaOrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,la
CienciaylaCultura(Unesco).Además,muchaspublicacionesemble-
máticasdelpensamientodelaComunicaciónenAméricaLatina(Chas-
qui1,Signo y Pensamiento2 yotras)handedicadonúmerosespecialesa
estadiscusión.

Amediadosdelosaños70,almomentoenquefueroncreadaslas
carrerasdeComunicaciónSocial,pensadorescomoPauloFreireyAr-
mandMattelartinfluyeronensusorígenes.Ellosapostabanaldiálogo
comovectorimprescindibleentodoprocesoeducativo,alvínculocon
elentornoytambiénalanálisisdelosmediosdecomunicacióncomo
portadoresdeunaideologíadominantequehabíaquedesenmascarar.
ElmovimientodecomunicaciónpopularenLatinoaméricatuvogran
influenciaalahoradeidearlosplanesdeestascarreras.Autoras/escomo
MaríaCristinaMata,MarioKaplúnyAlfredoPaivasiguieronlasim-
prontasde“lacomunicacióncomoprocesodehumanizaciónylaedu-
cación como práctica de la libertad” (Hermosilla, 2007: 4).Otros
nombresfueronsurgiendocomoreferentesdelcampo,talescomoRe-
natoOrtiz,NéstorGarcíaCanclini,RosaMaríaAlfaro,LuisRamiro

1 Chasqui.RevistaLatinoamericanadeComunicación.Editadaenelaño1972porla
Ciespal.https://revistachasqui.org/index.php/chasqui
2 RevistaeditadaporlaUniversidadPontificiaJaverianadeColombiaenelaño1982.
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento
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Beltrán,AntonioPasqualiyJesúsMartínBarbero.Suspropuestaspri-
vilegiaronladiversidaddeculturasyestudiaronlainfluenciaejercida
porpartedelosmediosdecomunicación.

Entrelosprincipalesacuerdoslatinoamericanosaparecen:laforma-
cióndeprofesionalescríticosconlamiradapuestaenlademocratización
delosprocesosdecomunicación,losespaciosdecomunicaciónalter-
nativaylatinoamericana,larelacióndelacirculacióndeinformación
conlaparticipaciónciudadanaylosrequerimientosdehabilidadespro-
fesionalesnecesariasparaparticipardelespaciopúblico,darvozyvisi-
bilizar a clases dominadas y culturas oprimidas.Esta dimensión es
retomadapordistintasuniversidades(especialmente,aquellaspúblicas)
enLatinoamérica.

Enlosaños80,laolademocráticainvadióelcampodelacomuni-
caciónysuspostuladossecentraronenlacomunicacióndelas/osdes-
protegidas/os,excluidas/osydelasminorías.Lallamadacomunicación
para el desarrollo (Beltrán,2006)privilegióunaeducacióndemocrática,
laparticipaciónciudadana,lapluralidadytambiénpropuso“expresar
opinióndesdelosproblemasvividos,testimoniosdelosactoresdelos
procesossociales”(Hermosilla,2007:6).

Alpasarlosaños,latradicionaldiferenciacióndelostresmodelos
deenseñanzaqueen1996habíapropuestoRaúlFuentesNavarroha
idomutando.Elprimermodelodescribíaala/lcomunicadora/r perio-
dista,centrandosulaborenladifusióndemensajesenlosmediosde
comunicación.Ensegundolugar,elmodelodela/lcomunicadora/r in-
telectual seconcebíacomoelmodelohumanistaqueproponíatrabajar
enposdelatransformaciónsocial.Entercerlugar,la/elcomunicadora/r
socialcomocientífico social,quienanalizalasociedadylasindustrias
culturalesdesdeunaperspectivacrítica.Alostresmodelosoriginalesse
lesumanelmodeloculturológico3,impulsadoporlosestudiosculturales
queemergieronenelReinoUnido,yquetuvieronunaimportantere-
cepciónenAméricaLatina.Enestaescuetaenumeraciónnopodemos
obviarlosimportantesaportesdelparadigmadelamediación delco-

3 Otrosmodelosfueronsurgiendoentrelosquepodemosnombrareldeingeniera/o social
centradoenla/elcomunicador/racomoaquel/llaprofesionalquediagnosticayresuelve
problemasenlaconstruccióndelosocial(MacíasyCardona,2007:150).Otromodelo
eseldelaComuniconomía,elcualseentiende“comoelestudiodelasconstantescomunes
establecidasdurantelasinteraccionesexpresivascuandolossujetoscomparteninforma-
ción”ysebasaen“elpensamientoestratégicodelprofesionaldelacomunicación”(Ma-
cías,2007:150).
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lombianoJesúsMartínBarbero4 ylasculturashíbridasdeNéstorGarcía
Canclini5.

Los sistemas de educación superior en el período estudiado

Comoadelantamos,eliniciodelnuevosiglomarcóunaregiónhetero-
géneay,mientrasalgunospaísescontinuaronconlaspolíticasdelos
años90,otrosintentarondiferenciarse.Argentina,juntoaBrasilyUru-
guayprocuraronalejarsedelmodeloneoliberalyfortalecerlapartici-
pacióndelEstadoencuantoalaexclusión,elcrecimientodelapobreza
yeldesempleo.Mientrasque,paraelcasodeColombia,Chile,Perúy
México,continuaronimplementandolapolíticadeajusteestructural
delconsensodeWashington6 (Saforcada,2019:17-44).

Paranumerosas/osestudiosas/ossobreeltema,elescenariopolítico,
económicoysocialdeAméricaLatinasecaracterizaporserheterogéneo
enelcualcoexistendiferentesmodalidadesdeconducciónyformasde
gobierno,sinembargounaspectoencomúnareconoceresquesudesa-
rrolloharespondidosiempreadecisioneseinteresesdesectoresdomi-
nantes,loscualesporlogeneraloperandemaneraexternaalaregión;
hechoquedaporresultadoelbeneficiodesectoresajenosalarealidad
local(Gambina,2002).

ParaFernandaSafocarda(2019),

losprimerosquinceañosdeestesiglovimoscómoseconstruíauna
arquitecturalatinoamericanadeintegraciónycooperaciónregional,
ysedefinía–nosincontradicciones–unaagendapropiaendiversas
carteras,entreellaslaeducativa.Laexpansióndelaobligatoriedades-
colartantoentérminosdecantidaddeañoscomodelosnivelesque
abarca(incluyendoalaeducaciónsecundariay/oinicial,dependiendo
delospaíses),elreposicionamientodelEstado,elincrementodelfi-
nanciamientoeducativo,elfortalecimientodelaformacióndocente,
lagravitacióndelaspolíticasdeinclusión,laimportanciadelaedu-

4 Su obra más conocida De los medios a las mediaciones. Comunicaciones, cultura y
hegemonía (1997).
5 SuobramásconocidaCulturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad
(1990).
6 MedidasdereformaeconómicasimpulsadasporelFMIyelBancoMundialquedieron
origenaloquesellamóneoliberalismo.Modeloqueimplicólareduccióndelainter-
venciónestatal,eldesarrollodela macroeconomía y laliberalización delmercado.
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caciónintercultural,laintroduccióndelaeducaciónsexualintegral,
lacentralidaddelderechoalaeducaciónfueronalgunosdelostópicos
quelaintegraron(p.72).

Apartirdel2015,findelperiodoqueconsideramosparaestain-
vestigación,vuelvenacobrarfuerzaalgunasdelasprincipalesorienta-
cionesde losaños90 juntoaotrasquesonpropiasde los tiempos
actuales.Así,ingresamosenunnuevoperíododereduccióndelosfon-
dospúblicosparalaeducación,derevalorizacióndelaeducaciónpri-
vadaycuestionamientodelapública,ydeborramientodelderecho
comohorizontedelaspolíticas.Laeducaciónsexualintegralesfuerte-
mentecuestionadayennopocaslocalidades,desactivada.

Almismotiempo,seintroducennuevospropósitos,entreellosy
enunlugarprotagónico,elemprendimiento(Saforcada,2019:72).

Enlíneasgenerales,paraSaforcada(2020),laeducaciónsuperior
delaregiónsemantieneenunatensiónentreajustarsealprocesode
Bolonia7 (acortarlascarreras,generarestándarescomunes,proliferación
delosestudiosdeposgrado,conunalógicabastanteutilitaristadelsen-
tidodelosposgradosydeloscréditos,etc.)yconcebiralaeducación
superiorcomounderecho,quealcanzasupuntomáximoenlaCRES8
2008,dondesereconocequelaeducaciónsuperioresunbienpúblico
socialyunderechohumanouniversalyporlotantoelEstadotieneel
deberdegarantizarla(Saforcada,2020).

Lossistemaseducativosseconstruyenenbasealasinfluenciasdel
entornosociopolíticodelmomentoyapartirdelcualsurgenlasdife-
rentesleyeseducativas.

Acontinuaciónacompañamosnuestraescrituraalaluzdelosprin-
cipiosgeneralesdelasleyesnacionales9 deambospaíses.Nuestramirada

7 AcuerdofirmadoenlaDeclaracióndeBoloniaenelaño1999queconsisteenla crea-
cióndeun espaciocomún de educación superior entrelos países de la Unión Europea.
8 ConferenciaRegionaldeEducaciónSuperiordesarrolladaenCartagenadeIndias,Co-
lombia.Lasdeclaracionesyelplandeacciónpuedeconsultarseen:http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982009000300007
9 Aclaramosqueelanálisisqueseofreceenestecapítulotuvoelobjetivodemarcaral-
gunasdiferenciasysimilitudesencuantoalasmanerasenqueseorganizalaeducación
superiorencadapaís.Setratadeunaaproximacióngeneralquenohatenidoencuenta
detallesacercadelcontextodesancióndelostextosnormativosnitampocohemosrea-
lizadounestudiovinculandoconotrasleyesynormativasqueatañenalsectoryaque
estascuestionesexcedenlosobjetivosdeestainvestigación.
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sedetieneenaproximarnosaalgunosartículosqueconsideramosper-
tinentesparaestainvestigaciónafindeesbozarlosencuentrosylasdis-
putasque se establecenentre los sistemaseducativoscolombianoy
argentino.Nosinteresalalecturadelasleyesenelsentidoquepropone
laProf.Dra.FernandaSafocarda.Deacuerdoaelloadvertimoslasten-
siones,confrontacionesentrelasdiferentesvisionesyperspectivaspolí-
ticas;“esloqueensumomentoNormaPaviglianitillamabael análisis
dinámico de las leyes,esdecir,nolaLeycristalizada,sinolaLeycomo
unproductodeunmomentohistórico,deunaconfiguraciónderela-
cionesdefuerzaenunacoyunturadeterminada”(Safocarda,2020).

Sibienelescenariodeleyeseducativasdelosúltimosañosenlare-
giónpresentamuchasdisimilitudes,hayalgunascuestionesencomún.
Porunlado,aparecelaideadelaeducacióncomounderechoylapre-
senciadelEstado,siendoqueestonoestabapresenteenlasleyesdelos
años90.Ytambién,porotrolado,seextiendelaobligatoriedadtanto
encantidaddeañoscomoenlosniveleseducativosqueabarca(desde
elnivelinicialhastaelsecundario).Enlíneasgenerales,

laredefinicióndelroldelEstado,elénfasisenlaeficienciayenlaca-
lidaddelaeducación,elprotagonismodelsectorprivado,laautono-
mía de la escuela, la evaluación estandarizada de resultados y la
rendicióndecuentas,entreotrostópicos,fueronlasnotascentrales
delaspolíticasdemodernizaciónneoliberaldelos‘90ydelasleyes
quelasacompañaron(Saforcada,2012:18).

Estructura y organización de la enseñanza oficial de 
Argentina y Colombia

LossistemaseducativosdeColombiayArgentinaestánreguladospor
lassiguientesleyescentrales.Enelcasoargentino,lallamadaLeyde
EducaciónNacional26206promulgadaenelaño2006,laLeydeEdu-
caciónSuperiorUniversitariayNoUniversitaria24521ylaLeydeEdu-
caciónTécnicoProfesional26058constituyenelmarcojurídicodel
desarrollodelaeducación.ParaelcasodeColombia,laeducaciónsu-
periorestáreguladaporlaLeyGeneraldeEducacióndelaño1994,Ley
30quedatadelaño1992ysusmodificacionesconlaLey115de1994
ylaLey1740,delaño2014.

Lamodalidadqueasumelaestructurayorganizacióndelaense-
ñanzaoficialenArgentinaseencuentraregidaporlaLey26026de2006
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yestablecequelaenseñanzaoficialenelpaísseestructuraporcuatro
nivelesyochomodalidades.Elartículo17delacitadaleydefineque
loscuatroniveleseducativossonlaeducacióninicial,primaria,secun-
dariaysuperior.Lasmodalidadesserefierenaaquellasopcionescurri-
cularesqueseconstituyenparaatenderarequerimientosparticulares,
talescomo

laEducaciónTécnicoProfesional,laEducaciónArtística,laEducación
Especial,laEducaciónPermanentedeJóvenesyAdultos,laEducación
Rural,laEducaciónInterculturalBilingüe,laEducaciónenContextos
dePrivacióndeLibertadylaEducaciónDomiciliariayHospitalaria
(Ley26026,art.17).

EnloquerespectaaColombia,laLeyGeneraldeEducación115,
sancionadaenelaño1994,proponeunsistemaeducativoquesees-
tructuraentresniveles:inicial(compuestoporlaeducaciónprimaria
decincogradosylasecundariadecuatro),medio(compuestapordos
grados,culminandoconeltítulodebachiller)yeltercernivel,com-
puestoporlaeducaciónsuperiorqueseimparteenlosnivelesdepre-
grado y posgrado. El pregrado comprende los niveles técnico
profesional,tecnológicoyprofesional;elposgradoincluyelasespecia-
lizaciones,maestríasydoctorados.

Las instituciones del nivel superior en Argentina y Colombia

Conrespectoalaeducaciónsuperior,paraelcasoargentino,lasuniver-
sidades“desarrollansuactividadenunavariedaddeáreasdisciplinarias
noafines,orgánicamenteestructuradasenfacultades,departamentoso
unidadesacadémicasequivalentes”(Ley24521,art.27).

MientrasqueparaColombialasuniversidadessonaquellas

reconocidasactualmentecomotalesyqueacreditensudesempeño
concriteriodeuniversalidadenlassiguientesactividades:Lainvesti-
gacióncientíficaotecnológica;laformaciónacadémicaenprofesiones
odisciplinasylaproducción,desarrolloytransmisióndelconoci-
mientoytambiéndelaculturauniversalynacional(Ley30,art.19).

SegúninformaelDepartamentoNacionaldePresupuestoeInfor-
maciónUniversitaria,DepartamentodeInformáticaUniversitariayla
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SecretaríadePolíticasUniversitariasdelMinisteriodelaNaciónArgen-
tina(DNPeIU-SPU),elsistemauniversitarioargentinoestáconfor-
mado por 61 universidades públicas nacionales, 63 universidades
privadas,6institutosyuniversidadesestatalesprovinciales,2universi-
dadesextranjera/internacional(DNPeIU-SPU,2019)10.

Al2019lasestadísticasoficialesdelSistemaNacionaldeInforma-
cióndelaEducaciónSuperiordelMinisteriodeEducacióndeColom-
bia(SNIES)11,contabilizaban378institucionesdeeducaciónsuperior
queexistenenColombia.Delascuales118sonpúblicas(10institu-
cionestécnicasprofesionales,17institucionestecnológicas,33institu-
cionesuniversitarias/escuelastecnológicasy58universidades).Porsu
parte,lasinstitucionesprivadasson260(27institucionestécnicaspro-
fesionales,43institucionestecnológicas,109institucionesuniversita-
rias/escuelastecnológicasy81universidades).

10 Tomadodehttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2018-2019_sistema
_universitario_argentino_0.pdf
11 Tomadodehttps://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies
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EnArgentina,laLeydeEducaciónSuperior24521,ensuTítulo
IVDelaEducaciónsuperioruniversitaria,CapítuloI:Delasinstitu-
cionesuniversitariasysusfunciones,indicaque“laenseñanzasuperior
universitariaestáacargodelasuniversidadesnacionales,delasuniver-
sidades provincialesyprivadasreconocidasporelEstadoNacionalyde
losinstitutosestatalesoprivadosreconocidos,todosloscualesintegran
elSistemaUniversitarioNacional”(art.26).

Lasfuncionesbásicasdelasinstitucionesuniversitariasestipuladas
porlaLey24521son:

a)Formarycapacitarcientíficos,profesionales,docentesytécnicos,
capacesdeactuarconsolidezprofesional,responsabilidad,espíritu
críticoyreflexivo,mentalidadcreadora,sentidoéticoysensibilidad
social,atendiendoalasdemandasindividualesyalosrequerimientos
nacionalesyregionales;b)Promoverydesarrollarlainvestigación
científicaytecnológica,losestudioshumanísticosylascreacionesar-
tísticas;c)Crearydifundirelreconocimientoylaculturaentodas
susformas;d)Preservarlaculturanacional;e)Extendersuaccióny
susserviciosalacomunidad,conelfindecontribuirasudesarrollo
ytransformación,estudiandoenparticularlosproblemasnacionales
yregionalesyprestandoasistenciacientíficaytécnicaalEstadoyala
comunidad(Ley24521,art.28).
Lasinstitucionesuniversitariasargentinasposeenautonomíaacadé-
micaeinstitucional,porloquepodrán:
a)Dictaryreformassusestatutos,losqueseráncomunicadosalMi-
nisteriodeEducaciónalosfinesestablecidosenelartículo34dela
presenteley;b)Definirsusórganosdegobierno,establecersusfun-
ciones,decidirsuintegraciónyelegirsusautoridadesdeacuerdoalo
queestablezcanlosestatutosyloqueprescribelapresenteley;c)Ad-
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ministrarsusbienesyrecursos,conformeasusestatutosylasleyes
queregulanlamateria;d)Crearcarrerasuniversitariasdegradoyde
posgrado;e)Formularydesarrollarplanesdeestudio,deinvestigación
científicaydeextensiónyserviciosalacomunidadincluyendolaen-
señanzadelaéticaprofesional;f )Otorgargradosacadémicosytítulos
habilitantesconformealascondicionesqueseestablecenenlapre-
senteley;g)Impartirenseñanza,conlosfinesdeexperimentación,de
innovaciónpedagógicaodeprácticaprofesionaldocente,enlosni-
velespreuniversitarios,debiendocontinuarenfuncionamientoloses-
tablecimientos existentes actualmente que reúnan dichas
características;h)Establecerelrégimendeacceso,permanenciaypro-
mocióndelpersonaldocenteynodocente;i)Designaryremoveral
personal;j)Establecerelrégimendeadmisión,permanenciaypro-
mocióndelosestudiantes,asícomoelrégimendeequivalencias;k)
Revalidar,sólocomoatribucióndelasuniversidadesnacionales,títulos
extranjeros;l)Fijarelrégimendeconvivencia;m)Desarrollarypar-
ticiparenemprendimientosquefavorezcanelavanceyaplicaciónde
losconocimientos;n)Mantenerrelacionesdecaráctereducativo,cien-
tíficoyculturalconinstitucionesdelpaísydelextranjero;ñ)Reco-
noceroficialmenteasociacionesdeestudiantes,cumplidosquesean
losrequisitosqueestablezcalareglamentación,loqueconferiráatales
entidadespersoneríajurídica(Ley24521,art.29).

Además,

Lasinstitucionesuniversitariasdebenpromoverlaexcelenciayasegu-
rarlalibertadacadémica,laigualdaddeoportunidadesyposibilidades,
lajerarquizacióndocente,lacorresponsabilidaddetodoslosmiembros
delacomunidaduniversitaria,asícomolaconvivenciapluralistade
corrientes,teoríasylíneasdeinvestigación.Cuandosetratedeinsti-
tucionesuniversitariasprivadas,dichopluralismoseentenderáenun
contextoderespetoalascosmovisionesyvaloresexpresamentedecla-
radosensusestatutos(Ley24521,art.33).

EnColombia,lasinstitucionesdeeducaciónsuperiorsonlasenti-
dadesquecuentanconelreconocimientooficialcomoprestadorasdel
serviciopúblicodelaeducaciónsuperiorenelmencionadopaís.Estas
institucionesadquierencarácteracadémicopormandatolegal(Ley30,
art.20)yestánreguladasporlaSalaInstitucionaldelaComisiónIn-
tersectorialparaelAseguramientodelaCalidaddelaEducaciónSupe-
rior(Conaces).Parasufuncionamientooficial,requierenlaaprobación
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porpartedelMinisteriodeEducaciónNacionalydebenestarregistra-
dosenelSistemaNacionaldeInformacióndelaEducaciónSuperior
(SNIES),segúnlosartículos59y60delaLey30de1992.

Finalidades y objetivos de la Educación Superior

MediantelaLey24521,ArgentinaestablecequelaEducaciónSuperior:

tienenporfinalidadlageneraciónycomunicacióndeconocimientos
delmásaltonivelenunclimadelibertad,justiciaysolidaridad,ofre-
ciendounaformaciónculturalinterdisciplinariadirigidaalaintegración
delsaberasícomounacapacitacióncientíficayprofesionalespecífica
paralasdistintascarrerasqueenellassecursen,parabeneficiodelhom-
breydelasociedadalaquepertenezcan(Ley24521,art.26).

Además,lamismaLey,ensuart.3,establecequelaEducación
Superior:

tieneporfinalidadproporcionarformacióncientífica,profesional,hu-
manísticaytécnicaenelmásaltonivel,contribuiralapreservación
delaculturanacional,promoverlageneraciónydesarrollodelcono-
cimientoentodassusformas,ydesarrollarlasactitudesyvaloresque
requierelaformacióndepersonasresponsables,conconcienciaética
ysolidaria,reflexivas,críticas,capacesdemejorarlacalidaddevida,
consolidarelrespetoalmedioambiente,alasinstitucionesdelaRe-
públicayalavigenciadelordendemocrático(Ley24521art.3).

Además,estaLeyestablecequelosobjetivosdelaEducaciónSupe-
riorparaArgentinason:

a)Formarcientíficos,profesionalesytécnicos,quesecaractericenpor
lasolidezdesuformaciónyporsucompromisoconlasociedaddela
queformanparte;
b)Prepararparaelejerciciodeladocenciaentodoslosnivelesymo-
dalidadesdelsistemaeducativo;
c)Promovereldesarrollodelainvestigaciónylascreacionesartísticas,
contribuyendoaldesarrollocientífico,tecnológicoyculturaldela
nación;
d)Garantizarcrecientesnivelesdecalidadyexcelenciaentodaslas
opcionesinstitucionalesdelsistema;
e)ProfundizarlosprocesosdedemocratizaciónenlaEducaciónSu-
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perior,contribuiraladistribuciónequitativadelconocimientoyase-
gurarlaigualdaddeoportunidades;
f )Articularlaofertaeducativadelosdiferentestiposdeinstituciones
quelaintegran;
g)Promoverunaadecuadadiversificacióndelosestudiosdenivelsu-
perior,queatiendatantolasexpectativasydemandasdelapoblación
comoalosrequerimientosdelsistemaculturalydelaestructurapro-
ductiva;
h)Propenderaunaprovechamientointegraldelosrecursoshumanos
ymaterialesasignados;
i)Incrementarydiversificarlasoportunidadesdeactualización,per-
feccionamientoyreconversiónparalosintegrantesdelsistemaypara
susegresados;
j)Promovermecanismosasociativosparalaresolucióndelosproblemas
nacionales,regionales,continentalesymundiales(Ley24521,art.4).

Porsuparte,enloquerespectaaColombia,paralaLey30elaño
1992,

Laeducaciónsuperioresunprocesopermanentequeposibilitaelde-
sarrollodelaspotencialidadesdelserhumanodeunamaneraintegral,
serealizaconposterioridadalaeducaciónmediaosecundariaytiene
porobjetoelplenodesarrollodelosalumnosysuformaciónacadé-
micaoprofesional(Ley24521,art.1).

Yseproponelossiguientesobjetivos:

a.Profundizarenlaformaciónintegraldeloscolombianos,dentrode
lasmodalidadesycalidadesdelaeducaciónsuperior,capacitándolos
paracumplirlasfuncionesprofesionales,investigativasydeservicio
socialquerequiereelpaís;
b.Trabajarporlacreación,eldesarrolloylatransmisióndelconoci-
mientoentodassusformasyexpresionesy,promoversuutilización
entodosloscamposparasolucionarlasnecesidadesdelpaís;
c.Prestaralacomunidadunservicioconcalidad,elcualhacereferencia
alosresultadosacadémicos,alosmediosyprocesosempleados,alain-
fraestructurainstitucional,alasdimensionescualitativasycuantitativas
delmismoyalascondicionesenquesedesarrollacadainstitución;
d.Serfactordedesarrollocientífico,cultural,económico,políticoy
éticoanivelnacionalyregional;
e.Actuararmónicamenteentresíyconlasdemásestructuraseduca-
tivasyformativas;
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f.Contribuiraldesarrollodelosniveleseducativosquelepreceden
parafacilitarellogrodesuscorrespondientesfines;
g.Promoverlaunidadnacional,ladescentralización,laintegración
regional,ylacooperacióninterinstitucionalconmirasaquelasdi-
versaszonasdelpaísdispongandelosrecursoshumanosydelastec-
nologías apropiadasque lespermitan atender adecuadamente sus
necesidades;
h.Promoverlaformaciónyconsolidacióndecomunidadesacadémi-
casylaarticulaciónconsushomólogasanivelinternacional;
i.Promoverlapreservacióndeunmedioambientesanoyfomentar
laeducaciónyculturaecológica,y
j.Conservaryfomentarelpatrimonioculturaldelpaís(Ley24521,
art.6).

El desarrollo de saberes superiores

Desdelauniversidadyatravésdeldesarrollodelacomunidadcientífica,
sepromuevenosoloelconocimientodelhombreylassociedades,sino
tambiénelentendimientodelarealidadendondeseproducenlosfe-
nómenossociales.FernandoTauber,ensusinvestigacionessobrelauni-
versidad latinoamericana, retoma los postulados de la Reforma
Universitariade1918,loscualesson:

1)formaciónintegraldelserhumano;2)formaciónderecursosinte-
lectualesparaeldesarrollodelacomunidadenlaquelauniversidad
estáinmersa;3)creacióndeconocimientoenbasealtratamientoteó-
ricodelaexperienciaempírica,y4)traspasoinmediatoalasociedad
delosconocimientosqueseposeenmediantelaextensiónuniversita-
ria(Tauber,2015:80).

Alaluzdeestospostulados,paraTabuerlauniversidades:“palanca
críticaparalapromocióndeldesarrolloeconómico”(Tauber,2015:24).
Yalgunasdelasresponsabilidadesdelauniversidadantelasociedad
son:produccióndeconocimiento,fundamentalmentepormediodela
investigacióncientífica;transmisióndeeseconocimientomediantela
educaciónylaformacióncontinuas;difusiónatravésdelosmodernos
procedimientosinformático-comunicacionales(Tauber,2015:25).

Enreferenciaalosaportespuntualesprovistosporlacomunidad
académicahacialasociedadengeneral,sedestacanlosconocimientos
queseenmarcanenlarigurosidadcientífica,loscualessurgentanto
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desdeequiposdeinvestigaciónformalizadoscomodesdelapropiafun-
cióndocenteytienenunimportanteimpactoenlacalidaddeloscon-
tenidosqueseenseñan,brindandoactualidadyprofundidadanalítica.
Setratadeconocimientosbasadosenelanálisiscríticoyderigorteó-
rico-metodológicoquesearticulanconelacontecersocial.

Unode losaspectosdistintivosqueposeeel saberuniversitario
frenteaotrosniveleseducativosesquelauniversidadcomoinstitución
desarrollaytransmiteunsabersuperior.Seloconsiderasuperiorporque
eltipodeconocimientoquepromueveseencuentraenunnivelaltode
calidad,elcualestáfundamentadoenelabordajedelarealidaddesde
laindagacióncientíficayesvalidadoporlosrequerimientospuntuales
deanálisisteórico-metodológicos.Deacuerdoaello,seentiendeelco-
nocimientoensentidoglobalincluyendoloreferidoalaproducción,
circulación,accesoyusos.Esdenotarquelaretóricadelacalidades
untérminooriginariodelasreformasdelos90,yqueactualmentese
sostieneenlospaísesdelaregión,yaseanestosdecorteneoliberalo
progresistas(Saforcada,2020).

Lariquezadelsabersuperior,además,sesostieneporsucarácterde
universalidaddadotantoporlaextensióndesuobjetodeestudiocomo
por la interdisciplinariedadensusanálisis.La indagacióncognitiva
abarcalosmúltiplessentidosquepuedenestarvinculadosalhombre,
talescomosuhábitat,suhistoria,desarrollo,técnicasymodosdeapro-
piarsedelarealidad.Estossaberesnopuedendesarrollarsedemanera
aislada,sinoquesonconcebidosenprocesosdeproduccióncolectiva,
impulsadosporproyectosacadémicosmantenidosporequiposinter-
disciplinariosqueintegrandocentes,estudianteseinvestigadoras/es.Se
tratadeactividadesdeinvestigaciónydeextensiónuniversitariacuyo
interésradicaensostenerlainstitucionalidaddelsaber.

Lodescriptoarribanosonmásquelosmúltiplesmodosqueposeen
lasuniversidadesparaserviralasociedad,esdecir,pararesponderasu
rolsocial.Enestesentidoresultaejemplificadorelartículosegundodel
EstatutoUniversitariodelaUNC:

Art.2°.Misióndelauniversidad.Launiversidad,comoinstitución
rectoradelosvaloressustancialesdelasociedadyelpuebloaqueper-
tenece,tienelossiguientesfines:a)Laeducaciónplenadelapersona
humana.b)Laformaciónprofesionalytécnica,lapromocióndela
investigacióncientífica,elelevadoylibredesarrollodelaculturayla
efectivaintegracióndelhombreensucomunidad,dentrodeunrégi-

88



mendeautonomíaydeconvivenciademocráticaentreprofesores,es-
tudiantesygraduados.c)Ladifusióndelsabersuperiorentretodas
lascapasdelapoblaciónmedianteadecuadosprogramasdeextensión
cultural.d)Promoverlaactuacióndeluniversitarioenelsenodelpue-
bloalquepertenece,destacandosusensibilidadparalosproblemas
desuépocaylassolucionesdelosmismos.e)Proyectarsuatención
permanentesobrelosgrandesproblemasynecesidadesdelavidana-
cional,colaborandodesinteresadamenteensuesclarecimientoyso-
lución(EstatutodelaUNC,art.2).

También,podemoscitarlosartículosdelEstatutoGeneraldela
Univalle:

CapítuloI.Delanaturalezaydomicilio
Art.2.LaUniversidaddelValle,patrimoniocultural,científicoein-
telectualdelDepartamentodelValledelCaucaydelaNación,serige
porlasnormasdelEstadorelativasalaEducaciónSuperioryporlos
Acuerdos,Resolucionesydemásactosadministrativosqueproduzcan
losorganismosautoridadescompetentesdelaInstitución.
CapítuloII.Delosprincipiosylamisión.DelosPrincipios
Art.5.Launiversidadenseñaapensaryahacerenlibertad.Paraello
procuraunaformaciónintegraldelserhumanoquetieneencuenta
sucaráctersocialysurelaciónconelmedioambienteyenlaqueson
fundamentalesloscomponentesartístico,tecnológico,científico,téc-
nico,humanísticoyfilosófico(EstatutoGeneraldelaUnivalle,1996).

Deestemodo,seatiende,principalmente,alroldeconservaryfor-
talecerelpatrimonioculturaleintelectualquebrindainterpretaciones
yexplicacionesacercadelanaturalezadelhombreysufinalidadtras-
cendente.Seabarcanasítodasaquellasmanifestacionessimbólicas,téc-
nicas y materiales que atañen al desarrollo de la humanidad, su
evoluciónypromocióndeformasdeconvivenciasocialcadavezmás
justas,equitativas,solidariasypacíficas.Estasfacultadesconfluyenen
elrolqueasumelauniversidadcomobiensocial.

Además,sebuscaaportaralasociedadlasexplicacionesacercade
laexistenciayaccionardelhombreprocurandounaconvivenciacon
condicionescadavezmásequitativas,solidariasypacíficas.Estascon-
tribucionesdeberíanservirdeorientaciónaldesenvolvimientodelos
fenómenossocialesatendiendosuhistoria,orígenesyposibilidadesde
futuro.
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Títulos que otorgan las instituciones de educación superior

EnArgentina,unavezconcluidoslosestudiosuniversitarios,laentidad
quecertificaoficialmentesuvalidezeselMinisteriodeEducacióndela
Nación,enacuerdoconelConsejodeUniversidades,quienesacreditan
laformaciónacadémicarecibidaydanlahabilitaciónparaelejercicio
profesionalporpartedelas/osflamantesegresadas/os(Ley24521,art.
42).Deacuerdoaello,correspondeexclusivamentealasinstituciones
universitariasotorgarlostítulosdegradodelicenciada/oytítulospro-
fesionalesequivalentesdereconocimientooficialotorgadosporelMi-
nisteriodeEducaciónconvalideznacional.Además,estasinstituciones
puedenotorgarlostítulosdeposgradodemagísterydoctora/r(Ley
24521,arts.40y41).

Encuantoalosgradosytítulosqueseotorgan,enArgentina,elar-
tículo24delaLeydeEducaciónSuperiorlosexplicitadelsiguiente
modo:

Lostítulosycertificacionesdeperfeccionamientoycapacitacióndo-
centeexpedidosporinstitucionesdeeducaciónsuperioroficialesopri-
vadasreconocidas,querespondanalasnormasfijadasalrespectopor
elConsejoFederaldeCulturayEducación,tendránvalideznacionaly
seránreconocidosportodaslasjurisdicciones(Ley24521,art.24).

Porsuparte,laLey30deColombiaestipula:

Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción,
cuandosonofrecidosporunaInstituciónTécnicaProfesional,con-
ducenaltítuloenlaocupaciónoáreacorrespondiente.Altítulode-
beráanteponerseladenominaciónde:‘TécnicoProfesionalen…’.Los
ofrecidosporlasinstitucionesuniversitariasoescuelastecnológicaso
porunauniversidadconducenaltítuloenlarespectivaocupación,
casoenelcualdeberáanteponerseladenominaciónde‘TécnicoPro-
fesionalen...’.Sihacenrelaciónaprofesionesodisciplinasacadémicas,
altítulopodráanteponerseladenominaciónde:‘Profesionalen…’o
‘Tecnólogoen…’.LosprogramasdepregradoenArtesconducenal
títulode:‘Maestroen...’.Losprogramasdeespecializaciónconducen
altítulodeespecialistaenlaocupación,profesión,disciplinaoárea
afínrespectiva.Losprogramasdemaestría,doctoradoypost-docto-
rado,conducenaltítulodemagíster,doctoroaltítulocorrespon-
dientealpost-doctoradoadelantado,loscualesdebenreferirseala
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respectivadisciplinaoaunáreainterdisciplinariadelconocimiento
(Ley30,art.25).

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina

EnArgentina,laUniversidadNacionaldeCórdobaesunadelasinsti-
tucionesuniversitariasmásantiguasdeAméricaLatina,reconocidain-
ternacionalmente por ser el núcleo donde se gestó la Reforma
Universitariade1918;launiversidadpúblicaseconstituyeenfarode
produccióncríticaydeformaciónpolíticadealtoprestigioacadémico
quepermiteacogeraestudiantesdetodaslasregiones.

Ensuestatutoexpresasusprincipiosymisióninstitucional:

Art.2°.Misióndelauniversidad.Launiversidad,comoinstitución
rectoradelosvaloressustancialesdelasociedadyelpuebloaqueper-
tenece,tienelossiguientesfines:a)Laeducaciónplenadelapersona
humana.b)Laformaciónprofesionalytécnica,lapromocióndelain-
vestigacióncientífica,elelevadoylibredesarrollodelaculturaylaefec-
tivaintegracióndelhombreensucomunidad,dentrodeunrégimen
deautonomíaydeconvivenciademocráticaentreprofesores,estudian-
tesygraduados.c)Ladifusióndelsabersuperiorentretodaslascapas
delapoblaciónmedianteadecuadosprogramasdeextensióncultural.
d)Promoverlaactuacióndeluniversitarioenelsenodelpuebloalque
pertenece,destacandosusensibilidadparalosproblemasdesuépoca
ylassolucionesdelosmismos.e)Proyectarsuatenciónpermanente
sobrelosgrandesproblemasynecesidadesdelavidanacional,colabo-
randodesinteresadamenteensuesclarecimientoysolución.

LuegodeunprocesodenormalizaciónapartirdelaAsambleaUni-
versitariadelaUNCdediciembrede2015,enjuliode2016seconsti-
tuyólaactualFacultaddeCienciasdelaComunicación12.LaexEscuela
deCienciasdelaInformación(ECI),dependientedelaFacultaddeDe-
rechoyCienciasSocialesfuecreadaporlaOrdenanzadelConsejoSu-
periordelaUniversidadNacionaldeCórdoba(UNC-52/71),el30de
diciembrede1971.

Estainstituciónhatransitadodiferentesmomentospolíticos,eco-

12 Enhttps://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Estatutos%20de%20la%20UNC%20-
%20Reforma%2015-12-2016_rev1_1.pdf
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nómicos,ideológicosysociohistóricos,loscualesseevidencianenlas
modificacionesdesuofertaacadémica,trayectoscurricularesyplanes
deestudio.Inicialmentereconocidapordictarlacarrerauniversitaria
deComunicaciónSocial,enlaactualidadcuentaconcarrerasquese
enmarcanbajolamodalidadadistancia,otrasdemanerapresencial
tantodelniveldegradocomodeposgradoyprofesorado.

Particularmente, la carrera deComunicación Social posee una
ofertaacadémicaquefinalizaluegodeuntrayectodecincoañosyla
obtencióndeltítulodelicenciaturaseadquieremedianteladefensadel
trabajofinaldegrado.ConformealPlandeEstudiosvigentedesdeel
año199313,apartirdelcuartoañodelacarreralas/osestudiantesdeben
optarportransitaralgunadelasespecializaciones,yaseacomunicación
gráfica,audiovisual,radial,investigacióneinstitucional.Paratodaslas
orientaciones,seofrecentresalternativasdemodalidadesdetrabajofinal
quesonrequisitosreglamentarioscomunesatodaslasespecializaciones.
Lastesinaspuedenserpresentadasenformatodeinvestigacióncientí-
fica,productosdecomunicaciónoproyectosdecomunicaciónsocial14.

Comoloexpresamos,tomamosenconsideraciónaquellastesinas
quesepresentanbajolamodalidadProducto de Comunicación portra-
tarsedeunamodalidadendondelas/ostesistashanelegidoposicionarse
demaneramásprofesionalqueacadémica,ocupandounlugardeex-
presiónmáscercanoauntipodeactividaddeproducción.Setratade
trabajosfinalesqueconsistenenlarealizaciónaudiovisualoproducto
fílmicodecualquiergéneronarrativo,sujetoaeleccióndelas/ostesistas,
yaseahayantrabajadoengruposdehastatresmiembrosoindividual-
mente,apartirdeunaúnicaorientaciónodevariasensimultáneo.Se
tratadeaudiovisualesdeltiponarrativoorepresentativo,yaquesetrata

13 ElPlandeEstudiosdelaño1993puedeconsultarseenhttps://fcc.unc.edu.ar/fcc-ca-
rreras/licenciatura.Desdeelaño2018,seencuentraenprocesodemodificarsedeacuerdo
anuevasalternativascontextuales.GabrielaCicaleseesquienasesoraalaFCC-UNCen
lamodificacióndelplan.
14 GabrielaCicalese,ensutesisdoctoralTensiones políticas y teóricas en la institucionali-
zación de las carreras de comunicación en la Argentina (2008,UniversidadNacionaldeLa
Plata,FacultaddePeriodismoyComunicaciónSocialDoctoradoenComunicación),
trabajóelnacimientodelacarreraenlaUNC,puntualmenteenelCapítulo2:Cuatro
Nodosrepresentativosdelarelaciónprofesión-academiaenlaArgentina(pp.55-104)
yenunaponencialigadaaestaperspectivaenel2do.CongresoMundialdePeriodismo
yComunicaciónorganizadoporlaFelap(FederaciónLatinoamericanadePeriodismo-
BuenosAires,17y18denoviembrede2005).
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de“películasquedeunauotraformacuentanunahistoriaylasitúan
enunciertouniversoimaginarioquematerializanalrepresentarlo”(Au-
mont,2005:27).Además,sontrabajosfinalesquecondensanelpunto
dellegadadehistoriassocialesyvincularesquedancuentadedetermi-
nadastrayectoriasdeaprendizajesdetransformacióndesíyencuentro
conloreal(Quiroga,2009:34).

ParaelcasodelaFCC-UNC,elReglamentoofrecelamodalidad
deproductocomunicacional:

Art.5.Productosdecomunicación.Lostrabajosfinalesrealizadosbajo
estamodalidadconsisteneneldiseñodeproductoscomunicativos
(investigacionesperiodísticas,publicaciones,medios,programasde
radioy/otelevisión,portalesparaInternet,publicacionesdigitales,
etc.).Elproductodiseñadodebepresentarseutilizandolastecnologías
ysoportesapropiadossegúnelcaso,juntoauninforme(Reglamento
deTrabajoFinal,1993,art.5).

La producción audiovisual en la FCC-UNC

Apartirdelaño2010,laproducciónaudiovisualenCórdobahaperci-
bidounaltocrecimiento.Poresosaños,hubofuertescampañasdecir-
culaciónquecontribuyeronaconsolidaruncinedeunparticularsigno
cordobés(Ramé,2015).ComoindicaParisi(2015),“seevidenciaun
incrementonotableenlacantidaddeobrasquehanengrosadoelsector
audiovisual,yqueenelámbitolocalsemanifestó,porejemplo,enlo
queseconocecomoCinecordobés”(p.78).

ConrespectoalaproducciónuniversitariaenlaFCC-UNC,po-
demosmencionarque

setratadeobrasque,consideradasentantodiscursossocialesatrave-
sadosporeltiempo,elespacioyloscontextossocioculturales,nose
confundenconlarealidaddecualemergensinoqueaparecencomo
signosquelejosdeserunarestitucióndelobjetoorealidadrepresen-
tadavuelvenapensarlay(re)construirla(Ramé,2015:64).

Entrelosgénerosprevalentesquecaracterizanlasproduccionesau-
diovisualeselaboradasdesdeelaño2001hastael2011,podemosencon-
trar“trazasclásicas,institucionalesoperiodísticas”(Ramé,2015:64).
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Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 
Colombia

LaUniversidaddelValle,fundadaenelaño1945,tienecomomisión

formarenelnivelsuperior,mediantelageneración,transformación,
aplicaciónydifusióndelconocimientoenlosámbitosdelascien-
cias,latécnica,latecnología,lasartes,lashumanidadesylacultura
engeneral.Atendiendoasucarácterdeuniversidadestatal,autó-
nomayconvocacióndeserviciosocial,asumecompromisosinde-
legablesconeldesarrollodelaregión,laconservaciónyelrespeto
delmedioambienteylaconstruccióndeunasociedadmásjustay
democrática15.

EnsuProyectoInstitucionalmencionalascaracterísticassobresa-
lientesencuantoalaeducaciónsuperiordelpaístalescomo“autono-
mía,carácterpúblicoyuniversitario;sirviendodepuntodepartidapara
darunidadaloslineamientosquedefinensuspolíticasdetrabajo,planes
yprogramasdedesarrollo;orientanymovilizanasucomunidaduni-
versitaria”(ProyectoInstitucional,2015:1).

SuProyectoInstitucionalseproponecomopuntodeconvergenciay
dereferenciadelaUniversidadparaorientarlasactividadesmisionales
deinvestigación,docencia,extensiónyproyecciónsocial;losprocesos
curricularesylasdecisionessobreobjetivos,contenidos,ambientesde
aprendizaje,organizaciónygestióndelosprogramasacadémicos;en-
riquecerelbienestaruniversitario;enfatizaryrecrearsucarácterpú-
blico;canalizarsusrecursoseinfraestructuraypotenciarsudesarrollo
tecnológico;fortalecerlaplaneaciónylagestiónacadémicaadminis-
trativa,sirviendodereferenteasusplanesyplanesdedesarrollo(Pro-
yectoInstitucional,2015:1).

EnelmarcodelaFacultaddeArtesIntegradas,seencuentralaEs-
cueladeComunicaciónSocialquedictalacarreradeComunicación
SocialyPeriodismo,lacualfuefundadaenelaño1977.Ensupágina
websedestaca,comounatributoidentitarioinstitucional,queelinte-
lectualJesúsMartínBarberofuequienfundólaescuela.Setratade“una

15 Enhttp://www.univalle.edu.co/la-universidad/acerca-de-univalle/mision
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delasfigurascentralesdelaintelectualidadcríticacontemporáneadel
continente”16.

Porsuparte,elprofesorOscarCampo17 (citadoenArbeláez,2015),
recordandolosiniciosdelaFAI-Univalle,refiere:

buscaban,losfundadoresdelacarrera,unprogramaintegradordedis-
ciplinasqueveníandelascienciassociales,elarte,lashumanidades,con
elaprendizajedelasescriturasylastecnologíasdelosmedios,eludiendo
lafragmentacióndelsaberylaespecializacióntecnológica(p.40).

LaFAI-Univalleseproponelossiguientesobjetivosyperfildelas/os
egresadas/os:

ObjetivodelaFormaciónProfesional
ElProgramaAcadémicotienecomopropósitoformarcomunicadores
socialesqueesténencapacidadde:
-Comprenderlosprocesosyproblemasdelacomunicaciónyaportar
estrategiasacordesconlasnecesidadesylasdemandassociales.
-Valorar,recuperaryestimularprocesosdeproducciónculturalen
diferentesámbitosyespaciossociales.
-Analizar,diseñaryproducirinformaciónendiferentesmediosde
comunicaciónyparaámbitossocialesespecíficos.
-Contribuiralconocimientodelapluralidadyespecificidaddelos
modosdecomunicaciónexistentesenAméricaLatina,elpaísylasre-
gionesqueloconstituyen.
-Desarrollarunaformaciónacadémicaligadaalaconstitucióndepro-
yectosespecíficosenelámbitodelacomunicación.

Perfil profesional

LosprofesionalesegresadosdelprogramadeComunicaciónSocial

puedendesempeñarseendiferentesáreasdelacomunicación(pro-
ducciónaudiovisual,periodismoescrito,radialotelevisivo,diseñoy

16 En http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/la-escuela/contexto-historico
17 Directordecineydocumentalista,comunicadorsocial-periodista,magísterenEscri-
turadeGuiones,profesordelaEscueladeComunicaciónSocialdelaUniversidaddel
Valle.Docentequefueentrevistadoenelprocesoderastreodelcampoparaeldesarrollo
deestainvestigación.
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ejecucióndeproyectosdecomunicaciónenelámbitoeducativo),así
comoformarpartedegruposinterdisciplinariosquerealicentrabajos
degestióncultural,desarrollocomunitarioeinvestigaciónsocial,ten-
dientealmejoramientodelascondicionesdevidayalfortalecimiento
delaparticipaciónciudadana,enlosquepuedandesempeñarsulabor
comocomunicadoressociales18.

Elplandeestudiosopensum19,“seproponeformarprofesionalesca-
pacesdecomprenderlosprocesosdelacomunicaciónylosproblemasque
deallísederivan,asícomodeproponerestrategiasacordesconlasnecesi-
dadesydemandasdelasociedadcolombiana”20.Esteseestructuraen

162créditosquedebenseraprobadosporlosestudiantesparaob-
tenereltítulodeComunicadorSocial-Periodistasedistribuyen
delasiguientemanera:45créditosdeAsignaturasBásicas(AB),89
créditosdeAsignaturasProfesionales(AP),12créditosdeElectivas
Complementarias (EC)y16créditosdeElectivasProfesionales
(EP).Laestructuraglobaldelasasignaturasdelprogramaesde10
semestres21.

ParaacreditarlacarrerayobtenereltítulodeComunicadorSocial,
las/osestudiantesdebenpresentaruntrabajodepregrado22:

enelcasoparticulardelprogramadeComunicaciónSocial,elTrabajo
deGradopuedeconsiderarlassiguientesmodalidades:investigación
monográfica,producciónencomunicación,ydiseño,ejecucióny/o

18 Enhttp://comunicacionsocial.univalle.edu.co/pregrado-en-comunicacion-social-pe-
riodismo.
19 EnArgentina,sedenominaplan de estudios aloqueparaColombiaespénsum.Según
algunasmedicionesespecíficasalaeducaciónsuperiorenColombia,talescomolasPrue-
basSaberPro,laUnivalleesconsideradalaprincipalinstitucióndeeducaciónsuperior
delsuroccidentedelpaísporsucalidadeducativa.Laspremiacionesdel2019estuvieron
aplicadasalacarreradeComunicaciónSocial,específicamente,enrelaciónconloscom-
ponentes de lectura crítica, comunicación escrita y competencias ciudadanas. En
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66684/programas-de-comunicacion-so-
cial-y-arquitectura-de--univalle-en-el-primer-lugar-en-las-pruebas-saber-pro/
20 Enhttp://comunicacionsocial.univalle.edu.co/pregrado-en-comunicacion-social-pe-
riodismo.
21 Enhttp://comunicacionsocial.univalle.edu.co/pensum-y-asignaturas.
22 EnlaFAI-Univalle,sellamapregrado aloqueenlaFCC-UNCeselgrado.
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sistematizacióndeunaexperienciadeintervenciónsocioculturalen
quelasdimensionescomunicativassondecisivas23.

Comosemencionómásarribaydemanerasimultáneaconlapro-
puestareglamentadaporlaFCC-UNC,enestainvestigaciónnosinte-
resaanalizaraquellostrabajosdepregradoquesehayanpresentadose
acuerdoalamodalidad“ProductodeComunicación”.

DeacuerdoconloestablecidoporlaFAI-Univalle,

enlamodalidadProducto de comunicación (investigación-producción)
seincluyenproyectosqueimpliquenelempleodeunmediodeco-
municaciónsonoro(reportajeocrónicaradial,seriado,relatosonoro),
escrito(crónicasoreportajes,relatosbiográficos,cuentos),visual(fo-
tografía,cómic),audiovisual(guiónorealizacióndocumental,guión
orealizaciónargumental,videoarte,cdroom),multimediadigitalen
línea(páginaweb,videoblogsovideobitácoras,blogsobitácoras),y
otrotipodemedios,formatosydispositivoscomunicacionalesque
puedenserpropuestosporlosestudiantesyaprobadosporlaEscuela
deComunicaciónSocial24.

Trayectoria de la producción audiovisual de la FAI-Univalle,
Cali, Colombia

ApartirdelafundacióndelaFAI-Univalle,enelaño1975,laproduc-
ciónaudiovisualcomenzóacrecertantoanivelregionalcomoenel
país.MediantelacreacióndelaCompañíadeFomentoCinematográ-
fico(Focine)ylarevistaCine Ojo25,elcinecaleñocomenzóadesarrollar
suimpronta.SetratadelgrupodeCali,integradoporloscineastasAn-
drésCaicedo,LuisOspinayCarlosMayolo.Esteespaciocreativose
transformóenelllamadoCaliwood,enunjuegodepalabrasvinculado
conelHollywoodestadounidense.

Poresosaños,tambiénsurgieronloscanalesregionalescomoTele-

23 Enhttp://comunicacionsocial.univalle.edu.co/reglamento-de-trabajo-de-grado
24 Ídem.
25 CuyoscreadoresfueronLuisOspina,AndrésCaicedo,CarlosMayolo,RamiroArbe-
láez,entreotros.EstosantecedentessenarraneneldocumentalTodo comenzó por el fin
(2015)deLuisOspina,referenteaudiovisualdelosactoresinvolucradoseneltrabajode
campodeestainvestigación.
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pacíficoyelprogramaRostros y Rastros;ambosproyectosdireccionados
pordocentesdelaEscueladeComunicaciónSocial(FAI-Univalle)26.
Además,cobrórelevanciaelcineclubLa Tertulia,creadoenelaño1959,
yelCineClubdelTEC(TeatroExperimentaldeCali),de197027.

AlgunasproduccionesdelgrupodeCalifuerondistinguidasenfes-
tivalesdeotrospaíses,locualledioreconocimientoanivelnacionaly
global.Lossiguientesfilmssonreferentesdequienesactualmentesede-
sempeñanenlasaulasdelaEscueladeComunicaciónSocialdelaFAI-
Univalle:elreconocimientomundialdelasobrasfílmicasdelGrupode
Cali,llegóconAgarrando pueblo (Ospinayotros,1977),Pura Sangre
(Ospina,1982)28 yCarne de tu carne (Mayolo,1983)29,entreotras.

EnreferenciaalplandeestudiosdelaFAI-Univalle,paralainves-
tigadoracolombianaCarolinaPatiño(2006):

eltalleraudiovisualhasentadolasbasesparaquesecualifiquendiversos
perfilesprofesionalesenelcampodeladirección,laescrituradeguión,
lafotografía,elsonido,laproducción,elmontaje,ladireccióndearte,
quesonlospilaresdelaproducciónaudiovisualtantoenelcinecomo
enlatelevisión.Además:losestudiantessecualificanenlostrabajosfi-
nalesdeltalleryenlastesinasdegrado.Ysuscompetenciasdepro-
duccióntambiénsehacenevidentesenlosámbitosdeloscircuitosde
FestivalesdeCine,oenInstitucionesestatales(p.67).

Másadelanteagrega:

LaUniversidaddelValletienelaparticularidaddeserunespaciode
interacciónsocial;conelpasodeltiempoyconelaugedelasuniver-
sidadesprivadas,hadecantadolaparticipacióndesectoresestudian-
tilesdelascapasmedias,ydelossectorespopularesdelasciudades
principalesydelasprovinciasdelsur-occidentecolombiano.Elorigen
delosestudiantesdelaUniversidaddelVallehasidodeterminante,
puesenmuchoscasossetratadeunageneraciónquehaaportado
otrasvocesyotrasmiradasalcinecolombiano,porqueensusproyec-
toshancentradosumiradayexperienciasdevidaenestosterritorios.
Loslogrosobtenidosporestudiantes,egresadosydocentesdelaEs-

26 Fernando CaleroyMargarita Londoño.
27 Enhttps://cinema23.com/blog/trayecto23/historia-del-cine-colombiano/.
28 Elfilmpuedeverseenhttps://vimeo.com/161296363
29 Partedelfilmpuedeverseenhttps://www.youtube.com/watch?v=6lJ-JVveGGw

98



cueladeComunicacióndelaUniversidaddelVallepuedensertan
importantesparaelcinecolombianocomoensumomentolofueel
movimientodelcine-chicanoenLosÁngeles,oelcinededirectores
negrosnorteamericanos,loscualesteníanencomúnlaformaciónen
unauniversidadpúblicayelaccesoaloscanalespúblicosdetelevisión,
dondepersonasdelosestratosyetniaspopularesencontraronlaopor-
tunidadparacontarsusvivenciasdesdelosgruposétnicosysociales
delosqueprovenían(p.86).

Respectodelámbitouniversitariolatinoamericano,específicamente
enCali,elprofesorArbeláez(2015)recuerda:

Eldocumentalqueseempezóarealizardesdelasuniversidadesafi-
nalesdelosaños80,teníagraninfluenciadelreportaje,delcinedi-
recto,delcomercialtelevisivo,delvideoexperimental,verdaderos
collages quefueronperfilandoeldocumentaltelevisivocolombianode
losaños90,enunprocesodeconversióndeestegéneroalatelevisión
queestabaocurriendoanivelglobal.Lalegitimacióndeldocumental
enlaUniversidadpasóporsusustentacióncomoungénerosobrio,
demuchaproximidadconelensayoylosdiscursosexpositivos,géne-
rosdominantesenlostextosescritosenlasaulasconrigorinvestiga-
tivo.Otrosgéneroscomolosdramatizadostelevisivos,losvideosclips,
loscomercialesdetelevisión,pertenecerían,dentrodelaactitudico-
noclastadelosclaustros,auncampoexplotadoporloscomerciantes
ylosgruposdepoder,másinteresadosenelentretenimiento(p.46).

LadocenteeinvestigadoracolombianaCarolinaPatiño(2006),
quienbasasuestudioenlecturasdecineastas,investigadoras/esydo-
centesreconocidas/osdelaUnivalle,talescomoOscarCampo,Ramiro
Arbeláez,LuisOspina,AndrésGutierrez,CamiloAguilera,etc.,dife-
renciaentretemáticasdesarrolladasdesdelosaños90ylosprimeros
añosdel2000:algunasproduccionespuedenagruparseentemáticas
quevalorizanlourbano,deloqueocurreenelbarrio,enlacomunidad;
otrassecaracterizanporunvirajedelocolectivoaloindividual.Entér-
minosdemodalidadesderepresentación(Nichols,1991),envariosdo-
cumentalesseobservancambiosdeldiscursoexpositivoalanarración
testimonial,alaobservación,laparticipación,reflexión,protagonismo
y,enalgunoscasos,haciaelensayoexperimental.

EnpalabrasdeldocenteArbeláez(2015):
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Eltiempohapasadoysonnumerososlostítulosdeficciones,docu-
mentalesyexperimentalesquehanrealizadoestudiantes,egresadosy
profesoresdeComunicaciónSocial.Sonvariosloslargosycortosque
hanpasadoporsalasdecine.Otroshancirculadoporfestivalesim-
portantesyotroscircuitosmarginales.Esposiblequeenmuchosde
estostrabajospuedanseridentificadasunasmarcasquecaracterizan
ciertosintereses,temas,imaginariosfílmicos,vocesymiradas.Sehan
exploradogéneros,narracionesenprimerapersona,cinedirecto,cine
deautorycineconvencional(p.63).

Deestamaneraobservamosqueelanálisisdelahistoricidadfílmica
delasuniversidadesestudiadasenrelaciónconlarevisióndesusplanes
deestudioytambiénatravésdelainterpretacióndelasentrevistasrea-
lizadas,podemosdelinearalgunosmarcosquedansustentoalasreali-
zaciones audiovisualesqueañoa año sepresentancomo tesinasde
finalizacióndelacarrera.Estabasedesustentosevareconfigurandoa
laluzdelosposicionamientos,interpretacioneseidentificacionesde
quienestransitanlasaulastransformándolastambién.

3.2. Encuadre temático

Apartirdelaperspectivaconstructivista,entendemosquelarealidades
construidaporlossujetosylasdiferentesmanerasdeinterpretacióndel
mundo.Enesesentido,asumimosquelosrelatossonconstrucciones
desentidoquepermitencomprenderlosdiferentesprocesossociales.
Elanálisisdelosrelatosaudiovisualesposibilitaestablecertendencias
temáticas,configurarideologemasycomprenderelentorno.Alrastrear
laseleccionesporpartedelas/osrealizadoras/es,mapeamoslostópicos
ydecisionesenunciativasenlasnarrativasuniversitariasdelospaísesla-
tinoamericanoselegidosparaanalizarenesteestudio.

La realidad interpretada

Desdeelconstructivismosocialylasociologíadelconocimiento,sabe-
mosquelavidacotidianasepresentacomounarealidadinterpretada
porlaspersonasyqueestalesproveedelsignificadosubjetivodeun
mundocoherente(BergeryLuckmann,1966:36).Elmundodelavida
cotidiananosoloseestablececomorealidadporlas/osmiembrosordi-
nariosdelasociedadenelcomportamientosubjetivamentesignificativo
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desusvidas,sinoqueesunmundoqueseoriginaenlospensamientos
yaccionesdelaspersonasyqueestásustentadocomoreal.Enesalínea
desentido,asumimosquetodorelatoesconstruidoyquetodohecho
narrativoimplicaunprocesoderepresentacióndeterminado.

Ideologemas como categorías de encuadre

Comoconstruccionessocialesquerepresentanloreal,lasrealizaciones
audiovisualesconstituyenunmododeinterpretacióndeterminadopor
unaépocahistóricaparticular(Parisiet al., 2015).Lossentidosconstrui-
dosqueasumenlaformadelaacciónsocial,“sonelresultadodeprocesos
socialeshistóricosenlosquesevanelaborandoyredefiniendodemanera
permanente”(MozejkoyCosta,2002:9).Desdeestepuntodevista,
analizandolasnarrativasaudiovisualespudimosidentificarideologemas
queemergenycaracterizanelentornotemáticocircundantealespacio
universitarioquenosatañe.Elmapeotemáticodelasituaciónlatinoa-
mericana2010-2015aportaunamaneradeconocerelentornoregional
ysuinterpretacióndesdeunamiradauniversitaria.Dichodeotromodo,
asumirtalperspectivanospermitióconocerquésenarrabaporesosaños
einterpretarcómoestostópicosaparecenmanifiestosenlastesinasuni-
versitariasargentinasycolombianas.Observandolosaudiovisualespu-
dimosencontraralgunas líneasde sentidoquedescribenel entorno
regionaldesdeelcualsenarra,puntualizandoenlosposicionamientosy
enfoquesdesusproductoras/es.Deacuerdoalosplanteosdelas/osau-
toresMozejkoyCosta(2002),setratadeaquelloslugaresapartirdelos
cualesseproducenlossentidos.Aquellossentidosproducidos“sonelre-
sultadodelasopcionesrealizadasporelagentesocialenelmarcodelas
posibilidadesylimitacionesenquellevaacabosutrabajo”(p.10).En
tanto,interesaenestainvestigación,fundamentalmente,lamiradade
egresadas/osacercadelosacontecimientosdelentorno.

AdhiriendoaalgunascategoríaspropuestasporMarcAngenoty
otrosteóricosquelesucedieron,podemosmapeartemáticamentelas
culturas quehabitanelespaciouniversitariolatinoamericano.“Loque
habitualmentesellamacultura secomponedecontraseñasytemasapro-
piados,temasquepermitendisertar,sobreloquehayqueinformarse”
(Angenot,2010:43).Además,agrega:

Estastemáticasovisionesdelmundonosoloconformanunreper-
toriodetemasobligados,sinoqueseorganizanparadigmáticamente.
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(...)Ocupanunasposicionesdominantes,rechazanlosenunciadosin-
compatiblesyseconstruyenlosunosenrelaciónconlosotroscomo
co-inteligibles,parcialmenteredundantes,isotópicos;esdecir“consti-
tuyenunavisión del mundo”(Angenot,2010:44).

SiguiendoaBajtín(1981),entendemosqueloquepasaenla vida
universitaria,sonaquellos

conjuntosdeacciones,acontecimientosyexperienciasseconvierten
enargumento,trama,tema,motivosólodespuésdehaberserevestido
deuncuerpoideológicoconcreto.Esecuerpoideológicoeselideolo-
gema:elementodelhorizonteideológico,porunlado,ydeltexto,
porelotro.Larepresentaciónliterariadeelementosdeesehorizonte
(...)secaracterizaporlaconfluenciadeideologemassocialeseideolo-
gemasestéticos.Elideologemaeslarepresentación,eslaideologíade
unsujeto,deunapráctica,unaexperiencia,unsentimientosocial(ci-
tadoenAltamiranoySarlo,2001:54).

Bajtínllamaideologemas aloselementosconstitutivosdelasvisiones
delmundo:“lapersonaquehablaenlanovelaessiempre,enalguna
medida,unideólogo,ysuspalabrassonsiempreideologemas.Unlen-
guajeparticularenunanovelasiempreesunaformaparticulardeverel
mundo”(Bajtín,1981:333).

“Elideologemaeslarepresentación,enlaideologíadeunsujeto,de
unapráctica,unaexperiencia,unsentimientosocial.Elideologemaarti-
culaloscontenidosdelaconcienciasocial,posibilitandosucirculación,
sucomunicaciónysumanifestacióndiscursiva”(AltamiranoySarlo,
1980:54).Estosseponenenevidenciaenlasproduccionesaudiovisuales
querealizaronegresadas/osdeuniversidadeslatinoamericanas,lascuales
involucranlasexperienciasderealizacióndetrabajosfinalesaudiovisuales,
esdecir,queestasmanifestacionesdesentidosedantantoenlosprocesos
derealizaciónaudiovisualcomoenlosproductosaudiovisualesfinales.

EnpalabrasdeAltamiranoySarlo(1980):

elescritorencuentralashuellasdelahistoriaydelasociedad,lasmar-
casdelosusossocialesy,también,delosolvidos,elgastoporeluso
y por el desuso.Cadaunade estasmarcas ofrece una resistencia
cuandolapalabraseincorporaaltextoliterario:eslaresistenciade
lossignificadossociales,delasformasenqueellenguajeesvividoy
trabajadoporlacomunidadoporunsectordeella(p.140).
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Trazarelmapatemáticoquelasnarrativasaudiovisualesproponen
significaponerderelievelastendenciassocioculturales,políticasyeconó-
micasqueformanpartedelentornodelcualformanparte.Muchasson
laslíneasdesentidocompartidas,lascualescoincideneneltratamiento
deacontecimientosquerespondenalacoyunturaenlacualseencontra-
ronsusrealizadoras/esalmomentodeproducirlas.Lasnarrativasquese
estudian,concebidascomoproducción,implicanlascondiciones de pro-
ducción (Verón,1987)queacontecieronenlosmomentosrealizativos.

Porlotanto,enestainvestigacióninteresanlostemasytópicos
puestosendiscursoenlostrabajosfinalesaudiovisualesyseprivilegian
lospuntosdevista,posicionamientos,enfoquesdesdeloscualessena-
rran.Ponerelfocoenlavozprotagónicadelas/osrealizadoras/escon-
sisteenbrindarimportanciaasusmanerasdecontaraquelloquesucedía
enlosmomentosenqueprodujeronsusaudiovisuales,aquelloquere-
sultabasignificanteparaquienesrealizaronsustesinasdeegreso.

Comoexplicamosencapítulosanteriores,elcorpusdeaudiovisuales
esunhíbridoentrevariosgénerosdiferentes.Nuestraintencióndeabar-
carlatotalidaddeproduccionesnosllevóadesestimarlaselecciónex-
cluyentedeunoovariosgénero/s.

Partimosdeconsiderarquelasdistintasversiones,enfoquesyposi-
cionamientosadquiridosyexpresadosporlas/osrealizadoras/es,sonele-
mentos narrativos que consideramos fundamentales en esta
investigación.Enestesentido,nospreguntamos:¿cuálessonlosenfo-
quesypuntosdevistaqueasumenlas/osrealizadoras/esdelastesinas
audiovisualesincluidasenelcorpuselegidoparanuestroestudio?

Decisiones enunciativas de las/os realizadoras/es 
universitarias/os

Todorelatoimplicaunordenamientotemporaldelosacontecimientos
delahistoriayunaperspectivadesdelacualestácontada.Desdelaslec-
turasdeAndréGaudreaultyFrançoisJost(1995)yXimenaTriquell
(2012),entendemosquelosrelatosasumenunpuntodevistacognitivo
quepermitenregularlainformaciónqueelenunciadoreligesuministrar
alespectador,afindecontarlahistoria30.Las/osautoras/esdelastesinas

30 Enunciador yespectador sondosnocionesclásicasdelosestudiosaudiovisualesquese
refierenalasfigurastextualesqueoriginaneltextonarrativo.Noremitenapersonasfí-
sicas,porellonoutilizamosellenguajeinclusivoparanombrarlas.
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audiovisualesasumierondeterminadasdecisionesalrelataryconstru-
yeronsusenunciadoresparamostraraquelloqueelrelatovacontando
acercadelahistoria.Estasdecisionesenunciativassonlasdiferentespers-
pectivasdesdelasquesenarranlastesinasanalizadas.Setratadeelec-
cionesquesurgieroncuandolosequiposrealizativoselaboraronsus
audiovisuales.Estepuntoresultaimportanteporquenosofrecelaarti-
culaciónentreelproductoyelprocesorealizativoqueledioorigen.
Creemosquelatomadedecisiónsecorrespondecondeterminadosin-
teresesdelequiporealizativo,esdecirdelas/ostesistas.Estaposición
analíticanospermiteencontraralgunasrespuestasacercadeporquéeli-
gieronesostemasparacontarensusinstanciasfinalesdeegreso,por
quédecidieronentrevistaratalocualreferenteensusdocumentalesy
cuáleselvínculoestablecidoentrelosproductosylas/ostesistas.Luego,
veremosqueesevínculotieneunarelacióndirectaconsuspropiostra-
yectosformativosysusrasgosidentitarios.

3.3. Encuadre audiovisual performativo

Enunmundodeflujosglobalesderiqueza,podereimágenes,labúsqueda
delaidentidad,colectivaoindividual,atribuidaoconstruida,seconvierte
enlafuentefundamentaldesignificadosocial(Castells,2004:29).

Desdeunaperspectivadelaeducación/comunicación,entendemos
queinternetysuslenguajesmultimedialeshanimpregnadotodoslosór-
denessociales.Bajolapremisadequeelaudiovisualeselsosténnarrativo
detodolenguajemultimedial,enesteapartadonosdetenemosendescribir
cómolosescenariosaudiovisualesatraviesanelcampoeducativosuperior
provocandosólidastransformacionesenlaconstruccióndelconocimiento.

Apartirdeladoblesignificanciadeproducir/producto,estructu-
ramosunadinámicadetrabajoderealizaciónaudiovisualquelas/oses-
tudiantes asumen como propia y que configura sus identidades
formativasyproyeccionesprofesionales.Luego,amododecontextua-
lizar,realizamosunrecorridoporlosreferentesdelaproducciónaudio-
visualdesdesusorígenes,lasinfluenciasdelcinelatinoamericanoyla
tradiciónaudiovisualdelasuniversidadesdelcorpus.

Finalmente,entendemosquelaexperienciaeselelementofunda-
mentaldelaprendizajeyrevisamoselmodoenelqueellenguajeau-
diovisual,mediantelaenunciaciónfílmicaysucarácterperformativo,
contribuyealaconfiguraciónidentitariaestudiantil-profesional.
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Los estilos audiovisuales de las narrativas universitarias

Entrelas/osautoras/esqueestudianlahistoricidaddelosgénerosau-
diovisualesanivelglobal,podemosnombraraErikBarnouw,BillNi-
chols,CarlPlantinga,entreotras/os.Susestudiossehancentradoen
categorizarlastipologíasdeaudiovisualessegúnlosdiferentesestilosna-
rrativos,tratamientodelosrelatos,recursosestéticosprevalentes,etc.
Deacuerdoaello,sibienlasdivisionesentregénerosysubgénerosse
encuentrancadavezmásdiluidasymixturadas,podemosdescribiral-
gunasclasificacionestradicionalesqueimpregnanlosprogramasdema-
teriasenlascarrerasdeComunicaciónSocialtomadasparaesteestudio.

Recuperamoslacategoríano-ficción eincluimosenellaaproduc-
cionescomodocumentalesclásicos,ficcionalizadosyexperimentales.
Setratadeunacategoríaampliaque:

permitemezclar formatos,desmontardiscursosestablecidos,para
hacerunasíntesisdeficción,deinformaciónydereflexión(…).¿Qué
traspasaestecinedocumental?Nosolamentelasfronterasentreficción
yrealidad.Eldesarrollodeldocumentalsehadadoporelcuestiona-
mientodeobjetividad/subjetividad,verdad/puntodevista(Weinrich-
ter,2004:19).

Asuvez,entendemosque:

Lanoficciónesunacategoríanegativaquedesignaunaterra incógnita,
laextensazonanocartografiadaentreeldocumentalconvencional,la
ficciónyloexperimental.Ensunegatividadestásumayorriqueza:
noficción-nodefinición.Libertadparamezclarformatos,parades-
montardiscursosestablecidos,parahacerunasíntesisdeficción,de
informaciónydereflexión.Parahabitarypoblarestatierradenadie,
estazonaauralentrelanarraciónyeldiscurso,entrelahistoriayla
biografíasingularysubjetiva(Weinrichter,2004:11).

Nuestraproblemáticanosllevaaconsultaracercadelosmodos
enquelastesinasaudiovisualesrepresentanlarealidadylasmaneras
enqueelrelatosevinculaconlorelatado.Estascuestionesqueinda-
gamosalentrevistaraegresadas/osnospermiteidentificarelcompro-
misoeinvolucramientoquelas/osrealizadoras/esprocuraronmostrar
ensusproducciones.
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Desdeelpuntodevistadelanarracióncinematográfica,varias/os
autoras/eshanidentificadodiferentesmodosderepresentarlarealidad.
AndréGaudrealtyFrançoisJost(1995)distinguieronfocalizacionesdi-
ferenciadasy,porsuparte,BillNichols(1991)propusounacategori-
zación para clasificar las diferentes modalidades narrativas en los
documentales.Alasprimerasvinculacionesconlosregistrosdelarea-
lidadpodemosencontrarlasenlosestudiosdeErikBarnouw(1998),
quiennosenseñaque,medianteelusodelacámaraestáticaylosplanos
únicos,las/osrealizadoras/esmanteníanunadistanciaobjetivaconlo
queintentabandocumentar delarealidad31.Bajoesasmodalidadesde
distanciamientodelarealidad,identificamosqueelnacimientoformal
delgénerodocumentalseleatribuyeaRobertJ.Flaherty.Surgidoenel
año1922,eldocumentalreferentedelaépocaesNanook, of the North32,
quedescribelavidadelospueblosdeesquimales.Esteestilodedocu-
mentalsecentraenreconstruirlarealidadapartirdeexplorarespacios
diferentes.Porello,seprivilegiabanlastomasdelentornonatural,la
observaciónparticipativaylainexistenciadeactricesyactores.Selo
consideraelantecedenteprincipaldelosfilmesetnográficosysociales.

Enlosaños20,las/osrealizadoras/escontinuaronasumiendolas
mismasmodalidadesdedistanciamiento.Entrelascaracterísticascen-
tralesdeesosmodelosnarrativos,sedestacaelinterésporcrearproduc-
toscinematográficossegúnelreflejodirectodelarealidad.Enestetipo
denarrativasnodebíahaberguiones,escenografíaniactricesoactores
yenellos,sobretodo,existíaunadistanciaentrelarealidadyquienre-
gistrabaloshechosmediadosporlacámara.Enesteperíodo,empiezan
asurgirdocumentalesdeltipoexperimentales(enEuropa)ydeuna
fuerteimprontapolítica(enlaUniónSoviética).Elreferentedeesteúl-
timoesDzigaVertovquiendacomienzoalosdocumentalesllamados
Cine-OjoyCine-Verdad.

Enlosúltimosañosdeladécadadel50,eldistanciamientoentre
quienesfilmabanyloshechosdelarealidadcomienzaaencogerse.Apa-
recieronalgunaspelículasdelestilollamadocinedirecto(suintención
eracaptarlarealidadsinentrometerse)yCine-Verdad(másligadaala
antropología,utilizabaentrevistascomomediodeaccesoalaverdad

31 PodemostomarcomoreferenciadeestosiniciosLa salida de los obreros de la fábrica
Lumière,laprimerapelículacreadaenelaño1895porloshermanosLumière.Elfilm
puedeverseen:https://www.youtube.com/watch?v=qPC5Nx8y5Yk
32 Eldocumentalpuedeverseen:https://www.youtube.com/watch?v=5420iWMSpwU
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sobre la realidad).Sus fundadores fueron, enEstadosUnidos, Jean
Rouchy,enFrancia,RichardLeacock.Bajoesteestilocinematográfico,
secomenzaronaregistrarimágenesdesdepequeñascámarasmanuales
quepodíanseguirlospasosdelas/ospersonajes,utilizarprimerosplanos
ytomabansonidosdelarealidad.

Losformatos,estilos,puntosdevista,recursosnarrativos,estrategias
deproducción,etc.sehanidotransformandoamedidaquelasmoda-
lidadesdelnarrarsefueronmodificandoeimpactaronenlosmodosde
registroyrelatos.Elvínculoentrelas/osrealizadoras/esylarealidadco-
mienzaaestrecharse.Cercadelosaños60,aparecenrasgosmásmarca-
dosacercadeaudiovisualesdetipointeractivoycinedeensayo.Su
representanteeselescritor,fotógrafoycineastaChrisMarker.

Antelastransformacionesquesufrióelmododeacercamientoala
realidad,surepresentaciónyelmanejodelasimágenes,lasfronteras
entrelosdiferentesgéneroscinematográficossediluyeronasícomola
brechaentrelarealidadyquienlaregistra.Lastradicionesfílmicascon-
tinúanapareciendoenlaspelículasactualesytambiénsevanmixtu-
rando con nuevas experimentaciones tales como algunas que
nombramos:

Enlosaños90,aparecieronalgunosdocumentalesquepregonaban
elcuestionamientoacercadelaintencióndeverdadqueproponenlos
documentalesalcontarlarealidad.Irónicamenteyenunformatopa-
ródico,eldocumentalLa isla de las flores (1989)deEduardoFurtadose
haconvertidoenreferenciaparaestetipodeformatodocumental.

Poresosaños,ClaudeLanzmannpropusolaexperimentacióncon
imágenesquepertenecenaotrosfilms,peroqueordenadasdeunasma-
nerasdeterminadas,danformaalllamadofound footage;setratadelcine
demetraje encontrado medianteelcualsemanipulanfragmentosdeotras
películasparaconcatenarlasenunanuevasecuenciaconsentidonuevo.
Algunas/oscineastasdereferenciasobreesteformatoson:BruceVonner,
YervantGianiki,AngelaRicchiLucci,DavidRimmer,AlRautiz,Jean-
LucGodard,entreotras/os.

Conelsurgimientodelllamadocineautobiográfico,secomenzaron
aregistrarescenasendondesemuestranyescuchanalas/osrealizado-
ras/es,quienesopinanacercadeltemaqueseaborda.Suexponentees
WernerHerzog.

Porsuparte,elcineastaecologistaTimothyTreadwell,impusoel
registrodelanaturaleza,apartirdeunestiloqueconsistíaencapturar
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imágenesconlacámaraenmanodemododeexplorarlanaturalezay
explorarseasímismo.BajoladireccióndeWernerHerzog,Grizzly Man
(2006)33 seconvirtióeneldocumentalqueejemplificaesteestilona-
rrativodetipoautorreflexivo.

Elacercamientoylasubjetividaddelas/osrealizadoras/essehace
másevidenteaúnenelestilodedocumentalcontemporáneodeensayo.
EldocumentalreferenteparaestecasoesLos espigadores y la espigadora
(2000)34,dirigidoporAgnésVarda.Esunfilmqueincluyeescenasde
losespigadorestrabajandoytambiénescenasenlasqueaparecelapropia
Vardaenlapelícula.Prevalecelaaparicióndelascámarasenlasescenas,
laparticipaciónactivadelacineastaenelfilmnocomopersonajedela
historia,sinocomoquienregistraloshechosyquienseinvolucrayre-
flexionasobreellos.Seprivilegiaelvínculoentreeldispositivocinema-
tográficoylaexperienciadelarealizadora35.

Ladescripcióndesarrollada,sibienejemplificacasosextranjeros,
haresultadoinspiradoraparaalgunas/osdelas/osrealizadoras/eslati-
noamericanas/os.Anivelmicro,estosantecedenteshansidomencio-
nados por las/os entrevistadas/os y por ello los tomamos como
referenciasdelasnarrativasuniversitariasdelaFAI-UnivalleylaFCC-
UNC.

Aproximación historiográfica al cine latinoamericano

Elcineproducidoennuestraregiónpresentalasinfluenciasdedosmo-
vimientosexpresivos.Porunlado,lanueva ola francesa,lacualsupuso
uncineinteresadoenlalibertaddeexpresiónyenlaexperimentación
denuevastécnicasdeproducciónaudiovisual.Y,porotrolado,elfree
cinema inglés,nombreconelqueseidentificaalmovimientodereno-
vacióndelcineeuropeodesarrolladoentrelosaños1956y1966.Este
últimosedestacóporsuimplicanciaennuevastemáticasinherentesa
lavidasocialdelmomento.

Ambascorrientesartísticascondujeronalsurgimientodelnuevo
cine latinoamericano,enuncontextoenelquelaregiónlatinoamericana

33 Tráilerenhttps://www.youtube.com/watch?v=2TIhtJysixg
34 Tráilerenhttps://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=853592
35 PabloPiedras(2014)analizalasformasenquelasubjetividaddelautorsematerializa
enlaimagenyelsonido.
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estabainfluenciadaporlaRevoluciónCubana36,losmovimientosdeli-
beracióncontra-colonialesenÁfrica37 ylaintervencióndeEstadosUni-
dosenlaguerradeVietnam38.

Apartirdeesemomento,larealidadlatinoamericanacomenzóa
adquirirreconocimientoanivelmundial.Setratabadeuncinedeideas
anti-imperialistasopuestoalaslógicascomerciales.Suobjetivoerade-
nunciarlosdesmanespolíticosycaptarlavidadelospuebloslatinoa-
mericanosapartirdelosrelatosdeactricesyactoresnoprofesionales.
Algunosreferentesqueposibilitaronsusurgimientofueronloscineastas
argentinosFernandoBirri,PinoSolanasyRaymundoGleyzer.También,
elbrasileñoNelsonPereiraDosSantosyGlauberRocha;loscubanos
TomásGutiérrezAlea,JulioGarcíaEspinosaySantiagoÁlvarez;loschi-
lenosAldoFrancia,MiguelLittínyPatricioGuzmán,lacolombiana
MartaRodríguez,entremuchas/osmás.

SobrelafiguradeFernandoBirricaeelrótulodepadre del Cine La-
tinoamericano.SuspelículasemblemáticasfueronTire dié (1958)39 y
Los inundados (1961)40.Elcineasta,escritor,poeta,titiritero,educador
yactorsentólasbasesdeuncineconfunciónsocialyconconciencia
delcambio.EldocumentalBirrilata, una vuelta en tren (2015)41 dela
directoraLorenaYennirelatasutrayectoriaylegadoparaelsurgimiento
delcinelatinoamericano.

OtroreferentedelaépocaeseldocumentalLa hora de los hornos
(1968)42 dePinoSolanasyOctavioGetino.

Laspelículasmencionadasfueronadquiriendountintedecine po-
lítico ysentaronlasbasesdelGrupoCineLiberación.Desde1969,pro-
movieronuncinerevolucionariocomprometidoconlosinteresesdelos
paísessubdesarrollados,deltercermundoydecididoadenunciarlas

36 LaRevolucióncubanaocurridaentrelosaños1953y1959fueconvocadaporelmovi-
mientorevolucionariocubanodeizquierdaqueconcluyóconlacaídadelrégimendeldic-
tadorFulgencioBatista,ylallegadaalpoderdellíderdelEjércitoRebelde,FidelCastro.
37 ApartirdelasguerrasmundialesÁfricacomienzasuprocesodedescolonizaciónde
FranciayReinoUnidomayoritariamente.
38 LaguerradeVietnam(1955-1975)fueunadelasmásimportantesdelallamadaGue-
rraFríadelosaños1947-1991.
39 Disponibleenhttps://www.youtube.com/watch?v=B3DedMr5NwE
40 Disponibleenhttps://www.youtube.com/watch?v=dIZJTdgeW-M
41 Trailerenhttps://www.youtube.com/watch?v=3Iu_1JO7Mpg
42 Disponibleenhttps://www.youtube.com/watch?v=TaOZtlkY6Ks
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desigualdadessociales.EnpalabrasdeSolanasyGetino(citadosenMa-
rino,2004):

elcinemilitanteesaquelcinequeseasumeintegralmentecomoins-
trumento,complementooapoyaturadedeterminadapolíticaydelas
organizacionesquelallevenacaboalmargendeladiversidaddeob-
jetivosqueprocure:contrainformar,desarrollarnivelesdeconciencia,
agitar,formarcuadros,etc.(p.63).

En1973,RaymundoGleyzerdionacimientoalCine de la Base.
Caracterizadoporelcinetestimonialydedenuncia,setratódeunmo-
delocinematográfico“decuñomarxista,ligadopolíticamentealpartido
revolucionariodelpueblo(PRT)”(Bustos,2014:159).En1976,luego
deladesaparicióndeGleyzer,elgruporealizóelcortometrajeLas AAA
son las tres armas (1977)43.

DesdefinalesdelsigloXXyprincipiosdelXXI,seobservalaten-
denciacinematográficaargentinadeenfatizarlascostumbresregionales
ylosrasgosidiomáticos.Seprocuraromperconestándaresculturales
hegemónicosydescentralizarelusodelidiomadelasfuentesdeexpre-
sión,dandopasoalcineenprimerapersonaydegénero,entreotros.
Enelaño1998,lapelículareferenteesPizza, birra y faso deBrunoStag-
naroyAdriánCaetano.

ApartirdelfilmLa ciénaga (2001)44 deLucreciaMartel,lanarrativa
fílmicaargentinatomaungiro.Seapreciannuevasmanerasdenarrary
experimentarelcine.Enocasiones,serecurreaficcionesparacanalizar
lacríticayseinvitaalareflexión.Seexperimentannuevasmanerasde
asumirlalengua,losambientesylarelaciónentrelospersonajes.Sere-
significanloslugaresenunciativosquefortalecenlasreconfiguraciones
identitarias.

Las/osdirectoras/esreferentesson:AnaLauraLusnich,Lucrecia
Martel,PabloTraperoyDanielBurman(Argentina),AndrésWood
(Chile),JuanPabloRebellayPabloStoll(Uruguay),FernandoMeire-
lles,CláudioAssisyKarimAïnouz(Brasil),AlejandroGonzálezIñárritu
(México),entreotras/os.

43 Disponibleen https://www.youtube.com/watch?v=fwmaKR8BsZk
44 Traileren https://www.youtube.com/watch?v=iHikpCDL2_I
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Los escenarios multimediales como transversales al campo
educativo superior

WalterBenjamin(1981)ensuanálisisacercadelcineylafotografíaen
ladécadadel30resaltabaelcarácteromnipresentedellenguajeaudio-
visualqueimplicaunarevolucióndelsensoriumcolectivo.Actualmente,
nosencontramosenuncontextosociocomunicativocaracterizadopor
lahipermediación(Scolari,2009)45,dondeprevalecen“procesosdein-
tercambio,producciónyconsumosimbólicoquesedesarrollanenun
entornocaracterizadoporunagrancantidaddesujetos,mediosylen-
guajesinterconectadostecnológicamentedemanerareticularentresí”
(Scolari,2009:113).

Eladvenimientoydesarrollodelosmediosaudiovisualesytecno-
logíasdecomunicación,haninstauradodiversasmanerasdeconcebir
lasdimensionesdeltiempoyelespacio,lasrutinasymanerasdesocia-
bilidad.Lamaneraenquepercibimoselmundo,elmodoenquenos
vinculamosconlas/osdemástantoennuestrosámbitoslaboralescomo
académicosytodasnuestrasvivenciasestánenconcordanciaconlas
transformacionesculturalesysonpartedeellas.Enesteproceso,los
cambiosproducidosporlastecnologíasdecomunicaciónactúanensi-
multáneoconlasmodificacionesdelaculturayprovocantransforma-
cionesenlosimbólico.

Alrespecto,BeatrizSarlo(2002)plantea:

Laaceleraciónqueafectaladuracióndelasimágenesydelascosas,
afectatambiénlamemoriayelrecuerdo.Nuncacomoahora,lame-
moriafueuntematanespectacularmentesocial.(…).Culturadela
velocidadynostalgia,olvidoyaniversarios.Poresolamoda,quebien
captalaépoca,cultivaconigualentusiasmoelestiloretroylaperse-
cucióndelanovedad(p.32).

Setratadeunambientequerequieredemodalidadesdepercepción
einterpretaciónparticulares.Ensuma,eldesarrollodelastecnologías

45 RetomandolosplanteamientosmediacionalesexpuestosporJesúsMartín-Barberoen
losaños80,Scolariseñalalaimportanciadepasardelanálisisdelosnuevosmediosdi-
gitales(los objetos)aldelashipermediaciones(los procesos).Estepuntodepartidaha
guiadobuenapartedelainvestigacióndelacomunicaciónenAméricaLatinadurantelas
dosúltimasdécadas.
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decomunicacióncontribuyealastransformacionesdelassociedadesy
aconfigurarsusinstitucionesysujetos.

Esteescenariomultimedialesoportunoparareflexionaranalítica-
menteacercadellenguajeaudiovisualysuscontinuidadesenelcampo
delaeducaciónsuperior,yaqueestecontinúaocupandoelroldesostén
narrativoenlamultiplicacióntecnológica(Rinaldi,2013:9)y,enfun-
cióndeello,asisteaprocesosdereformulaciónyadaptabilidadalen-
tornodinámico.

Transformaciones en la construcción del conocimiento

Lastransformacionestecnológicasimpactanenelámbitoeducativosu-
perior.Laeducaciónsuperior,caracterizadaporlaenseñanzafundamen-
tadaenelconocimientocientífico,seencuentraatravesandocambios.
Losnuevoshábitosymodalidadesdevinculaciónponenalacomunidad
académicaeneldesafíodetransformarlasdiferentesestrategiaspeda-
gógicasydeabordajedelcampo.

Encuantoalasprácticaseducativas,lasformasdeaccesoalcono-
cimientosehanvistotransformadasyrequierendelaincorporaciónde
alternativascreativasenlaspropuestasdeenseñanza-aprendizaje.En
tiemposdeconvergenciatecnológica46,sepresentanalternativasdetra-
bajosáulicoscapacesdeofrecermodalidadesdeaprendizajenosoloem-
parentadasconla interpretacióndelas imágenes,sinoquetambién
instauranmanerasdevincularnosconelconocimientodondeintervie-
nentodosnuestrossentidosenunacomunidaddedocentes-estudiantes
yenlaquesetrastocanlosrolesdeproductoras/esdelconocimiento.

Además,sedebeconsiderarqueeladvenimientodeinternetylas
plataformasmultimedialesdesdelosaños90mediantelaimplementa-
cióndelaWorldWideWeb(www)47 y,luego,enlosaños2002,elsur-
gimientodelaWeb2.0,lasredessocialesyblogs,coincidenconel

46 Deacuerdoaesteaspecto,laconvergenciapuedeentenderseendosaspectos:porun
lado,enreferenciaalasposibilidadesmultitecnológicasqueexperimentamosaltomarun
mismoteléfonocelulartantoparasacarfotografías,enviarlas,rediseñarlasyproyectarlas
mientrasmantenemosunacomunicaciónatravésdelasredessociales,correoelectrónico,
leemoseldiariooescuchamoslaradioonline;porotrolado,esteconceptonospresenta
unescenarioproductivoheterogéneodondesefusionalapropiedaddemediosdecomu-
nicaciónentrevariasempresasdeentretenimiento,periodísticasytelecomunicaciones.
47 TimothyJohnBerners-LeeesaquienseleatribuyelacreacióndelaWorldWideWeb
en1989.
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nacimientodemuchas/osjóvenesquehantransitadoporlasuniversi-
dadesdeCórdobayCali.Elrecortemetodológicopropuestoenestain-
vestigacióndescribeaquellas/osestudiantesqueegresaronentrelosaños
2010y2015,porloquesetratadejóvenesquenacieronaproximada-
menteporlosaños1988,1989,1990.Porlotanto,describimosexpe-
rienciasdejóvenesrecientementegraduadosquehannacidoenlaera
multimedial,ysusmodosdecomunicarse,vincularseyconocersecon-
dicenconlaslógicasqueproponenlasredesmultimediales.Lasnociones
deredesdigitales,hipertextosyenlacesformanpartedesuentornodia-
rio,almenosdesdesuadolescencia.EnpalabrasdeManuelCastells
(2009):“paralosquenacierondespuésde1990,loesencialdesuco-
municaciónesdigital”(p.112).

Vincularloslenguajesmultimedialesyaudiovisualesconlaeduca-
ciónformalpromueveunaresignificacióndelaculturacotidianade
las/osestudiantes.Sonnocionesqueseestánincorporandopermanen-
tementeenlosdistintosniveleseducativoseinstitucionesabocadasa
lasplanificacionespedagógicas.Estostiposdelenguajessoneducativos
enlamedidaenqueincidenenlosprocesosdeaprendizajedelossuje-
tos,estableciendomodificacionesenlosmodosenquetantodocentes
comoestudiantesnosvinculamosconelsaber.

Loslenguajesmultimedialesarticulanvarioslenguajesalmismo
tiempo,dondeelaudiovisualprevalece.Lasimágenes,fijasyenmovi-
mientoytambiénlossonidossonlosinsumosbásicosdelomultimedial,
loscuales,además,vinculanloscódigosdellenguajegráficomediante
laescrituradetextosehipertextos.Ladigitalizacióndelainformación
posibilitalaintegraciónentrelosdiferenteslenguajesyfacilitalacircu-
lacióndecontenidosvíainternet.Ensíntesis,ellenguajemultimedial
setornaimprescindibleenlavidadelas/osestudiantesylascarreras
universitariassonpartedeestosmodoscomunicacionales.

Lasimultaneidaddellenguajeaudiovisualpromuevequelas/osestu-
diantesponganadisposicióntantosuvistacomosusoídosalserviciode
laatenciónalmedio.Deestemodo,las/osestudiantesasimilanunamayor
cantidaddeinformaciónatravésdedossentidosensimultáneo.“Losme-
diosaudiovisualestienenunaimportanciatrascendentaldesdeelpunto
devistadidáctico,debenasumirseporcadaacadémicoysedebeenseñar
apartirdelosmismos”(BarrosBatistayBarrosMorales,2015:31).

Laglobalidaddellenguajeaudiovisualpermitequelas/osestudian-
tesseinvolucrenconelentornoypromuevelaaperturaanuevoscon-
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tenidosmásalládelosimpartidosenelaulafísica.Elaudiovisual,al
decirdeMoore,“formapartedelosrecursosdidácticosdenominados
multisensoriales,procuraaproximarlaenseñanzaalaexperienciadirecta
utilizandocomovías(deacceso)lapercepción,eloídoylavista;deesta
manera, elmedio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos”
(Moore,1990,citadoenBarrosBatistayBarrosMorales,2015:28).

Dimensiones y sentidos del proceso productivo de las tesinas

Comomencionamos,trabajamossobrelastesinasquesepresentaron
ensoporteaudiovisual,considerandotantoelprocesoproductivoque
lesdioorigencomoelproductoensí.InspiradasenlosaportesdeGa-
brielaCicalese(2010),entendemosproducción encincosentidosque
describimosacontinuación:

1)Comoproducción de sentido queemergedetodoprocesocomu-
nicacionalsetratedeinstanciasinterpersonales,grupales,comunitarias
oinstitucionales.Ennuestrocaso,tomamosalaproduccióndesentido
encuantoalacomunicacióninterpersonalqueestudiantes,egresadas/os,
docentesyeditora/rmantuvieronconlainvestigadoradeestapesquisa;
y,ensegundolugar,losprocesosdadosdemaneraintrapersonalalmo-
mentoenquelas/osegresadas/osrecordaroneldesenvolvimientodesus
propiosdesarrollosal elaborar la tesina, al reflexionaracercade los
modosenqueseprodujeronysuspropiasevaluacionesenperspectiva
temporalyprofesional.Finalmente,consideramoslaproduccióndesen-
tidoqueseconstruyeintratesinas;esdecir,elsentidoqueemergedela
vinculaciónentretesinasaudiovisualesyvariablesanalíticasqueaporta
elabordajehermenéutico.

2)Comomaterialidad,entantolaproducciónimplicalaaccióncon-
cretadeproducir.Enesteaspectoconsideramoslasmúltiplesdimensiones
queseponenenjuegoalahoradeproducir(VizercitadoenCicalese,
2010:15)ylasetapasconstitutivasdedichoproceso.Deacuerdocon
ello,laproducciónaudiovisualuniversitariasuponeunesquemaorgani-
zativoregidoporreglasyseencuadraendeterminadosmodos,dondese
incluyelapuestaenprácticadeestrategiasmetodológicas,conceptuales,
sugerenciaseinteresesporpartedelas/osasesoresdetesinasycuestiones
referidasalosdiferentesusosdetécnicasyrecursos.

3)Comoproceso reglado,puestoquereconocemoslasproducciones
audiovisualesuniversitariascomoproductosquesurgenapartirdecon-
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signaspedagógicasqueajustanlosmárgenesdecreaciónyregulansu
circulaciónentantodebenguardarconcordanciaconlasreglamenta-
cionesacadémicas,tantoenlosmodosenqueseproducencomoenlas
instanciasenqueseevalúan.SeincluyenenestacategoríalosRegla-
mentosdeElaboracióndeTrabajosFinales,elPlandeEstudiosylas
disposicionesqueemergendesdedocentesyactoresacadémicos.Ade-
más,estascondicionesdeproducciónpropiasdelainstanciadetesina
deunacarrerauniversitariacomoloesComunicaciónSocial,encuadra
lalabordentrodeunosparámetros,requisitos,alcancesylímitespre-
viamenteestablecidosquecondicionanelresultadodelproductoau-
diovisualfinal.Desdeestemarcocontextual esqueobservamos los
audiovisualesensusposibilidadesdetransformacióndelmedioacadé-
micoysusoportunidadesderesistenciacultural.Aquíanalizamosel
modoenqueelcontextodesdedondeemergenestablececondiciona-
mientostantosobrelossentidosdesusimágenesymiradascomoenre-
ferencia a las condiciones de producción que posibilitaron su
elaboraciónyalescenariofísicopreestablecidoparasuproyección.En
paralelo,desdeelámbitouniversitarioesquelosfilmslogranhallarlas
estrategiasparaintervenirconefectividadenlosmecanismosdedomi-
naciónsocialalosqueseoponenyencontrarmanerasdepromoverla
emancipacióndelosactoresrespectoalasestructurasdecontrol(Fou-
cault,1968;Freire,1968;otras/os).Deestemodo,lasnarrativasanali-
zadaspuedennosoloconocereinterpretarlosacontecimientosque
relatan,sinoconcebirsecomopropulsoresdecambiossocialesyem-
prendernuevasformasdeluchassociales.

4)Comotrabajo colectivo.Desdeestepuntodevista,elaudiovisual
esunaobraconstruidacolaborativamenteinvolucrandotareasdeela-
boracióndeideas,investigacionesprevias,análisissobrelastemáticasa
tratar,cuestionestécnicasyconceptuales.Perotambién,enestospro-
cesosseponenenjuegocuestionesactitudinalesqueversanentornoa
lainteracciónentreparesydocentes,entrelacomunidadoterritorioy
laacademia.Setratadeunprocesoquesuponelaguíadocentecons-
tanteparalaplaneacióndeactividades,lapreparacióndidácticayla
concreciónmaterialdelproductoaudiovisual.Enestesentido,también
lasproduccionesaudiovisualespuedenenmarcarsesegúnlosdiferentes
génerosdiscursivos(Bajtín,1981),estableciendodeterminadosmode-
los,parámetros,estructuras,estilosdeenunciaciónqueasumenlosdi-
ferentesrelatosaudiovisuales.

115



5)Comocreación.Lasobrascolectivaspromuevenysostienenla
solidaridadgrupaldondeseponenenjuegonuevasmanerasdecom-
partirycrearenconjunto.Laobraaudiovisualterminadatienelapar-
ticularidaddeconstituirunarchivotangibleacercadelasreflexiones,
intencionesydiscusionesqueelgrupoexperimentóensusprocesospre-
viosdeelaboracióncreativa.Enestesentido,elproductoaudiovisual
externalizalaexperienciadelaproducciónaudiovisualyuniversitaria.
Alinteriordesumaterialidad,conservalashuellasdelprocesoproduc-
tivoqueledioorigen.Lasproduccionesaudiovisualesuniversitariasson
materialesdesdedondeesposibleaccederalospensamientos,decisio-
nes,destrezasydesafíosquedebieronsobrellevarsusproductoras/es.Su
creación es el resultado de haber(se) puesto a prueba, de haber
(auto/co)reflexionadoenuncontextodenegociaciones(intra/inter)gru-
palesqueimplicalaaceptacióndeotrasmiradasyopinionesy,alavez,
laadquisicióndeunaperspectivadeabordajeencomúnyenconniven-
ciatantoconelgrupocomoconlainstituciónevaluadora.

Ensuma,lossentidosdeltérminoproducciónqueexpusimosmás
arriba,conformanelcontextodelascondicionesdeproducciónqueles
sonpropiasalastesinasaudiovisualestomadasparaanálisis.

La autogestión en los procesos formativos

Comoexpusimos,incorporarmodalidadesdeaprendizajemultiplata-
formaenlaenseñanzauniversitaria,tradicionalmentecentradaeneluso
delapalabra(PozoyMateos,2009;Carlino,2005),suponetransfor-
macionesquerepercutenenlosmodosdevincularnosconelconoci-
miento.Estasmodalidades implicanvalorizar elpapelque juega la
subjetividadenlosprocesosdeenseñanzayaprendizaje.Estenuevoes-
cenarioestáocupadoporlareflexiónyapropiacióndelconocimiento
pormediodelarazónylasubjetividad;elementosqueposibilitanla
creacióndesentidoy,porende,laconstruccióndeaprendizaje.Setrata
decambiarnuestraspropuestaspedagógicas,priorizandolosprocesos
deexperienciadelalumnadofrentealacentralidaddelapalabrade
las/osprofesoras/es.

Esteescenarioproponelamodificacióndelosrolesquetradicio-
nalmenteocupabandocentesyestudiantes.Hoy,las/osalumnas/os,de-
venidos enproductoras/es y autocomunicadoras/es, son capaces de
autogestionarsuspropiosprocesosformativos.Unamaneradeponer
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enprácticaestosrolesdeestudiantesautónomas/osesmediantelapro-
ducciónaudiovisualdelastesinasdelacarrera.Enesteproceso,las/os
estudiantesdebenresponderalosrequerimientosplasmadosformal-
menteenelReglamentodelacarreraysonsupervisadas/ospordocentes
asesoras/es.Elroldelas/osestudiantesconsisteenproducirdesdeunos
parámetroscaracterizadosporlaamplitudensusopciones.Encuanto
alas/osasesoras/es,estas/ossologuíanenelproceso,porloquelaspro-
duccionesresultantescuentanconunabuenadosisdelasimprontasin-
dividualesdecadaproductora/r:carganconsusanhelos,aspiraciones,
miedos,inseguridadesytambiénrespondenasuspropiosinteresesy
motivaciones.Setratadeprocesosimpregnadosdeautonomíaestudian-
til,dondelas/osestudiantessonelcentrodelaconstruccióndelsaber
(PozoyMateos,2009).

Asimismo,desdelascarrerasdeComunicaciónSocialesimportante
queelalumnadoadquieralosconocimientospertinentesalaproducción
demensajesdesdeunaperspectivapluralistaydecríticasocial.

La construcción del saber desde la experiencia

Seproduceaprendizajecuandolainformaciónrecibidasearticulacon
lavidadelaspersonas,esdecir,cuandocadapersonaescapazdecrear
unasignificaciónsingularysubjetiva.Eneseproceso,elcontenidoreci-
bidosetransformaenunacreaciónimpregnadadesentimientos,intereses
yemociones.Seproducenaprendizajessignificativosenelactoderepre-
sentar,experimentaryexplicarlorealizado,porquesonlas/osmismas/os
estudiantesquienesgeneransentidoysetornancapacesdeconstruire
imaginarmodosdeconocerynarrarelmundo.Sonmodosdesignificar,
re-significaryapropiarsedelconocimiento.Alnarrar,quienesaprenden
articulanlasemocionesconelconocimientoracionalyesteprocesore-
percuteenlamemoria,elrecuerdoytambiénenlasproyeccionescogni-
tivas; siempredadasdesdeelplanode loafectivo.Elvínculoqueel
estudiantadotengahacialaafectividadrepercutirádemodosdiferentes
enlaconstruccióndelsaber.Ellas/ospodránaccederalconocimientoen
cuantoseponganenlatareadeproducirsuspropiasobras;seanestas
realizadasdemaneraindividualogrupal,eindependientementedelso-
porteenelcualsealojen.Elconocimientosegeneraenelprocesode
producirsobreloaprendidoydecrearapartirdeloquesesabe.

Finalmente,serálaobraaudiovisual,lapartematerialdelaprendi-
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zajeconsumado.Enconsecuencia,sabemosqueelaprendizajesepro-
duceatravésdelaexperienciaypuestaenprácticadelosconocimientos
previosalincorporarlosdemaneraintegralenlaconstrucción.

Portratarsedeaudiovisualesquesurgenapartirdeinstanciasfor-
mativasytambiéninspiradasenlaspropuestasdeFreire(1968)yLa-
rrosa y Varela (1995), tomamos la educación como el proceso de
transformaciónycreatividadpromotoradelaexperiencia.Pretendemos
aportar,desdelacomunicación,nuevasmanerasparaconstruir(yde-
construir)lamemoriainstitucionalatravésdeimágenesysonidos.Estas
imágenesseconcibencomoauténticosretratosdelavidainstitucional
educativa.Tantoensugestación,producción,revisión,archivo48 yre-
cepción,laexperienciaadquiereunlugarsignificativo.Elmostrar(se)y
ver(se)posibilitaeldesarrollodeunasmiradasmediantelascualeslas/os
realizadoras/esereconocenyreinventan.

Alrespecto,laproductoraaudiovisualMarielaBernárdez(2013)
expresa:“¿Quéeslaimagensinoeltestimoniovivodelregistrodelcam-
bio?”(p.65).Enestesentido,sostenemoslapremisadequeproducir
audiovisualesdesdelasinstitucioneseducativasimplicaexperimentar
procesosdeformaciónperformativos49.AlaluzdeDeCerteau(1996),
consideramosestosprocesosrealizativosaudiovisualescomolas artes del
hacer,como“aquelloquedesbordalasujeciónyeldisciplinamientoy
queexcedelasdisposicionesdelpoder”(pp.35-48).Estosprocesosse
danapartirdelosprocesosdesubjetivación,entendiéndoloscomoex-
periencias de remodelación de sí. Estasexperienciasposibilitanquelas/os

48 Apostamosalapropuestadelaconservacióndelpatrimonioaudiovisualasumidapor
laUnescoeneldocumento“Recomendaciónsobrelasalvaguardiaylaconservaciónde
lasimágenesenmovimiento”(1980).Además,esuntematrabajadoenunadelasbi-
bliografíascentralestomadascomoantecedentedeestainvestigaciónyqueformaparte
delaformacióndelaautoradeestelibro.
49 ElfilósofodellenguajeJ.L.Austindefiniólaspalabrasperformativascomorealizativas
ypropusoelconceptodeperformatividad,queestableceunaobligadaconexiónentre
lenguajeyacción.ParaAustin,laperformatividadsedacuandoenunactodelhablao
decomunicaciónnosoloseusalapalabra,sinoqueestaimplicaforzosamentealapar
unaacción.LafilósofaypensadoraqueerJudithButler,apoyándoseenAustin,formuló
lateoríadelaperformatividady,conella,redefinióesteconceptoaprincipiosdelos
años90,evidenciandolaimportanciaquetienelaperformatividadenrelaciónalgénero
yalcuerpo.Paraello,ButlerretomótambiénaDerrida,quienafinalesdelosaños70
apuntócómolosactosdelhablaperformativosnosonejercicioslibresyúnicos,expresión
delavoluntadindividualdeunapersona,sinoquemásbiencoexistenconunaseriede
aprendizajeshabladosquetambiénconllevanprácticas,valores,decisionesyopiniones.

118



tesistaspuedenrevisarsusmodosdesujeciónydisciplinamientoacadé-
mico.Ellas/oscomienzanapercibirsusconfiguracionessimbólicas.Se
tratadedinámicasreflexivasqueconllevanprocesosdeautoidentifica-
cionesconsusrolescomofuturas/osprofesionalesdelacomunicación.

Señalamosantesque,debidoaldesarrollodelastecnologíasmulti-
mediales,sehanproducidograndestransformacionesendiferentesám-
bitos. En referencia al campo que nos compete, lasTIC impactan
notablementetantoenlosprocesosdeenseñanza-aprendizajecomoen
lasinnovacionesenmateriadecomunicación.Comunicaciónyeduca-
ciónsondoscamposquedialoganentresíenuninterjuegodeinter-
cambiodesentidosysubjetividades.ApartirdelapropuestadelaDra.
EvaDaPorta(2012)nosposicionamosenelusopedagógicodelastec-
nologíasymediosdecomunicación.Reflexionamosdesdeunaperspec-
tivaampliada,mediante lacual losconocimientosadquiridosen la
formalidadacadémicaproponennosololaenseñanzadeloqueofrecen
loscurrículum,sinoqueplanteanunusopedagógicoqueasumelain-
corporacióndenuevossaberesvinculadostantoalodisciplinarcomoa
loperformativo.Setratadeunconocimientoquesedefinecomoelcon-
juntodelossentidossocialmenterelevantesatravésdeloscualesuna
sociedadnominaalmundoydeesaformaconstruyelarealidadcom-
partida(DaPorta,2012).

Desdeestaperspectiva,consideramosquelasexperienciasderealiza-
cióndetesinasaudiovisualesofrecenalternativasdeaprendizajesqueaglu-
tinancuestionesreferidasaltrabajogrupal,alcompartirynegociarcon
colegas,aconocerloqueserealizadesdeotrosámbitos,aaprenderatra-
ducir,reflexionar,proponernuevasperspectivasdeanálisisyusoscomu-
nicacionales,experimentarelhacerenbasealconocimientocrítico.

MarianaMaggiodice:

Noestamoscentradosenlosinstrumentos,estamossentadosenlo
quequeremoshacer,enloquebuscamos,yestoesgenerarpasiónpor
elconocer,generarexperienciadondeeltrabajodelosalumnostraiga
intervencionespositivassobrelavidadesuscomunidades,traeralos
alumnoslaposibilidaddeconstruirconocimientosoriginalesydarlos
aconocerenelmásalládelaescuela,generarexperienciasdecolabo-
racióndondelosestudiantespuedencontarconlaayudadeexpertos,
peroalavezpuedenserexpertos,generarlaposibilidaddehacerse
preguntasdenuevotipoyvalidarlasconotrosyvolverapreguntarse
(OEI,EntrevistaaMarianaMaggio,2013).
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EnsintoníaconMarielaBernárdez(2013),

estamosconvencidos,acuentadeloquearrojanuestrapropiaexpe-
rienciadeproducciónaudiovisualenelcampoeducativo,queesdel
terrenodondeseencuentranyamalgamanimaginaciónyjuego,cues-
tionamientoybúsqueda,desdedondeemergen(yemergerán)poéticas
audiovisualesconsellodeidentidad(p.73).

Desdeestalíneadeabordaje,rescatamosellenguajeylaproducción
audiovisualcomovehículopotenciadordeexperiencias,porque“desde
estelugar,estaremossiendoparteactivaenlaconstruccióndesentidos
liberadores”(Bernárdez,2013:74).

La representación y enunciación audiovisual como atributo
clave para la construcción identitaria

Ellenguajeaudiovisual,porsuespecificidad,ofrecelaposibilidaddela
representacióndeloreal.ParaJacquesAumontlacaracterísticacentral
delaimagenessuimpresióndeanalogíaconelespacioreal(Aumont,
2005:21).Setratadeunatributoqueleespropioyqueenlaactualidad
nohasidosuperadoporotrosoporteonarrativa.Destacamoslafunción
vicarialdellenguajeaudiovisualyanalizamoslosfilmsentendiendoque
losmundos posibles queestosrepresentan,siempretienenqueverconel
mundo real (CasettiyDiChio,1990:105).Lejosdetrabajarenlailu-
sióndelaimagenfílmica,nosinteresaponerenevidencialashuellasde
laproducciónaudiovisual.Unadelascaracterísticascentralesdellen-
guajeaudiovisualeslanocióndepunto de vista operspectiva,apartirde
lacualseasume“simbólicamente,quelarepresentaciónfílmicasupone
unsujetoquemira,acuyoojoseleasignaunlugardeterminado”(Au-
mont,2005:32).

DeacuerdoalapropuestaanalíticadeGaudreaultyJost(1995),
lejosdequererborrarlasmarcasenlaproducciónaudiovisual,talcomo
seloproponíaelcineensusorígenes,nosinteresaresaltarlasinstancias
narrativasqueledieronorigen,rastreandolashuellasqueremitenala
entradadequienessostieneneldiscurso;marcasdelasubjetividadde
susproductoras/es.ApartirdelapropuestadeCasettiyDiChio(1990),
nosadentramosenelcuadrocomunicativodelostextosaudiovisuales
universitarios.Nosposicionamosenelanálisisacercadelmodoenque
seinscribenlasfigurasrealesdelexteriordeltexto:las/osrealizadoras/es
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tesistasahoraegresadas/osquenoscontaronacercadesusexperiencias
derealizacióndetesinasaudiovisuales.Indagamoscómoesasfigurasfí-
sicasdejaronsushuellasalinteriordeltexto,conformándoseenfiguras
vicariasyabstractas.

Conocemoselmundoylointerpretamosapartirdelosmarcossim-
bólicosqueofrecenlasnarrativasaudiovisuales.Sihablamosdeaudio-
visuales,estamoshablandodeimagenysonidoentrelazadosenrelatos.
Ellenguajecinematográfico,desdeladécadadel90,sehadedicadode
manerapuntualalapreponderanciadelaconstruccióndelrelato,cuyo
conceptocardinaleseldelaenunciación.Deacuerdoconello,desarro-
llamosesteestudioapartirdeloquedicenGaudreaultyJost(1995):
“Nohayrelatosininstanciarelatora”(p.47).

Enlatradiciónliteraria,losteóricosdelaenunciaciónCatherine
Kerbrat-Orecchioni(1980),EmileBenveniste(1979)yFrancoisReca-
nati(1979)estudianlarelacióndeloproducidoconelprocesodepro-
ducción que le dio origen. Se trata de la instancia enunciativa, el
enunciadoresunainstanciaabstractaquenospermiteanalizarlasop-
cionestomadasenlaconstruccióndelrelatoaudiovisual.

Enelplanoaudiovisual,autorescomoGaudreaultyJost(1995)
nosofrecenunmarcodeanálisisenunciativoenelfilm.Apartirdesus
lecturas,definimosalaenunciacióncomoaquellosfenómenossubjeti-
vosdellenguaje.Lashuellasqueremitenalaentradadelenunciador,
entrelasquepodemosmencionar:

elsubrayadodelprimerplano,eldescensodelpuntodevistapordebajo
delniveldelosojos,larepresentacióndeunapartedelcuerpo,lasombra
deunpersonaje,lamaterializaciónenlaimagendeunvisor,eltemblor
delacámara,lamiradaacámara(GaudreaultyJost,1995:50).

Hablamosdeenunciaciónalasumirqueuntextonarrativo,unre-
latosiempreesalgoenunciadoporalguienparaalguien.Enunciación
delaquesolohanquedadomarcas enlostextos;marcasenlaformade
unassubjetividadesconstruidas(Triquell,2012:79).

Numerosassonlasmarcasqueseñalanlapresenciadeunenunciador
quelejosdeocultarsesemuestrayseñalaqueloqueestáviendonoesla
merarepresentacióndelarealidadsinoquehayunamirada,ladeuna
subjetividadquemiraymuestra(tambiénquerecortayordena).Esa
estasubjetividadalaquellamamosenunciador(Triquell,2012:85).
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Además,destacamosquetodoprocesodenarraciónimplicaunaac-
tividadcreativaqueinvolucralasaccionesdeobservar,registraryex-
presar;procesoqueseasumedesdeunamiradaparticularyprotagoniza
unatransformación:unaexperiencia.Analizamoslasproduccionesau-
diovisualesporquenecesariamenteseestructuranporunanarracióny
todoactodenarrarimplicaeleccionesquerespondenaunadeterminada
perspectivadesdelacualadoptardecisiones.Laeleccióntemática,de
géneroyformatoyadeporsírespondeamarcosparticularesdeinterés.
Porello,encontramosquelasnarrativasaudiovisualesuniversitarias,en
tantoprocesoyproducto,constituyenunalaborsubjetiva.

Enelniveldelaenunciaciónyalaluzdelas/osteóricas/osquela
estudianBajtín(1981),Benveniste(1979),Kerbrat-Orecchioni(1980)
yRicoeur(1983),entreotras/os,consideramosquelasnarracionesysus
modalidadesdeldecirconstituyenelpuentemedianteelcualpodemos
conocer algunos rasgos de las identidades formativas de las/os
egresadas/osdenuestrasuniversidades.Lapalabra,enBajtín(1981),está
completadecontenidoysignificaciónpragmática,todoenunciadoestá
condicionadoporlasituaciónmaterialinmediata,yestossirvendeve-
hículodecontenidosysignificacionesnecesariosendeterminadoscon-
textos.Nosinteresarecuperarelaspectosubjetivodelosprocesosquese
ponenenjuegoenelquehaceracadémicoalquelas/osegresadas/osse
atienencuandoelaboransustesinasdeegreso.Entendemosesteproceso
comoaquelenelqueseprivilegialacapacidaddeimaginarysimbolizar;
habilidadesquecontribuyenaconfigurarrasgosidentitariosformativos
delas/oscomunicadoras/essocialesenelprocesoreflexivoenelquelas/os
tesistasdevienenprofesionales.Procesoinacabadoenelqueseconfigura
laidentidadformativayquesiempresedesarrollaenlatensiónentre
mismidadeipseidad50 delaquenoshablaRicoeur(1995).

Vinculamoslosconceptosdeenunciaciónjuntoaldeexperiencia
porque,deacuerdoconRicoeur(1983),sabemosque,medianteelabor-
dajeenunciativo,hallamosrasgossubjetivosdelas/osprotagonistasde
laenunciación.

Adoptandounavisiónampliadadelconceptodeenunciación,asu-
mimosquelaenunciaciónestáatravesadaporotrosenunciados,otros
discursos:sociales,históricos,económicos,antropológicos,entremu-
chosotros(Kerbrat-Orecchioni,1980).Siguiendoesteplanteo,afirma-

50 Ipseidadentendidacomolaidentidadasumidaylamismidadcomoreconocimiento
enrelaciónconlas/osotras/os.
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mosqueelsujetodelaenunciaciónnoessolamenteunefectodellen-
guaje,sinotambiénunefectodeestosotrosenunciadosquedejantrazos
eneldevenirdiscursivo.Iralencuentrodeestesujetodelaenunciación
significarastrearsusentrecruzamientosconesasotrasvoces,esosotros
enunciados(Bajtín,1981).

Nuestrorastreoacercadelasmarcasdelaenunciaciónnospermite
atenderlosmodosenquesemanifiestanlossujetoshablantes.Enlasi-
tuacióndeenunciación,seponenenescenatantosusautoras/esysus
experienciascomosusperspectivasdelmundo.Estasestrategiasdesple-
gadasporlosactoressonaprehensiblesenelprocesonarrativo.“Lana-
rrativaeselrelato atravésdelcual,losactoresarticulaninstituciones,
valores,creencias,objetos,enuntiempoyenunespacio,atravésde
unoscódigosydeunossoportesmateriales”(Reguillo,2000:10).Estos

negociaránconyapartirdeesascondicionesdeproducciónyelabo-
raránundeterminadorelatoproductodesuspropiassubjetividades
(…)peroencuyaexpresión,puedenencontrarselashuellasdesusan-
clajesintersubjetivosgeneracionales(…).Enlanarrativaquedanins-
critaslasmarcasylashuellasdelosocial(Reguillo,2000:12).

TalcomoladefineÉmileBenveniste(1979):

Laenunciaciónesesteponerafuncionarlalenguaporunactoindi-
vidualdeutilización(…)eselactomismodeproducirunenunciado
ynoeltextodelenunciadoloqueesnuestroobjeto.Esteactosedebe
allocutorquemovilizalalenguaporsucuenta(…).Debeconside-
rárselacomohechodellocutor,quetomalalenguaporinstrumento
yenloscaractereslingüísticosquemarcanestarelación(p.83).

Entérminosenunciativos,lastesinasaudiovisualesofrecenlaposi-
bilidaddefocalizarendosaspectos.Porunladoenelaspectoindicial,
elcualsepreocupaporidentificarlaaparicióndelsujetoenelenunciado
y,porotrolado,enanalizarlasmodalidadesdeldecir;esdecir,prestando
atenciónalarelacióndelhablanteconsuinterlocutoryconelpropio
enunciadoyconelreferente.Estasprácticassignificantes,además,asu-
menunlugardemediaciónentrelaidentidadpersonalylaexperiencia.
Elsignificadoquelas/osegresadas/osdanasusexperienciasderealiza-
cióndetesinassematerializapormediodellenguaje,delasnarraciones,
lascualesestánenconstantevinculaciónconelentornosociocultural
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desdeelcualemergen.Enefecto,entérminosidentitarios,estastesinas
surgenysedesarrollanapartirdelaexperienciadelas/osegresadas/os
ytambiénseponenenprácticalosprocesosdereflexiónacercadedichas
experiencias.

Deestamanera,nuestroabordajenospermitiócomprenderladoble
puestaenensayo de la profesión de las/os comunicadoras/es sociales.Porun
lado,las/osegresadas/osensayaronelmodoenquesetrabajaenequipo
enunprocesoderealizaciónaudiovisual,comprendiendosusexperien-
ciasysuspropiasinterpretacionessobresudesempeñoenelprocesode
elaboracióndelatesina.Y,porotrolado,las/osegresadas/osredescri-
bieronlaprofesióndelas/oscomunicadoras/essocialesenelproducto
fílmicoaudiovisualensí,puestoque,alaluzdelalecturadeRicouer,
losrelatossonlasproyeccionesdenuestrasaccioneshumanas,porlo
tanto,lasrepresentacionessonredescripcionesdelarealidad.

Deacuerdoconello,concebimosalrelatoaudiovisualcomouna
redescripcióndelmundoycomorepresentaciónmediadaporunpunto
devistaacercadelmundoqueserelata.Esepuntodevistaoperspectiva
paracontarelmundoseutilizacomounrecursoparaordenardichare-
descripcióndelarealidad.

Desdeestemarcocomunicacional,los“modosdecontarexperien-
cias a otras/os nos abre un campo fértil para contar(nos) y
configurar(nos)rasgosidentitariosreferidosanuestraprofesión”(Cica-
lese,2020).Porlotanto,entendemoslaconstruccióndeidentidades
profesionalesapartirdelosaportesdelanarraciónensusmodosde
transmitirelpasadoalasgeneracionesvenideras,lasdescripcionesen
tantoredaccióndelpresenteylaspotencialidadesdelosrelatosensu
maneradeproyectarelfuturo.

3.4. Encuadre identitario

Las vidas son eventos narrativos.
(Mink,1969,enGergen,2007:154)

Esteapartadoenmarcanuestroabordajedelcampodesdelaconcepción
delamemoriaylaidentidadentantorecuerdodelasexperienciaspa-
sadasy,también,comoproyeccióndelfuturo.Comprendemoslasex-
perienciasderealizacióndetesinasaudiovisualescomoexperiencias
transformadorasydeaprendizaje,procesosquesecrean,sereconfiguran
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yseordenanmediantelanarración.Apartirdeloscasosanalizados,ob-
servamosquelosprocesosdeconstrucciónidentitariaprofesionalsede-
sarrollan almomento enque las/os egresadas/os deComunicación
Socialdansignificadosasusexperienciasderealizacióndetesinas.Así,
losrecorridosacadémicosquelas/osllevaronafinalizarsusestudiosuni-
versitariosseconstituyenenexperiencias.Estasexperiencias,alserna-
rradas,serecuerdanyseresignifican,recreandonuevasexperienciasy
reconstruccionesidentitarias.

Finalmente,argumentamoselmodoenqueesposiblerastrearal-
gunosrasgosidentitariosformativos,apartirdehuellasdesentidoque
emergendelastesinasaudiovisualesentantoprocesoproductivoypro-
ductoresultante.Deestemodo,nuestroestudiosearticulatantoenla
dimensiónenunciativacomoperformativa.

La memoria como recuerdo y proyección

Comolofuimosdescribiendo,nuestrocorpussefueconstruyendoa
partirde los relatosdeegresadas/osque recordarony reflexionaron
acercadesusexperienciasdeegresodesuscarrerasuniversitarias.

Enesteaspecto,asumimosunamiradadesdelamemoriaenelsen-
tidoqueloentiendePaulRicoeur(1995).Existentresrasgosquenos
permitenhablardelcarácterprivadodelamemoria:lamemoriacomo
modelodelo propio,lamemoriacomovínculooriginaldelaconciencia
conelpasadoacercadeimpresionesindividualesylamemoriacom-
puestaporlaalteridaddeotraépoca enlacontinuidadidentitaria.Fi-
nalmenteasumimoslamemoriacomoaquelloqueotorgaunordenal
pasodeltiempo.

Paraconstruiresteúltimopunto,tomamoscomoreferencialadi-
ferenciaciónentrelostiposdetiemposqueplanteaRicoeurapartirde
lafenomenologíadeHusserl:

•Impulsohaciaatrás(recuerdo-revisión),
•Impulsohaciaadelante(espera-proyecciones),
•Tránsitodelfuturohaciaelpasado(recuerdodelaespera-pro-

mesa).
Deestemodo,nospropusimostomarlasexpresionesdelas/osegre-

sadas/osquienes,apartirdelpresente,lograronrecordarsusañosprevios
alegresoylasaspiracionesqueenesemomentoteníanrespectodesu
futuroprofesional.Esdecir,concebimoslamemoriacomoelpresente
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queactualizaelpasadoypermiteproyectarhaciaelfuturo;procesoplau-
siblemediantelacapacidadreflexivadelaspersonas.Setratadelmo-
mentolingüísticodelamemoria,momentoenelcualsehacenevidentes
losdistintoshitosidentitarios.Enpalabrasdeladocentetitulardela
cátedradeSemiologíadelaUniversidaddeLomasdeZamora,Gabriela
Cicalese:“Enlatraducciónlingüísticadelamemoriaencontramoshitos
quecondensanelrelatoidentitario”(Cicalese,2020).

Experiencias transformadoras y de aprendizaje

Hablamosdeexperienciasderealizacióndetesinasaudiovisualesporque
losproductosaudiovisualespartennosolodelrequisitocurricularque
imponenlascarrerasuniversitarias,sinoquetambiénpartendevivencias
ydehechosbiográficos.Setratadetesinas-audiovisuales-experiencias que
implicanexperienciasdeautotransformación,porque“unaexperiencia
esalgodeloqueunomismosaletransformado”(Foucault,1993:33)
y“eslaracionalizacióndeunproceso(…)quedesembocaenunsujeto”
(Foucault,1993:390).Esteprocesorecibeelnombredesubjetivación.
Procesoqueimplicatransformacionesenlossujetos:

Laexperienciaocurrecontinuamenteporquelainteraccióndelacria-
turavivienteylascondicionesquelarodeanestáimplicadaenelpro-
cesomismode lavida.Encondicionesde resistenciayconflicto,
determinadosaspectosyelementosdelyoydelmundoimplicados
enestainteracciónrecalificanlaexperienciaconemocioneseideas,
detalmaneraquesurgelaintenciónconsciente(Dewey,2008:40).

Porelloentendemosquelasexperienciasdelúltimotramodelaca-
rrerauniversitaria,lascualesatraviesanelpasajedelser estudiantes aser
profesionales,suponenunaciertatransformacióndelmododeserdel
sujeto.

Asumimoselconceptodeexperienciaenelsentidoenquelacon-
sideraJohnDewey(2008)porquesetratadeunprocesoquesedesa-
rrollaenelpasardeltiempo,peronoporelpasocronológicoensí,sino
queestudiamosesepasaje,esedevenir comunicadoras/es sociales.Consi-
deramosalaexperienciatalcomoRossanaReguillolatomadelcon-
ceptohabitus dePierreBourdieu(1994):“categoríapuenteentreel
momentoobjetivoyelmomentosubjetivodeladinámicasocial,lacen-
tralidaddelsujetocomoproductoryproductodelavidasocial(…)”
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(Reguillo,2000:2).Mediantelasexperiencias,lossujetoslogramos“una
integracióndesí,hechoqueimplicaunadiscriminaciónyo-no,yoy
yo-mundo”(Quiroga,2009:71).

Metodológicamente,adherimosaestructurarlasexperienciasde
realizacióndetesinasaudiovisualesalaluzdelosconceptosquepropone
ElsieRockwell(1995)ylasentendemoscomoexperiencias escolares o
experiencias de aprendizaje.Enestesentido,comprendemoselestudio
globaldelaexperienciauniversitariaencuantoque“conoceresaexpe-
rienciaimplicaabordarelprocesoescolarcomounconjuntoderela-
cionesyprácticasinstitucionalizadashistóricamente,dentrodelcualel
currículumoficial constituye sólounordennormativo” (Rockwell,
1995:12).Asuvez,consideramosque“elcontenidodelaexperiencia
escolarsubyaceenlasformasdetransmitirelconocimiento,enlaorga-
nizaciónmismadelasactividadesdeenseñanzayenlasrelacionesins-
titucionalesquesustentanelprocesoescolar”(Rockwell,1995:11).

Loqueconformafinalmenteadichoprocesoesunatramacompleja
enlaqueinteractúantradicioneshistóricas,variacionesregionales,
numerosasdecisionespolíticas,administrativas,burocráticas,conse-
cuenciasimprevistasdelaplaneacióntécnicaeinterpretacionespar-
ticularesquehacenmaestrosyalumnosdelosmaterialesentornoa
loscualesseorganizalaenseñanza(…).Todalaexperienciaescolar
participaenladinámicaentrelasnormasoficialesylarealidadcoti-
diana(…).Elconjuntodeestasprácticasesloqueconstituyeelcon-
textoformativoreal(Rockwell,1995:22).

ApartirdelaslecturasdeJoanScottsabemosque“nosonlosindivi-
duoslosquetienenlaexperiencia,sinolossujetoslosquesonconstituidos
pormediodelaexperiencia”(Scott,2001:49).Enesalíneadesentido,
analizamoslasinstanciasenunciativasylasexpresionesdelas/osentrevis-
tadas/osyfuimosconstruyendonuestrasindagacionesdesdeunaperspec-
tivaexperiencialacercadelaelaboracióndetesinasaudiovisuales.

La narración y la configuración de la experiencia

Lanarraciónjuegaunpapelcentralenlasmanerasenquecreamosy
ordenamosloseventosdenuestrasexperiencias.Enestesentido,enten-
demoslanarrativacomoaquella“dimensiónconfigurativadetodaex-
periencia,puesta en forma de lo que es informe”(Arfuch,2010:87).La
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propianarracióneslaquevaforjandotantoalsujetocomoasuidenti-
dad.Eneste sentido, a la luzde las conceptualizacionesdeArfuch
(2010)entendemosquelaidentidadnarrativaserefierealainterpreta-
ciónqueunorealizadesusaccionesenlamedidaenqueestassonunas
respuestasalasolicituddeotroyalintentodeserfielalapalabradada
alotro.Encuantoalasidentidadesprofesionales,estassevanconfigu-
randoenlosprocesosderealizacióndetesinasdeegresoporquelas/os
egresadas/os, al interpretar suspropias trayectorias académicas, van
uniéndolasenunalógicacoherentedesentidonarrativo.Puntualmente,
Arfuch(2005)centralizasumiradaenelconceptodeespacio biográfico:

esadimensiónnarrativa,simbólica,delaidentidad,elhechodequeella
seconstruyaeneldiscursoynoporfueradeél,enalgúnuniversode
propiedadesyadadas,colocalacuestióndelainterdiscursividadsocial,
delasprácticasyestrategiasenunciativasenunprimerplano(p.25).

Tomamoslasexperienciasderealizacióndetesinasysusnarrativas
audiovisualescomoescenariosconfigurativos.Lasexpresionesdelas/os
egresadas/ossetornanautobiografías,manerasdecontarlasvivencias
acercadeunaetapaacadémica.Centrándonosenelcarácternarrativo
delaexperiencia,nosdetenemosenlasapreciacionesdePaulRicoeur
(1995),quienestudialarelaciónentreeltiempoylasnarraciones.De
acuerdoaestalíneadesentido,abordamoslasnarrativasaudiovisuales
envinculaciónaltiempoytomamoslastesinascomoellugardecon-
densacióndeaspectosqueremitenalpasadodequieneselaboraronlos
filmsytambién,ensimultáneocomolaanticipacióndesuspropiasex-
perienciasprofesionales.Analizamos los relatos tomandoencuenta
aquellashuellasqueremitenalpasado,asícomotambiénaquellosrasgos
quepregonanelfuturo,laproyecciónprofesional.Elementosnarrativos
quenosofrecenindiciosacercadealgunosrasgosdelasidentidadesfor-
mativasdelas/oscomunicadoras/essociales.Ensuma,consideramos
quesetratadenarrativasexperienciales.

Ennuestrasindagaciones,observamosquelastesinasseleccionadas
sonplausiblesdeconcebirsecomoelvehículodeexpresionesquemani-
fiestanopiniones,intereses,inquietudes,estilosdevida,modalidadesde
socialización,etc.deungrupoestudiantilparticular.Apartirdelanálisis
delosproductosaudiovisuales-tesinas,esposibleaccederaaquellos“ór-
denesinstitucionales[que]encuentranenladimensiónsubjetivasumayor
desafío,entantoquedesdeeselugarseponenapruebalasnormasylos
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valorespropuestosyesahídondeseafina,semodificaoseclausurael
sentido”(Reguillo,2000:2).Lossentidosdelasproduccionesestudiadas
sonconstruccionesquerealizaronsusrealizadoras/esapartirdesuspropias
eleccionescreativasyelmodoenquecomprendieronsusprácticas.

La narrativa como medio de acceso a las identidades

Partimosdeconsideraralsujetocomounsujetonoesencial,constitu-
tivamenteincompletoy,porlotanto,abiertoamúltiplesidentificacio-
nes en torno a sus experiencias formativas y sus aspiraciones
profesionales.Unsujetoqueseautocreaconstantementeyesdinámico.
Nuestraindagación,ancladaenunaperspectivasimbólico-narrativa,
destacaaquellosprocesossubjetivosenlosquelossujetosseautocons-
tituyen.Deacuerdoconello,centramosnuestraatenciónenlosmodos
enlosquelas/osegresadas/osseautodefinieronalnarrarsusprocesosy
experienciasdeelaboracióndetesinas.

Acordamosenquelasexperienciasderealizacióndetesinasson
aprendizajesexplícitosobjetivadosyque,ensimultáneo,seconstituyen
enfuentesdeotrostiposdeaprendizajes.Setratadeexperienciasque
dejanhuellayqueinscribenenlas/osegresadas/osdeComunicación
Socialmanerasdeserenelmundoydeconcebirsusrelacionesconel
mundo(Quiroga,2009:34).Sonmodalidadesqueconformanlassub-
jetividadesdequienessonprotagonistasdelosprocesosdeldevenir pro-
fesionales de la comunicación.

Hablamosdelasidentidadesentérminosdeconstruccióndinámica
ynuncaacabada.Nosubicamosenconsideraralactodelnarrarcomo
procesoproductivo,constructivo,puesmediantelasnarracionescons-
truimosrealidad.

Losprocesosdeconstrucciónidentitariaprofesionalsedesarrollan
almomentoenquelas/osegresadas/osdeComunicaciónSocialdan
significadosasusexperienciasderealizacióndetesinas.

Cuandoentrevistamosalas/osegresadas/os,sushistoriasnarradas
seconstruyeronenlosmodosatravésdeloscualeslasexperienciasvi-
vidasfueroninterpretadasysereinterpretaron.Estashistoriasprotago-
nizadasporegresadas/os,alrecordarseynarrarseporellas/osmismas/os
posibilitaronordenarlovivido(einterpretado)enunadimensióntem-
poral que contribuyó a la configuración identitaria. Para Ricoeur
(1995),laexperienciasolopuedeestructurarsemediantelanarración.
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Deacuerdoconloexpresado,entendemosporidentidadaquella
producciónnarrativa,dinámicayconstante,unaactividadensentido
propioqueseconstruyeeinterpretamediantelacapacidaddelnarrar.
Porqueelnarrarpermiteorganizarnosentiempoyespacioarticulando
elpasadoylaproyecciónfutura;esteprocesoposibilitalainterpretación
desí.Setratadenarrativasquehabilitanprocesosdeautoconocimiento
yconfigurannuevosatributosidentitarios:alnarrar,recordar,reflexionar
sobreelmomentodetransiciónhaciaelegresodeunacarrerauniversi-
taria,las/osegresadas/ossedimentaronatributosidentitariosrelaciona-
dosconsuprofesión.Laidentidadpersonal“sólopuedearticularseen
ladimensióntemporaldelaexistenciahumana”(Ricoeur,1995:107)
yestalatravésdelamediaciónsimbólicadelasnarraciones.Elrelato
desímisma/o“noremitesolamenteaunadisposicióndeacontecimien-
tos–históricosoficcionales–enunordensecuencial(…)sinoalaforma
porexcelenciadeestructuracióndelavidayporende,delaidentidad”
(Arfuch,2010:88).Apartirdelosrelatos,podemoshacerinteligibles
losacontecimientosdelaviday,deesemodo,podemosdecirqueuna
historiacondensalosaspectosdelserydelacontecer.Enlosrelatosau-
tobiográficosexisteunarelaciónentrelaunicidadylacontinuidadiden-
titaria: una dialéctica entre aspectos emocionales y autorreflexivos
recurrentesyemergentes.Deestadialécticainternaenelrelato,surge
laidentidadnarrativaquemásadelantepuntualizaremos.

Ensuma,enpalabrasdeGabrielaCicalese(2020):

laconstrucciónidentitariaesunposicionamientopersonalendiálogo
conlocolectivoquesetraduceenunanarraciónyentantonarración
esunrelato,unaconstruccióndiscursivaqueestápensadaparadecír-
selaaotra/o.Enesosrelatospodemosver,semiológicamente,huellas
delaexperienciadevidadelaspersonaseneldiscursoquehacela
personacuandoesinterpeladaporsupropiaidentidad.

Aesashuellas,Cicalese(2010)lasllamahitos condensadores de iden-
tidad eidentificacincodeellos:deapropiación(deépocaydelugar),
demotivaciónnoracionaldelasprácticas(cuandolasdecisionesnose
asumenyseadjudicananaturalizacionesyalacasualidad),deidentifi-
caciónconunrolsocial(arquetiposyestereotipos),decontinuidadesy
cambios(ipseidadyalteridad)ydeperspectiva.

Tomamoslasnarracionescomomedioparaaccederalaexperiencia
detransiciónentrelosrolesformativo-profesionalesdequienesegresa-
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rondelasfacultadesdeComunicaciónSocial.Sinellenguaje,estono
podríadarse.ComoseñalaBruner(1989),desdelapsicología:“ellen-
guajeesnuestraherramientamáspoderosaparaorganizarlaexperiencia
y,enrealidad,paraconstruirrealidades”(p.20).Alcontarsobresuspro-
cesosdeelaboracióndetesinas,las/osegresadas/osrealizaronunarevisión
deunmomentopasado,desplegaronnarracionessustentadasensuspro-
piasinterpretaciones,tomandodatosdelentornoyreconstruyendosus
experienciasapartirdelacircunstanciapresenteenlacualsedesenvuelve
laentrevista/conversacióndenuestroabordajedelterreno.Las/osegre-
sadas/osrealizaronunprocesosimultáneoquearticulalovividoysus
propiasproyecciones;siemprevinculadasaunpresente.Siguiendoesta
lógicanarrativa,sabemosquecadaentrevistada/oprodujosupropiore-
lato,tomandoaquellosrecursosquerespondieronaeleccionespersonales,
quemarcaronrasgosidentitariosyqueaparecieronenlasnarraciones.
Deestemodoesqueentendemoslaidentidadcomonarración,proceso
dondesedespliegaelactocreativooriginaldequienrelata.

Porello,tomamoselconceptodeidentidad narrativa deRicoeur
(1995)yentendemosquelanarraciónpermitelaidentificacióndelsu-
jeto.Enelcasoquenoscompete,las/osegresadas/osseconocen,seau-
todefinenenelprocesodenarrar.Refierealactoreflexivoqueemerge
tantodelanarracióndelaexperienciadeelaboracióndetesina(lacual
escontadaenlasentrevistasrealizadasencampo)comodelanarrativa
audiovisualdeacreditacióndelacarrerauniversitaria(lastesinasdeCo-
municaciónSocial).

Pensamoslasnarrativasacercadelosprocesosdeelaboracióndetesi-
nascomoprocesosdialógicosdondeprevalecenlosprocesosdesubjeti-
vación.SiguiendolaspropuestasteóricasdeArfuch,alanalizarlasdiversas
expresionesoralesyproduccionesaudiovisuales-tesinashallamoshuellas
discursivasqueremitenamomentosbiográficosdequieneslosprodujeron
yexpresaron.Porlotanto,consideramosestosregistroscomo“elmodo
deaccederalconocimientodesíydelosotros”(Arfuch,2010:61).

Entendemoslasnarracionescomorelatosquesurgendelatrayec-
toriaestudiantilydelosanhelosprofesionales,porloquesetratadere-
latosdesí.SeguimosaArfuch(2010)altomarlosrelatosdelostrayectos
formativoscomomanerasdeobjetivarlaexperienciaycomounmodo
deaccederalconocimientodelosocial.

Entenderlaidentidaddesdeelpuntodevistanarrativo(Ricoeur,
1995)nospermitióreconstruirlosrelatossobrelastrayectoriasuniver-
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sitariasestructuradosenunalíneatemporal,segmentandolahistoriaen
lasclásicastresetapasnarrativasdecomienzo,medioyfindelaacción.
SiguiendoaRicoeurentendemosquelaidentidadylaexperienciase
constituyenenrelaciónaltiempo.

Loseventosdelavidadiariaestáninmersosennarraciones,quedan
cargadosconunsentidohistoriado:adquierenlarealidaddeunco-
mienzo,un punto intermedio,un clímax,un final,yasísucesivamente.
Laspersonasvivenlosacontecimientosdeestemodoy,juntocon
otros,loscataloganjustamenteenestaforma.Locualnoquieredecir
quelavidaimitealarte,sinomásbien,queelarteseconvierteenel
medioatravésdelcuallarealidaddelavidasemanifiesta.Enunsen-
tidosignificativo,entonces,vivimosatravésdehistorias,tantoalcon-
tarcomoalcomprenderalyo(Gergen,2007:154).

Enlasentrevistas,lasexpresionesoralesdelas/osegresadas/osfue-
ronmarcandoelinicio,desarrolloypresentaciónformaldeltrabajo
final.Asuvez,medianteestemodonarrativo,hemospodidorecons-
truiraspectosreferidosalaspropiasbiografíasacadémicas.Alrecordar
laformaenlaqueeligieroneltemaparasutesina,las/osegresadas/os
hicieronalusiónahitosfamiliares,sociales,institucionales,mediáticos,
culturales,regionales,etc.quelas/oscondujeronadichaselecciones.
Además,ensusexpresiones,recordaronsuspasados(familiares,aca-
démicos,sociales,etc.)yseproyectaronhaciasufuturoprofesional.
Estasaccionesdecontarrecuerdosyexpresarlossevuelveninteligibles
medianteprocedimientosnarrativos.NosdiceGergen(2007):“las
historiastambiénsirvencomolosmedioscríticosatravésdeloscuales
noshacemosinteligiblesdentrodelmundosocial”(p.153).Albrindar
sus respuestas en las entrevistas, las/os egresadas/os las contaron
usandolaestructuradelrelato,almodoenquesenarracualquierhis-
toriaqueformapartedenuestravida.Yestashistoriasles[nos]per-
mitieron hacer inteligibles cuestiones referidas a sus propias
identidadesporque“usamoslaformadelcuentoparaidentificarnos
anteotrosyantenosotrosmismos”(Gergen,2007:154).

Deacuerdoconestaidea,argumentamosque,mediantesusnarra-
ciones,las/osegresadas/osfueronconfigurandosusidentidadesprofe-
sionales.Concebimosestasnarracionesendosplanos:lasnarraciones
queconstruyeronalserentrevistadas/osytambiénnarracionesquees-
tructuraronensusproductosaudiovisuales-tesinas;estasúltimasenten-
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didascomorecursosmedianteloscualessedesplegaronalgunosrasgos
delasidentidadesprofesionales.

Aestasexpresionesacercadetrayectoriasformativas,podemoslla-
marlasautonarraciones51 almodoenquelohaceGergen,lascualessur-
gendeprocesosdialógicosqueseconstruyenyreconstruyenenprocesos
intertextuales52 (Bajtín,1981;Kristeva,1969)53 queestáninmersosen
relaciones de interacción social demanera interdependiente con el
medio,conelentornosocial.

Setratadeundistanciamientoqueasumeelsujetoensuconstitu-
ciónidentitaria.Deesemodo,eseneltiempodelanarraciónenquese
generanlasidentidadesnarrativas.Lavinculaciónentreeltiempoyla
narraciónpermiteestructurarnosenrelaciónalpasado,presenteyfu-
turo.Asumimosunacontinuatransformaciónencuantoreflexionamos
acercadelmodoenquecontamosnuestrospasadosytambiénenel
modoenqueanticipamosnuestrofuturo(Ricoeur,1995:998-1016).
Porello,“laidentidadnarrativaesaquellaidentidadqueelsujetohu-
manoalcanzaporlamediacióndelafunciónnarrativa”(Ricoeur,1995:
339).Deestemodo,seconstruyenlasidentidadesenelinterjuegotem-
poraldelaexperienciaydeltiempodelanarración.

Lo performativo como configurador de las identidades 
profesionales

Sostenidosporlasteoríaspragmáticasdelsignificado,mediantelascua-
leselsentidodelenunciadoseencuentraentreaquelloquediceyaquello
quemuestraoindica,yapartirdelosaportesdeEmileBenveniste
(1979),reconocemosque“unenunciadoperformativonoestalenlo

51 Gergentrabajólanocióndeautonarraciones,lacualserefierealasexplicacionesque
unindividuobrindaacercadelarelaciónexistenteentreloseventosrelevantesparael
yoatravésdeltiempo.Aldesarrollarunaautonarración,establecemosconexionescohe-
rentesentreloseventosdelavida(Gergen,2007).
52 Laconfiguraciónespecíficaquelograeldialogismo eneltextohasidodenominada
porJuliaKristevacomointertextualidad,conlaintencióndereflejaresediálogo quese
produceenelinteriordeunenunciado,discursootextoentreelSujetodelaenunciación
yelSujetodelenunciado(Kristeva,1969).
53 EntérminosdeBajtín(1981),podemosverlosrelatostemporalescomocronotopos,
convencionesliterariasquerigenlasrelacionesespacio-tiempoo“labaseesencialparala
representabilidaddeloseventos”(p.250).
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quepuedamodificarlasituacióndeunindividuo,sinoentantoquees
porsímismounacto.Elenunciadoeselacto”(p.195).

Lasinvestigacionescinematográficasactualesmuestranunatenden-
ciacrecienteentrelosmodosenunciativosdelasobraslatinoamericanas.
LasrevisionescríticasquePabloPiedrasexponeensulibroEl cine do-
cumental en primera persona (2014),partendeindagarlassubjetividades
queseconstruyenapartirdelaprimerapersonaenelcineargentinode
noficción.Piedrasobservaqueenlosdocumentalesdelasúltimasdé-
cadasaparecendiferentesmodulacionesdelyoquesemanifiestantanto
enlosprocedimientosnarrativos,enunciativoscomoenlaspuestasde
escenasenlosfilms(Piedras,2014:28).AgregaPiedras:“Setratade
nuevosmodosdeinterpretar,construiryreinventarlaimagensimbólica
delocolectivoapartirdelamiradasubjetiva,perosusceptibledeser
transferidaaformacionessocialesmásamplias”(Piedras,2014:30).

Estetipoderelatosinterpretanlarealidadydejanaldescubiertola
subjetividadenunciativa;ademássusnarrativasseestructuranapartir
delasexperienciasytestimonios.

EnpalabrasdeMaríaElenaFerreyra(2016):

aquelladimensiónquesepuedeentendercomoparadigma biográfico
relatosdondelareflexiónenprimerapersona,operandesdeelcentro
delovividoyseproponencomoejearticuladordelrelato,dondela
historiadevida–deconocidosyanónimos–sevuelveejevertebrador
delrelatoydondeeltestimoniofuncionacomoformapoéticapredo-
minantedemaneratalquelosacontecimientoshistóricosdevienen
hechosrelatadosapartirdelapalabrayeltestimoniovivido(p.165).

Porsuparte,StellaBruzzi(2002)describelacaracterísticadelos
documentalesactualescomoactoperformativo.EnlalíneadeJohnAus-
tin(1962)yJudithButler(1990),retomalosenunciadosperformativos
comoaquellosquealdescribirtambiénejecutanacciones.

Ennuestroabordaje,tomamoslasproduccionesaudiovisualesuni-
versitariascomoactosperformativosenloscualesseprivilegiandiferen-
tesmodalidades enunciativasque contribuyena la autorreflexióny
configuracióndeidentidadesprofesionales.

Losactosperformativos(Fischer-Lichte)entantocorporales,no
sonreferenciales,noexpresanunaidentidadpreconcebida,sinomás
biengeneranidentidad,yeseessusignificadomásimportante.Así,la
identidad–comorealidadcorporalysocial–seconstituyesiempreatra-
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vésdeactosperformativos.Mediantelaestilizadarepeticióndeactos
performativossecorporizandeterminadasposibilidadeshistórico-cul-
turalesysoloasísegeneranenelcuerpo,entantomarcadohistóricay
culturalmente,ylaidentidad(Fischer-Lichte,2011,citadoenDaPorta
yUzin,2019:226).

EnsintoníasonlasexpresionesdeCorinaIlardo(2011):“Ellen-
guajeaudiovisualalserapropiadoporunyo/nosotros,posibilitamúlti-
plesidentificaciones,generamúltiplesidentidades,proponediversas
modalidadesenunciativaseinstaura,performativamente,realidadesdi-
versas”(p.84).

Deestaslecturas,concluimosqueloscódigosdellenguajeaudiovisual
ofrecenpotencialidadesqueconfigurannosolomanerasderepresentar
elmundoquenosrodea,sinoquealinteriordesusnarrativasseconfigu-
ranidentidadespersonalesycolectivas.Mixturasinteresantesparaapli-
carlasalosestudiosquevinculanlaeducaciónylacomunicación.
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de datos

Alaluzdelorelevadoenelcorpusuniversitariopuestoenconsideración
yatravésdelosdatosanalizados,podemosobservarquealmomento
deexperimentarelprocesodeelaboracióndelastesinasaudiovisuales,
coexistenconfiguraciones acerca de lo latinoamericano,mediantelascuales
esposiblereconstruirlaconfiguracióndelescenariotemáticoregional;
además,observamoslaconformacióndeciertasmatrices institucionales
de las universidades latinoamericanas analizadas,enlascualespodemos
incluirapreciacionesparticularesacercadelasinstituciones,susnorma-
tivasydocumentacionesylareproduccióndeestilosformativosyaca-
démicos. Por otro lado, también encontramosmatrices personales y
ademásobservamoslasmatrices audiovisuales yconfiguraciones profesio-
nales en clave identitaria puntoendondeenunciamosalgunasproyec-
cionesprofesionalesqueexpresaronlas/osegresadas/osdecomunicación
sociallatinoamericanas/osanalizadas/os.

4.1. Configuraciones acerca del escenario temático regional

1.1.Modelopolítico-económico.
1.2.Conflictosocioambiental.
1.3.Conflictosbélicos,territorialesyviolencia.
1.4.Industriasculturales.
1.5.Educaciónypolíticaspúblicas.
1.6.Identidadoriginaria,nacional,lolocal,lobarrial.
1.7.Perspectivadegénero.
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4.2. Matrices institucionales de las universidades latinoameri-
canas analizadas

1.Análisiscomparativoentrelasreglamentacionesdeambasinstitu-
ciones

1.1.Comparacióngeneraldelosprincipalesartículosdelasleyes
deeducacióndeArgentinayColombia

1.2.Comparacióngeneraldelosplanesdeestudiodeambascarreras
1.3.Comparacióndelosreglamentosparalaelaboracióndetrabajos

finalesdeambascarreras
2.Apreciacionesacercadelasinstituciones,susnormativasydocu-

mentaciones
2.1.Plazosdeentregaytiemposdeelaboracióndelostrabajosfi-

nalesdegrado
2.2.Configuracionesdocentesacercadelainstituciónydesuspla-

nesdeestudio
2.3.Configuracionesdelasinstitucionesporpartedelas/osegre-

sadas/os
2.4.Apreciacionesencuantoalosprocesosdeevaluación
3.Reproduccióndeestilosformativosyacadémicos
3.1.Latransformaciónsocialcomomisión
3.2.Perspectivasocialyestética
3.3.Motivosdeeleccióntemáticayrecuperacióndecontenidos

previos
3.4.Referenciasteóricasquefueronretomadasenlostrabajosfinales
3.5.Énfasisenlovincular:Laconfiguracióndeidentidadescolec-

tivas
3.6.Elcuerpodocentecomomodelodereferencia
3.7.Eltrabajoenequipocomometodologíadeproducción
4.Apreciacionesencuantoalosprocesosdeelaboracióndetesinas

audiovisuales
4.1.Latesinacomomomentodetomadedecisionesyasumirlos

cambios
4.2.Memoriasyordenamientodeltiempo
4.3.Otrosmodosdefinalizarlacarrera
4.4.Promocióndeactividadesextracurricularesduranteelcursado
4.5.Aprenderhaciendo
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4.3. Matrices personales

1.Enfoqueenloidentitarioypersonal
2.Las/ostesistasprotagonistasenelrelato
3.Lapasióncomoaspectomovilizador
4.Elentorno,locotidianoylofamiliarcomoprotagonistasdelrelato
5.Sentidosdepertenencia

4.4. Matrices audiovisuales

1.Ellenguajeaudiovisualcomolugardevisibilización
2.Elproductoaudiovisualparaeldesarrollodelacreatividad
3.Lautilidadenlasnarrativasuniversitarias
4.Laintencionalidadenlasproduccionesaudiovisuales
5.Circuitosdedistribuciónycirculacióndelosproductosaudio-

visuales
6.Laconstruccióndelostiposdeenunciatariosylaconfiguración

delaidentidadcolectiva

4.5. Configuraciones profesionales en clave identitaria

1.Proyeccionesprofesionalesdelas/osegresadas/osdeComunica-
ciónSociallatinoamericanas/osanalizadas/os

2.Compromisoyvinculaciónsocialcomopremisasprevalentes
3. Perspectiva docente sobre el campo profesional de las/os

futuras/osegresadas/os

Elanálisiscompletoseencuentraenelsiguientelinkdeacceso:
https://drive.google.com/file/d/1T24ioPQJVKI_T31zE1Qo5aYW-
WuNbuHir/view
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Capítulo 5. Conclusiones

Resultados

Enelactualcontextoacadémicoenquelosestudiossocialescontempo-
ráneosprivilegianlassubjetividadesylostestimoniosdelossujetos,según
observamosennuestroestudio,tomanrelevanciaaquellosrelatosquena-
rranlapropiaexperiencia.Interesanaquellasnarrativasqueseimpregnan
derasgosidentitarios,lascualesrespondenalaintencióndelas/osnarra-
doras/espordejarunamarca,una huella de su paso por el mundo.

Deacuerdoconloexpresado,nuestroestudioestuvoinspiradoen
aquellosmomentosbisagra porlosquemuchas/osestudiantesuniversi-
tarias/oslatinoamericanas/ospasandeparticiparenlavidauniversitaria
ensusrolesestudiantilesainiciarseenelcampolaboralasumiendoroles
profesionales.Enesemarco,nosfocalizamosenlasnarrativasdeaque-
llas/osegresadas/osqueexperimentaroneltránsitodelúltimotramode
sutrayectoformativoenelnivelsuperioreducativo.Así,enestetrabajo
deinvestigaciónnospropusimosvalorizarelcarácterprotagónicode
las/ostesistascomovocesnarrativasdeunpasajedetransiciónentreel
ser y percibirse estudiantes hastaelser y percibirse profesionales.

Porello,indagamoslasmanerasdeexpresarynarraraquellospro-
cesosformativosenlosqueseelaboraronlostrabajosfinalesdegrado.
Estudiamoslosmomentosderealizacióndetesinasdeegresoqueserea-
lizaronensoporteaudiovisualytomamosdoscasostestigosquesonlas
carrerasdeComunicaciónSocialdictadasenlaUNC,Argentina,yen
laUnivalle,Colombia.Apartirdeello,realizamosentrevistasaegresa-
das/osqueyahabíanpresentadosustesinasyanalizamoslosaudiovi-
sualesabordandoelfenómenoexperiencialdelaproduccióndesdela
perspectivadesusprotagonistas.Nosposicionamosdesdeunamirada
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analíticaqueprivilegiólaactitudreflexivadequienesaceptaronnuestra
invitaciónaserentrevistadas/osycontarnossobresusprocesos,sobre
aquellastransformacionesqueasumieroncuandorecordaronynarraron
susúltimasexperienciasformativasuniversitarias.

Entornoaello,desplegamoselsiguienteinterrogantecentral:¿cuá-
lesrasgosidentitariosformativospuedenreconocerseenlasexperiencias
derealizacióndetrabajosfinalesaudiovisualesdelascarrerasuniversi-
tariaslatinoamericanas?

Apartirdeallí,alolargodelainvestigación,fuimosconcretando
lossiguientesobjetivosgenerales:enprimertérmino,analizamoslosras-
gosidentitariosformativosdelas/osegresadas/osargentinas/osycolom-
bianas/os de Comunicación Social a partir de las experiencias de
elaboracióndesustesinasaudiovisualesdeegreso;ensegundainstancia,
comparamoslosrasgosidentitariosformativosdelas/osegresadas/osde
ComunicaciónSocialdelasuniversidadesUnivalledeCali,Colombia,
ydelaUNC,deCórdoba,Argentina.

Paraordenarelabordaje,estructuramoslapublicaciónencuatro
encuadres:InstitucionalRegional,Temático,AudiovisualPerformativo
eIdentitario.

EnelEncuadre Institucional Regional concebimosalasinstituciones
educativasdenivelsuperiorcomoentramadossimbólicos.Identificamos
ycomparamosaquellosrasgoscaracterísticosdelascarrerasdeComu-
nicaciónSocialpuestasenconsideraciónytambiéntomamosalas/os
egresadas/oscomosujetosinstitucionalizadosquepertenecenainstitu-
cionesdelaeducaciónformaluniversitarialatinoamericanapública.
Las/osegresadas/osfueronconsideradas/osactoresquecompartensus
experienciasconotrosactoresinvolucrados,loscualessumamosanues-
troabordaje.Esteencuadreestuvoatravesadoporelmarcolegalyre-
glamentariode los sistemas educativos de ambospaíses puestos en
consideración.

EnelEncuadre Temático recuperamosycomparamoslastemáticas
quenarranlastesinasaudiovisualesydescribimoslosposicionamientos
ypuntosdevistadesdeloscualesfueroncontadas.Setratadeaspectos
latinoamericanosquelas/osegresadas/osconsideraronsobresalientesy
queformaronpartedesusdecisionesrealizativas.Mediantelaconstruc-
cióndeideologemas,profundizamosencuestionesparticularesacerca
delentornosociopolíticodeCórdoba,Argentina,ySantiagodeCali,
Colombia,entrelosaños2010-2015desdelasmiradasestudiantiles.
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EnelEncuadre Audiovisual Performativo asumimosqueloscódigos
dellenguajeaudiovisualconformanlamallamultimedialactualyplan-
teamosladimensiónqueproveeellenguajeaudiovisualmediantelacual
las/osegresadas/osnosoloseexpresanensustesinas,sinoqueseconfi-
guranenclaveidentitaria.Enestepunto,desdeunaperspectivaexpe-
riencial,resaltamoselcarácterperformativodellenguajeaudiovisual,el
cual,mediantesusatributosenunciativosconsideramosinherenteala
formacióndelas/oscomunicadoras/essociales.Esteencuadretambién
estuvoatravesadoporlastradicionesaudiovisualesdelasuniversidades
analizadas.

EnelEncuadre Identitario realizamosunabordajecomplejoque
vinculólaconcepcióndelamemoriaylaidentidadcomoreconstruc-
cióndelrecuerdodelasexperienciasformativaspasadasylaconfigura-
cióndelaproyeccióndefuturoprofesional.Apartirdeanalizarlas
experienciasderealizacióndetesinasaudiovisualesenclavedeconstruc-
ciónnarrativadelaidentidad,rastreamoshuellasdesentidoeidentifi-
camos algunos rasgos identitarios formativos de las/os egresadas/os
objetosdeestudiodeestainvestigación.

Concluimosqueelrealizarlastesinasensoporteaudiovisualpermite
condensardeterminadosrasgosidentitariosdequieneslaselaboraron.
Además,enlosprocesosidentitariosdeldevenir profesionales de la comu-
nicación,nosoloinfluyelaformaciónformaluniversitaria,sinoquetam-
biénseponenenjuegolasexperienciaspreviasquelas/osestudiantes
desempeñaronenotrosámbitosdesusvidas.Setratadeunprocesode
configuraciónenmarcadoenelcampoformativodeladisciplinadela
ComunicaciónSocial.Hechoqueocurreendosrealidadesinstitucionales
regionalesquesonsimilares,peronoiguales.Enestepuntocabelaacla-
raciónquealolargodetodalainvestigaciónprevalecieronlaspremisas
deprivilegiarlavozdelas/osegresadas/oscomoprotagonistasdelospro-
cesosderealizacióndetesinasaudiovisualesdeComunicaciónSocialy
tambiénelaborarunainvestigaciónenclavecomparativa.

Comparativa general entre ambas instituciones

Elanálisiscomparativonosllevóapercibirquelasdiferenciasentre
ambasinstitucionesnosontansustantivas,enesesentido,advertimos
algunasvariantesencuantoatresgrandesítems:laautodescripciónins-
titucional,algunosatributosrelevantesenlaformaciónprevia,lostó-
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picosaudiovisualesprevalentesyalgunosrasgosdelatradiciónuniver-
sitarialatinoamericana.

Comoautodescripción institucional de la carrera,observamosque
mientraslaFCC-UNC,seautodescribecomounainstituciónquecon-
cibealacomunicacióncomoinherenteatodoprocesohumano,aborda
elestudiode lacomunicaciónvinculandolateoríay laproducción
“comopráctica social,históricaycultural” (PlandeestudiosFCC-
UNC,1993).Estacarreraapuntaaformarunas/osprofesionalesque
puedanasumirsulaborenmedios,proyectoseinvestigacionesenCo-
municaciónSocial;porsuparte,laFAI-Univalleseproponeformarpro-
fesionalesquetenganlacapacidadparacomprenderloqueacontecea
lacomunicaciónparaproponerestrategiasacordesalasnecesidadesco-
lombianas.Eincorporalaespecificidadlatinoamericanadeladisciplina.
Setratadeunainstitucióncontendenciaalagestiónculturalylapro-
mocióndelaparticipaciónciudadana.

Entanto,cuandolas/osegresadosserefierenalaformación previa,
enambasinstitucioneslaperspectivasocialydedenunciaaparececon
fuerza.Juntoaello,tambiénprevalecelatendenciaalaempatía,elcom-
promisoyprotagonismoenlasnarrativas.Asuvez,enlosúltimosaños,
launiversidadcolombianaseestáinclinandohaciaunaimprontaartística
yestéticamuyimportante.Porsuparte,las/osdocentesdeambasinsti-
tucionescoincidenenquelaformaciónpreviapreponderanteesaquella
quefomentalalecturayescritura,losparadigmasdelascienciassociales
y laproducciónperiodística.Además, surgenalgunasdiferencias en
cuantoquelaFCC-UNCprivilegiaaquelloscontenidosyprácticasre-
feridasalaplanificaciónyejecucióndeproyectosyproductosdecomu-
nicación; siendoque laFAI-Univallehacehincapiéen loartísticoy
estético.Finalmente,conrespectoalosprocesosdeelaboracióndetra-
bajosfinales,las/osdocentesdelaFCC-UNCreconocenquelamayor
dificultaddelas/ostesistas,latuvieronenlaescrituradeestiloacadémico,
eldesarrollometodológicoylosaspectosreferidosalatécnicaaudiovi-
sual.EncuantoalaFAI-Univalle,las/osdocentesconsideranque,alos
temoreseincertidumbrestípicasquetoda/otesistaviveenestaetapa,se
lesumanlaslimitacionesregionalesprovocadasporelconflictoarmado.

Encuantoalostópicos prevalentes,observamosqueenlasnarrativas
audiovisualesdeambasinstitucionesanalizadasaparececomocentralla
identidad originaria, nacional, lo local, lo barrial.Enunainstanciasecun-
daria,enloscasosqueestudiamosdelaFCC-UNCprimanlostópicos
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quecategorizamoscomoindustria cultural, mientrasqueenlastesinas
queanalizamosdelaFAI-Univalle,prevalecenaquellosqueserefierena
conflictos bélicos, territoriales y violencia y el modelo político-económico.

Finalmente,delostestimoniosrelevadosencampo,tomamosal-
gunos rasgos de la tradición universitaria latinoamericana. EnlaFCC-
UNC prevalece la escritura académica por sobre la producción
audiovisual,mientrasqueenlaFAI-Univallesobresaleloaudiovisual.
Sinembargoambasinstitucionesconcuerdanenconsolidarelpatrimo-
nioaudiovisualcomoatributoidentitarioyresguardodelamemoria
colectivaeinstitucional.

Deacuerdoaloexpresado,mostramoselsiguientecuadrocompa-
rativoenelquepudimoscondensarlasdisimilitudesysemejanzasmás
significativasparaesteestudio:

Percepciones desde la institución y la carrera
Autodescripción institucional de la carrera

•FCC-UNC.“Lacomunicaciónesuncomplejoprocesohumano
queinvolucratodoslosórdenesdelavida.EnlaFacultaddeCiencias
delaComunicaciónseabordaelestudiodelacomunicacióndesdela
teoríaylaproduccióncomoprácticasocial,históricaycultural”(Plan
deestudiosFCC-UNC,1993)”.

•FAI-Univalle.“Elprogramaseproponeformarprofesionalesca-
pacesdecomprenderlosprocesosdelacomunicaciónylosproblemas
quedeallísederivan,asícomodeproponerestrategiasacordesconlas
necesidadesydemandasdelasociedadcolombiana.Elprogramaaca-
démicotienecomopropósitoformarcomunicadoressocialesqueestén
encapacidaddecomprenderlosprocesosyproblemasdelacomunica-
ciónyaportarestrategiasacordesconlasnecesidadesylasdemandas
sociales.Valorar,recuperaryestimularprocesosdeproduccióncultural
endiferentesmediosdecomunicaciónparaámbitossocialesespecíficos.
Contribuir al conocimiento de la pluralidad y especificidad de los
modosdecomunicaciónexistentesenAméricaLatina,elpaísylasre-
gionesqueloconstituyen.Desarrollarunaformaciónacadémicaligada
alaconstitucióndeproyectosespecíficosenelámbitodelacomunica-
ción(ProgramaAcadémicoFAI-Univalle,1997).

Perfil del/a egresada/o
•FCC-UNC.“LaLicenciaturaenComunicaciónSocialpermitea
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losestudiantesdesempeñarseendistintosámbitoslaboralesyacadémi-
cos:Mediosdecomunicación:productor,conductor,periodistaenme-
dios gráficos, radiofónicos, televisivos y/o digitales. Proyectos de
comunicación:colaboradoresyasesoresenpolíticasdecomunicación
eninstitucionespúblicasoprivadas.Comunicacióninstitucional/orga-
nizacional:planificaciónyejecucióndeplanesdecomunicacióninterna
yexternatrabajandoeneldesarrollodecontenidosdeproductos(gace-
tillas,newsletters,folletos,redessociales,etc.),Investigaciónencomu-
nicación social:planificadores, conductores y evaluadoresde inves-
tigacionessocialesparadiversosproyectos.Publicidad:creadores,pro-
gramadores,ejecutoresy/oevaluadoresdecampañascomunicativas,pu-
blicitarias,etc.”(PlandeEstudiosFCC-UNC,1993).

•FAI-Univalle.“LosprofesionalesegresadosdelprogramadeCo-
municaciónSocialpuedendesempeñarseendiferentesáreasdelaco-
municación (producción audiovisual, periodismo escrito, radial o
televisivo,diseñoyejecucióndeproyectosdecomunicaciónenelám-
bitoeducativo),asícomoformarpartedegruposinterdisciplinariosque
realicentrabajosdegestióncultural,desarrollocomunitarioeinvesti-
gaciónsocial,tendientealmejoramientodelascondicionesdevidayal
fortalecimientodelaparticipaciónciudadana,enlosquepuedandesem-
peñarsulaborcomocomunicadoressociales”(ProgramaAcadémico
FAI-Univalle,1997).

Formación previa
Expresiones de las/os egresadas/os

•FCC-UNC.Paramuchas/osegresadas/osloaprendidoensupaso
porlaacademianofuesuficienteyreconocieronquesinlaexperiencia
extracurricularadquiridaenotrosámbitos,nopodríanhaberrealizado
eltrabajofinal.Detodasmaneras,apesardeestascarencias,existenins-
tanciasenlascualeslas/osestudiantesencuentrandiferentesmodosde
accederalosmismos.Seobservaunainfluenciaenlaperspectivasocial
ydedenuncia.

•FAI-Univalle.Porlogeneral,lostrabajosfinalesdelaFAI-Univalle
poseenunaimportanteimprontaenCienciasSocialesymuestrangran
influenciaporpartedeJesúsMartinBarbero.Ademásenlosúltimos
añoshaytrabajosquevanmostrandoestilosinfluenciadosporcorrientes
artísticas.
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Expresiones de las/os docentes
•FCC-UNCyFAI-Univalle.Paralas/osdocentesdeambasfacul-

tades,algunasdelasmotivacionesqueinfluenciaronenlosmomentos
deelaboracióndetesinasfueelinterésporaplicarconocimientosprevios
obtenidosdelplandeestudiosqueofrecelacarrera.Materiasdeltipo
deproducción,talleresdelecturayescrituraylasreferidasalejercicio
delperiodismoyalainvestigaciónenCienciasSociales.

•FCC-UNC.Lapertinenciadelas/oscomunicadoras/esalcanza
unprocesoabarcativodeplanificaciónyejecucióndelosproductosco-
municacionales.

•FAI-Univalle.Privilegiodeloestético,artísticoyexperiencialde
lanarrativaaudiovisual.

Percepciones acerca del Trabajo Final de egreso
•FCC-UNCyFAI-Univalle.Paralas/osegresadas/osdeambasfa-

cultades,latesinaesunrequisitoatravésdelquesecondicenvariasva-
riables:recibirse,aprender,condensarloaprendido,daraconoceruna
problemáticasocialyaportaralacomunidadenvisibilizarla.

Elprocesodetesinaeslaprimeraexperienciaenaprenderaasumir
responsabilidadesytomardecisionesporcuentapropia:desdelacon-
secucióndeundirectordetesis,hastalaformacióndeequipostécnicos
yteóricos,todoesun“trabajoartesanal”,elcualvadiseñandounamo-
dalidaddetrabajoprofesionalluegodelegreso.Elmodoenquelas/os
tesistasordenansusprocesosdeelaboracióndetesinascomienzaasentar
lasprimerasformasdeasumirlaprofesión.Enestosprocesos,las/oste-
sistasvanensayandomodosdetrabajarcomoprofesionalesycomienzan
adiseñarparticularidadesdelcampoprofesional.

•FCC-UNC.Enlosprocesosdeelaboracióndetesinasprevalecen
lasdificultadesentornoalaescrituradeuntrabajoacadémico,lome-
todológicoylotécnico.

•FAI-Univalle.Elprocesodeelaboracióndelostrabajosfinalesen
laFAI-Univalleestámuchasvecescondicionadoconfactorescontex-
tualesquerefierenahechosdeviolencia:muchas/osegresadas/ostuvie-
ronque sortear varios obstáculos: enprimer lugar, a los temores e
incertidumbrestípicasquetoda/oegresada/oviveenestaetapa,acom-
pañadoalimitacionesporpartedelcuerpodocenteytemoresporel
conflictoarmado.
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Acerca de los productos audiovisuales. Tópicos prevalentes
EnambasfacultadessedapreponderanciaentratarlaIdentidadorigi-
naria,nacional,lolocal,lobarrial.

Atención al entorno
•FCC-UNC.Eltópicoqueprevaleceensegundolugaresindustria

cultural(recordemosqueenelaño2009sesancionólaLey26522de
ServiciosdeComunicaciónAudiovisual,LSCAconocidacomoLeyde
Medios,unaleyqueestablecelasnormaspararegirelfuncionamiento
yladistribucióndelicenciasdelosmediosradialesytelevisivosenla
RepúblicaArgentina).

•FAI-Univalle.Eltópicoqueprevaleceensegundolugarescon-
flictosbélicos,territorialesyviolenciaymodelopolítico-económico(re-
cordemosqueenelaño2012sedieronlosAcuerdosdePazentreel
gobiernodeJuanManuelSantosylasFARC-EP).

Empatía, compromiso y protagonismo en las narrativas
Lastesinasmuestranmayorinvolucramientoenlas/osprotagonistas

delashistoriasqueenlostemasensí.Seobservauninvolucramiento
delas/osrealizadoras/eshacialas/osentrevistadas/os,lugareñas/os,quie-
nesvivenencarnepropialastemáticasquerelatan.Privilegiodelospri-
meros planos, planos detalle de los rostros y gestos de quienes se
entrevista.Profundointerésporhablarsobrelopropio,reivindicaraque-
lloselementosdeidentificaciónconungrupo,comunidadoproceden-
ciadeterminada.Seprivilegiaelinteréspornarraracercadesusgustos,
interesesyanhelos.Secuentanloshechoshistóricosapartirdelaspro-
piasexperienciadelas/osrealizadoras/es.Surgencomonovedadlosre-
latoscuyas/osprotagonistassonfamiliaresdelas/osegresadas/os:padres,
madres,abuelas/os,tías/os,abuelas/os,amigas/os.Estaseleccionesres-
pondenalinterésporsentirseprotagonistasdeaquellashistoriasqueso-
brepasanlofamiliarytambiéncomolamaneradeinsertarseenuna
problemáticaregional;altiempodecolocarseenunplanoprotagónico
porposeerlazosvinculares.

Tradición latinoamericana
•FCC-UNC.Paraelcasoargentinopodemosmencionarlosaportes
deHéctor“Toto”SchmucleryAníbalFordyenparticularreferentes
enlaconformacióndelacarreraenCórdoba,talescomoMaritaMata.

EnlatradicióndelaFCC-UNCprevalecelaescrituraacadémica
porsobrelaelaboracióndeunaudiovisual.Estorepercuteenlasinten-
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cionalidadesdelas/osegresadas/osalrealizarsustesinas,enlaescasacir-
culacióndelosmaterialesyenlosprocesosdeevaluación.

•FAI-Univalle.Susaulasacuñaroneltránsitodeteóricosreferentes
latinoamericanas/osalcampodelacomunicación.ParaelcasodeCo-
lombia,podemosmencionaraJesúsMartinBarberoyalcineastaLuis
Ospina.

LatradiciónaudiovisualdelaFAI-Univallesereproducetantoapartir
delascompetenciasdelosdocentes(muchossondocumentalistas)yde
lostrabajosquesepresentancomotesinas.Prevalecelametaenexponer
ycircularelmaterial.Enesalíneamuchasproduccionessonindividuales.
Seobservauninvolucramientomayordelosdocentestutores,quienesre-
cuerdannombresysituacionespuntualesdesusestudiantes.

Acciones que resguardan el archivo audiovisual como 
memoria institucional
•FCC-UNC.Catálogodelasproduccionesaudiovisualesquesereali-
zandesdelacarreradeComunicaciónSocial.Taleselcasodelainves-
tigaciónllevadaacaboporlaprofesoraMarielaParisi,cuyapublicación
setitula“Nuevasmiradasenlapantalla.Consolidacióndeldocumental
desdeelespaciouniversitario(Córdoba,2001-2011)”(2015).

•FAI-Univalle.Catálogodelasproduccionesaudiovisualesqueserea-
lizandeselacarreradeComunicaciónSocial.Taleselcasodelaindagación
propuestaporelprofesorRamiroArbelaez,cuyoproductodeinvestigación
esellibrotitulado40 Años audiovisuales: 40 años de audiovisuales en la Es-
cuela de Comunicación Social de la Universidad de Valle (2015).

Flujo temporal reflexivo

Comoargumentamos,tomamoslasexperienciasderealizacióndetesi-
nasaudiovisualescomounrecorridoenelqueprevalecenlasconfor-
macionesidentitariasformativas.Deacuerdoconello,pensamosque,
enelflujotemporalqueabarcaestosprocesosformativos,existendos
puntosquepodemosconsiderarcomomomentos presentes.Unprimer
momentopresenteestáconformadoporeltrabajofinaldeegresoyotro
eselmomentoderealizacióndelasentrevistas.Entonces,cadamo-
mentopresenteestáacompañadoporsupasado,comorecuerdo,como
retención,elcualtambiénposeeelinflujodelfuturocomoproyección.

Elprimerpuntoquetomamoscomopresenteeseldelaentregadel
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trabajofinalaudiovisual.Enesemomentoenelquelas/ostesistasen-
tregaronsustrabajos,tomaroncomoreferenciaaspectosdesupasado.
Setratódelrecuperodesupasadoacadémicoy,también,delpersonal.
Enreferenciaalfuturo,tambiénincorporaronelementosemparentados
consustrayectoriasformativasyconsuspropiasproyeccionesyaspira-
ciones.Alsistematizarelmodelodeanálisisquehemosrealizado,apor-
tamoscomoconclusiónelsiguienteesquemaquepuedeseraplicadoen
cualquierestudioquesesostengaenentrevistasquehablensobrepro-
duccionesotrayectosdevidaprevios.

Deacuerdoaloquegraficamos,consideramosquelasexperiencias
derealizacióndetesinasaudiovisualesanalizadasimplicanprocesosque
configuranidentidades.Estasconfiguracionessedanenundobleflujo
temporalreflexivoqueinvolucradospuntospresentes:elpuntopresente
1,momentoenquelas/osegresadas/ospresentaronsustesinasaudiovi-
sualesytambiénelpuntopresente2,momentoenquefueronentrevis-
tadas/osparaestainvestigación.Enambosmomentoslas/osegresadas/os
retomancuestionesdesupasadoyalavezrealizanproyeccionesdefu-
turo.Enelmomentopresente1,hayunaretencióndelpasado(enla
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queexisteunarememoracióndelaformaciónydelatrayectoriadevida)
ytambiénunaproyeccióndefuturoentantofuturodeltrabajofinal;en
simultáneoalpasadodelaentrevistarealizadaenelpuntopresente2.

Luego,enelpuntopresente2,larememoracióndelpasadoaparece
comolaretencióndelapromesaylaproyeccióndefuturocomolapro-
mesadelaprofesión.Entodoelflujotemporalreflexivoprevalecela
criticidadacercadelrecorridoylosbalancesdelogrosrespectodelas
propiasexpectativasquetuvieronlas/osegresadas/os.

ComohemosvistoenelEncuadre identitario, elconceptodeflujo
narrativo siguelamiradaidentitariadeRicoeur(1983,1995).Setrata
deundistanciamientocríticorespectodeestosmomentosdeelabora-
cióndetesinas.

Elgráficodearribamuestraelmodoenquesedesarrollanlascon-
figuracionesidentitariasenlasexperienciasderealizacióndetesinasau-
diovisuales.Setratadelflujotemporalreflexivoquehabilitaprocesos
dereflexiónenloscualeseltiemposepresentacomounavariabledefi-
nitoria.DesdelaperspectivadeRicoeur(1983,1995),asumireltiempo
comoretencióndelpasado,rememoraciónyproyeccióndelfuturoper-
mitetraspasarlospasajesformativosconunamiradacríticaacercadel
recorridotranscurridoy,también,realizandounbalanceacercadelos
logrosdelaspropiasexpectativas.

Elanálisisrealizadonospermitiódarcuentadelarelacióndelasdos
variablesprincipalestrabajadasenestainvestigación,esdecir,experiencias
de elaboración de tesinas audiovisuales yrasgos identitarios formativos.A
continuación,presentamoslosresultadosalosquehemosarribado:

Experiencias de realización de tesinas audiovisuales como
actos performativos en clave identitaria

LuegodelabordajeplanteadoenelEncuadre Identitario,observamosque,
enlasinstanciasfinalesdelascarrerasuniversitarias,lastesinasaudiovi-
sualesadquierenelcarácterperformativooportunoqueacompañaeltrán-
sitodequienesfinalizansusprocesoscomoestudiantesylas/osconduce
comopróximas/osprofesionalesdelacomunicación.Deacuerdoalos
casosanalizados,consideramosqueeldevenir profesional de la comunica-
ción encuentrasumomentoconstitutivoalrealizarlastesinasdefinalde
cursado.Consecuentemente,laprimeralíneadesentidodenuestrascon-
clusionesapuntaaquelasexperienciasderealizacióndetesinasaudiovi-
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sualessonactosperformativosqueconfiguranlasidentidadesdelas/os
futuras/oscomunicadoras/essocialespuestas/osenestudio.

Enlasexperienciasconcretasdeldecir,delenunciar,delhacer,del
proponerunaudiovisual,delelegirunaudiovisualcomopropuestade
finalizacióndelacarrerauniversitaria,peroademásdedesarrollarlode
determinadamanera(condeterminadastemáticas,modos,géneros),allí
finalmentelas/osegresadas/osincluidosennuestrocorpus,hacenuna
puestadeproyeccióndeunaidentidadformativaespecíficadecomuni-
cadoras/essocialesquehabitanLatinoamérica.Ellas/os,comoprotago-
nistas, configuran sus identidades en relación con sus trayectos
formativos,trayectoriasdevidaysusproyeccionesdefuturo.Através
deestastesinasaudiovisuales,las/ostesistasexpresanyseapropianacerca
dequéesseruna/ncomunicadora/rsocialenlaregiónlatinoamericana.
Esdecirque,enelprocesodelproducirunatesina,tambiénseautopro-
ducen,seautoconstituyenenprofesionalesdelacomunicación.Ha-
ciendo una tesina comienzan a asumir rasgos profesionales. Estas
experienciassonunasíntesisdeunaconstrucciónidentitariaformativa.

Seobservaque,enlasnarrativasaudiovisualesanalizadas,prevalece
elinterésdelas/osegresadas/osporsentirseprotagonistasdelashistorias
quenarran.Deesamanera,las/osrealizadoras/es,sujetosreales,confi-
guranciertosenunciadoresparahilarsusrelatos.Enestasinstancias
enunciativas,asumenrolesdelequiporealizativo(camarógrafas/os,cro-
nistas,presentadoras/es).Setratadedecisionesquetomaronquienes
construyeronelrelato.Perotambién,enlosrelatosaudiovisualesanali-
zados,setornanprotagonistasloslugares,laslocaciones,lastradiciones,
costumbres,personalidades,entrevistadas/os,yconstituyenunmodo
enquelas/osrealizadoras/esseapropiandelproductoaudiovisual.Ade-
más,optanpornarrarhistoriasmotivadasporinteresespropiosysein-
teresanporvalorizarsusorígenes,cuestionesqueformanpartedesus
trayectoriasdevida.Estasafirmacionessecondicenconlapropuesta
teóricadeRicoeur(1983,1995)yesemarcoteóriconospermitióob-
servarprocesosdeconstrucciónidentitariaapartirdelasnarrativasau-
diovisuales incluidas en el corpus.Almomento en quenarran sus
historias,las/segresadas/osdeComunicaciónSocialtambiénsenarran.
Además, cuandonarran sus propias biografías o las vidas de las/os
otras/os,tambiéndancuentadesucompromisoconelcontenido,las/os
personajes,lugaresytiemposdelrelato,ubicándoseenellugardepro-
tagonistasdesusnarrativas.
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ComosetrabajóespecialmenteenelEncuadre audiovisual perfor-
mativo,lapercepcióndelas/osegresadas/osrespectodelprocesoderea-
lizacióndetesinasaudiovisualesesunmomentodetomadedecisiones.
Setratadedecisionesenlasqueprevalecenlosgustoseinteresesdesus
productoras/res.Eltrabajofinaldelacarreraysuscondicionesdepro-
ducción(Verón,1987)implicanlapuestaenescenadeemociones.La
tesinaesmovilizadoradeemociones,revisiones,proyeccionesyrefle-
xiones.Encuantoalasposterioresreflexionesquerealizaronlas/osegre-
sadas/osseleccionadosparaestapesquisa,ellas/osatribuyensusaciertos
tantoacuestionesquesurgieronenelprocesocomoalproductofinal.

Nuestrasindagacionesnosllevanaconcluirquelatesinanoesun
examenmás:setratadeunprocesoformativoqueimplicareflexionesy
aprendizajes,dondesecondensauncierredeciclolectivoy,enparalelo,
unaaperturaalcampoprofesional.Elrecuperodelconocimientoyla
formaciónpreviaesunaspectoquepuedeobservarsetantoenelproceso
derealizacióncomoenelproductofinalaudiovisual.Asuvez,portra-
tarsedeunproductoquesurgepordisposicionesacadémicas,susna-
rrativasremitenaestasyaotrascondicionesdeproducción.

También,encuantoalaudiovisual,podemosagregarquesetrata
deunlenguajeysoporteelegidocomoelmododevisibilizarproble-
máticassocialesycomounamaneraenlaquepuedenvehicularsealgu-
nosrasgosde laprofesión.Bajo lasdiferenteseleccionesdeplanos,
sonidos,encuadres,las/ostesistasconfiguransusidentidades.También,
elmodoenelqueserepresentanlashistoriasremiteadeterminadossu-
jetosrealesquienes,asuvez,hanestablecidodeterminadasrelaciones
tantoconelrelatomismocomoconlascondicionesdeproducciónen
claveformativayregional.Porello,decimosqueestainvestigaciónre-
paraenlossentidosconstruidosdequienes,asupasoporlaacademia,
tambiénseproyectaronprofesionalmente.

Laidentificaciónconunrolenelequipodetrabajo,tambiénex-
presadaenlasentrevistas,dacuentadelénfasispuestoenlosvínculos
entrepares.EnloscasosdeArgentinaprevalecenlostrabajosfinalesque
fueronrealizadosdeapares(Pierella,2014),mientrasqueenlamayoría
delosdeColombiafueronrealizadosdemaneraindividual.

Emergencia de rasgos identitarios

Además,alconcluirestainvestigación,damoscuentadequeelanálisis
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desarrolladonospermiteconcluirqueelprocesoderealizacióndelas
tesinasaudiovisualesesunatransiciónquevadelosrolesestudiantiles
hacialosrolesprofesionales,yquelatesinacomoproductoacadémico
permiteirmásalládelmeroinformequecondensaunatrayectoria.Tra-
bajaraudiovisualmenteenunmundoendondelasimágeneshaninva-
didotodoslosaspectosdenuestrasvidassupone,paralas/osfuturas/os
comunicadoras/es,hacer cuerpo,apropiarseyexperimentarlaslógicas
comunicacionalesactuales.Estasexperienciasderealizaciónaudiovisua-
lespermitenacercarnosaunainstanciaqueexcedelameracreaciónaca-
démica.Posibilitaexpandir lasmanerasdemostraryveraaquellas
personas,lugares,espacios,situaciones,colectivos,pasados,presentesy
futuros;enfin,mostraridentidades,configurarmanerasdeserypro-
vocaryexperimentartransformaciones.Estasindagacioneshacenevi-
denteslosinteresesdemuchas/osegresadas/osencontarsusvidas,en
mostrarsecomosujetosqueseconstituyenatravésdelazossocialesy
delentorno.Estoseveenlasadscripcionesidentitariasquelas/osegre-
sadas/osdejantraslucirensustrabajosdecarrerapuestosenanálisis.
Ellas/ostomanlaoportunidadparacontardedóndevinieron,lasca-
racterísticasdesusallegadas/os,susorígenesfamiliares,susinteresesy
conflictospersonales.

Elabordajemultidimensionalquehemosemprendidonospermite
concluirqueestastesinasaudiovisualesseinscribenenlaslógicasdelas
culturascomunicacionalesactualesy,así,permitenencogerlabrecha
entrelasteorías,lasprácticasylastécnicas.Asuvez,hacenposibleex-
perimentarlaprofesiónconlosdesafíospropiosqueelloimplica;desa-
fíosnecesariosparaeldevenirdelas/osfuturas/osegresadas/os.Los
formatosdetesinasaudiovisualesquelas/ostesistasdiseñaron,todavía
ajenosalavida profesional,adquierenrelevanciaalahoradeponeren
práctica,ponerelcuerpoybrindanlaposibilidaddequesecomiencen
apracticarciertashabilidadesparaelejercicioprofesionalinmediato.
Atendiendoalaslógicasdelámbitodelaeducaciónsuperiorcomoes-
pacioperformativodeaprendizajeesprecisocreardinámicaspedagógi-
casqueapuntenalasmemorias,prácticas,matricesyexpectativasde
quienesprotagonizanestosrecorridosformativos.

Esrecurrentequeenlosrelatosuniversitariosanalizadosaparezcan
comoprotagonistasestudiantesdeescuelaspúblicas,comunidadesin-
dígenas,vecinas/osdebarriospopulares,víctimasdelaccionardelas
fuerzasdeseguridadyparamilitares,trabajadoras/esdeentidadesdel
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Estado,voluntarias/osdeorganizacionessociales.Observamosqueel
interésestápuestoenvalorizarlasopinionesyvisionesdequienesregu-
larmentenotienenoportunidaddeexpresión.Estoscolectivosocupan
unrolprotagónicocomounmododerealizarunaportealasociedady
brindarleslaposibilidaddeofrecerlosdispositivostécnicosyconoci-
mientosacadémicosparacomunicarlasproblemáticascotidianas,dán-
dolesvisibilidad.Deacuerdoconello,observamosunintercambiode
mutuobeneficio:elmaterialfílmicoeselinsumoparaquelas/osestu-
diantespuedanrecibirseyproyectarseprofesionalmente;ensimultáneo,
quieneshantransitadosusestudiosenlaeducaciónpúblicaencuentran
unmododedevolucióndesussabereshacialacomunidad.

Enestosintercambiosentretesistasyprotagonistasdelrelato,exis-
tenintencionesporcontardesdelasvisioneseinterpretacionesdelas/os
involucradas/os:darlesvozyqueseanellas/osquienescuentenaquello
que les pasa comounmododeempatizarconlasproblemáticassociales
ynarrarlas.Visibilizarproblemáticassociales,mostrarhistoriasdeper-
sonalidadeslocalesquedealgunamanerahanmarcadonuestrahistoria
ynuestropresenteyqueformanpartedenuestraidentidadcolectiva,
denunciarcuestionesambientalesqueperjudicanelterritorioregional,
entreotrascuestiones,sonparteconstitutivadelastemáticaselegidas
quehemosanalizado.

Además,elanálisisaplicadoalosaudiovisualespropicialaconstruc-
ciónyresguardodelamemoriacolectiva.Enrelaciónconeseaspecto,
advertimosqueenocasioneslacámarasetornaunaherramientade
lucha,deregistrodelocotidiano,comoelementodeconstrucciónde
laidentidadcolectivaycomodispositivoparaserprotagonistasenla
construccióndelamemoria.

Comoexplicamos,estainvestigacióntomócomolapsotemporal
losaños2010-2015yseinteresóporindagarlasmanerasdecontary
expresarsedeegresadas/osque,comomínimo,teníandosotresaños
derecibidas/os1.Alconsultarlesacercadelosmodosenqueculminaron
suscarrerasuniversitarias,susprocedimientosdeelaboracióndetrabajos
finalesysusperspectivasdefuturoprofesional,muchas/osegresadas/os
recordaronmomentos,vivenciasyexperienciasdesuspasados,susin-
fancias,suslugaresdeorigen,suspasosporlasescuelassecundarias,el
contactoconsusfamiliares,comounmododeretomar sus esencias, sus

1 Recordemosqueeltrabajodecamposerealizóenelaño2018.
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inicios. Observamosque,encuantoalaautodefiniciónidentitaria,existe
unmarcadosentidodepertenencia,apropiaciónyrecuperodeexpe-
rienciaspasadasasícomounénfasisenlovincularcomocondiciona-
mientoderealización.Lapasióneslafuentemovilizadoratantodel
procesocomodelproductofinal.Losgustoseinteresesestimulantodas
lasetapasdelprocesorealizativo:enlosmomentosprevios,alpensarel
temadelaudiovisual,duranteeltrabajoenequipoy,finalmente,tanto
enlaevaluacióncomoenlasreflexionesposterioresyenloscircuitos
decirculacióndelmaterialaudiovisual.

Elcorpusanalizadonospermiteconcluirqueprevalecenlatrans-
formaciónsocial,elcompromisoyelfomentodelosvínculosyqueel
pensamientolatinoamericanoseobservaenelprivilegiodelentorno
cercano,locotidianoylofamiliar.Alolargodelainvestigación,nota-
mosqueexisteunamiradacomprometidaantelosacontecimientosdel
entorno;locualsibienesclaroquealtomarentrevistasaquienesqui-
sieronopinar,sabemosqueexisteunatendenciaentrelosegresadas/os
máscomprometidas/osenresponder,yaqueestándispuestosaseguir
pensándose,pensandolaformación.Sabemosquequienesaccedieron
aparticipardeestainvestigaciónsonaquellaspersonasmáscomprome-
tidasyaseaconlauniversidaddondecursaronsusestudios,latemática
abordadaenlosfilms,launiversidadalaquepertenecelaautoradeesta
investigaciónointencionesdeltipopersonaly/oprofesional,porloque
ennuestrainvestigaciónlacategoríadelcompromiso tomórelevancia.

Privilegio del entorno, lo cotidiano y lo familiar como 
protagonistas del relato

Alolargodeloscapítulosdeestapublicación,demostramosque,apesar
delasdiferenciasencontradastantoenlasdistintaspropuestasacadé-
micascomoenlosdiferentesaudiovisuales,vemosqueexisteuncomún
denominadorencuantoalavariablerasgosidentitariosformativos.De
acuerdoconestalíneadesentido,podemosdecirquelas/osegresadas/os
deComunicaciónSocialdelasuniversidadespuestasencomparación
privilegianelentorno,locotidianoylofamiliarcomoprotagonistasdel
relato.Apartirdelabordaje,observamoshitosdeapropiación(Cicalese,
2008)entantoprevaleceelinteréspersonal,elsentidodepertenencia
yelrecuperodeexperienciaspasadas.Aparecentambiénhitosdemoti-
vaciónnoracionaldelasprácticas(Cicalese,2008)quenaturalizancier-

156



taseleccionesasumidasensusdesarrollosdeformación.Además,existen
hitosdecontinuidadesycambios(Cicalese,2008),loscualesseempa-
rentanconlosconceptosdeRicoeur(1983,1995)demismidad,ipsei-
dadyalteridad.Enellos,prevalecelapasióncomomovilizadorade
ciertasprácticasformativas.Hacenénfasisenlavalorizacióndelentorno
cercano,delasubjetividadydellugardeorigen.Porotraparte,enlos
casosanalizadosadquiererelevanciaelinterésporcrearalgo propio. En
esteaspecto,advertimosciertoscondicionamientosidentitariosdepro-
ducciónquehacenénfasisenelenfoqueidentitarioypersonal.

Apartirdelosanálisisrealizadosydeacuerdoconloargumentado
enelEncuadre audiovisual performativo,observamosquelasinstancias
formativasfinalesseidentifican,fundamentalmente,enelímpetuen
aprender haciendo.Setratadeprocesosqueposeenmomentosenlosque
lasexpectativasdelas/osegresadas/ossetornanenlanecesidadporcon-
tarse como protagonistas yser parte;instanciasdeproducciónquemuchas
veces estánmotivadas por la intenciónde trascender e innovar.De
acuerdoalorelevado,observamosque,enlaelaboracióndetesinas,se
gestandiferentesactitudesyemocionesanteeltrabajofinal.Surgenex-
pectativasqueseconcretanyotrasque,enocasiones,no;tambiénseso-
metena instanciasdecorrección, lascuales sonvividasdediferente
maneraporpartedelas/osegresadas/os.Paraalgunas/osegresadas/osse
tratadeexperienciasquesoninterpretadascomolimitacionesasuperar.

Enelplano identitario,setratadeunprocesoimpregnadoporla
pasiónyelgustoporeltrabajo,unmomentoenelqueporprimeravez
las/osegresadas/osocupanellugardeproductoras/es,endondeson
ellas/osmismas/osquienestomansuspropiasdecisiones.Porposeerca-
racterísticasidentitarias,estosprocesospresentanvariadasmanerasde
experimentarse,interpretarseyderecordarse.Portratarsedeunreco-
rridoquesevatransitandoen la marcha,sonlas/osmismas/osprotago-
nistasquienestomanlapostayreflexionansobreél.Las/osegresadas/os
entrevistadas/ospiensanqueesacertadorealizaruntrabajoqueestéal
alcancedeuno,partirdelosantecedentesdetrabajo,produciralgoútil,
cuidarlaestética,pensarenlasaudienciasy,almismotiempo,realizar
untrabajoqueseacerquealacomunidad.Asimismo,setratadeuna
instanciadeaprendizajequedebecomenzaraestructurarsedesdelos
añosprevios.Enesepunto,las/osegresadas/ossugierenqueseríacon-
venienteidearmodosdiferentesdeconcretarlafinalizacióndelgradoy
propiciaractividadesextracurricularesduranteelcursadodelacarrera.
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Imaginarios acerca de la proyección profesional

Elestudiollevadoacabo,nospermitióidentificaralgunosimaginarios
acercadelaproyecciónprofesional.

Enlamayoríadelasobrasaudiovisualesaparecenlas/osrealizado-
ras/osdealgúnmodo.Enesteaspecto,podemosverquelas/osrealiza-
doras/esencuentranoportunidaddemostrarseantecámara.Lohacen
mencionandosusrolesenloscréditos,tambiénmostrándosecomoper-
sonajesypartedelequipotécnicoderealizaciónaudiovisual,aparecen
dealgúnmodososteniendolacámara,losmicrófonos,tambiénme-
dianteintervencionessonoras,conelusodelavozenoffuocupando
elroldeentrevistadoras/es.Entrelosrolesdentrodelprocesoproductivo
delaudiovisualmássobresalientes,seencuentran:camarógrafas/os,guio-
nistas,productoras/es,directoras/es,conductoras/es,movileras/os,en-
trevistadoras/es,talleristas,documentalistas,actricesyactoresenlas
dramatizaciones.

Encuantoalaactividadlaboralquelas/osrecientesegresadas/os
realizan,seencuentranlosquehaceresvinculadosalacomunicación;
inclusoresaltaquealgunas/osdelas/osegresadas/osentrevistadas/os,ya
habíancomenzadosusprácticasensusetapascomoestudiantes.Ade-
más,varias/osdelas/osegresadas/osentrevistadas/oshanrealizadoviajes
aotrasprovinciasoalexterioryensusdestinosalgunas/oshandesarro-
lladoactividadeslaboralesdiferentesalasrelacionadasconlacarrera.
Otras/os,desdezonasdiferentesalaoriginaria,ejercenlaprofesióny
trabajanenmediosdecomunicación.Porsuparte,haynumerosas/os
egresadas/osquesededicanaladocenciayunaminoríaaúncontinúa
estudiandootrascarrerasuniversitarias.

Destacamos,además,quehuboplanteosporpartedelas/osentre-
vistadas/osacercadelejercicioprofesional.Envariasrespuestaslas/os
egresadas/osreconocenqueenmuchasocasioneselanheloenrealizar
laprofesiónquedatruncodebidoalafaltadetrabajooalaprecarización
laboral.AunquelaLeydeMediosactual,porejemplo,enelcasodeAr-
gentina,pregonalaproducciónlocal.Estaproducciónlocal,endefini-
tiva,sereduceaproductorasgrandesqueofreceneltrabajoprecarizado
yenmodalidadfreelance.Haypocaofertalaboralaegresadas/osquese
encuentran ejercitando sus primeras experiencias profesionales.De
pronto,ponentodassusexpectativasenlasposibilidadesderealizarsus
objetivosconeltítuloprofesionalquehanlogrado;finalmenteterminan
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trabajandoenmantenimientoderedessocialesoencall-centers.Para
elcasodeColombia,sucedeconsimilarescaracterísticasy,porello,va-
rias/osegresadas/osdecidenmudarsealacapitaloaotrospaísesenbusca
deestudiosytrabajoprofesional.

Matrices latinoamericanas

Elabordajerealizadonospermitiódelinearconfiguracionesdelolatino-
americanoeidentificamoslosideologemasmásrelevantes.EnelEncuadre
Temático,luegodelanálisisdelosaudiovisuales,hallamostemáticaspre-
valentes,posicionamientosasumidosporlas/osegresadas/osacercadehe-
chosquesucedieronentrelosaños2010y2015.Enestepunto,podemos
mencionarlossiguientesideologemasrecurrentes:Modelo político-econó-
mico,Conflicto socioambiental,Conflictos bélicos, territoriales y violencia,
Industria cultural,Educación y políticas públicas,Identidad originaria, na-
cional, lo local, lo barrial yPerspectiva de género.

Asimismo,observamosquelacategoríaprevalenteeslareferidaa
laIdentidad originaria, nacional, lo local, lo barrial ylaquesemantiene
constantealolargodelperíodoestudiado.LuegolesiguenIndustria
cultural,Educación y políticas públicas,enelcasodeArgentina,yCon-
flictos bélicos, territoriales y violencia,yModelo político-económico,para
elcasodeColombia.

Matrices institucionales de las universidades
latinoamericanas analizadas

TalcomoloexplicamosenelEncuadre Institucional Regional,hallamos
doslíneasprincipalesdeconfiguracionesdelasinstitucioneseducativas
latinoamericanas:porunlado,unalíneateóricacomúnqueseempa-
rentaconlacorrientelatinoamericanadelaComunicación:interven-
ción,cambiosocial,visióncrítica;y,porotrolado,otrasperspectivas
particularestalescomolaformaciónpreviaenaudiovisualparaelcaso
delaFAI-Univalle,porejemplo.Además,surgenotrasvariablesdein-
tervenciónconlasproblemáticasdeinterés,lasagendasdeépoca,elen-
tornosociopolítico,entreotras.

Apartirdeloscasosestudiados,vimosquenoeslomismorealizar
unproductoaudiovisualenlaFAI-Univalledonde,desdesusinicios,
las/osestudiantessabenquevanarealizarunproductodeestetipocomo
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tesinafinaldesusestudios,yaquelamismainstituciónasílopromueve.
Enelotroextremo,altrabajarconlaFCC-UNC,observamosquese
tratadeunainstituciónquecontieneunaimprontamásdeinvestigación
científicaylostrabajosfinalessuelenemparentarseconinformesperio-
dísticos.Conbaseenunaseriedehallazgosdelanálisiscomparativo,
observamosqueenlasexperienciasderealizacióndetesinasaudiovisua-
lesyenlosproductosensí,coexistelareproduccióndematricesde
aprendizajeconcuestionesqueemergendetrayectoriaspersonales.

Conrespectoalasmatricesinstitucionales,podemosidentificarque
prevaleceunciertoenfoqueenlovincularypersonal:lostrabajosposeen
unaimprontapersonalquetrasponetodogéneroaudiovisual,sepriori-
zanlasalusionesatemáticasqueinterpelanalas/ostesistasy,también,
aquellasquerefierenasuspares,altrabajoentrecolegas,compañeras/os.
Enreferenciaalaprescripciónreglamentaria,setratadedocumentacio-
nesquecumplenlafuncióndeacompañaryguiarelfuncionamiento
académicodeelaboracióndetesina.Apartirdelanálisis,tambiénobser-
vamosqueenlasdiferentestomasdedecisionesdelas/ostesistas,existe
influenciaporpartedelcuerpodocente.Estosedaendiferentesinstan-
ciasacadémicasyaseaenlosmodosdetrabajar,enlastemáticaselegidas
ylasargumentacionesexpresadasporlas/ospropias/osegresadas/os.Por
ejemplo,conrespectoalaseleccionesdeestilosnarrativos,mientrasque
enlaFCC-UNCprevaleceloexpositivoyperiodístico;enlaFAI-Uni-
vallesonrecurrenteslasnarrativasbiográficasyexperimentales.

Matriz identitaria de formación de las/os comunicadoras/es
sociales latinoamericanas/os analizadas/os

Elestudiorealizadonospermiteinferirque,apesardequelatesinaes
unrequisitoformalparaobtenerlatitulaciónuniversitaria,las/ostesistas
queincluimosenesteestudio,asumenestasexperienciasderealización
audiovisualenclaveperformativa,reflexivayproyectiva.

Lasexperienciasdeelaboracióndetesinasaudiovisualessonprocesos
enloscualessearticulanensimultáneolassiguientesvariables:experien-
ciasderealizacióndetesinasaudiovisualescomoactosperformativosen
claveidentitaria,privilegiodelentorno,locotidianoylofamiliarcomo
protagonistasdelrelato,configuracionesdelolatinoamericanoysusma-
trices,imaginariosacercadelaproyecciónprofesionalymatricesinsti-
tucionales de las universidades latinoamericanas, también,matrices
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personalesyaudiovisuales.Estasvariablesarticuladasentresíconstituyen
unamatrizidentitariadeformacióndelas/oscomunicadoras/essociales
latinoamericanas/os.Setratadeunamatrizquecontribuyealdesarrollo
delcampodisciplinaryqueesaplicableainstanciaseducativassimilares
aladescriptaenestainvestigación.
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Finalmente,podemosconcluirque,enfuncióndelobjetivogeneral
deestainvestigaciónyapartirdelabordajealcampoyluegodelosaná-
lisisrealizados,losrasgosidentitariosformativosdelas/osegresadas/os
sobresalientessonlosreferidosalsentidodepertenenciaqueasumen
las/osinvolucradas/osenestosprocesos,latomadedecisionesquedeben
experimentarlas/ostesistasensuselaboracionesylaemergenciaderas-
gosidentitariospersonalesquelas/osatraviesan.Tambiénlosanhelos
detrascendencia,protagonismo,elénfasisenlovincular,lapasióncomo
movilizadoradeprácticasyelprivilegiodelentorno,locotidianoylo
familiar,sonaspectosquecontribuyenalaconstrucciónidentitariaen
basealasrelacionesentrepares.Observamosqueenlasexperienciasde
realizacióndetesinasaudiovisualesseponenenjuegohabilidadesde
trabajoenequipoqueprivilegianloperformativoyelaprender haciendo
quetambiénponenenevidenciadiferentesarquetiposypatronesfor-
mativosregionales.

Asuvez,elcomúndenominadorenlasexperienciasdeelaboración
detesinasaudiovisualesenlasdosinstitucionesestudiadasesqueexisten
configuracionesinstitucionales,latinoamericanas,audiovisualesytam-
biénpersonalesqueseponenenjuegoalahoradecomenzararealizar
lostrabajosfinalesaudiovisuales,ensuprocesoytambiénenelmo-
mentodelapresentacióneinclusoenmomentosposterioresalegreso
yqueposibilitanprocesosdereflexiónporpartedelas/osprotagonistas
deestasexperiencias.

Nivel autorreflexivo: mi propio recorrido

Enesteestudio,mepropusereflexionaracercadelosprocesosformati-
vosdeegresoasumidosporegresadas/osdeComunicaciónSocialde
dosuniversidadespúblicaslatinoamericanas.Elprocesodeconstrucción
deuncorpusquecombinó39audiovisualesy53entrevistassemies-
tructuradas,meresultógratificanteyalavezdesafiante.Elrastreode
tesinasdefinalizacióndecarreraquefueronpresentadasendosfaculta-
desdeComunicaciónSocialyquefueconstruidodirectamenteme-
dianteelcontactoconlas/ospropias/osrealizadoras/es,meposibilitó
atenderlasvocesdeegresadas/osqueseprestaronalareflexiónyqui-
sieroncompartirsusopiniones,egresadas/osquetuvieronlaoportuni-
daddeexpresarseyquepudieronserescuchadas/os.Elcorpussefue

162



concretandomediantelaimplementacióndeunminuciosoysistemá-
ticométododerecopilaciónatravésdelprocedimientollamadobola
denieve,surgidodelaspropiasrecomendacionesdelas/osentrevista-
das/os.Elaccesoalasexpresiones orales yalosaudiovisuales-tesinas se
logródebidoaquehepodidosortearladistanciageográficaytomar
contactoconlosaudiovisualesvaliéndomedelasbondadesdelastec-
nologíasdecomunicacióndisponiblesenlaactualidad.

Juntoalalaborcompartidaconmisdirectoras,apartirdelavin-
culaciónentrelaaplicacióndeentrevistassemiestructuradasydetermi-
nadas categorías enunciativas audiovisuales logré dilucidar aquellos
rasgosidentitariosformativosapartirdelosquelas/osrealizadoras/es
entrevistadas/osseautodefinieronluegodetransitarsusexperienciasde
producciónaudiovisual.Elabordajedelcampo,tambiénmepermitió
vislumbrarlasproyeccionesprofesionalesqueseplantearonlas/osegre-
sadas/oscomunicadoras/essocialesentrevistadas/os.Demodoquecon-
sideroqueesteestudiopuede seruna interesantecontribucióna la
profesionalizacióndelaComunicaciónSocial.Finalmente,creoquela
presenteinvestigaciónofreceelatractivodetrabajarconaudiovisuales
enclaveidentitariayquelacomparaciónentrelasproduccionesdedos
institucionesacadémicasdecalidadeducativa,ofreceunllamativoes-
cenarioparaeldesarrollodelasinvestigacionesenComunicaciónen
Latinoamérica.Además,estainvestigacióncontribuyeacontinuaren-
riqueciendoelrepositoriodetesinasaudiovisualesenposdelfomento
delasalvaguardiadelpatrimonioculturalinmaterial2.

Abordélasexperienciasdeelaboracióndetesinasaudiovisualesal
tiempoquetransitabamipropiocaminoenlaexperienciadeelabora-
cióndetesisdoctoral,porloque,salvandolasdistanciasdenivelaca-
démico,setratódeuntransitaracompañadaporlasinterpretaciones
quelas/osentrevistadas/osaportaronacercadesuspropiosrecorridos.
Enestecamino,herealizadoseleccionesyconstruccionesqueenrique-
cieronmisindagacionesteóricasyempíricasenmediodeunproceso
creativo.Mirecorridorequiriódemúltiplesrevisiones,consultasaes-
tudiosas/osyreferentesenelcampo;sobretodoenmisintentosporde-
limitar el objetode estudio ydepuntualizar la singularidaddemi
investigación.Setratódeunprocesodeindagaciónqueasumióuna
constantevigilanciaepistémicayrigormetodológico(Bourdieu,Cham-
boredonyPasseron,2008).

2 PromovidoporlaConvenciónparalasalvaguardiadelpatrimonioculturalinmate-
rialdelaUnescodesdeelaño2003.
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Lainvestigaciónquellevéacaborevelarasgosdemipropiaidenti-
dadacadémico-profesional.Esunestudioenelcualtomocuestiones
dediferentescamposdisciplinarios.Enesesentido,estapublicaciónes
elresultadodemisantecedentesendocencia,investigaciónyextensión
universitaria.Entrelosaspectosquemellevaronaaportaralostrayectos
educativosuniversitarios,destacomiexperienciacomodocenteenasig-
naturasvinculadasalanarrativaaudiovisualyalacomunicacióninsti-
tucional; tambiénmi formación en equiposde investigación como
miembroyactualco-directora,asícomomirolcomoasesoradetrabajos
finalesdegradoyposgrado.

Comodocenteeinvestigadoradeunauniversidadpúblicalatinoa-
mericana,comencéesta investigaciónpreguntándomeacercade los
temasydelospuntosdevistaprevalentesenlastesinasaudiovisuales.
Desdeelprimermomento,miintenciónfuevalorizareltrabajoquede-
rivóenlastesinasestudiantiles,productosqueconducenalegresouni-
versitario.Miinteréssiempreestuvoenapreciaralas/ostesistascomo
productoras/esprotagónicas/os.Juntoalasexpresionesdequienesme
ofrecieronlasentrevistas,comencéaconocersusexpectativas,deseosy
dificultades.Meinteresaronsuscualidades,másalládelproductotesina.
Guiadaporesosintereses,mepropuserastrearlosrasgosidentitarios
queaparecieroncomoemergentesdeestosprocesosdetransición.Me
sorprendióencontrarycontactarmeconegresadas/osdeColombia,
quienescongustomecontaronsusexperiencias.Alreflexionarsobre
mipropioprocesodeelaboracióndeinvestigación,medoycuentade
que,finalmente,hetrabajadoenlacontinuacióndeuntemaqueme
acompañódurantelargosaños.Ydiconlacuentadequemitrabajode
tesinafinaldelaFCC-UNCtienemuchoqueverconloquefinalmente
trabajéenestainvestigaciónluegode16añosyluegodehabertransi-
tadograndescambiosenmivida.Conestareflexión,observoycom-
pruebo las argumentaciones identitarias que fundamento en esta
investigación.Alfinalizarestapesquisa,mesientoorgullosaysatisfecha
pormicontribuciónaldesarrollodelconocimientodelaComunicación
Socialenelnivelsuperior.

Enmirecorridonodejédetenerencuentaqueladesigualdadtec-
nológicaydeaccesoalaeducaciónsuperioresuntemaquesepresenta
comounfuturodesafíoaresolver,como,porejemplo,losmodosde
pensarlainclusióndelossectoresmásvulnerablesydeaquellosconca-
pacidadesdiferentes.Porotrolado,adviertoelinevitablesesgopromo-
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vidopormipaísdeorigenymiactividadprofesionalenlaFCC-UNC,
sinembargo,porlassugerenciasdemisdirectoras,logrésuperarestos
obstáculos desarrollando unametodologíamultidimensional y una
constanteconsultaconespecialistasyfuentesdirectasdeColombia.

Finalmente,bajolaideadeaprender haciendo yalconcebirlasex-
perienciasderealizacióndetesinascomotrayectoriadetransiciónhacia
elaccesoalrolprofesional,asumoqueestapublicaciónargumentaque
unatesinarealizadaensoporteaudiovisualposeelaspotencialidades
paraparticiparenlacomunidadacadémica.Además,apartirdeestain-
vestigación,observoquelaslógicasdeescritura audiovisual constituyen
competenciasnecesariasparalas/osprofesionalesdelacomunicación
enLatinoamérica,tantoporsuscondicionesdeproduccióncomopor
elentornoactualenelqueprevalecenlasimágenes,asícomotambién
porlapotencialidaddeestelenguajeenlaformaciónprofesionalyen
laconfiguraciónidentitaria.Tantolasprácticasdeescritura,ylectura
académicascomolasprácticasenlenguajesaudiovisuales,sonaprendi-
zajesnecesariosparalaformaciónactualdeloscomunicadoras/essocia-
lesennuestraregión.

Nuevas inquietudes

Ensíntesis,alaluzdeestainvestigación,loquemásmellamólaaten-
ciónfuereconocerquela tesina,comoprocesoyproductofinaldeuna
carrerauniversitaria,noesunexamenmás,sinoqueesunainstancia
reflexivayperformativaenclaveidentitariaenlacualprevalecenlasno-
cionesdetrascendereinnovar,aprenderhaciendo,elprotagonismo,el
gusto,lapasiónylatomadedecisionescomoideascentrales.

Quedapendienteindagarsilasvariablestomadasenestainvestiga-
ciónsemanifiestanenrealidadesyentornosdiferentesalosanalizados.
Y,enesesentido,cabríapreguntarseacercadelaposibleaplicaciónde
laMatriz identitaria formativa en Comunicación Social enuniversidades
deotrospaíseslatinoamericanosyaplicarunnuevoestudiocomparativo
entreArgentinay,porejemplo,Brasil.Quizásindagarenotrasuniver-
sidadespertenecientestambiénaArgentinayColombia,peroquepo-
seancaracterísticasdiferentesencuantoasusorígenesfundacionales.
VimosquedesdesuscreacioneslaUNCylaUnivalledesarrollansus
planesdeestudioconperspectivalatinoamericana;quizás,seríaintere-
santeinvestigarsiestasperspectivasregionalesseobservancomomatri-
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ceseninstitucionesprivadasodetradicionescomercialesoreligiosas,
porejemplo.

Otrainvestigacióninteresanteseríacontinuarprofundizandoel
mismoentornoinstitucionalyregional,peroapuntaralaevolución
identitariadesdeelpuntodevistacronológico.Esdecir,organizaren-
trevistasaquienesnosolotienencincoañosdeegreso,sinotambiéna
quienesposeenmayorantigüedaddeegreso.Enesalínea,seríaintere-
santereplicarestainvestigaciónsobreuncorpusdeegresadas/oscon15
o20añoscomoprofesionalesdelacomunicación.Loatrayentesería
verificarsilosrasgosidentitarioshalladosenestainvestigaciónperduran
eneltiempoeindagarcuálessonloscambiosqueatraviesan.
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Anexo

Audiovisuales analizados (ordenados según codificación en
Youtube)

Lista de reproducción FCC-UNC

1) 360 y vos (2014, FCC-UNC E1M) Parte 1 https://youtu.be/
W3ga92tGnuw

360 y vos (2014, FCC-UNC E1M) Parte 2 https://youtu.be/
YA2GxaaRHb0

360 y vos (2014, FCC-UNC E1M) Parte 3 https://youtu.be/
0LJdJYQADRw

360 y vos (2014, FCC-UNC E1M) Parte 4 https://youtu.be/
98QiSLZ8_h4

2) Arde Córdoba (2015, FCC-UNC E35M) https://youtu.be/
sdNk9l5wYBA

3)AyaMarcayQuillaEldíaquelasalmasvienenysevan(2013,FCC-
UNCE11F)https://youtu.be/Yi1I0DCwxzk

4)Contrapunto (2011,FCC-UNCE29F)Parte1https://youtu.be/
ZvMhcJLijnE

Contrapunto (2011, FCC-UNC E29F) Parte 2 https://youtu.be/
DYe0cQISe0o

Contrapunto (2011, FCC-UNC E29F) Parte 3 https://youtu.be/z
GTXErIiNWE

5)CreandoHistorias(2015,FCC-UNCE34F)Parte1https://youtu.be/
X7u1thx_Vv4
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CreandoHistorias(2015,FCC-UNCE34F)Parte2https://youtu.be/
VjrL7m9mb8Q

CreandoHistorias(2015,FCC-UNCE34F)Parte3https://youtu.be/
qksfnKw0_fw

CreandoHistorias(2015,FCC-UNCE34F)Parte4https://youtu.be/iY7
wwtz9PjY

6) Docta TV. Medio cultural (2015, FCC-UNC E13M) Parte 1
https://youtu.be/Vu3b4pfltDk

Docta TV. Medio cultural (2015, FCC-UNC E13M) Parte 2
https://youtu.be/pj6BotFg7Nk

Docta TV. Medio cultural (2015, FCC-UNC E13M) Parte 3
https://youtu.be/0UrFxeryEpI

Docta TV. Medio cultural (2015, FCC-UNC E13M) Parte 4
https://youtu.be/jy2IZ3QJhYk

7) El blanco es el negro (2012, FCC-UNC E2F) https://youtu.be/
PkMvwTHNVxQ

8)Eljuego,productocomunicacionalaudiovisual(2014,FCC-UNC
E33M)https://youtu.be/iIzUyxmtd48

9) El ritmo que lleva el pueblo (2014, FCC-UNC E3M)
https://youtu.be/zjzmr9D9nBg

10) El U Sat 1 La aventura del Víctor (2010, FCC-UNC E23F)
https://youtu.be/w5mDjHMjnPU

11) Heavy mental Metal pensado (2010, FCC-UNC E18M)
https://youtu.be/cS3JHB9ST0w

12) IAME. Una vida industrial (2010, FCC-UNC E15M)
https://youtu.be/JKnTJGK_fhM

13)KasarMieLaGaji.Latierraestácansada(2011,FCC-UNCE6M)
https://youtu.be/RmERE3dH3Og

14)Mamapachaunritoaborigenenlaciudad(2013,FCC-UNCE7F)
https://youtu.be/x7j6-Q1gqCk

15)Medios,programaciónyproducciónenCórdoba(2010,FCC-UNC
E22M)Parte1https://youtu.be/7CqxeT6tgcI

Medios,programaciónyproducciónenCórdoba(2010,FCC-UNC
E22M)Parte2https://youtu.be/CQkQJjwWq0s
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Medios,programaciónyproducciónenCórdoba(2010,FCC-UNC
E22M)Parte3https://youtu.be/uHGWKW2aHMA

Medios,programaciónyproducciónenCórdoba(2010,FCC-UNC
E22M)Parte4https://youtu.be/WgYrXzulumo

16)Noteacostumbres(2013,FCC-UNCE16F)Parte1https://youtu.be
/kaRBajm0NbI

Noteacostumbres(2013,FCC-UNCE16F)Parte2https://youtu.be/
y_i_ksz92Ko

No te acostumbres (2013, FCC-UNC E16F) Parte 3
https://youtu.be/BX7qnXanTk8

17) Pachacuti Tiempo de Luz (2015, FCC-UNC E32M)
https://youtu.be/PW_skpilPcQ

18)PatioOlmos.Lahistoriadetrásdelshopping(2015,FCC-UNC
E17F)https://youtu.be/3Mhanf5JIyg

19) Pepe Angonoa detrás del humor (2014, FCC-UNC E4F)
https://youtu.be/CBBT-fkstXA

20)Tiempoatrás:CórdobaenlaconstruccióndelaArgentinamoderna
(2011, FCC-UNC E31F) Parte 1 https://youtu.be/YRNTxv
15kwQ

Tiempoatrás:Córdobaen laconstrucciónde laArgentinamoderna
(2011, FCC-UNC E31F) Parte 2 https://youtu.be/Bo
Qn8T9u_7I

Tiempoatrás:Córdobaen laconstrucciónde laArgentinamoderna
(2011,FCC-UNCE31F)Parte3https://youtu.be/Rqb4ksJZQs0

21) Un collage de Hortensia (2013, FCC-UNC E38M) Parte 1
https://youtu.be/oOt9Lbl8Hx0

Un collage de Hortensia (2013, FCC-UNC E38M) Parte 2
https://youtu.be/ylC_g7g86iQ

22) Una mano para Inodoro (2011, FCC-UNC E5M) Parte 1
https://youtu.be/tpQcwbgl9bQ

Una mano para Inodoro (2011, FCC-UNC E5M) Parte 2
https://youtu.be/JAGqQhEsTtk

23) Una quimera (2015, FCC-UNC E14F) https://youtu.be/afw-
Dunfwf0w
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María Eugenia Calvó
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enprogramasdedesarrolloenelnoroestecordobés
María Inés Sesma

Comunicación,participaciónydiplomaciaenlosmovimientossociales.Las
TICylaconstruccióndediscursosenmediosdigitalesacercadelosmapuches
enlaPatagoniaargentino-chilena
Jorge Luis Dallera

Elperonismorevolucionarioduranteelprimertramodelareconstrucción
democrática.UnamiradadesdeCórdoba
Ernesto Roland

ElÍndiceEME:unmododeevaluarrobotsycomputadorasparaeducación
infantil
Martín Ignacio Torres

LacosechadecañadeazúcarenTucumán:cambioseinnovacionesentre1960-2005
Unestudiosociotécnicodemecanizaciónagrícola
Marcos M. Ceconello

MediatecasycanalescooperativosapartirdelaLeydeServiciosdeComunicación
Audiovisual.ElcasodeMediatecaColsecor
Patricia Denise Gualpa
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Cambiemos:haciaunapragmáticadelagubernamentalidad
María Luz Ruffini
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Mariano Pussetto
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teoríacríticadelatecnologíadeAndrewFeenberg
Ariel Goldraij

Participaciónpolíticafemenina:escenarios,prácticaseidentidadesenelradicalismo
yelperonismo(Córdoba,1945-1955)
Marina Inés Spinetta

Conlagenteadentro.Apuntesparapensarlainclusiónsocialenlaproduccióndel
hábitat.LaexperienciadeBariloche
Virginia Martínez Coenda
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¿Quépuedeunespacio?SacrificioambientalysubjetividadesdisidentesenItuzaingó
Anexo(Córdoba,Argentina)
Fernando Vanoli

ReformaspolíticasenlaCórdobareciente(2001-2008):susefectossobreelsistema
político-electoralprovincial
Nadia Kohl

Escuela y niñez: conflictividades cotidianas y relaciones sociales en contextos
depobrezaurbana
Gustavo Enrique Rinaudo

LasimplicanciasdelaUniónEuropeaenlapolíticaexteriordeEspaña(1996-2004):
eltratamientodelasmigracionesenlasrelacionesbilateralesconEcuador
Silvana E. Santi Pereyra

Lapalabra,lapolítica,lavida.Estética ypolítica enlastrayectoriasyproducción
intelectualdeEduardoGaleanoyFranciscoUrondo:1955-1976
Gabriel Montali

“Me voy para estudiar, estudio para volver”.Unestudiosobretrayectoriaseducativas
conjóvenesdeunalocalidaddelinteriordelsurcordobés:entrelauniversidad,el
puebloyeltrabajo
Carla Falavigna

Editorialesliterariasenelcambiodesiglo:entreelmercado,laautogestiónyeldis-
frutecultural
Lucía Coppari

Territorialidadyresistenciascampesinas:elconflictodeLosLeones(Mendoza,Ar-
gentina)
Gabriel Liceaga

LiteraturaynarcotráficoenColombia(1994-2011).Laconstruccióndiscursivade
laviolenciaenlanovelacolombiana
Vanessa Solano Cohen

Escuela,Estadoysociedad:unaetnografíasobremaestrasdelaPatagonia
Miriam Abate Daga

OficialismoyoposiciónengobiernosposneoliberalesenelConoSur:loscasosde
Kirchner-ArgentinayTabaréVázquez-Uruguay
Iván Tcach

Prácticasderesistenciadelosproductoresfamiliaresenelagrouruguayo
Virginia Rossi Rodrígue

LoslineamientosyestrategiasdeldesarrollodelBancoInteramericanodeDesarrollo
1960-2014.Análisiscrítico
Guillermo Jorge Inchauspe

¿Quéeslaescuelasecundariaparasusjóvenes?Unestudiosociohermenéuticosobre
sentidossituadosendisímilescondicionesdevidayescolaridad
Florencia D’Aloisio
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Estrategiasdeorganizaciónpolítico-gremialdesecundarios/as:prácticaspolíticasy
ciudadaníaenlaescuela
Gabriela Beatriz Rotondi

“Noerasolounacampañadealfabetización”.LashuellasdelaCREARenCórdoba
Mariana A. Tosolini

Elturnonoche:tensionesydesafíosanteladesigualdadenlaescuelasecundaria.
EstudioetnográficoenunaescueladelaprovinciadeCórdoba
Adriana Bosio

ElPartidoNuevodeCórdoba.Origeneinstitucionalización(2003-2011)
Virginia Tomassini

Lacirugíaestéticaylanormalizacióndelasubjetividadfemenina.Unanálisis
textual
Marcelo Córdoba

Laextensiónruraldesdelacomunicación.LosextensionistasdelProgramaProFeder
delINTAenMisionesfrenteasusprácticasdecomunicaciónconagricultores
Francisco Pascual

ArtesdehacerenEncuentrosCulturalesdelaProvinciadeCórdoba,2010-2013
Florencia Páez

Estadoslocalesyalteridadesindígenas:sentidossobrelainclusiónhabitacionalen
ElImpenetrable
Cecilia Quevedo

LaintegracióndelaRegiónNortedeSanJuanylaIVRegióndeChile(LaSerena
yCoquimbo)
Laura Agüero Balmaceda

Lasformasdehacerpolíticaenlaseleccionesmunicipales2007deVilladelRosario
Edgardo Julio Rivarola

Análisisdeunaestrategiadidácticaydelosentornosdigitalesutilizadosenla
modalidadB-Learning
Liliana Mirna González

EnseñarTecnologíaconTIC:Saberesyformacióndocente
María Eugenia Danieli

Devidaomuerte.Patriarcado,heteronormatividadyeldiscursodelavidadelacti-
vismo“Pro-Vida”enlaArgentina
José Manuel Morán Faúndes

LógicadelriesgoypatróndedesarrollosustentableenAméricaLatina.Políticasde
gestiónambientalmenteadecuadaderesiduospeligrososenlaciudaddeCórdoba
(1991-2011)
Jorge Gabriel Foa Torres

Elneoliberalismocordobés.Latrayectoriaidentitariadelperonismoprovincialentre
1987y2003
Juan Manuel Reynares
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MarxismoyDerechosHumanos:elplanteoclásicoylarevisiónposmarxistade
ClaudeLefort
Matías Cristobo

ElsoftwarelibreysudifusiónenlaArgentina.Aproximacióndesdelasociologíade
losmovimientossociales
Agustín Zanotti

DemocraciaradicalenHabermasyMouffe:elpensamientopolíticoentreconsenso
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2011
Enrique Santiago Martinez Luque
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Santiago José Polop
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Córdoba.Años1991,2001y2008
Florencia Molinatti

Seguridad,violenciaymedios.Unestadodelacuestiónapartirdelaarticulación
entrecomunicaciónyciudadanía
Susana M. Morales

Reproducciónalimentaria-nutricionaldelasfamiliasdeVillaLaTela,Córdoba
Juliana Huergo

Witoldoysusotrosyo.Consideracionesacercadelsujetotextualysocialenlano-
velísticadeWitoldGombrowicz
Cristian Cardozo

Géneroytrabajo:MujeresenelPoderJudicial
María Eugenia Gastiazoro

Luchas,derechosyjusticiaenclínicasdesaludrecuperadas
Lucía Gavernet

Transformacionessindicalesypedagógicasenladécadadelcincuenta.Delocasode
laAMPCalaemergenciadeUEPC
Gonzalo Gutiérrez

Estrategiasdiscursivasemergentesyorganizacionesintersectoriales.CasoNingún
Hogar Pobre en Argentina
Mariana Jesús Ortecho

Vacilacionesdelgénero.Construccióndeidentidadesenrevistasfemeninas
María Magdalena Uzín

Literatura/enfermedad.EscriturassobresidaenAméricaLatina
Alicia Vaggione
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Lapolíticamigratoriacolombianaenelperíodo2002-2010:elprogramaColombia
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Janneth Karime Clavijo Padilla
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Marcela Rosales
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María Teresa Garibay
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Mónica Buraschi

Educaciónyconstruccióndeciudadanía.Estudiodecasoenunaescueladenivel
mediodelaciudaddeCórdoba,2007-2008
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