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RESSUMEN ANALITICO EN EDUCACIÓN-RAE
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 prácticas políticas.
 2. Descripción
 “Ideas de Resistencia”, es un trabajo de grado que explora y analiza el
 empoderamiento del lenguaje simbólico visual en el accionar político del M-19
 (Movimiento diecinueve de abril) entre 1974 y 1984 en Colombia, en relación a la
 apropiación que hace este grupo de las capacidades formativas de los medios
 masivos de comunicación, y las posibilidades de generar procesos de subjetivación
 colectiva a través del uso consiente de elementos visuales. En ese sentido, se
 entablan conexiones entre las acciones simbólicas del M-19 y su posible
 actualización en prácticas de activismo artístico; así mismo, se deja abierta la
 pregunta y el debate frente a la capacidad que estas formas de acción, tienen de
 incidir en las condiciones de vida colectivas.
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 5. Conclusiones
 La subjetivación colectiva es el proceso que conduce a crear y modificar las
 prácticas y el pensamiento de un grupo humano en unas condiciones
 históricas particulares, es decir es el proceso mediante cual se configura la
 subjetividad, y se constituyen los sujetos; en ese sentido las acciones
 simbólicas realizadas por el M-19 entre 1974 y 1984, se pueden reconocer
 como procesos de subjetivación colectiva a partir de la imagen, ya que son un
 lenguaje compuesto por elementos visuales, creado para generar
 percepciones y pensamiento colectivo frente a las situaciones que motivaron
 cada acción y frente al movimiento mismo.
 Los procesos de subjetivación colectiva que genera el M-19, están
 fuertemente ligados a los procesos de comunicación que se establecen a
 través de la apropiación que hace este grupo de las funciones pedagógicas
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de los medios masivos de comunicación, estos operan como el instrumento y
 proceso que conecta los mensajes que produce el M-19 a través de estas
 acciones simbólicas, con una audiencia masiva capaz de interpelarlos y
 construirse a partir de ellos como sujetos políticos.
 Los medios masivos de comunicación tienen la facultad de influenciar cómo y
 qué conocimiento, experiencias e identidades se producen dentro de
 relaciones sociales; en esa media pueden reconocerse como formas que
 actúan pedagógicamente a nivel colectivo, pues son una forma de
 construcción de conocimientos comunes, y por ende tienen la capacidad de
 participar activamente en situaciones políticas particulares. Los medios
 masivos de comunicación en especial prensa y televisión, en las acciones
 simbólicas realizadas por el M-19 entre 1974 y 1984 son parte constitutiva de
 cada acción, estos operan como la interface que se encarga de conectar y
 masificar los mensajes del M-19, traducidos en lenguaje simbólico visual, con
 las percepciones colectivas.
 Los medios masivos de comunicación son apropiados y subvertidos
 visualmente en su función pedagógica y política, por las acciones simbólicas
 del M-19; a través de estos el grupo logra generar experiencia estética
 colectiva sujeta a la necesidad de comunicación, de generar
 intersubjetividades y provocar relaciones que puedan activar la capacidad de
 los sujetos de manifestarse políticamente, de manera que son usados como
 vehículos que hacen posible las intenciones de cada acción, al transportar y
 difundir información visual estructurada en un lenguaje simbólico que logra ser
 interpretado por los colombianos.
 Los efectos que provocó la relación entre las intenciones políticas del M-19 y
 el surgimiento de un lenguaje simbólico visual se pueden establecer en tres
 niveles:
 -El fortalecimiento y construcción identitaria: que en el M-19 se da a través de
 la producción de un lenguaje simbólico visual, como una forma distinta de
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acción política, de consolidación interna, y de generación de procesos de
 comunicación.
 -Desarrollo de un modo de producción política desde la visualidad: La acción
 simbólica es en sí misma acción política; el M-19 desarrolló un lenguaje
 simbólico visual que le permitió movilizar y formar percepciones colectivas en
 relación a asuntos comunes para los colombianos.
 -Generación de empatía con las colectividades: el lenguaje simbólico visual del
 M-19, fue un factor importante y destacable en la consecución de los altos
 índices de favorabilidad política con los que contó en un momento dado el M-19,
 y que posteriormente conducen al gobierno a acoger la propuesta del dialogo
 nacional y de inclusión política legal de este movimiento.
 El entendimiento de la visualidad y la imagen como parte activa y protagónica en
 estas experiencias concretas del M-19, se logró a través de la producción de una
 estructura organizacional y analítica que permitió interconectar fuentes, autores,
 temáticas y épocas, que arrojaron una articulación entre los elementos visuales
 que ponen en juego las acciones del M-19 y sus posibilidades de
 implementación actuales en formas de activismo artístico.
 Las condiciones que hicieron posible que el lenguaje simbólico visual
 implementado por el M-19 desencadenará efectos sociales fueron:
 -La masificación de los mensajes que provocaban las acciones simbólicas, lo
 cual consiguieron apropiándose de los medios masivos de comunicación y del
 espacio público.
 -La construcción de una estructuras sígnicas entendibles e interpelables, que
 permitieran efectuar las intenciones comunicativas del grupo.
 -La conexión entre información y emoción, lo cual hizo que estos eventos
 consiguieran un nivel de recordación particular, que trasciende hasta nuestros
 días.
 -La apropiación de dinámicas y lógicas de los sistemas de comunicación
 establecidos; crear noticia, generar espectáculo y aparecer en los medios de
 comunicación.
 Fecha de elaboración del resumen: 16 de diciembre del 2012
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RESUMEN
 “Ideas de Resistencia”, es un proyecto que explora y analiza el empoderamiento del
 lenguaje simbólico visual en el accionar político del M-19 (Movimiento diecinueve de
 abril) entre 1974 y 1984 en Colombia, en relación a la apropiación que hace este
 grupo de las capacidades formativas de los medios masivos de comunicación, y las
 posibilidades de generar procesos de subjetivación colectiva a través del uso
 consiente de elementos visuales. En ese sentido, se entablan conexiones entre las
 acciones simbólicas del M-19 y su posible actualización en prácticas de activismo
 artístico; así mismo, se deja abierta la pregunta y el debate frente a la capacidad que
 estas formas de acción, tienen de incidir en las condiciones de vida colectivas.
 Términos clave
 Procesos de subjetivación colectiva, funciones pedagógicas de los medios de
 comunicación, M-19, lenguaje simbólico visual, activismo artístico, prácticas
 políticas.
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13
 INTRODUCCIÓN
 “Ideas de Resistencia”, es un proyecto que retoma la imagen histórica, desde su
 pertinencia social y el análisis de las mismas, por lo que explorará los usos de la
 imagen y la creación de un lenguaje simbólico, como un dispositivo que empodera
 una función política en algunas intervenciones que realiza el M-19 entre 1974 y 1984
 en Colombia, así como la relación con el aprovechamiento constante y consciente
 de los medios masivos de comunicación, la cual se constituye en este trabajo como
 el lugar de indagación pedagógica que se desarrolla en consideración de las
 facultades formativas y movilizadoras de los medios. En tal sentido, se pretenderá a
 través de la teorización, nutrir el discurso de la educación artística visual desde una
 mirada interdisciplinar e histórica, que permita reflexionar en torno al lugar del
 conocimiento artístico visual en ciertos procesos políticos vinculados con la
 presencia mediática, los procesos de formación de opinión pública y movilización
 social.
 La historia como proceso y conjunto de identidades sociales, merece ser explorada
 para entender nuestras construcciones ideológicas, nuestros modos de actuar y de
 relacionarnos actualmente, pretendiendo que bajo ese tamiz de autoconciencia,
 reflexión y descubrimiento de nuestra herencia histórica, podamos actuar, crear y
 proponer desde el que sea nuestro lugar de enunciación, de manera más
 consecuente, provechosa, eficaz y consciente, por lo que en el terreno de la
 visualidad, vale la pena preguntarnos por las maneras en las que colectivamente nos
 hemos venido educando visualmente, por los dispositivos de educación colectiva y
 por cómo a consecuencia de esas construcciones cognitivas, construidas desde la
 interiorización de las formas visuales, adoptamos un actuar en el mundo.
 En ese camino, se pretende indagar por las facultades formativas de los medios
 masivos de comunicación, dadas a partir de las conexiones que desde el sustento
 visual hacen con su audiencia; sin embargo lo que ocupa en este texto, es explorar
 la manera en la que el M-19 logra apropiar e introducirse en estos canales de
 información / formación, a través de un manejo consiente del lenguaje simbólico
 visual y a favor de sus intereses políticos.
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 Esto sugiere además, entablar conexiones de tipo procedimental entre estas
 experiencias históricas concretas y las posibilidades actuales de creación,
 formación y acción política a través de elementos propios del conocimiento artístico
 visual, por lo que se traerá a colación propuestas artísticas que puedan (en los
 términos antes mencionados) vincularse con las acciones del M-19, lo cual
 especulativamente nos dará la oportunidad de identificar componentes simbólicos y
 visuales inexplorados en la acción política de este grupo, que puedan ser
 aprovechados y reinventados en contextos sociopolíticos actuales, fortaleciendo la
 relación entre la visualidad, la formación a través de ella y los procesos de cambio
 social.
 Otro lugar de interés de este proyecto radica en nutrir apuestas artísticas actuales
 que se revinculan a este tipo de experiencias, así como a los estudios en educación
 artística visual, contemplando momentos y lugares de nuestra historia en la que
 estos procesos de educación artística se hacen presentes sin estar inscritos
 oficialmente como educativos o artísticos, pero que ponen en cuestión la
 potencialidad formativa que espacios como la prensa y la televisión generan a través
 de un contacto visual con la audiencia; esto pretende expandir las posibilidades de
 exploración de la educación artística visual.
 Por lo tanto, esta propuesta investigativa de corte hermenéutico, tiene como eje
 principal generar comprensiones sobre el actuar del grupo en relación a la creación
 de un lenguaje simbólico visual, así como los procesos de comunicación y diálogo
 provocados desde la apropiación de los medios de comunicación, enmarcados en
 los propósitos políticos del M-19.
 El complejo proceso de formación de opinión pública, entendida como una
 percepción social generalizada frente a fenómenos particulares, y motivo suficiente
 de movilización social, es un aspecto fundamental en la acción política, para el que
 el M-19 delega confianza y empodera a la imagen y al lenguaje simbólico, como
 elementos con los que logran apropiarse de la capacidad formativa de los medios de
 comunicación, de manera que la pregunta que genera este panorama y alrededor de
 la cual se irá desarrollando el texto es la siguiente: ¿Cuál es la posibilidad de
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15
 formación social y visual de las intervenciones mediáticas que hace entre 1974 y
 1984 el M-19 a través de su producción simbólico-visual?
 Se abordará la lectura de estos hechos históricos protagonizados por esta guerrilla,
 a través del análisis de las condiciones de producción, difusión y empoderamiento
 de la imagen y el lenguaje simbólico visual en su actividad política; realizando así, un
 ejercicio interpretativo y exploratorio que permita, interconectar las dimensiones
 creativas de acciones políticas concretas del M-19, las cuales son implantadas sobre
 conductos informáticos regulados por el oficialismo, en este caso los medios
 masivos de comunicación, con intereses renovados de acción política desde las
 artes, de manera que este trabajo pueda convertirse en un insumo teórico para otras
 posibles articulaciones entre arte, comunicación y política, que a su vez puedan
 generar vínculos entre prácticas artísticas y estéticas, y movimientos sociales.
 Por lo tanto el objetivo de este proyecto es: Analizar el uso de elementos visuales en
 la acción política del M-19 entre 1974 y 1984, en el marco de la pedagogía de
 medios y su funcionamiento como dispositivos de educación masiva, y en relación a
 los procesos de subjetivación colectiva.
 Esto implica que en el desarrollo del texto interesará:
 1. Indagar por los medios masivos de comunicación como mecanismos de formación
 colectiva susceptibles de aprovechamiento y subversión visual.
 2. Identificar los efectos que provocó la relación entre las intenciones políticas del M-
 19 y el surgimiento de un lenguaje simbólico visual propio de esta guerrilla.
 3. Hacer un análisis interpretativo de las acciones e imágenes simbólicas realizadas
 por el M-19 entre 1974 y 1984.
 4. Analizar en las acciones del M-19 la articulación entre lo simbólico, lo poético y lo
 político para identificar bajo qué condiciones puede el conocimiento artístico visual
 desencadenar efectos de movilización social.
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16
 I. PARÁSITOS… GUSANOS? ESPERE M-19
 A lo largo de la historia colombiana, se han desarrollado procesos socio-políticos
 bastante diversos y complejos, en los cuales la aparición de movimientos guerrilleros
 ha marcado de forma determinante el flujo de la historia nacional. El Movimiento 19
 de Abril (M-19), hace su aparición en 1974, como respuesta a las inconformidades
 políticas y sociales de los sectores populares del país, los cuales luego de desligarse
 del bipartidismo, que se marcaba en esta época con la polarización de los partidos
 políticos tradicionales, el conservador y el liberal, se concentraron en la ANAPO
 (Alianza Nacional Popular), partido político que representaba para las elecciones
 presidenciales del 19 de abril de 1970 el General Rojas Pinilla, a quien a causa del
 fraude electoral le es arrebatada la presidencia. Carlos Sánchez (2010) ex militante y
 cofundador del M-19, dice al respecto que es precisamente este hecho el que
 “Evidenció que las vías legales estaban agotadas, que Camilo Torres tenía razón
 cuando decía eso, y evidenció también que las bases liberales y conservadoras
 estaban ahora con la ANAPO y era indudable, (…) empezamos a hablar de una
 ANAPO socialista”
 En consecuencia para enero de 1974, se levanta como una guerrilla urbana el
 Movimiento 19 de Abril, el cual lo constituyen, sectores de la ANAPO, ex militantes
 de las FARC y población de otros sectores y movimientos sociales, como la JUCO y
 el MRL. Su acción política estuvo siempre encaminada a buscar un diálogo nacional
 que permitiera llegar a acuerdos definitivos y sustanciales a favor del país y sus
 bases populares, en los que fueran partícipes todos los sectores sociales del país.
 El M-19, se caracterizó por mantener una postura ideológica no ortodoxa, que
 contrastaba el hermetismo de corrientes a las que se adscribían en la década de los
 setenta y ochenta otros grupos guerrilleros en Colombia; por el contrario este
 movimiento daba cabida a construirse a partir de la diferencia y de los aportes que
 cada miembro pudiese brindar a los propósitos de la colectividad, cabe mencionar
 que el M-19 fue una guerrilla que tuvo gran acogida en la clase media del país, la
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 mayoría de sus miembros provenían de allí, en especial los que estaban
 directamente vinculados a las universidades.
 De manera que en correspondencia a su identidad política, el M-19 va a desarrollar
 formas particulares de acción vinculadas al espacio de la ciudad, las cuales van a
 articular medios de comunicación y lenguaje simbólico visual.
 En la clandestinidad y a través de acciones subversivas, el M-19 logró por un lado,
 expandir su discurso político y ganarse la empatía de la gente, y por otro,
 fortalecerse militar y políticamente, posicionándose en el escenario político del país,
 de tal manera que entre 1974 y 1990, el M-19 protagonizó acontecimientos políticos
 determinantes para la historia de Colombia (Villamizar, D, 1995). En 1990, el M-19
 en la vocería de Carlos Pizarro, impulsa la creación de la Asamblea Nacional
 constituyente de 1991.
 En su primera década, esta organización genera de manera paralela a su acción
 directa una producción visual, así como una serie de acciones simbólicas y
 estratégicas, con participación de algunos artistas internos y externos al grupo, en
 aras de promover y movilizar un proyecto político.
 La expansión del capitalismo y la industria, reflejado en el crecimiento de las
 ciudades, provocó en el movimiento un interés por el espacio urbano, como un
 espacio al que se debía trasladar la lucha política, por lo que en este lapso, esta
 autodenominada guerrilla urbana, se caracterizará por intervenciones político
 militares en correspondencia a las dinámicas, lógicas y ritmos propios de este
 contexto.
 La ciudad es una construcción humana sujeta al crecimiento del capitalismo, lo cual
 la hace un espacio de relaciones sociales particulares, determinadas por las
 condiciones mismas del ambiente; es un territorio en movimiento en el que se
 aglomeran multitudes desiguales y se concentran expresiones de poder. El espacio
 urbano reúne con intensidad distintos canales de información dentro de los cuales
 los medios masivos son parte activa en el devenir de la ciudad, pues estos se
 establecen como los canales comunes de información para los ciudadanos, sin
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 embargo esto no es ajeno a los espacios rurales, los cuales aunque en menor
 proporción también están cobijados por las informaciones de los medios, de manera
 que cualquier pretensión de transformación social debe poner en consideración el
 poder de los medios masivos de comunicación, radicado en su capacidad para
 formar y producir percepciones y comportamientos sociales.
 Tanto la ciudad como el urbanismo son << sistemas de estabilización de un
 modo de producción específico>>. Al mismo tiempo, la ciudad es el lugar de
 acumulación de contradicciones, y germen potencial para el nacimiento de un
 nuevo modo de producción: la ciudad ha sido simultáneamente el centro de
 ordenamiento del modo de producción hegemónico, el centro de la revolución
 contra el orden establecido y el centro de poder y de los privilegios. (Escobar,
 2009, p.92).
 La necesidad de trasladar las dinámicas de la acción política a otros espacios más
 cercanos a la cotidianidad de las multitudes, provocó en el M-19 la creación de
 estrategias comunicativas, dentro de las que se utilizaron los medios masivos de
 comunicación ya establecidos en el país, de manera preponderante, convirtiéndolos
 a través de estrategias de subversión en espacios de intervención y activación
 discursiva, en los que de manera consciente y acertada esta organización vio una
 posibilidad de acercar de forma masiva un mensaje a la gente a partir de un lenguaje
 simbólico que interpelara su sentido común y generara una respuesta frente a ese
 mensaje. “El EME dentro de esa necesidad de diálogo, desarrolló métodos de
 comunicación con la gente basados en la imagen, en grabaciones, en símbolos, en
 medios de comunicación, sin que hubieran grandes expertos en eso. Y funcionó”
 (Sánchez, 2010).
 La lectura desde el conocimiento artístico visual de estos eventos políticos, busca
 comprender cómo esta producción simbólica y visual genera efectivamente
 condiciones de alteración social, que involucran afectación en las subjetividades
 colectivas frente al movimiento y frente al hecho en sí, por lo que son los
 mecanismos de creación de diálogo desde el lenguaje simbólico visual un punto
 fundamental para la efectividad política de estas acciones y un fenómeno que atañe
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 a la comprensión artística de estos hechos, por lo que este texto no pretende validar
 las acciones del M-19 dentro de una tradición artística, sino comprender como
 elementos, conceptos, saberes propios del conocimiento artístico visual, funcionaron
 en estos procesos políticos particulares.
 De manera que me gustaría señalar la diferencia entre entender lo político en el arte
 como una representación contenida en la obra (objetual o no) de una eventualidad
 política, o como una interpretación de esa eventualidad, hecha por un artista y
 traducida plásticamente, para posteriormente ser expuesta en algún lugar
 determinado por la institucionalidad del arte, y bajo la incertidumbre de sus posibles
 efectos en las colectividades a las que ésta obra hace alguna alusión. Otro caso es
 el de la obra que se piensa en sí misma como el dispositivo de activación política,
 capaz de alterar y formar percepciones colectivas que deseablemente se deriven en
 movilizaciones sociales y en esa medida se efectúe como una propuesta artística y
 política; en este caso la obra es en sí misma un acontecimiento político, el cual se
 realiza previendo una respuesta determinada, es decir que la obra o la acción
 artística se piensa desde la afectación que esta pueda producir en un público
 concreto, logrando articularse con procesos reales de cambio y movilización social.
 En esa medida, cabe anotar que se entiende aquí lo político como la actividad que
 pretende sacudir percepciones individuales y grupales que en lo posible recaigan en
 transformaciones sociales preconcebidas, generadas a partir del reconocimiento de
 las subjetividades como cuerpo social, capaz de decidir frente a las condiciones de
 regulación a las que se enfrenta su vida social y en ese camino tomar una postura
 determinada.
 La incorporación de la dimensión creativa en la acción política del M-19 intentaba
 también responder a unas necesidades de representación directa del movimiento,
 así como a la construcción de su imagen e identidad. Para esta guerrilla la
 importancia de la visualidad radicaba en la capacidad conjunta de formar, comunicar
 y hacer una labor propagandística a partir de estas formas, por lo que se pretendía
 mediante ellas, entablar una conexión estética y emocional con el espectador.
 La eficacia simbólica de las intervenciones del M-19, radica en la capacidad de
 cambiar o crear una percepción colectiva frente al suceso y motivaciones al que
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 hace referencia la acción simbólica, lo cual se consigue cabalmente cuando este
 mensaje construido, circula y se masifica, de manera que explorar la participación
 política del lenguaje visual, hace parte de encontrar formas alternas de movilización
 social desde el conocimiento artístico visual.
 II. ANALISIS INTERPRETATIVO DEL LENGUAJE SIMBOLICO VISUAL
 IMPLEMENTADO POR EL M-19
 2.1. Contexto
 Las dictaduras militares en América Latina, marcan su apogeo en la década de los
 sesenta apoyadas por los intereses colonizadores de Estados Unidos, período que
 se extendió durante el resto del siglo XX y se denominó como la Guerra fría, la cual
 desencadenó una Doctrina de la Seguridad Nacional, que pregonaba la necesidad
 de combatir "un enemigo interno", situación que en Colombia se extiende hasta
 nuestros días; esto por supuesto condujo a la imposición de mecanismos de
 represión, abusos de poder e innumerables hechos de violación de derechos
 humanos a cualquier manifestación de inconformismo y desalienación frente al
 poder gubernamental. Como reacción ante las situaciones que se derivan de este
 periodo dictatorial, e impulsados por la reciente y triunfante Revolución Cubana de
 1959, en muchos de los países Latinoamericanos se conforman organizaciones de
 enfrentamiento armado, que se terminarán denominando como grupos guerrilleros.
 Cabe anotar que el surgimiento de cada guerrilla obedece a situaciones y causas
 particulares que se derivan de la Guerra Fría, sin embargo en Colombia este periodo
 tiene antecedentes importantes en la guerra de los mil días (1899-1902), la cual fue
 causada debido a la negación del gobierno conservador de reformar la ley de
 elecciones, en la que se negaba a los liberales la posibilidad de acceder al poder
 político por medio del voto. Ante esta situación, los civiles miembros del partido
 liberal se alzan en armas contra el ejército gubernamental. A este levantamiento se
 catalogó como el origen de las guerrillas liberales en el País.
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 Cabe anotar que este periodo marca un proceso de colonización económica en el
 país, que se reclama por grupos como el M-19 tiempo después. El interés
 económico de Estados Unidos en el canal de Panamá, hace que este país
 interviniera militarmente en Colombia, para frenar el avance de tropas liberales a
 este territorio. En consecuencia de ello, Panamá se separó de Colombia y Estados
 Unidos compró los derechos de construcción sobre el canal. Luego de este periodo
 la economía del país quedo supeditada a los grupos de exportación e importación.
 Por otro lado Latinoamérica vivía en la segunda mitad del siglo XX, un incremento
 mediático derivado del crecimiento de las ciudades y la urbanización, aspecto que se
 ve marcado por la llegada y expansión paulatina de la televisión, que inicia en el
 caso de Colombia en 1954; sin embargo para el país, la industria de la radio y la
 prensa ya posicionadas nacional y regionalmente, se ubicaban para entonces como
 los medios más consumidos por los colombianos. Entre los periódicos de circulación
 nacional sobresalían (como hasta ahora) El Espectador y EL TIEMPO.
 EL TIEMPO, catalogado como uno de los medios de comunicación más influyentes y
 antiguos de Colombia, se reabre en 19571 como consecuencia de la creación del
 llamado Frente Nacional, que ponía fin a la violencia bipartidista y que pactaba la
 repartición del poder político entre el partido Liberal y el partido conservador, por lo
 que a partir de ese momento este periódico (de origen liberal) excluyó y desacreditó
 cualquier alternativa política distinta a estos dos partidos.
 Para las elecciones presidenciales de 1970 existían en el país medios de
 información alterna
 Múltiples periódicos e incluso programas radiales. El que todavía hubiese la
 posibilidad de hacer la política desde la plaza pública, desde la calle,
 neutralizó el poder de El Tiempo para 1970. Además, el Frente Nacional
 estaba con el sol a sus espaldas, desacreditado, en declive. Hubo la
 posibilidad de una gran alianza de oposición que fue la que llevó a que las
 1 EL TIEMPO, creado en 1911 por Alfonzo Villegas Restrepo, fue cerrado en el periodo presidencial de Laureano
 Gómez, por lo cual entre febrero de 1956 y junio de 1957 circuló con el nombre de INTERMEDIO, haciendo alusión a este periodo.
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 elecciones de 1970 pusieran en peligro la hegemonía del bipartidismo oficial
 que defendía El Tiempo. (Ayala, 2009)
 En enero de 1974, finalizando el periodo presidencial de Misael Pastrana Borrero,
 último presidente del Frente Nacional, y a quien se acusó en 1970 de robar las
 elecciones presidenciales, Nelson Osorio, publicista y cofundador del reciente M-19,
 diseña una de las campañas de expectativa más sorprendentes en la historia política
 Colombiana, de manera que el M-19 con la fachada de una farmacia y con la excusa
 de hacer su lanzamiento oficial, contrata con EL TIEMPO la publicación diaria y en
 distintas secciones, de avisos que cubrían de extremo a extremo de las páginas del
 diario:
 2.2. Campaña de expectativa a través de la prensa nacional
 M-19 (Enero de 1974), Campaña de expectativa a través de la prensa nacional [Fotografía]
 Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
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 parásitos… gusanos? espere M19
 decaimiento… falta de memoria ? espere M19
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 Decaimiento… falta de memoria ? espere M19
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 parásitos… gusanos? espere M19
 falta de energía… inactividad ? espere M19
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 parásitos… gusanos? espere M19
 Ya llega M19
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 M-19 (jueves 17 de enero de 1974), Ya llega M19
 Ultimo aviso de la campaña de expectativa publicado en la página principal de EL TIEMPO
 [Fotografía]
 Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
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 2.2.1. Lenguaje visual
 2.2.1.1. Lo simbólico
 Estas son franjas negras de 6 cm de ancho, ubicadas horizontalmente en la parte
 inferior de las páginas del periódico EL TIEMPO, entre el 1 de enero de 1974 hasta
 el 17 de enero de este mismo año. Estas franjas cubren de extremo a extremo las
 páginas del diario en siete oportunidades; en el centro de las franjas con letra
 minúscula y en color blanco están escritas las siguientes frases: “decaimiento… falta
 de memoria? espere”, “falta de energía… inactividad ? espere”, “parásitos…
 gusanos? espere”; en todas las oportunidades firmando, aparece debajo de estas
 frases y haciendo énfasis por la diferencia en el tamaño de la caligrafía: “M 19”,
 antecedido por lo que en estas primeras apariciones sería un símbolo minimalista
 conformado por dos triángulos blancos de igual tamaño, que tocan sus puntas entre
 sí, logrando que su silueta insinué la letra “M” en mayúscula.
 La octava mención “Ya llega M19”, esta vez no como una franja, sino como un
 rectángulo que se ubica en la portada de EL TIEMPO el 17 de enero del 74, sería la
 publicación que concluiría esta acción y que dejaría en puntos suspensivos a los
 colombianos hasta la siguiente intervención que sería llevada a cabo en la noche de
 ese mismo día.
 La lectura simbólica que se puede hacer de este primer hecho, empieza por
 enunciar que aunque gráficamente se identifica el primer símbolo del M-19, es la
 acción en sí misma un hecho político que se genera a través de su eficacia como
 hecho simbólico visual, es decir que esta acción simbólica al igual que este símbolo,
 hay que necesariamente leerlos a la luz de una articulación política que contemple
 las circunstancias en las que se genera la acción, con esto me refiero al medio de
 comunicación que usan, al momento histórico en el que se hace y al modo de
 enunciación casi cifrado con que se presenta este movimiento.
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 Estas franjas pensadas, y puestas en acción en blanco y negro, se visten de luto
 para hacer alusión en sus colores, a la violencia y la muerte que cobijaban el país,
 de modo que visualmente ubican los datos internos (símbolo, nombre y mención) en
 un contexto, amarrado a una intensión comunicativa.
 Las menciones puestas en los avisos diseñados por el M-19, se presentan como
 una acumulación progresiva de significados verbales que alegóricamente
 diagnostican (“decaimiento… falta de memoria”, “falta de energía… inactividad”),
 proponen (“espere, ya llega M-19”) y denuncian (“parásitos… gusanos”).
 El símbolo compuesto por dos triángulos equiláteros enfrentados, el cual subraya
 enfáticamente a estas menciones, aparece en un primer momento de manera
 indescifrable e irreconocible por la comunidad, por lo que su reiteración durante toda
 la acción, funciona como un mecanismo de identificación y afirmación del M-19 en
 la imagen.
 Es importante pensar cuál es el valor que le confiere al mensaje el suelo en el que
 se implanta, y con esto me refiero a EL TIEMPO, que es el medio por el cual este
 mensaje se difunde y se hace público; este periódico para enero de 1974 es aún un
 medio oficial del frente nacional, el cual excluyó toda posibilidad de alternativa
 política en el país, sin embargo el M-19 lo uso como la interface que permitió la
 articulación entre ellos mismos como movimiento, el lenguaje simbólico visual, la
 acción política desde la oposición y el encuentro con una audiencia masiva, por lo
 que el insertarse en las herramientas de alienación del bipartidismo, para generar a
 través de ellas el opuesto a su intención, hace que el uso de este medio adquiera un
 contenido simbólico que engloba las intenciones comunicativas y políticas de la
 acción.
 El contenido simbólico de la acción, está también en la confrontación a las formas
 de reproducción del poder, pues las desenmascara y a la vez pone de manifiesto la
 inteligencia creativa con la que contaba el grupo para hacer política, lo cual
 representaba una amenaza de alto rango para el gobierno.
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 2.2.1.2. Lo poético
 Esta acción diseñada para un público que se mueve sobre un sistema de
 significaciones, apela a codificaciones desde un principio, ya que “reúne entidades
 presentes y entidades ausentes. Siempre que una cosa materialmente presente a la
 percepción del destinatario representa otra cosa a partir de reglas subyacentes, hay
 significación” (Eco, 1995, p.25); lo poético en estas acciones del M-19, es
 la articulación de distintos significados, a través de elementos que en su presencia
 connotan contenidos discursivos que configuran un lenguaje simbólico inteligible a
 las colectividades, en ese sentido, es precisamente esta estructura sígnica que crea
 el M-19 en sus acciones, la que permite que el mensaje sea asimilado e interpelado
 por los colombianos, de manera que la poética de las acciones es la que hace
 posible su intención, y por tanto es una constante en el análisis de éstas entender la
 atmosfera poética que se genera a partir de la articulación entre el contenido del
 mensaje, los elementos que lo componen, el modo de difusión y el contexto en el
 que se presenta.
 Verbalmente el M-19 se anuncia como un remedio, como el anhelado activador de
 la solución frente a una padeciente enfermedad o crisis de Colombia, a lo cual se
 suma la evidente necesidad de declarar y destacar quien hace la acción y cuál es su
 imagen, lo que hace contundente que el M-19 es quien firma la acción y que además
 se reconoce en un símbolo bidimensional, en una expresión gráfica. Es preciso
 señalar, que esta campaña de expectativa llevada a cabo por el M-19, revela una
 característica procedimental de muchas de sus acciones simbólicas y militares, que
 consistió en mimetizarse con las formas de acción de la contraparte para
 aprovecharlas en comunicación con la gente, pero también para lanzar una ofensiva
 al gobierno.
 Adaptar los modos de producción visual a unas condiciones históricas y
 sociopolíticas particulares, no consiste en producir imágenes distintas, sino la
 manera en que se producen, circulan y se activan estas formas visuales, -que no
 necesariamente son bidimensionales- sobre un contexto específico. Esta situación la
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 pone en juego el M-19 en esta primera acción, en la que el modo de producción
 constituye su grado de significación e impacto.
 El alcance de una producción visual está sujeto a la creación de unas condiciones
 que propicien un efectivo proceso de comunicación en el que la poética
 entendiéndola como el engranaje consiente entre elementos discursivos, posibilita
 una estructura sígnica y un lenguaje visual que además de transmitir una intención,
 se encarga de seducir a las colectividades, y es este encuentro entre el mensaje
 emitido por el M-19 y las percepciones de la audiencia, el que le confiere el sentido a
 esta propuesta visual y política, pues es la interpretación del pueblo colombiano,
 derivada de este proceso, el punto de partida para la movilización y formación del
 pensamiento.
 Esta acción reconstruye el sentido de las intenciones de este medio de
 comunicación declarado mecanismo de difusión del Frente Nacional, pero a la vez
 construye sentido para el movimiento mismo; es decir, si bien, es cierto que la
 acción tiene unas connotaciones simbólicas que se dirigen al gobierno y a la
 audiencia colombiana, también es hace parte de una construcción de pensamiento
 interno del M-19, que habla de unas formas particulares de acción política y por
 tanto de una relación particular con el contexto.
 2.2.1.3. Lo político
 Esta acción es una clara manifestación en dos sentidos, hacia el gobierno y la
 población Colombiana; es el anuncio de llegada de un movimiento insurgente, que
 tiene un modo de operación distinto a los ejercidos en los años setenta por otros
 grupos, que basaban su acción política en enfrentamientos armados en las zonas
 rurales del país. Este es un anuncio envuelto por el empoderamiento simbólico de la
 imagen, capaz de alertar el poder gubernamental.
 Estos anuncios periódicos, además de ser una referencia directa a la aparición del
 M-19, son una acción política de entrada, ya que ésta se inserta en uno de los
 medios de dominación hegemónicos, en este caso EL TIEMPO, para ponerlo al
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 servicio de la oposición, lo cual transgrede el panorama de control sobre la
 información y los medios.
 Lo político de esta acción, está en la manera en la que se crea un lenguaje simbólico
 para acceder al terreno de la opinión pública y de lo común, así como en la
 reconsideración de estrategias y objetivos de la acción política, que se vinculan
 fuertemente con la reconsideración de lugares de acción y presencia estética, en
 este caso EL TIEMPO; de manera que la dimensión política de esta acción
 simbólica, está en la manera en que el M-19 interviene en un espacio común, en un
 medio de comunicación nacional, en un canal compartido de información, para emitir
 una voz en oposición y desacuerdo a las formas en las que se venían distribuyendo
 y configurando objetos, lugares, identidades y decisiones comunes.
 Esta es una composición visual y política direccionada a la movilización y formación
 de percepciones colectivas frente al M-19, es un mensaje construido para ser
 interpelado y en el que se pudieran reconocer las voces de otros colombianos, sin
 embargo la intencionalidad política de esta primera acción queda en total evidencia
 con el robo de la espada de Bolívar, lo cual hace que la expectativa generada en
 esta primera fase, se traduzca en un mensaje directo a la nación.
 2.2.2. Apropiación mediática, pedagogía de medios
 2.2.2.1. Producción del mensaje
 El mensaje, como lo señala Umberto Eco (1995), es un discurso a varios niveles, es
 un contenido que se constituye del cruce de distintos significados, lo que permite
 que al ser estos desglosados por el receptor, se generen resultados opcionales de la
 lectura del mensaje, ya que depende del contexto y condiciones culturales del
 receptor, que los niveles de sentido del mensaje sean consumidos. Es importante
 aclarar que un mensaje es producto de la intención de comunicar ideas a otros, es
 decir, siempre va dirigido a alguien, y es en la medida en que este llega a su emisor,
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 que el mensaje hace posible su existencia, otra cosa es que la intención del mensaje
 se efectúe. Por lo tanto, estas acciones del M-19, son en sí mismas mensajes, de
 manera que el análisis de su producción se encamina a identificar los modos en los
 que el M-19 genera relaciones sociales que conllevan a la producción de mensajes,
 pero también a la producción de este particular modo de manifestar su existencia
 como movimiento.
 El modo de producción es la manera en que se produce, que está determinada por
 los intereses mismos de la producción. Por otro lado el medio de producción es todo
 lo que media entre el pensamiento humano y la materialización de sus ideas. El
 medio de producción en esta primera acción es constitutivo del modo.
 Hay un engranaje de relaciones que hicieron posible esta acción del M-19; en
 primera instancia está el momento de preproducción, que tiene que ver con la
 construcción de la idea y diseño material de su ejecución, que se hizo sujeto a la
 intención y anhelo del M-19 de establecer comunicación en dos sentidos, con el
 gobierno y con la gente, ya que ese era el gran vacío y falencia que el grupo había
 logrado identificar en el actuar de los movimientos insurgentes que ya existían en el
 país, de manera que su objetivo desde un principio fue visibilizarse y movilizarse en
 los centros de poder político e informático en las ciudades, para lo que se tuvo en
 cuenta la evaluación de antecedentes de guerrillas y operaciones urbanas en
 Latinoamérica.
 Carlos Sánchez (2010), fotógrafo y cofundador del M-19 dice:
 Sabíamos que era muy difícil hacerlo, las experiencias que habíamos
 evaluado eran muy complicadas, pero por otra parte en ese momento habían
 algunos resultados exitosos, en esa experiencia de guerrilla urbana, estaban
 los Montoneros, el ejército revolucionario del pueblo de Argentina (…) eso nos
 movió a que se podía hacer una guerrilla urbana.
 En esta acción, el medio a través del cual se produce, es decir el periódico EL
 TIEMPO cobra un papel fundamental, ya que la manera en la que se produce el
 mensaje está construida desde la reconsideración y reconfiguración de los lugares
 de acción política y estética. Por lo tanto “la autonomía estética no es la autonomía
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 del <hacer> artístico que la modernidad ha oficiado. Se trata de la autonomía de una
 forma de experiencia sensible” (Ranciére, 2005, p.27), de manera que es la estética
 una forma de aprensión sensible que se vuelve movilización social, cuando ésta es
 significativa a niveles de percepción colectiva frente a asuntos comunes.
 La producción de esta acción está atravesada por la reconstrucción de espacios
 comunes, como la prensa y los medios en general, como espacios de inclusión de la
 voz del otro, a través de los cuales es posible manifestar disensos sobre cosas
 comunes. En ese momento los sujetos participan políticamente. El M-19 siendo un
 movimiento político, produce con esta acción un lenguaje simbólico capaz de lanzar
 mensajes a distintos niveles.
 Antonio Morales, periodista, escritor y ex participante del M-19 (2010), se refiere a la
 apropiación mediática del movimiento, en estos términos:
 Yo creo que casi de una manera prevista y planeada, desde luego; desde las
 primeras acciones político-militares del M-19 y después a todas las
 formulaciones de la relación del Eme con los medios, se estaba previendo
 que había que utilizar las armas, los elementos que tenía el sector opuesto de
 la sociedad al cual el M-19 se oponía con la política y con las armas, que eran
 justamente los medios de comunicación. Y se hizo de una manera deliberada
 desde el principio, y no solamente se utilizaron los medios de comunicación,
 con las noticias que producía el M-19, sino con cosas, cuestiones tan
 subliminales como cuando el M-19 se lanza, y los compañeros que hicieron
 la campaña empiezan a hablar, contra los parásitos, contra los gusanos, ya
 viene, espere M-19, antes de la toma de la quinta de Bolívar y de la
 recuperación de la espada del libertador. De tal manera que se utilizó en lo
 subliminal y luego se utilizó para potenciar la imagen del Movimiento.
 2.2.2.2. Recepción de mensaje
 El encuentro del mensaje con los destinatarios, se produce cuando éste es
 entendido como una expresión de un contenido determinado, gracias a la
 codificación que existe en él y a las correlaciones que tejen los destinatarios al leerlo
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 en contexto, es decir cuando se somete a interpretación. La recepción y efectuación
 del mensaje emitido por el M-19 en esta primera acción, se da cuando este es
 decodificado por el receptor y devuelto a manera de percepción individual y colectiva
 frente al movimiento.
 Esta acción fue planeada con la intención de generar un ambiente de expectativa en
 los colombianos frente al movimiento, el cual no se presentaba explícitamente como
 tal para ese momento, pero que ponía de manifiesto y de manera codificada algunas
 de sus pretensiones, de manera que si bien se desconocía la proveniencia del M-
 19, este llegaría a activar, a generar fortalezas, a estimular, a reafirmar unas
 identidades colectivas y poner en consideración la importancia del recuerdo, de una
 memoria presente a la hora de actuar, el M-19 sería aquello necesario para lograr
 deshacerse de intrusos malintencionados, de los indeseados de un cuerpo social. El
 M-19 se podía leer especulativamente como una esperada cura a las enfermedades
 sociales que presentaba el país.
 M-19 (Enero de 1974), [Fotografía]
 Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
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 Cuando se encuentra el mensaje con el receptor, éste lleva implícito en el proceso
 de comunicación que se establece, generar la capacidad de problematización en la
 audiencia de EL TIEMPO respecto a la exposición de problemas que a juicio del M-
 19 presentaba la sociedad colombiana, y que este pone de manifiesto en estos
 avisos (decaimiento, falta de memoria, inactividad, parásitos, gusanos…), por lo cual
 esta acción tiene previsto darle oportunidad a la duda, a la remoción de la conciencia
 colectiva y en ese camino activar con ella un proceso de desalienación, de manera
 que es la difusión masiva de este mensaje, el elemento que concreta la intención.
 Esta acción tiene impacto político gracias a la difusión del mensaje que hace posible
 el encuentro con el otro.
 El mayor impacto que pudo tener esta acción, en el pasado y en el presente es el
 nivel de recordación que logra en la memoria colombiana como una acción
 sorpresiva, atractiva, innovadora, que logra insertarse en los dominios del gobierno
 para enviarle un mensaje y a la vez remover estructuras mentales colectivas, lo que
 provoca la contemplación de posibilidades de acción política en las que la estética,
 entendida como una forma de aprensión sensible del mundo, sea el dispositivo
 capaz de generar transformaciones.
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 2.3. Robo de la espada de Simón Bolívar
 M-19 (18 de Enero de 1974), Robo de la espada de Simón Bolívar [Fotografía]
 Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
 2.3.1. Lenguaje visual
 2.3.1.1. Lo Simbólico
 En la edición de EL TIEMPO, el 17 de enero de 1974 sale el último de los avisos
 publicados por el M-19, esta vez en la portada del periódico, señal que avisaría al
 equipo de guerrilleros que bajo la dirección de Jaime Bateman, comandante general,
 efectuarían el robo de la espada de Bolívar esa noche. Dentro del equipo
 participaron cofundadores como Álvaro Fayad, Carlos Sánchez, Eddy Armando,
 María Eugenia Vázquez y Luis Otero, estratega del M-19 a quien se le atribuye la
 idea de este operativo. Tras extraer la espada de Bolívar de su urna -acto que hace
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 Álvaro Fayad-, el M-19 deja una carta en su lugar, presentándose como grupo
 guerrillero y manifestando las motivaciones de esta acción.
 En vísperas del robo, un equipo de militantes más extenso, a los cuales ellos
 llamaban “de base”, salió por toda Bogotá, haciendo grafitis con la insignia “M-19,
 Con el pueblo, con las armas al poder”, haciendo énfasis al pegar afiches en los
 monumentos a Cristóbal Colon y a la Reina Isabel, que en ese momento se
 ubicaban en frente del Hospital militar.
 La conexión de estas acciones con la anterior, también devela la diferenciación de
 dos espacios en los que actuó el M-19, el de la información mediatizada y
 manipulable, pero también masificada, y el espacio físico e inamovible del territorio,
 en el que se actúa sin intermediarios, de manera que lo simbólico es llevado a dos
 ambientes reales que conforman la cotidianidad de las gentes, pero que ofrecen
 propiedades distintas.
 Esta acción, a la vez que clarificaba la acción anterior, se convertiría de ahí en
 adelante en un momento representativo del grupo guerrillero, ya que era una acción
 que contenía un alto grado de significación, pues involucraba a Bolívar como un
 personaje fundamental para la historia Latinoamericana, emblema de la
 independencia y de la lucha contra la colonización, a propósito de la acción que
 precede al robo de la espada, la cual pone de manifiesto no sólo el rechazo sino la
 confrontación a las formas de colonización simbolizadas en Cristóbal Colón y la
 Reina Isabel, las cuales como dice el M-19 en el comunicado dejado en la quinta, se
 presentan actualmente como colonizaciones económicas a cargo de Estados
 Unidos, por lo que es la espada, en su significación como instrumento de lucha, la
 que retomada por el grupo advierte que la colonización nunca acabó, que no hay
 una independencia real y que por tanto la espada de Bolívar simboliza una
 perseverante confrontación a este colonialismo económico y a la injusticia social que
 se allí se deriva.
 Esto ubicaba las políticas Bolivarianas y la espada de Bolívar como el símbolo que
 afianzaba el actuar del grupo a una idea de identidad territorial e histórica, que
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 refería a una lucha patriótica, por lo que el lenguaje simbólico que manejaba el M-19
 era el resultado no de una creación de un nuevo símbolo, sino de la resignificación y
 reposicionamiento de un símbolo que ya era reconocido como tal, que es la espada
 del libertador, a partir del cual se construye un discurso; de manera que este símbolo
 compromete además de la idea de nación, cierta emocionalidad vinculada a ella y
 esto fue precisamente, lo que aprovecharía el M-19 con la espada de Bolívar.
 Intervenir un espacio que avala y replica la oficialidad de la historia, como es un
 museo, hace parte de los elementos sígnicos que reúne esta acción, ya que pone de
 manifiesto una interpretación alterna de la historia y de la vigencia de lo que
 representa un personaje histórico para una colectividad que se oponía al oficialismo,
 de manera que insertarse en un espacio estatal para levantar desde allí una voz que
 lo denuncia y que pone en evidencia la contradicción existente entre lo que
 representa la figura de Bolívar y los procederes del gobierno colombiano, es además
 de simbólico una contundente acción política.
 El robo de la espada de Bolívar fue un acto público, de impacto, que redimensionó la
 espada del libertador como símbolo del M-19, por lo que la espada va a aparecer
 como una constante durante el accionar del M-19, pero también como un símbolo
 con el que aún actualmente, se alude al grupo.
 Tiempo después la espada de Bolívar fue guardada en Cuba, en donde estuvo hasta
 1991, año en que se redacta y promulga una nueva Constitución Nacional en la que
 el M-19 tiene gran participación, razón por la cual es devuelta a la quinta de donde
 fue robada en el 1974, sin embargo tiempo después el gobierno decide ponerla en
 custodia del Banco de la República, hecho que habla de la contundencia que tuvo
 este evento para la historia nacional y el reconocimiento del poder de movilización
 de una acción simbólica, pero que también de manera contradictoria vuelve a ubicar
 un símbolo de liberación, y contra colonización en manos del poder económico.
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 2.3.1.2. Lo Poético
 El Materialismo aleatorio o materialismo de encuentro, es definido por la estética
 relacional (Bourriaud, N, 2006) como el énfasis en el encuentro social que se genera
 a partir de la materialización del evento artístico. Esta acción es una articulación
 discursiva compuesta por elementos que comparten una naturaleza política, ya que
 se enuncian y se manifiestan sobre datos sensibles de la comunidad, sin embargo
 es la materialización y exposición de esta intención discursiva la que permite al M-19
 generar un encuentro entre su discurso y la población colombiana a partir de un
 objeto de significación común como la espada de Bolívar, es decir a partir de la
 disposición de un materialismo de encuentro.
 La articulación discursiva que hace el M-19 con esta acción, hace referencia al
 razonamiento y reflexión de un conjunto de ideas y temas que son comunes y
 definitorios de las dinámicas sociales, sobre las que infieren públicamente su
 posición colectiva; la relación entre la oligarquía colombiana y el neocolonialismo
 dado a partir del dominio económico por parte de Estados Unidos, que abre las
 puertas a la instauración del capitalismo y a las injusticias sociales que de allí se
 desencadenan.
 Son los temas alrededor de los que se hace la acción y que se ponen de manifiesto
 en el primer comunicado del M-19 “Bolívar tu espada en pie de lucha” (1974), que se
 deja en la urna en cambio de la espada:
 Nosotros los latinoamericanos vivimos el hambre. Nos debatimos en la
 miseria. Nos desangramos en la injusticia. Sentimos nuestra cultura castrada,
 deformada, vendida.
 Es que las cadenas españolas rotas por Bolívar, hoy son reemplazadas por el
 dólar gringo.
 Y es que en el solio de Bolívar, cada cuatro años se han turnado los
 representantes de las oligarquías asesinas del pueblo colombiano.
 Y es que esos explotadores, hablan de una patria soberana mientras la
 entregan al amo extranjero. Hablan de una patria justa mientras la riqueza de
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 unos pocos privilegiados se amasa en la angustia de los trabajadores. Del
 campesino sin tierra. Del niño con hambre y sin escuela. Del desempleado y
 su miseria. De la mujer sometida. Del indio acosado como fiera. Del
 inconforme encarcelado. Del estudiante amordazado (…).
 Es entonces en la articulación discursiva, materializada en esta acción simbólica, en
 la que se encuentra el lugar de lo poético, el cual construye sobre consideraciones
 estéticas y a través de los significados y sensibilidades vinculadas a objetos y
 espacios específicos, un lenguaje simbólico consistente, que abre la posibilidad de
 generar una conexión con los colombianos a partir de lo sensible, que pudiese
 arrojar una percepción crítica frente a las motivaciones de la acción, sobre el
 movimiento y sobre la acción misma.
 2.3.1.3. Lo Político
 Jaques Ranciere (2005) se refiere a la política como la división de lo sensible, que
 es la configuración y reconfiguración de cosas comunes: espacios, tiempos,
 identidades y objetos, lo cual corresponde a decisiones comunes entre sujetos que
 comparten un mismo lenguaje y se reconocen como capaces de designar y
 argumentar sobre lo común, por lo tanto la política es la configuración de un espacio
 específico, pero también el conflicto sobre la existencia de ese espacio.
 Los procesos de división de lo sensible están atravesados por formas de
 enunciación y manifestación de los habitantes de ese espacio común, que se
 reafirman como tales cuando en función de su participación en estos procesos,
 recurren a prácticas y formas de visibilización, de manera que la estética es el lugar
 común entre la política y el arte, pues la estética, siendo un elemento constitutivo del
 arte, encargado de crear relaciones materiales y simbólicas entre los sujetos, se
 relaciona con la política cuando interviene en las maneras de abordar la división de
 lo sensible. La estética es una forma de aprensión sensible del mundo, y por lo
 tanto una manera de direccionar e influir en la percepción y disposición que los
 sujetos tengan de él.
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 Cuando la división de lo sensible es una tarea excluyente de la voz de algunos de
 los habitantes del territorio común, estos excluidos buscan tejer relaciones con los
 no excluidos para lograr hacer parte de este proceso. Intervenir en el campo de
 significaciones comunes, en el lenguaje común de los habitantes de un territorio, es
 un vehículo de inclusión que el M-19 desarrolla a través de la configuración de un
 lenguaje simbólico visual.
 Por lo tanto Arte y política se encuentran en la re-simbolización de lo común y en la
 posibilidad de reafirmar las capacidades de cada cual de lograr consensos.
 Carlos Sánchez (2010) dice al respecto:
 Nosotros tuvimos la necesidad de hacer un aparato de comunicaciones
 grande, nacional, entonces la gente que estaba en eso buscaba cómo
 hacerlo, cualquier recurso era válido, había que hacerlo, había que llegar con
 eso (…) y queríamos mostrar una guerrilla distinta, una guerrilla que
 correspondía al proceso histórico del país, porque las guerrillas se movían por
 lo que estaba pasando en china o en la unión soviética o en cuba. Sí, todos
 veníamos de ahí, habíamos participado todos de esa discusión y nos agotó y
 el agotarnos sobre esa discusión fue lo que hizo que la abriéramos, que
 viéramos el proceso de otra manera, y nos daba también una amplitud de
 criterio.
 2.3.2. Apropiación mediática, pedagogía de medios
 2.3.2.1. Producción del mensaje
 Posterior al robo de la espada de Bolívar, el M-19 construye una instalación
 fotografiada, compuesta por el mapa de América Latina atravesado por su espada,
 un guerrillero empuñando un fusil que lo custodia y de fondo el enfático nombre del
 Movimiento diecinueve de Abril.
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 M-19 (Febrero de 1974), Instalación posterior al robo de la espada de Bolivar. Registro enviado a la
 revista Alternativa [Fotografía]
 Archivo de Carlos Sánchez
 Esta foto, junto con el primer boletín del M-19, es enviada a la Revista Alternativa, la
 cual los publica en su primer número, el 15 de febrero de 1974. La Revista
 Alternativa se convirtió en el centro de las publicaciones de izquierda en Colombia.
 La educación “es una fuerza productiva de identidades y configuraciones sociales”,
 es un elemento constitutivo de la cultura, que se hace posible a través de la
 pedagogía, que es la forma como se construye conocimiento (valores, deseos,
 conceptos, relaciones, identidades). La pedagogía funciona como la interface que se
 encarga de conectar la enseñanza con capacidad de los sujetos de ejercer ese
 conocimiento en su entorno social.
 En la facultad de influenciar cómo y qué conocimiento, experiencias e identidades se
 producen dentro de relaciones sociales particulares, se puede reconocer el
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 <<carácter productivo, político y ético de la pedagogía>>. La pedagogía es entonces
 la conexión entre enseñanza y cambio social, sin embargo Giroux (1992) señala que
 aunque la educación no pueda cambiar las relaciones sociales y económicas, si
 puede contribuir a que los cambios en esas relaciones se produzcan.
 Giroux(2005) encuentra la pedagogía crítica en la capacidad de articular el
 conocimiento para generar efectos sociales, que partan de activar los compromisos
 en los sujetos con la transformación de su entorno, por lo cual la pedagogía crítica
 pueda concebirse como un insumo para la generación de formas sociales de
 resistencia y reflexión de los sistemas de dominación, de manera que la pedagogía
 critica es un elemento activo políticamente, pues es la forma en la que las personas
 aprenden a ser agentes políticos.
 En ese sentido, la pedagogía crítica es un elemento constitutivo e implícito en la
 producción de esta acción, ya que está dispuesta como una forma de crear nuevas
 relaciones con los otros a través de un uso consiente de elementos simbólicos, que
 ponen en cuestión identidades, sensibilidades y pensamiento colectivo.
 Los símbolos al ser parte del lenguaje que compone las identidades y sistemas de
 comunicación a través de los cuales los sujetos se mueven, son potencialmente
 instrumentos políticos, ya que posibilitan la canalización de voluntades,
 percepciones y acciones.
 La producción de esta acción se basa en la creación de una estética relacional que
 se gesta a partir de la intervención en un objeto y espacio simbólico y material,
 provocando una situación que induce al encuentro entre las intenciones políticas del
 M-19 traducidas en un lenguaje simbólico, y la conciencia colectiva frente a esta
 situación, causando además de una confrontación dialéctica entre grupos, una
 producción de pensamiento crítico colectivo.
 2.3.2.2. Recepción del mensaje
 Las situaciones que proponen una acción artística y política, deben ser precisamente
 distintas y sobresalientes en la vida cotidiana, para poder incidir en la modificación
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 de actitudes y posturas con respecto al entorno colectivo, y en esa medida ser
 partícipe de las configuraciones de lo común.
 En el caso del robo de la espada de Bolívar, esta situación se presenta como una
 intervención pública que resignifica espacios y símbolos comunes, generando una
 afectación a través de la filiación de los colombianos con estos; la espada de Bolívar
 es un símbolo que para el caso es la consecuencia de unos antecedentes histórico-
 políticos, y a su vez el antecedente de una nueva producción simbólica.
 Esta acción realizada por el M-19, es una representación del movimiento mismo, a
 partir de la cual se puede inferir una orientación política, sin embargo es
 simultáneamente un mensaje lanzado a la opinión pública, que pretende remover la
 capacidad de los hombres de ratificar su existencia como sujetos políticos al generar
 una situación que íncita a emitir una voz en respuesta, que pueda emitir un juicio
 frente a devenires comunes. El robo de la espada de Bolívar es a la vez imagen,
 representación, mensaje y forma de acción política.
 Esta acción del M-19, es un contenido proyectado hacia el otro, es decir es una
 acción que se crea pensando en su recepción, la cual se da en tres momentos:
 encuentro del receptor con el mensaje, análisis y decodificación del mensaje, e
 interpretación, de manera que en el momento de recepción del mensaje se crea la
 relación entre el emisor (M-19) y receptor (colombianos).
 La recepción del mensaje es un momento fundamental de la acción, ya que esta
 sólo tiene sentido en la medida en que establezca relaciones, que a su vez son
 producto de un proceso de comunicación que establece el grupo2, en el cual se
 contemplan los medios de comunicación como canales a través de los cuales se
 envía y se masifica el mensaje del M-19, por lo cual esta acción es a la vez noticia y
 espectáculo. Es una situación que seduce al receptor.
 2 “Estamos ante un proceso de comunicación, siempre que la señal (signo) no se limite a funcionar como simple
 estimulo, sino que solicite una respuesta interpretativa del destinatario Umberto Eco, Tratado de semiótica general. Pág. 25. (Ed. Lumen, 1995)
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 Al ser noticia esta acción, diferida por formas de comunicación mediatizadas, su
 intensión comunicativa se filtra por la lectura del medio, sin embargo esta no puede
 alterar la lectura de los códigos que maneja el mensaje, pero si le da relevancia al
 hecho. Los medios de comunicación son apropiados en esta acción en su función
 pedagógica y política, pues estos se convierten en la forma de conectar un
 conocimiento con su público, intentando que este público pueda configurarse en
 sujetos políticos a partir de la problematización de una situación simbólica que
 interpela sus identidades.
 La estética relacional en la que se inscribe esta acción, parte del propósito de
 establecer comunicación con la gente, de generar intersubjetividades y provocar
 relaciones, de manera que sin el encuentro entre el M-19 y los colombianos, la
 acción no tiene sentido. La recepción del mensaje completa la acción y la hace
 posible.
 El receptor, da sentido y transforma el mensaje en conocimiento y en algunos casos,
 posteriormente en acción, cuando esto ocurre, el receptor está expuesto a un
 proceso de aprendizaje, pues la información que ha recibido se ha ubicado en su
 conciencia, en la capacidad de razonarla y problematizarla. El aprendizaje es un
 proceso que implica, la adquisición y modificación de conocimientos, creencias,
 habilidades, prácticas y/o actitudes, y sólo se puede dar a través de la experiencia.
 Cuando se aprende, se adopta una nueva manera de actuar.
 En ese camino, la aprensión sensible, proceso que compete a la estética, puede
 llegar a causar impacto social cuando esta es significativa a nivel colectivo, es decir,
 cuando se logra una conexión sensible masiva, en este caso una conexión a través
 de la visualidad, que funciona como dispositivo activador de un proceso de
 formación y movilización del pensamiento colectivo, resultante de la asimilación de
 información visual, de datos y estímulos comunes presentes en imagen. El impacto
 de esta acción es proporcional a la aprensión estética que esta pueda producir.
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 2.4. Instalación y toma de la casa-museo de Jorge Eliecer Gaitán
 M-19 (Abril de 1978), Instalación y toma de la casa-museo de Jorge Eliecer Gaitán [Fotografía]
 Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
 2.4.1. Lenguaje visual
 2.4.1.1. Lo Simbólico
 Esta acción tiene lugar el 09 de abril de 1978, al cumplirse 30 años del asesinato de
 Jorge Eliecer Gaitán, político y abogado Colombiano con gran reconocimiento
 académico en el país por sus tesis sobre el desarrollo del socialismo en Colombia,
 quien en 1933 fundó el movimiento político "Unión Nacional Izquierdista
 Revolucionaria" (UNIR) el cual a pesar de su oposición y críticas a la oligarquía
 presente en el país, decide integrarse al partido Liberal en 1936. En 1948 siendo
 candidato a la presidencia de la republica por el partido liberal, y contando con un
 gran apoyo popular para las elecciones, Gaitán es asesinado. El aparente autor
 material de estos hechos, Juan Roa Sierra es asesinado en ese momento por la
 muchedumbre, sin embargo nunca se clarificó quienes fueron los verdaderos
 http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Izquierdista_Revolucionaria
 http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Izquierdista_Revolucionaria
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 responsables de este hecho. Ante esta situación, se desató una violenta reacción
 popular y militar que se extendió en toda Bogotá y poblaciones cercanas por
 aproximadamente un mes, las bases populares exigían a Mariano Ospina Pérez,
 entonces presidente del partido conservador, su renuncia al cargo. Esta violencia se
 conoció como “El Bogotazo” y fue un hecho importante en la historia Nacional.
 En 1978, la justicia colombiana declara a Juan Roa como el asesino de Gaitán, a lo
 cual agrega que era esquizofrénico, que actuó solo y por motivos personales. El 30
 de abril de este año, el M-19 con un equipo de 5 guerrilleros se tomó la casa de
 Jorge Eliecer Gaitán en un operativo que duró aproximadamente 15 minutos. El
 hecho tuvo lugar a las 7:45 de la mañana cuando mientras dos mujeres, guerrilleras
 del M-19 custodiaban la casa de Gaitán, que en ese momento estaba siendo
 remodelada como museo, un guerrillero detenía al vigilante y otros dos de sus
 compañeros ingresaban a la casa llevando consigo pinturas, plantillas y flores, con lo
 cual hicieron una re disposición del espacio donde estaba la tumba de Gaitán,
 ubicando las flores, volantes y haciendo stencils representativos del M-19 en los
 muros de la casa, para posteriormente tomarles fotografías.
 Esta acción fue publicada al día siguiente en los principales diarios del país, como
 noticia principal, en la cual estaba el relato del vigilante y uno de los trabajadores de
 la obra en curso, quienes se vieron envueltos en esta acción. La policía informa en
 esta noticia, que además de este hecho, esta organización estaba incursionando
 una nueva modalidad de acción, que consistía en explicar las finalidades de sus
 acciones simbólicas en los buses de transporte público y al interior de empresas
 privadas.
 En este hecho convergen varios elementos que componen su significación, los
 cuales son expresados visualmente y hacen de esta una acción simbólica; el
 espacio que elige el M-19 para hacer la acción, era un lugar en transición que estaba
 pasando de ser una casa a ser un museo, una institución en la cual se exponen
 objetos y hechos seleccionados como relevantes para el conocimiento humano.
 Volver a Gaitán una pieza de museo, era hacerlo parte de la colección de la historia
 colombiana, era dar por hecho que los asuntos políticos a los que él se oponía, eran
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 parte del pasado, eran asuntos superados. Estaban volviendo historia un hecho que
 puso en toda evidencia y preocupación una situación que permanecía en el
 presente, pues aun después de 30 años, Colombia seguía bajo el mismo régimen
 oligárquico, al que Gaitán se oponía, y en el que fue asesinado. Se estaba dando
 por muerto ya no al hombre que era, sino a lo que él significaba para la política
 colombiana, de manera que penetrar de nuevo una institución oficial para darle
 vigencia a ese discurso, a esa preocupación, era una acción que envolvía unas
 intenciones y un mensaje en un acto simbólico, en el que el espacio de acción y sus
 condiciones fueron parte constitutiva de su significación.
 Juan Roa, presunto asesino de Gaitán, asesinado también ese mismo día, es
 declarado en este mismo año, como único responsable del hecho, lo que deja
 muchas dudas respecto a los verdaderos orígenes del crimen, sin embargo esta
 declaración de la justicia colombiana encubría a sus responsables y dejaba en total
 impunidad este asesinato. La fecha 30 de abril, día en que se conmemora la muerte
 de este personaje, fue para el M-19 retomada, no como un homenaje, sino como
 una denuncia hecha a través de la exaltación de esta fecha particular donde se pone
 en evidencia la impunidad y complicidad de sectores políticos con estas
 declaraciones. El M-19 como grupo guerrillero a través de su intervención en esta
 fecha particular y bajo estos antecedentes, re significa la carga simbólica de este
 día y la retoma como una fecha no para compadecerse de una muerte, sino para
 seguir insistiendo, es decir afectan las condiciones de existencia de los significados.
 Acoger una figura que ya cargaba con un significado, correspondía a una búsqueda
 de conexiones identitarias mas regionales; ya en 1974 con el robo de la espada de
 Bolívar, se demarcaba una identidad Latinoamericanista; apelar a un personaje
 histórico reciente, se traducía en revivir emocional y políticamente a sus seguidores,
 y plantear una nueva conexión con la acción política actual a través del M-19, esta
 acción activaba nuevamente la figura de Gaitán en la lucha política, por lo que
 además de visibilizar al movimiento bajo estas condiciones, también le estaban
 arrebatando al liberalismo exclusividad de la figura de Gaitán, a través de la voluntad
 interpretativa de este personaje por parte del movimiento.
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 Una instalación artística, es la recreación de un espacio particular a través de la
 introducción y re disposición de objetos en él, de manera que se pueda establecer
 un proceso de afectación y comunicación con el espectador. En la intervención de
 este espacio, el M-19 usa dos elementos fundamentales, luego de adecuar el lugar
 para los posteriores registros fotográficos. Utilizan flores, que bajo la fecha en la que
 se hace la acción, corresponden a la idea de funeral, estas son dispuestas en ramos
 por todo el lugar y sobre la tumba de Gaitán es dispuesta una corona de flores, por
 otro lado están los stencils3 que hicieron sobre las paredes, con un eslogan y
 proclama que venían usando desde 1974, que consistía en una mano que
 empuñaba el mango de la espada de Bolívar apuntando hacia arriba y un mensaje
 adjunto “Con el pueblo con las armas al poder, M-19” . Los símbolos gráficos del M-
 19, en los que aparecía la espada apuntando hacia arriba expresaban un combate y
 confrontación armada activa, mientras que cuando se apuntaba con la espada hacia
 abajo, se refería a momentos de tregua o dialogo con la contraparte. De igual forma
 sucedió con la imagen de los fusiles.
 Esta disposición estética del espacio, en consideración con las significaciones que
 maneja el M-19 en su intervención, hace de ésta además de una instalación, una
 acción simbólica que engloba un mensaje en varios sentidos y que establece un
 proceso de comunicación al volverse noticia, y de formación política al ser recibida y
 decodificada por los colombianos. Esta acción política creada a partir de
 consideraciones estéticas y visuales, logra ser inteligible y sorprendente en el
 contexto particular donde se presenta, gracias a la configuración de un lenguaje
 simbólico visual.
 3 El stencil es una técnica de carácter urbano, la cual pretende a través de una plantilla reproducir varias veces
 la misma imagen, la cual por lo general transmite un mensaje político y usa elementos simbólicos.
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 2.4.1.2. Lo Poético
 La subjetivación es el proceso que conduce a crear y modificar las prácticas y el
 pensamiento de un grupo humano en unas condiciones históricas particulares, es
 decir es el proceso mediante cual se configura la subjetividad, y se constituyen los
 sujetos. Esta acción del M-19 presenta una relación estrecha entre procesos de
 comunicación y procesos de subjetivación colectiva, pues al penetrar un sistema a
 través de sus instituciones, donde involucran un episodio y un personaje histórico
 que lo conforma, el M-19 propone otras formas de subjetivación que parten de una
 acción que subvierte la oficialidad, y se hace posible a través de la creación un
 lenguaje simbólico visual, por lo que a su vez constituye una acción de resistencia al
 oponerse y rechazar conductas y subjetividades que son impuestas.
 Estos procesos de subjetivación colectiva que le apuntan a la transformación
 política, deben producirse en consideración con la capacidad de encuentro con el
 sujeto, y por tanto al modo de generar relaciones con estos, lo cual se logra
 estableciendo un proceso de comunicación, que en este caso se genera gracias a
 una articulación poética que propone el M-19.
 Con la Toma e Instalación de la casa-museo de Jorge Eliecer Gaitán, el M-19
 reconstruye una escena compuesta por distintos elementos que toman forma al ser
 aprovechados poéticamente alrededor de la idea de funeral.
 2.4.1.3. Lo Político
 Las acciones simbólicas que realizó el M-19 correspondían siempre a intereses
 políticos, en el caso de esta instalación, en la que el símbolo alrededor del cual se
 articula un mensaje, es un personaje que constituye la historia nacional, lo que se
 buscaba era crear una relación con lo que representaba para las subjetividades
 colectivas la figura de Gaitán, de manera que se recurre a este tipo de acciones para
 entablar bajo el mapa de significaciones comunes, un vínculo identitario con los
 colombianos, atravesado por la intención de nacionalizar su revolución.
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 Las interpretaciones y elaboraciones planteadas en los episodios y los
 personajes históricos de carácter nacional y regional muestran un sentido
 clasista, dado que se presentan como eslabones de una larga historia de
 lucha popular en la que han predominado la opresión, la exclusión y las
 derrotas. De cara a esa interpretación histórica, la guerrilla se presenta como
 heredera de esas luchas y portadora de las más reales esperanzas de
 liberación social” (Aguilera, M, 2003, p.4).
 La intención política expresada por el grupo era la de acusar a la oligarquía
 conservadora y liberal del asesinato de Gaitán y evidenciar con ello el rechazo a la
 prolongación del bipartidismo, también a manera de reclamo de un lugar de
 participación política en el país, sin embargo este momento es aprovechado como
 trampolín para lanzar a la opinión publica un motivo más que legitima su accionar
 guerrillero.
 Usar elementos simbólicos y expresiones que podrían considerarse propias del arte,
 para efectuar esta acción, hacen que esta intervención política adquiera otras
 connotaciones, pues pretende generar efectos sociales desde un enfrentamiento
 que se manifiesta a través del poder que ellos reconocen en la imagen y sus
 significaciones. El M-19 reconoce el papel de las imágenes en la vida social y logra
 a través de ellas además de movilizar percepciones, perpetuar en la historia un
 discurso y una forma particular de hacer política.
 2.4.2. Apropiación mediática, pedagogía de medios
 2.4.2.1. Producción del mensaje
 La pragmática, definida por Umberto Eco (1995), es la producción e interpretación
 de signos, cuyo proceso se compone de la producción física de las señales y la
 articulación de unidades de expresión, en la que se eligen y disponen los
 significantes. Es importante aclarar que “una expresión no designa un objeto, sino
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 que transmite un contenido cultural” (Eco, 1995, p.102), en el que los significantes
 pueden tener contenidos diferentes y relacionados entre sí; en ese entendido, la
 producción del mensaje que genera el M-19 con esta acción, parte de
 consideraciones pragmáticas.
 La pragmática expuesta en esta acción simbólica funciona pedagógicamente, pues
 constituye la forma en la que se estructura una postura en relación a un
 conocimiento, para generar efectos sociales; es decir, en la pragmática de la acción
 se encuentra la capacidad pedagógica de conectar enseñanza y cambio social, en la
 medida en que esta a través de la producción de significados, logre activar la
 disposición política de los sujetos.
 La producción de esta acción se da sobre una materialidad sensible y significante, a
 partir de la cual se apela a la experiencia sensible que pueda tener el espectador, la
 cual se propicia al establecer el montaje de un espacio, una secuencia de tiempo,
 unas formas de visibilidad, un modo de enunciación y un punto de encuentro.
 2.4.2.2. Recepción del mensaje
 El encuentro del receptor con esta acción se genera a partir de la difusión que hacen
 los medios de comunicación del hecho y las imágenes que produjo, pues esta acción
 se construyó pensando en su difusión mediática, en la imagen a través de la cual la
 audiencia de los canales de televisión o de la prensa, pudiera leer el mensaje, sin
 embargo si bien los medios de comunicación contienen un potencial formador y
 político, esta acción al usar los medios como vitrina, cuenta con un momento
 pasajero de exposición, debido a la velocidad del flujo informático en estos.
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 2.5. Creación, significación y difusión de la figura de “La Chiqui”
 M-19 (Abril 27, de 1980), Creación, significación y difusión de la figura de “La Chiqui” [Fotografía]
 Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
 2.5.1. Lenguaje visual
 2.5.1.1. Lo Simbólico
 El 27 de febrero de 1980, tras el apresamiento de más de 300 guerrilleros y
 simpatizantes del M-19 por parte del ejército y la policía nacional, un grupo de 14
 guerrilleros se toma la embajada de República dominicana, en la que luego de dejar
 en libertad a las mujeres y niños que se encontraban en el lugar, se mantienen como
 rehenes 14 diplomáticos extranjeros, embajadores de Costa Rica, México, Perú,
 Uruguay, Brasil, Venezuela, Egipto, Estados Unidos y un sacerdote. Esta operación
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 que se llamó “Democracia y Libertad”, tenía como objeto liberar a estos rehenes a
 cambio de los más de 300 compañeros del M-19 presos en la cárcel Picota, los
 cuales según el estatuto de seguridad, por el que fueron capturados, serian juzgados
 en el concejo de guerra.
 Esta situación fue atendida por el gobierno y organismos internacionales, con los
 que el M-19 representado en una mujer de pequeña estatura que usaba un
 pasamontañas, mantuvo negociaciones por casi dos meses, en las que este
 movimiento a pesar de fracasar en su intento por liberar a estas personas, exigió al
 gobierno 5 millones de dólares y un avión para viajar a Cuba en donde serían
 liberados los 14 diplomáticos. Esto ocurrió el 26 de abril.
 Estando en Cuba el M-19 propondría al gobierno colombiano entablar un diálogo
 nacional para lograr acuerdos, como lo habría hecho meses atrás en Panamá, pero
 el gobierno no respondió a esta propuesta. Sin embargo un factor importante que se
 llevó la atención en este proceso, y trascendió en la imagen del movimiento mismo,
 fue la imagen de esta mujer encapuchada en pleno uso del poder político, “La
 Chiqui” como la llamó el M-19 se convirtió en la figura protagónica de esta
 negociación.
 Los eventos políticos que se destacan en la historia, han estado siempre
 abanderados por representantes masculinos, relegando a la mujer a ser un actor
 pasivo en la división de los sensible, en las participaciones que dan pie a las
 configuraciones de lo común. En este caso el M-19 altera esta tradición al modificar
 el rol de la mujer y posicionarla como la figura principal en una situación política que
 involucraba factores y atenciones internacionales. Con esta decisión, el M-19
 produce una imagen simbólica a las miradas nacionales e internacionales, en la cual
 se muestran como un movimiento en el que se incluye a la mujer en la participación
 política, al punto de posicionarse en un lugar de poder, al ser la figura que
 negociaría los intereses del M-19; esto conduce a que la imagen de “La Chiqui” se
 convierta en un símbolo de inclusión de la mujer a la lucha política, pero también en
 la simbolización del M-19 como un movimiento de avanzada.
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 El uso del pasamontañas es un signo que hace parte de los modos de
 representación visual clásica de la guerrilla, que por lo general ha servido para
 ocultar al sujeto que está detrás de éste, y esta ha sido para algunos movimientos
 sociales la manera de proteger la vida de sus integrantes, pues la persecución
 extraoficial a personas que conforman grupos de oposición, conduce a que esta sea
 una manera de actuar disminuyendo el riesgo que esto puede traer.
 En el uso del pasamontañas en “La Chiqui”, opera una resignificación de este
 elemento, pues a pesar de conocerse posteriormente que Carmenza Londoño, la
 comandante nueve, era quien encarnaba esta figura de “La Chiqui”, su imagen se
 siguió reproduciendo, de manera que en este caso no se usa el pasamontañas para
 ocultar una mujer en la clandestinidad, ni para mostrar la rudeza, o el peligro que
 pudiera representar. El pasamontañas se usa para crear una identidad colectiva, en
 la que otras identidades individuales se pudieran ver proyectadas.
 Esta imagen expresaba la capacidad de cualquier mujer de estar detrás de ese
 pasamontañas ejerciendo activamente como sujeto político, pero también señalaba
 la posición contraria que tenían las fuerzas militares, (con quienes se negociaba) en
 las que la mujer no se veía por ningún lado.
 “La Chiqui” se convirtió en una imagen victoriosa, como lo señala el gesto con la
 mano en forma de “V”, “V” de Victoria, con el cual descenderían del avión los
 guerrilleros del M-19 al llegar a Cuba, con el cual serían fotografiados por la prensa
 internacional y el cual perpetuaría gráficamente en la imagen que posteriormente
 realizaría el grupo sobre este evento.
 Esta imagen, llegaría a posicionarse como símbolo identitario del movimiento, pero
 también era un símbolo que invitaba, que dejaba abierta la posibilidad de encontrar
 detrás del pasamontañas del M-19 a cualquier sujeto.
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 M-19 (Abril de 1980), La Chiqui [Stencil]
 Imagen que se reproduce después de la toma de la embajada de Republica Dominicana
 2.5.1.2. Lo Poético
 La construcción de imágenes simbólicas, hace parte de los modos de producción del
 movimiento mismo, en ellas están incorporadas expresiones artísticas, que se hacen
 evidentes cuando a través de la estética, el M-19 logra generar relaciones con otros
 grupos, las cuales se afirman en la aprehensión sensible de estas imágenes, sus
 motivaciones y orígenes. Esto constituye una nueva forma de hacer política, al
 intervenir y manifestarse sobre las configuraciones de lo común, a partir de la
 creación de imágenes que involucran datos sensibles de la comunidad.
 Las circunstancias políticas en las que se presenta la toma de la embajada, hacen
 que esta imagen creada para las miradas internacionales, funcione de la misma
 manera, al usar un referente global, que es el referente de la mujer como sujeto
 aparentemente ajeno y subordinado en las decisiones políticas, con lo cual el M-19
 da lugar a una escena que desemboca en una imagen que recoge y activa
 especulativamente sensibilidades en torno a un referente común.
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 Sin embargo el sentido de esta imagen tiene lugar cuando es leída en articulación
 con los demás elementos que la componen y que hacen de ella un símbolo, de
 manera que teniendo en cuenta el escenario político, lo poético en la imagen de “La
 Chiqui”, está en la interconexión entre los elementos, identidad-pasamontañas,
 mujer–inclusión política, es decir que lo poético funciona necesariamente ligado a las
 condiciones en que se produce esta acción.
 El pasamontañas en esta apuesta visual del M-19, revela al contrario de una
 pregunta por un sujeto, una identidad colectiva que se afirma en cada acción, y en
 este caso una identidad que llama, toca e incluye como protagonista, a un sector
 particular de la población, tradicionalmente subordinado en los procesos políticos,
 que son las mujeres, de manera que lo poético es la construcción estética de estos
 elementos, que permite una lectura de “La Chiqui”, como una imagen que le dice a
 las mujeres colombianas, que en el M-19 son parte activa y capaz, que critica
 públicamente al gobierno colombiano de no contemplarlo así, y que reafirma la
 identidad del M-19 ante las miradas del mundo.
 2.5.1.3. Lo Político
 Cuando la imagen es reproducida, “La Chiqui” deja de ser una mujer negociadora,
 para ser un símbolo del proceder del M-19, que sería perpetuado en imagen, la cual,
 si bien se genera en el marco de un acontecimiento como la toma de una embajada,
 es en sí misma una manifestación política, pues comunica a través de un lenguaje
 inteligible la noción que un grupo de personas tienen de lo justo o injusto en la
 configuración de sus espacios comunes.
 2.5.2. Apropiación mediática, pedagogía de medios
 2.5.2.1. Producción del mensaje
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 “La Chiqui” es una imagen que se concreta con el reconocimiento y reproducción en
 los medios de comunicación; a pesar de que esta imagen es producto de una
 situación política particular, que es la toma de la embajada de Republica
 Dominicana, la imagen en si misma contiene y produce una comunicación política
 que puede darse incluso aislada de las precisiones de un hecho. La imagen que
 circula posteriormente, está compuesta por elementos que no remiten a este evento
 de manera directa, sin embargo si hace énfasis en la representación de una mujer
 guerrillera victoriosa, y ésta sería la manera en la que el M-19 intentaría conectar
 reacciones emocionales individuales con un discurso político más amplio; es decir, la
 producción gráfica de esta imagen, se hace con la intensión de proyectar un
 mensaje a la opinión pública que devele la victoria de los excluidos, que como los
 define Ranciére (2005) son aquellos grupos de personas cuyos problemas e
 inconformidades no tienen cabida en las políticas que obedecen a intereses
 comunes negociados entre otros grupos, y por lo tanto son invisibilizados y
 suprimidos, y aquí me refiero tanto al guerrillero como a la mujer. Ranciere (2005)
 dice también, que cuando estos disensos de la comunidad ya no pueden
 simbolizarse, se adoptan otras formas de acción.
 El modo en que se produce “La Chiqui”, pone en evidencia el acto como una
 dimensión de la imagen, lo cual invita a reconsiderar y explorar los lugares de
 acción y presencia estética. En este caso la imagen funciona como una forma en la
 que un grupo de personas se reconocen como sujetos políticos, pero además como
 una forma en la que se ha articulado la voz y el juicio de estos sujetos para generar
 efectos sociales, que partan de activar en los receptores de la imagen, su
 compromiso y su conciencia frente a la configuración de su entorno, de manera que
 la pedagogía critica que cita Giroux (2005), se ve reinventada en la construcción de
 esta imagen, pues articula un contenido y formas de comunicación, que hacen de
 esta un dispositivo de subjetivación política.
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 2.5.2.2. Recepción del mensaje
 Esta imagen, también puede ser leída como un elemento distractor, en la medida en
 que le resta atenciones al evento del que es producto, para posicionarse en un lugar
 protagónico, lo cual se logra con el reconocimiento y masificación de este mensaje
 en los medios de comunicación nacionales y extranjeros por más de dos meses, y
 luego con la producción gráfica que haría y difundiría el M-19.
 El encuentro y transmisión del mensaje a el receptor, se hace a través del contacto
 con los medios de comunicación en los que se presenta la imagen, es decir prensa y
 televisión, en los que la imagen de “La Chiqui” funciona como la forma de activar en
 los receptores su politicidad, funciona pedagógica y políticamente al hacer de la
 estética relacional, una manera de interpelar identidades y sensibilidades comunes;
 al ser producto y expresión de la cultura, la fuerza de estas acciones pueden generar
 identidades y configuraciones sociales, por lo que el lenguaje simbólico del M-19
 funciona como formador de subjetivaciones colectivas.
 (2011) Un hecho vale más que los derechos que no se cumplen [Fotografía]. Movilizaciones
 estudiantiles en protesta a la reforma a la educación. Bogotá, Colombia.
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 2.6. Interferencia a los canales de televisión nacional
 M-19 (Noviembre de 1982), Interferencia a los canales de televisión nacional [Fotografía] Recuperado del archivo del Periódico EL TIEMPO
 2.6.1. Lenguaje visual
 2.6.1.1. Lo Simbólico
 La amnistía es el perdón concedido por el poder público, para ciertos delitos
 particularmente políticos. En 1980 el Congreso de la República evaluaba la
 posibilidad de una amnistía que detuviera el desarrollo del conflicto armado en el
 País, a lo que el M-19 respondió con una carta de apoyo al congreso el 30 de
 octubre de ese año, donde se manifestaba que en caso de aprobar una amnistía
 amplia que incluyera el levantamiento del estado de sitio4, este movimiento estaba
 dispuesto a legalizar sus funciones y convertirse en una fuerza política de cara a las
 4 “El estado de sitio es un régimen de excepción que debe ser declarado por el congreso de los diputados a
 propuesta del gobierno. El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión.” Wikipedia, 2012.
 http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_excepci%C3%B3n
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 elecciones de 1982. Los días 15, 16, 17 y 18 de Noviembre de 1980 los periódicos
 nacionales, EL TIEMPO y El Espectador, publicaron entrevistas hechas a Jaime
 Bateman Cayón, comandante general del M-19, en las que se ratificaba su
 candidatura a la presidencia de la República y llamaba al diálogo con el gobierno de
 Turbay.
 Posterior a eso la amnistía se modifica, condicionando la libertad de los guerrilleros
 presos en la cárcel Picota, a cambio del encarcelamiento de los aun alzados en
 armas. El rechazo fue generalizado y el 18 de noviembre la amnistía es rechazada
 por el congreso.
 A pesar de este veredicto, y a sabiendas de las imposibilidades legales, iniciando el
 año 1982 en los muros de distintas ciudades del país, incluyendo a Bogotá, se
 pegan carteles de la candidatura de Jaime Bateman y se radica en el congreso el
 programa de gobierno.
 M-19 (Enero de 1982), Candidatura de Jaime Bateman a la presidencia de Colombia [Cartel]
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 Obtenido de: Villamizar, D. (1997). Sueños de Abril.
 En mayo de 1982, Belisario Betancur es electo presidente, meses después el M-19
 intervendría la señal de televisión de cadenas nacionales, haciendo que el sonido
 habitual de las transmisiones, se interrumpiera para proyectar en cambio mensajes
 del movimiento. Para noviembre eran seis las intervenciones que habían hecho y las
 autoridades no lograban impedir que esto siguiera sucediendo, ni siquiera sabían la
 manera en que la guerrilla conseguía hacer este tipo de acciones.
 El día 5 de noviembre de 1982 (tres meses después de que se posiciona) en plena
 alocución presidencial, el M-19 intervino nuevamente el sonido, y en lugar de la voz
 del presidente, los colombianos escucharon un saludo del M-19 a los policías en su
 día conmemorativo, el que les dirían que “el pueblo uniformado también es
 explotado”, a lo que le seguiría un poema que habían escrito para ellos. La alocución
 de Betancur se pospuso para la siguiente noche en la que el M-19 repitió la acción
 por última vez, para anunciar en la voz de Jaime Bateman, que este grupo sólo
 aceptaría una amnistía total.
 La artista Maris Bustamante (2010), exintegrante del No Grupo y pionera del
 performance en Latinoamerica, con quien posteriormente se relaciona este
 movimiento dice al respecto:
 Hubo un clic inmediato (…), porque cuando supimos del M-19 a través de
 algunos de sus integrantes exiliados en México, ese clic se dio porque nos
 empezaron a platicar de Bateman y que él hacia apariciones disfrazado entre
 la gente; sabíamos que contaba con un equipo de profesionales, sabíamos de
 algunos eventos que nos parecieron geniales como cuando algunos de sus
 ingenieros intervinieron las televisiones nacionales, no sé como lo lograron
 hacer, pero mientras en la pantalla se veía hablando y gesticulando a
 Belisario Betancur en un mensaje a la nación Colombiana, la voz que se
 escuchaba era un mensaje del M-19.
 Los medios de comunicación oficiales son canales de información a través de los
 cuales los sectores dominantes de una sociedad ratifican su poder. La televisión
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 transmite información multisensorial en la que se articulan informaciones verbales,
 sonoras y visuales, las cuales son consumidas y hacen parte de la cotidianidad de
 las comunidades; esto hace de la televisión un canal informático potente que
 asegura que los mensajes que transporta lleguen efectivamente a sus destinatarios,
 lo que por supuesto es aprovechado por los gobiernos y presidentes, como atril
 desde el cual se dirigen en discurso a sus subordinados. Esto es una alocución
 presidencial.
 Intervenir la imagen televisada del presidente, para dejarlo no sólo sin voz, sino
 ubicar en su lugar, en el lugar de poder la de Jaime Bateman, además de evidenciar
 la conciencia mediática de este movimiento, era una acción que contradecía las
 lógicas de poder, pues el gobierno estaba poniendo en servicio de la oposición sus
 formas de alienación, las cuales al ser alteradas y expuestas públicamente en su
 modificación, suscitaban en los colombianos reacciones opuestas a lo esperado, lo
 que significó que el sentido de la alocución había sido transformado, pues la figura
 de autoridad había quedado reducida a ser un objeto de burla. Esta había sido una
 emboscada mediática del M-19.
 Enmudecer al presidente, dejaba ver un personaje allí parado, que sin voz era tan
 irrelevante para los colombianos, como la opinión del excluido para el gobierno; sin
 embargo escuchar a Jaime Bateman en un escenario presidencial, era un acto
 simbólico que reclamaba la participación política del movimiento en los asuntos del
 país.
 A estas intervenciones le precede la creación de la candidatura simbólica de
 Bateman, que aunque legalmente nunca sería aprobada, si constituía la
 materialización del pensamiento de un grupo de sujetos políticos que reclamaban la
 inclusión de su voz en los debates que determinarían la configuración de sus vidas.
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 2.6.1.2. Lo Poético
 Los fenómenos de resignificación, como estas intervenciones, que transforman los
 signos y las palabras que ahora se asumían en positivo para el M-19, constituyen
 una acción directa colectiva, que puede reconocerse simultáneamente como política,
 poética y simbólica.
 Lo poético en esta contrasituación generada por el M-19, está en el engranaje de
 distintos significados, los cuales al leerse en conjunto generan un mensaje
 simbólico, de manera que es poético que un movimiento de oposición en reclamo de
 su participación política, se inserte en los medios de comunicación oficiales y
 nacionales, siendo estos formas de dominación y espacios exclusivos de la
 hegemonía, para ocupar sus funciones a favor del sector opuesto, de manera que en
 los lapsos de su irrupción pública a las alocuciones presidenciales, el M-19 destruye
 la legitimidad de las representaciones simbólicas del poder que se fortalecen en la
 globalización tecnológica.
 Al mismo tiempo esta ocupación confortativa del espacio mediático, señala
 enfáticamente la relación y la tensión entre ausencia-presencia, lo cual se refleja en
 un video intervenido a la mitad, en el cual los ausentes empoderan su voz y los
 presentes se callan, lo que hace que la experiencia individual y colectiva frente a
 este tipo de imagen se transforme.
 2.6.1.3. Lo Político
 Políticamente, esta acción representa un acto de resistencia en el que se expresa a
 través de la imagen la necesidad de confrontar los nexos sociales de dominación y
 sumisión, es una confrontación simbólica que evidencia que “el poder no es
 unidimensional; es ejercido no sólo como modo de dominación sino también como
 acto de resistencia o como expresión de una forma creativa de producción cultural y
 social fuera de la fuerza inmediata de la dominación (…). En esas formas de
 conducta, así como en los actos creativos de resistencia, han de ser encontradas las
 imágenes fugaces de libertad” (Giroux, 1992, p. 145), y es que esta acción, es una
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 respuesta consiente de un colectivo de sujetos políticos, que se manifiestan como
 tales, al desencajarse y oponerse a un sistema de dominación, a través de la
 subversión de sus propios canales. Esta acción redefine las causas y significado de
 la conducta de oposición, la cual implica un análisis reflexivo, critico y sensible que
 sugiere como resultado unas formas de intervención, que no solo manifiesten el
 desacuerdo de un grupo frente a los procederes de un gobierno, sino que sugieran
 una solución, a la vez que estimulen la acción colectiva frente a problemas de
 determinación social.
 2.6.2. Apropiación mediática, pedagogía de medios
 2.6.2.1. Producción del mensaje
 En esta acción se presentan dos tipos de mensajes, el mensaje explícito del M-19,
 en el que se ratifican como movimiento político que se opone a los sistemas políticos
 y económicos que gobernaban el país, pero también manifiestan su deseo de
 participar legalmente como fuerza política, lo cual sólo aceptarían en una amnistía
 amplia que incluyera el levantamiento del estado de sitio. Por otro lado está el
 mensaje latente, que es producto de las significaciones y configuraciones simbólicas
 de la acción, el cual muestra una guerrilla audaz que conoce a su contraparte y sus
 lenguajes, incluso que los ironiza, se burla de ellos, pero a la vez los aprovecha, de
 modo que el mensaje latente es para el gobierno la exposición de la inteligencia
 creativa y la claridad con la que contaba el M-19, pero también les significaba una
 amenaza, ya que dejaban ver ante el país entero, a un sistema susceptible de ser
 subvertido, dejaban abierta la posibilidad de confrontar las formas del poder.
 Este mensaje se produce con la generación de experiencia estética colectiva, a la
 que se sujetan como objetivos la producción de formas particulares de ciudadanía e
 identidad nacional, por lo que estas intervenciones operan pedagógicamente para
 producir desde espacios de oposición, y a través de la configuración de un lenguaje
 simbólico, nuevas relaciones sociales que puedan activar la capacidad de los
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 sujetos de ejercer políticamente en su entorno, de manifestar su opinión sobre lo
 común.
 Esta acción, pone en evidencia las formas de representación del poder en la cultura
 y en los medios, y como estas construyen puntos de vista; sin embargo lo que hace
 el M-19 es producir un mensaje a varios niveles, a partir del aprovechamiento de
 esas formas que actúan pedagógicamente en la sociedad, como los medios de
 comunicación, para impulsar desde el uso de estos, la formación de subjetividades
 colectivas.
 2.6.2.2. Recepción del mensaje
 En esta acción las cadenas de televisión nacionales, constituyen el modo y el medio
 de producción; son constitutivos de la significación de la acción, y a la vez el
 escenario encargado de hacer llegar el mensaje del M-19 a los colombianos, de
 modo que hay un acoplamiento de sentido entre mensaje y medio, o en otras
 palabras, entre contenido y proceso.
 La intervención de las cadenas de televisión nacionales por el M-19, tuvo entre sus
 objetivos, involucrar y hacer partícipes a los colombianos de la situación y debate en
 torno a la amnistía, y la negativa del gobierno a la participación legal de este
 movimiento en las elecciones, así que esta acción funciona también como una onda
 expansiva de una situación, que se reconoce, por parte del M-19, no como una
 negociación entre dos partes, sino como un asunto que le confiere a la totalidad del
 país.
 Los medios de comunicación, en este caso la televisión, funciona como un canal que
 promueve la unificación del conocimiento sobre asuntos que en común tiene una
 sociedad, esta unificación corresponde a intereses hegemónicos. Lo que hace el M-
 19 con esta acción, es precisamente irrumpir este proceso, y a la vez, desde allí
 mismo, exponer un punto de vista opuesto, creando una contrasituación. El M-19
 extiende su habilidad comunicativa a través de la televisión, para sacudir
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 emocionalmente a una audiencia y crear conexión con ella, a través de la producción
 sorpresiva de una acción, que puede leerse como una burla al poder.
 Por su amplio consumo, la televisión puede considerarse un instrumento que tiene el
 poder de influir en el curso de las actividades humanas. Este y los medios de
 comunicación en general, tienen facultades formativas, al lograr cambiar la manera
 de percibir una situación a través de la producción de un ambiente, lo que hace el M-
 19 es aprovechar estas condiciones para usarlas a su favor y en contra del gobierno,
 esperando, deseablemente que esas posturas transformadas se materializaran en
 cambios reales.
 Los medios de comunicación tienen memoria, ellos almacenan información y pueden
 reestructurarla en el presente a su antojo, sin embargo la potencia y eficacia de
 estas acciones simbólicas realizadas por el M-19, radica en que su estructura y
 significación no puede ser fácilmente transgredidle, manipulable, lo cual las hace
 peligrosas, muestra de ello es la eliminación del archivo de la cinemateca nacional
 de los registros de estas intervenciones.
 El manejo y construcción creativa y potente de la imagen y de la identidad del M-19,
 desde su aparición en 1974, hasta el año de 1982, en el que se producen estas
 acciones, se refleja en los índices de favorabilidad política de ese mismo año. El
 experto en conflictos sociales e historia política de Colombia y América Latina,
 Adolfo León Atehortúa (2011) señala: “La favorabilidad de Jaime Bateman, según las
 encuestas en 1982 era del 91% (…) y es eso, precisamente eso y no otra cosa, lo
 que lleva a Belisario Betancur a entablar conversaciones con el M-19”.
 Jaime Bateman Cayón, llamado también “Pablo” o “el Flaco”, principal fundador del
 M-19 y comandante general, se había convertido en un personaje con gran carisma
 y autenticidad, que recogía la empatía del pueblo colombiano, y que sobresalió
 desde el inicio del M-19, como un motor de inteligencia creativa del movimiento.
 El 27 de abril de 1983, Bateman muere en un confuso accidente aéreo, y es solo
 hasta 1988, que en la comandancia de Carlos Pizarro Leongómez se concretan los
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 diálogos de Paz, que reunirían en una convocada Asamblea Nacional Constituyente,
 las voces de todos los sectores de la sociedad, (indígenas, comunidades
 afrodesendientes, estudiantes, sindicatos, partidos políticos y otras guerrillas como
 el EPL), dando como resultado una nueva Constitución Nacional.
 El 9 de marzo de 1990 después de meses de negociación, el M-19 deja las armas y
 se reintegra a la vida civil como una nueva fuerza política, AD M-19, “Alianza
 Democrática, Movimiento diecinueve de Abril”, participaría con Carlos Pizarro como
 candidato presidencial para el periodo 1990-1994, con la consigna “entre todos
 cambiaremos la historia de Colombia, palabra que si”.
 Pizarro, marca un momento histórico y definitivo para el movimiento, es el
 comandante que logró por fin, sentar en una mesa con el M-19, no solo al gobierno,
 sino a las colectividades del país representadas, para hablar de paz, para lograr
 consensos y poner a los destinos del país, por encima de cualquier interés
 partidario.
 Durante su campaña presidencial, consiguió una acogida generalizada que se
 incrementaba cada día. El 26 de Abril de 1990 es asesinado en un avión. El
 “comandante papito”, como fue conocido en este tiempo Carlos Pizarro, es hoy
 considerado un personaje emblemático de la paz en Colombia.
 III. LA EDUCACIÓN VISUAL, UN ELEMENTO A CONSIDERAR EN LA LUCHA
 POLÍTICA
 En nuestro mundo, la visualidad y la presencia de la imagen como vehículo de
 comunicación y persuasión es cada vez mas consiente y constante, lo que ha
 provocado que los seres humanos no sólo seamos creadores de imágenes sino
 unos fieles consumidores de ésta, condición que ha hecho de la visualidad un
 campo merecedor de la atención de estrategias de movilización social y por
 supuesto de sistemas de dominación, en la medida en que su presencia logra
 educar la mirada de quien la consume y como consecuencia su posición frente a
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 algo, lo que nos hace considerar a la imagen un arma de guerra y un campo de
 conocimiento activo en la lucha política.
 La educación visual, entendida como un campo de acción y entendimiento de la
 imagen y las posibles relaciones estéticas que esta pueda generar, es un potencial
 instrumento de formación y deformación de ideas y de posturas, por lo que
 explorando las maneras y alternativas de movilización del pensamiento humano a
 través y a partir de la visualidad, ponemos en evidencia modos de producción y
 aprovechamiento de este lenguaje visual a favor de unas necesidades y deseos,
 determinados en este caso por el M-19.
 Las prácticas que generan e intervienen el entendimiento, construcción y circulación
 de imágenes y relaciones estéticas, pueden ser concebidas como formas de saber,
 que implican conciencia frente a los usos y posibilidades de la visualidad; estas en
 su momento son apropiadas por el M-19 y traducidas en estrategias de diálogo con
 el estado y fragmentos de sociedad, es decir aquellos grupos consumidores de la
 imagen mediatizada entre 1974 y 1984 en Colombia; un lugar de manifestación y
 acción de la educación visual y por consiguiente un motivo de indagación, en tanto
 se consideren estas, formas de dinamizar y modular la percepción del otro frente a
 fenómenos socio-políticos, desde los medios de comunicación.
 En la medida en la que el lenguaje de la imagen y el campo de lo estético desde sus
 usos consientes, logre seducirnos, seducir nuestras miradas, pensamientos y
 posiciones frente a los sistemas y estructuras sociales en las que nos encontramos
 inmersos, estaremos reconociendo la educación visual como un potencial campo de
 transformación, de lucha y en este caso, como un campo de acción política.
 La visualidad, siendo parte del sistema de significaciones de la vida social y por
 tanto de la cultura, se presenta en la cotidianidad como una forma de comunicación,
 dispuesta en varios sentidos. Los medios masivos de comunicación, en tanto
 canales de información, se sirven ella como soporte y contenido, reconociendo en el
 lenguaje visual un potente trasmisor de mensajes. Esto implica que para algunos
 sistemas, el lenguaje visual sea una herramienta de dominación de la conciencia y
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 las necesidades sociales, como lo señala Giroux (1992), expandida por medio de
 formas culturales como los medios de comunicación.
 A partir del reconocimiento del poder de la imagen en la vida social, ponemos en
 consideración los posibles usos pedagógicos de estos canales de información visual,
 al ser subvertidos y apropiados por el M-19, así como las posibilidades de encontrar
 en el lenguaje visual, revestido por elementos propios de la pedagogía, un campo
 de resistencia en la medida en que el lugar de producción y enunciación de este, se
 encamine a intereses liberadores, es decir que tengan una orientación
 emancipadora.
 Los procesos de creación de la imagen política, así como el lenguaje simbólico
 generado a partir de la apropiación de la misma, se convierten en la interface que
 articula la apuesta simbólica y propagandística y los procesos de cambio social en
 las acciones del M-19, en las que aquí hacemos referencia, lo que nos lleva también
 a preguntarnos por el lenguaje que se ha usado para hacer política en Colombia.
 La imagen histórica es un antecedente del presente y en esa medida un elemento
 importante para la construcción del futuro; por ello, establecer la particularidad
 histórica, poética y visual de algunas de las acciones políticas del M-19, en un
 momento específico, es uno de nuestros puntos de interés, ya que en él se reconoce
 la imagen y las prácticas estéticas como actores activos en la construcción de la
 historia, de manera que evidenciar la dimensión creativa en las formas de protesta y
 movilización social, pretende provocar confianza y reconocimiento en este tipo de
 intervenciones políticas a través de la imagen, la apropiación mediática y la
 generación de una relación estética con el otro; elementos presentes en algunas
 apuestas comunicativas del M-19.
 IV. PEDAGOGÍA DE MEDIOS
 Los seres humanos en tanto entes sociales, somos producto de las interacciones
 con nuestro entorno y de los sistemas de significados que en su interior se
 entretejen, de manera que nuestra construcción individual esta de alguna manera
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 sujeta a nuestras relaciones sociales y a un contexto particular que “nos da forma”,
 por lo que la formación es inherente a nuestra condición humana, y el resultado
 perdurable de un proceso de enseñanza y aprendizaje en un amplio sentido; en ese
 camino podríamos entender la formación de los seres humanos como el lugar de
 estudio profundo de la pedagogía.
 Para Giroux (2005), la pedagogía es el elemento mediador que se ocupa de dirigir,
 influenciar y direccionar qué conocimiento, experiencias e identidades se producen
 en relaciones sociales específicas, siendo entonces la pedagogía el mecanismo a
 partir del cual se pueden construir nuevos significados que le apunten a vincular la
 identidad de una sociedad con la materialización de sus deseos. Por tanto como nos
 lo deja ver este autor, la pedagogía es la conexión entre enseñanza y cambio social.
 La acción pedagógica dispone y opera el conocimiento, para activar los
 compromisos individuales y en esa medida generar efectos sociales, sin embargo,
 los saberes pedagógicos son utilizados con distintos propósitos y a través de
 distintas formas; estos no son exclusivos de los recintos escolares, por el contrario
 son cada vez más aprovechados por dispositivos presentes en la cotidianidad, lo
 que sugiere que “la pedagogía necesita ser teorizada en términos de una variedad
 de lugares públicos que forman, moldean, socializan y educan a los
 individuos”(Giroux, 2005, p.198).
 Las apariciones tecnológicas, son hoy así como en épocas anteriores, determinantes
 de las actividades diarias de las personas, estas se hacen presentes tanto en los
 sistemas de transporte, como en los sistemas de comunicación, y de educación, lo
 que indica que direccionan el comportamiento humano individual y colectivamente,
 de manera que así como nuestras relaciones sociales se ven influidas por la
 tecnología, también lo está nuestra vida privada. Aquí hago alusión a los medios de
 comunicación, que a partir de su proliferación tecnológica han logrado además de
 situarse en un lugar sobresaliente en nuestra cotidianidad, combinar la emoción con
 la información, aumentando su capacidad de persuadir, la cual muchas veces se
 superpone a la argumentación y discusión de una idea.
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 Marshall McLuhan (1987) escribe a propósito que “Los medios, al modificar el
 ambiente, suscitan en nosotros percepciones sensoriales de proporciones únicas. La
 prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar y de actuar –
 nuestra manera de percibir el mundo. Cuando esas proporciones cambian, los
 hombres cambian”, es así como los medios de comunicación inciden socialmente,
 adquiriendo la capacidad de participar activamente en situaciones políticas
 particulares.
 En el caso de Colombia, los medios de comunicación históricamente han estado
 sujetos a intereses políticos, comerciales e incluso a intereses partidistas, esto se
 puede ver ejemplificado en los periódicos más influyentes que ha tenido país, El
 Espectador y EL TIEMPO, que en sus orígenes se declaran diarios en apoyo al
 partido liberal, a pesar de que con el paso del tiempo y cambio de dueños, modifican
 su postura informativa, pero siempre manteniéndose a favor de ciertos sectores.
 Antonio Morales (2010), señala a propósito del papel de los medios de comunicación
 en el conflicto colombiano:
 Los medios han determinado y han trazado los fenómenos y los procesos; es
 decir no solamente han contado, han provocado la historia (…), han sido parte
 del conflicto. Los medios de comunicación en Colombia, - muchísimos, sobre
 todo los medios electrónicos-, han incidido tanto en el conflicto armado, social
 y político del país, que muchas veces son actores no armados del conflicto;
 ¿por qué?, Porque toman parte, porque hacen parte de uno de los lados del
 conflicto, es decir del lado del estado.
 Siguiendo a McLuhan (1987) es importante decir que las sociedades han sido
 moldeadas más por el índole de medios que consumen que por el contenido que
 estos transmiten, esto quiere decir que el mensaje en tanto estructura y contenido es
 determinado por el medio, que es a su vez el instrumento o proceso que hace
 posible que el mensaje cobre vida, por lo tanto lo realmente transformador no es
 introducir contenidos distintos en un medio de comunicación, sino reevaluar su
 estructura e innovar en la introducción, producción y difusión del mensaje.
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 En este caso, se exploran los efectos que desencadenaron que un movimiento ajeno
 al oficialismo como el M-19, usara el medio de comunicación a su favor para
 incrustar en él un contramensaje, que a su vez rompía con las estructuras de
 mensaje manejadas por los sistemas de comunicación política, por lo que también
 es importante volcar la mirada en los efectos que causó en este caso cambiar el
 mensaje. Este tipo de contrasituaciones en su conjunto, consiguen no sólo captar la
 atención sino remover los sentidos de una audiencia adormecida, pretendiendo que
 el mensaje lanzado trascienda en el consiente humano.
 No podríamos dilucidar completamente, los cambios sociales y culturales ignorando
 la actividad paralela de los medios de comunicación; estos estimulan la
 homogenización y por tanto son una herramienta formativa a gran escala, lo que
 vuelve a los medios de comunicación una apetecible herramienta política. Giroux
 (2005) dice al respecto que la cultura en tanto escenario de prácticas sociales “se
 vuelve política cuando se moviliza a través de los medios y otras formas
 institucionales, como es bien conocido, operan pedagógica y políticamente para
 afianzar ciertas formas de autoridad, ofrecen posiciones a los temas sancionados, y
 legitiman relaciones sociales especificas” (p.47).
 Los medios tienen el poder de direccionar el rumbo de las relaciones y actividades
 humanas, lo que indica que los medios operan pedagógicamente como una forma
 política y cultural cuando logran incidir en la percepción colectiva, por tanto son un
 lugar de afectación de nuestras identidades sociales y también un escenario
 susceptible de subversión visual.
 La presencia de la visualidad como soporte y mensaje en la prensa o la televisión,
 trae a nuestra percepción sensorial, la sensación de certeza, de confianza en la
 información que consumimos, lo que indica que además de estar predispuestos para
 el consumo informático visual, es la manipulación de éste al interior de los medios,
 una posible manera de forjar patrones de comportamiento humano, es decir, las
 representaciones de la realidad creadas por los medios construyen identidades y
 prácticas.
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 De la conciencia del lugar de los medios de comunicación en los procesos políticos,
 dan cuenta las tomas a los periódicos “El Bogotano” (1984) y “Diario 5PM” (1987)
 por el M-19.
 M-19 (23 de Abril de 1984), Toma del periódico “el Bogotano” [Portada]
 Obtenido de: Villamizar, D. (1997). Sueños de Abril.
 M-19 (17 de Septiembre de 1987), Toma del periódico “Diario 5PM” [Portada]
 Obtenido de: Villamizar, D. (1997). Sueños de Abril.
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 V. RESISTIR, UNA ALTERNATIVA DESDE EL LENGUAJE SIMBÓLICO VISUAL
 La dominación entendida a partir de Giroux (1992) es la administración capitalista
 del ser humano, la cual se hace posible con la manipulación de la conciencia
 humana, por tanto es < el resultado de un proceso de formación hecho a partir de la
 producción y consumo de significados > difundidos a través de formas culturales e
 instituciones inmersas en nuestra cotidianidad como las escuelas o los medios
 masivos de comunicación. En esa medida, la dominación puede entenderse como
 el proceso de configuración de las relaciones sociales, dado a través de la
 afectación de los significados que estructuran y conforman su cultura, de tal manera
 que este sistema de significación puesto en circulación, pasa de ubicarse en las
 mentalidades colectivas, a materializar los intereses de los sistemas de dominación;
 esta forma de control masivo, pretende coartar en los grupos sociales, posiciones
 ideológicas contrarias o ajenas a sus propósitos.
 Históricamente Latinoamérica ha sufrido una tradición de abusos políticos y formas
 de dominación hegemónicas, que han conllevado a efectivamente un control social
 generalizado; sin embargo, simultáneamente como respuesta a este fenómeno, han
 existido formas ideológicas y culturales que se oponen a estas prácticas dominantes,
 las cuales en coyunturas determinadas, se han traducido en colectividades,
 organizaciones o movimientos sociales de diversas índoles, que a partir de la
 necesidad de contraponerse al control de la conciencia social, desarrollan
 mecanismos de resistencia.
 La resistencia distinguida de cualquier modo de oposición indiscriminado, implica un
 discurso y unas intenciones implícitas encaminadas a desarrollar la conciencia
 crítica colectiva, por lo cual un acto de resistencia se justifica en la medida en que
 logra expresar a las colectividades la necesidad de movilización frente a las formas y
 sistemas de dominación.
 La importancia de la noción de resistencia para este proyecto, queda en evidencia
 en lo escrito por Giroux (1992):
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 “El valor esencial de la noción de resistencia tiene que ser mediado no sólo por el
 grado en que promueve el pensamiento crítico y la acción reflexiva, sino de manera
 más importante, por el grado en el que contiene las posibilidades de estimular la
 lucha política colectiva alrededor de problemas de poder y determinación social”
 (p.148).
 Formas de resistencia a través de la subversión de canales de consumo capitalista
 como los medios masivos de comunicación, y el manejo consiente de la visualidad y
 la simbología, están presentes en la acción política del M-19 entre 1974 y 1984. Por
 lo tanto, la necesidad de enunciarnos y resistir frente a sistemas de dominación,
 motiva a este proyecto a explorar sucesos históricos que reúnen estos elementos,
 con el fin de exponer formas de resistencia desde un lenguaje visual y simbólico,
 reivindicando de alguna manera al arte como una posibilidad de intervención y
 aporte real a la movilización social y al desarrollo de la conciencia crítica.
 VI. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS
 Los estrechos vínculos entre algunas prácticas artísticas contemporáneas y las
 acciones simbólicas realizadas por el M-19 entre 1974 y 1984, permiten el
 señalamiento de un principio básico común en estas dos prácticas, que es la
 necesidad de confrontar o incidir desde la estética relacional, en las condiciones de
 existencia de los sujetos, lo que además de tensionar la relación arte y política, pone
 en cuestión, las políticas de la estética y la estética de la política.
 A partir de los puntos de interés en las acciones del M-19, que son: la imagen y la
 estética como medios de subjetivación colectiva, el lenguaje simbólico visual como
 un campo de resistencia y acción política, y la formación de sujetos políticos a través
 de la imagen mediatizada y masificada, se referirá a un conjunto de experiencias
 enmarcadas en el arte contemporáneo, en las que se presenta la articulación entre
 acción política y prácticas artísticas, para identificar posibles relaciones entre estos
 casos.
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 La creciente presencia de las articulaciones entre arte, política, activismo y
 comunicación, en distintas experiencias vinculadas a conflictos sociopolíticos y
 territorios particulares, reflejan la necesidad de expandir los lugares de búsqueda,
 entendimiento y praxis del conocimiento artístico y pedagógico; de manera que
 estas conexiones pretenden generar un debate en torno a las prácticas estético-
 políticas del M-19 y su posible actualización en prácticas de activismo artístico5, así
 como dejar abierta la pregunta frente a la capacidad que estas formas de acción,
 tienen de incidir en las condiciones de vida colectivas.
 6.1. Relación del No Grupo con el M-19. La agenda Colombia 83
 Los disensos y reconsideraciones en las formas de visibilidad del arte, las cuales
 están directamente conectadas con su capacidad de intervenir en las
 reconfiguraciones de lo común y lo particular, es a lo que Ranciere (2005) refiere
 como “política de la estética”; la transición de las políticas estéticas del arte en el
 siglo XX, tienen una coyuntura determinante como consecuencia de la radicalización
 artística y política del 68, a partir de la cual se desarrollan los llamados “no
 objetualismos latinoamericanos6”, prácticas artísticas que ponían en consideración el
 tratamiento conceptual y la experiencia del espectador, sobre la producción material
 de la obra.
 En esta coyuntura de exploración y experimentación “no objetual”, colectivos
 artísticos vinculan su producción artística a una postura política de oposición a la
 hegemonía cultural7 impartida por algunos sistemas; uno de estos colectivos
 latinoamericanos que se desarrollaron en esta orientación fue el No Grupo,
 5 La categoría de activismo artístico, se retoma entendiéndola como la autodefinición propuesta por el
 dadaísmo alemán que refiere a “producciones y acciones, muchas veces colectivas, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo político” Ana Longoni, Revista ERRATA # 0, El lugar del Arte en lo Político, Pág. 18. (Bogotá, 2009) 6 Término acuñado por Juan Acha, teórico del arte latinoamericano.
 7 Antonio Gramsci, elabora el concepto de «hegemonía cultural», entendiéndola como la dominación y
 mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus propios valores, creencias e ideologías que configuran y sostienen el sistema político y social, con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y en la acción, así como una restricción de la temática y el enfoque de las producciones y las publicaciones culturales.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
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 conformado por Melquíades Herrera, Alfredo Núñez, Rubén Valencia y Maris
 Bustamante, quienes trabajaron juntos entre 1977 y 1983, periodo durante el cual
 propusieron alrededor de once <<montajes de momentos plásticos>>, expresión con
 la que definiría Maris Bustamante la producción artística del colectivo en ese
 momento, la cual tiempo después se conocería con el nombre de performance. El
 No Grupo, se caracterizó por usar el <<humor caústico irritante >> como dispositivo
 que permitía entablar una relación y comunicación particular con el público, a la vez
 que hacían del espectador un actor, pues estas propuestas preveían la intervención
 y participación activa del público en sus acciones. El desarrollo de los no
 objetualismos, sería fundamental para expandir las posibilidades de acción del arte.
 En 1981, el No Grupo es invitado a participar en el primer coloquio de Arte No
 Objetual, dirigido por Juan Acha y realizado en el museo de arte moderno de
 Medellín. Durante su estadía en Colombia, el colectivo tiene un acercamiento con el
 M-19 a través de algunos de sus integrantes, que comparten con ellos además de la
 situación política interna del país en ese momento, las experiencias que habían
 tenido con la realización de varias acciones simbólicas, lo que despertó ciertas
 afinidades con el No Grupo.
 Maris Bustamante (2010), dice al respecto:
 Hubo un clic inmediato, porque como efecto del 68 nuestra inteligencia
 creativa la queríamos dirigir a penetrar y modificar nuestros sistemas
 autoritarios (…), entonces se dio por el posicionamiento político, porque
 además había un manejo del humor, de la creatividad y de la imaginación
 muy diferente a casi todas las guerrillas o grupos que se oponen a los
 sistemas frontalmente (…). Esta identificación con el M-19 de hacer bromas
 ilustradas o actos creativos que tocaban casi el absurdo, provocaban la risa y
 en eso nos identificamos mucho.
 En 1982, estando en México, el No Grupo es contactado por el M-19 para
 proponerles su participación en el diseño de un acto de circulación propagandística
 del movimiento, que resaltara el lenguaje simbólico que habían construido en
 relación a fechas importantes para la guerrilla en el año, de manera que por
 sugerencia del M-19 se hizo una agenda, la cual fue diseñada por el No Grupo, y
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 para la que se convocó la producción de cuarenta artistas mexicanos, entre los que
 se encontraban miembros de otros colectivos artísticos como Proceso pentágono,
 grupo MIRA y grupo SUMA; las personas que participaron “son teóricos, son
 escritores, son poetas, son caricaturistas, son grabadores, o eran pintores, o eran
 artistas no objetuales; entonces era lo más importante que había en México de
 producción avanzada artística en varios campos en ese momento”(Bustamante,
 2010).
 El proceso de construcción de la agenda artístico-política, como fue llamada, duró un
 año, en el cual cada artista invitado realizó según su campo de producción, un texto,
 un grabado, un dibujo o lo que concerniera, en relación a eventos que el M-19
 consideraba significativos, entre los que estaban tanto acciones que ellos habían
 realizado, como agresiones del gobierno a sus miembros. Para identificar estos
 momentos relevantes, los artistas estuvieron acompañados de integrantes del M-19
 exiliados en México en ese momento.
 La agenda artístico política Colombia 83, se convirtió en un objeto que reunía y
 resaltaba eventos y fechas importantes para el M-19; esta agenda se presentó
 públicamente en la Academia de San Carlos, primera escuela nacional de artes del
 continente; en la exposición se vendieron algunos ejemplares.
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 Maris Bustamante (1983), Presentación de la agenda sobre el M-19 a cargo de artistas mexicanos
 [Afiche] Obtenido de: Archivo Maris Bustamante
 Este vínculo directo entre el M-19 y colectivos artísticos, corresponde como muchos
 otros, a la necesidad que tienen los grupos sociales, particularmente
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 latinoamericanos, de manifestarse, resistir y proponer ante los sistemas de
 dominación que definen las condiciones de vida de los sujetos; así mismo este
 suceso evidencia el reconocimiento de la imagen y el conocimiento artístico, como
 parte activa y dinamizadora de los procesos políticos.
 La agenda Colombia 83, se convierte en la materialización de una articulación de
 prácticas artísticas y políticas, que surge bajo un contexto sociopolítico particular; el
 reconocimiento de su carácter productivo, hace que estas articulaciones sean
 reinventadas en nuevos modos de producción, de manera que estos procesos de
 articulación, necesitan ser explorados, reflexionados y teorizados en términos de una
 variedad de posibilidades de acción e implementación actuales.
 El activismo artístico hace referencia a prácticas que vinculan de manera consciente
 y planificada, el conocimiento artístico a los procesos de cambio social; participa
 políticamente cuando interviene en las maneras de abordar la configuración de lo
 común (espacios, tiempos, identidades y objetos), que a su vez obedece a la
 necesidad de un grupo social de manifestar su derecho y capacidad de opinar sobre
 las condiciones de vida colectivas, por lo que el activismo artístico crea lenguajes
 capaces de visibilizar una postura colectiva frente a cosas comunes.
 Algunas de las constantes que se presentan en estas prácticas, al igual que en las
 acciones realizadas por el M-19 retomadas aquí son: el uso de las propiedades y
 técnicas recurrentes en los medios de comunicación se ejecutan en espacios
 públicos, hay un previo conocimiento sobre el fenómeno al que se hace referencia,
 el cual está directamente relacionado con asuntos y problemáticas comunes en una
 sociedad; estas prácticas son de carácter colectivo, organizativo e impersonal,
 predomina sobre la necesidad de auto referenciarse como práctica artística, el efecto
 social que pueda generar, la presencia y participación del público es fundamental.
 En la última década se han venido explorando y consolidando prácticas de activismo
 artístico, en las que se destaca el trabajo de colectivos artísticos argentinos, el cual
 gira en torno al neoliberalismo, sistema económico ligado al abuso del poder, así
 como a la impunidad frente a los abusos militares en el periodo de la dictadura en
 Argentina (1976-1983). Un colectivo representativo de esta tendencia y que recoge
 estos elementos es el GAC, Grupo de Arte Callejero (1997- ), del cual voy a retomar
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 algunas de sus acciones, para ponerlas en relación con los puntos de interés que se
 derivan del análisis de las acciones simbólicas del M-19, y la vitalidad con la que
 pueden leerse actualmente estos puntos.
 6.2. Posibles conexiones entre el M-19 y activismo artístico contemporáneo
 PUNTOS DE INTERES:
 6.2.1. La imagen y la estética como medios de subjetivación colectiva
 Se presentan desarrollados en estas acciones del M-19, ya que fue a través de la
 construcción de un lenguaje simbólico visual, que se pretendió generar procesos en
 los que se formaran prácticas y pensamiento colectivo ligado a unas condiciones
 históricas particulares, de modo que lo que me interesa resaltar en este punto, es
 que el manejo consiente de la imagen y la estética en un contexto socio-político
 particular y sobre el terreno de lo común, vinculado a emocionalidades y además a
 procesos de comunicación dados en relación con las propiedades de los medios,
 logra generar estos procesos de subjetivación colectiva.
 6.2.1.1. Carteles Viales 1998- 2012 La dictadura militar en Argentina (1976 -1983) contrajo una serie de abusos contra
 la población civil que prologan sus consecuencias hasta nuestros días; cientos de
 desaparecidos, crímenes y criminales sin juzgar hacen parte de los nefastos
 resultados que tuvo este periodo para el país.
 La acción Carteles Viales surge de la necesidad de denuncia a la impunidad de la
 justicia institucional, que a través de las leyes de Obediencia debida y Punto Final,
 permitía a los militares y sacerdotes involucrados con asesinatos, desapariciones
 forzadas, torturas, secuestros de bebes, entre otras violaciones de derechos
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 humanos, permanecer en anonimato en la vida civil, incluso ejerciendo laboralmente.
 Esta ausencia de justicia legal, llevo al GAC (Grupo de Arte Callejero) a buscar lo
 que ellas llamaron una “condena social”.
 La búsqueda de otras formas de hacer política, convocó al GAC a ejecutar un
 lenguaje visual, que permitiera la comunicación con el resto de la sociedad, de modo
 que se usó la estética de las señalizaciones viales, para precisamente, poner en
 evidencia y señalar al transeúnte y habitante del barrio, que se encontraba cerca de
 un genocida. Estas señales viales tergiversadas y camufladas con el resto de la
 señalización, especificaban los datos del genocida, su dirección de residencia,
 nombre y desempeño durante la dictadura.
 GAC (14 de diciembre del 2002), Escrache a Juan Donocik [Fotografía]
 Obtenido de: GAC Pensamiento, Prácticas y Acciones. (2009)
 Esto consiguió un repudio social generalizado, que conllevó a que los delatados
 fueran despedidos de sus cargos, que cambiaran sus residencias a exigencia de sus
 vecinos, que estos mismos vecinos le negaran cualquier servicio, ya fuera en un
 restaurante o en una peluquería. Esto refleja y puede considerarse como una acción
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 que generó procesos de subjetivación colectiva, en la medida en que llevó a la
 formación de un pensamiento colectivo que derivo en prácticas.
 Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, se anulan las
 leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se empieza una etapa de juicios.
 6.2.2. El lenguaje simbólico visual como un campo de resistencia y acción
 política
 Aparece siendo el mecanismo usado por el M-19 en estas acciones, para expresar a
 las colectividades la necesidad de movilización frente a un sistema político particular,
 pero también como estímulo del débete y participación política de las colectividades
 en torno a asuntos de determinación social; me parece importante explorar en este
 sentido, la manera en que el lenguaje simbólico visual se convierte en un elemento
 contra hegemónico, al actuar sobre los mapas de significados comunes para
 incrustarse y subvertir los sistemas y formas de dominación, creando mecanismos
 de Resistencia simbólica.
 6.2.2.1. Marca registrada, 2001
 Las maquilas, son centros de trabajo que se encargan de gran parte del proceso de
 fabricación de un producto, para una marca comercial. La expansión de las políticas
 neoliberales en toda América Latina, pero particularmente en México, ha incentivado
 a las transnacionales, en su mayoría estadounidenses, a la creación de
 maquiladoras y empresas de extracción de recursos naturales, en la frontera norte
 de este país, que además de conllevar a una creciente dependencia económica, ha
 causado notorios daños ambientales, despojo de sus recursos, y una continua
 explotación laboral, que comprende entre otras: imposición de un salario devaluado
 (solo China maneja salarios menores), contratación de personas sin ninguna
 prestación laboral ( incluso menores de edad), prolongación e intensificación de las
 jornadas laborales sin incremento de salario, exposición a operaciones que ponen
 en riesgo la salud de los trabajadores.
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 Esta nueva forma de esclavitud, que se propaga por América Latina (a propósito de
 los tratados de libre comercio), cuenta con el 77% de las maquilas mexicanas la
 frontera con Estados Unidos. Una de estas ciudades es Monterrey, en la cual se
 realizó en el 2001 el encuentro “Memoria, atrocidad y resistencia” organizado por el
 “Instituto de performance y política de las Américas”.
 En el marco de este evento el GAC, llevó a cabo una acción en compañía de otras
 agrupaciones de distintos países que asistían el evento, que tenía como objetivo
 denunciar y visibilizar estas formas de producción de las transnacionales. Se hizo
 una procesión, que llegaría hasta la plaza principal de Monterrey, en la que sus
 participantes llevaban colgados al cuello avisos de las transnacionales, junto con
 bolsas de basura impresas con sus logos. Al llegar a la plaza principal, se dispuso
 en el lugar de la bandera de México, una bandera blanca de seis metros, por cuatro
 la cual tenía el logo de “marca registrada”, a la vez que las bolsas de basura de las
 transnacionales se dispusieron separando el palacio de gobierno del mástil.
 Posteriormente, se intervinieron las páginas web de las empresas, con la grabación
 de esta acción.
 GAC (junio del 2001), Monterrey, México [Fotografía]
 Obtenido de: GAC Pensamiento, Prácticas y Acciones. (2009)
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 El grado de significación de esta acción se da en relación a tres elementos
 fundamentales: la creación de un lenguaje simbólico inteligible, que logra trasmitir
 una intención comunicativa, la transgresión, intervención y difusión de la acción a
 través de los espacios virtuales de las transnacionales, y la interconexión poética de
 los espacios de acción, entre el espacio físico y el espacio virtual. Al poner de
 manifiesto una posición colectiva de oposición y conciencia, a las formas
 comerciales de dominación de una nación a otra, a través de la subversión de sus
 propios canales de comunicación (de sus páginas web), este lenguaje simbólico
 visual se convierte en un elemento contra hegemónico, y en un lugar de resistencia
 simbólica.
 6.2.3. La formación de sujetos políticos a través de la imagen mediatizada y
 masificada
 Es el propósito central de estas acciones realizadas por el M-19, que se dan al
 influenciar y direccionar conocimientos, experiencias e identidades colectivas a
 través de la construcción de un lenguaje simbólico visual, difundido a través de los
 mecanismos de los medios de comunicación y por tanto masificado, pero también
 capaz de interpelar el sentido común de los sujetos a los que se dirige, esperando
 de ellos necesariamente una respuesta e interpretación del mensaje, es decir la
 manifestación de su opinión, de su voz sobre lo justo, lo injusto y lo común.
 Concerniente a este asunto, considero valioso desarrollar cómo se estimula a través
 de la imagen, la manifestación de los sujetos sobre la configuración de su entorno,
 haciendo que estos se erijan en habitantes de un espacio común, en sujetos
 políticos.
 6.2.3.1. Afiches anti represivos en la zona oeste, 2006
 Durante la dictadura militar en Argentina, la policía participó siempre como una
 fuerza represiva del estado, incluso haciendo parte de la organización de la triple A
 “alianza anticomunista argentina”, puesta en marcha en 1974; sin embargo, la policía
 siguió funcionando décadas después, en crímenes sistemáticos y selectivos, que
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 eran enmascarados en accidentes, confusiones o camuflajes de los asesinados con
 perseguidos, “según los documentos y archivos de la Coordinadora contra la
 Represión Policial e Institucional (Correpi), entre 1983 y 2007 se registraron más de
 2.400 víctimas fatales provenientes de la brutalidad policíaca” (GAC, 2009).
 En el 2006, el GAC propone una acción a la coordinadora Anti represiva de la Zona
 Oeste, para participar de las movilizaciones contra los casos de represión policial. La
 intervención se llevo a cabo junto con otros grupos barriales y la agrupación
 H.I.J.O.S, consistió en intervenir las calles, para cuestionar a los transeúntes y
 vecinos sobre el ambiente de pánico generalizado en el que vivían y motivar a su
 discusión.
 La acción, basada en la pregunta como herramienta de comunicación, consistía en
 cubrir las calles con un afiche diseñado a manera de encuesta con las preguntas “¿A
 que le tienes más miedo?” y “¿Qué hace mejor la policía?” en el cual los transeúntes
 pudieran intervenir, marcando alguna de las opciones de respuesta. Estos afiches -
 como menciona el GAC en su texto (2009)-, querían romper con la estética habitual
 del afiche político, introducirse en el panorama publicitario de las calles, y a la vez
 llamar la atención del que lo viera, al punto de incitarlo a marcar.
 GAC (2006), Afiches Anti represivos en Zona Oeste [Fotografía]
 Obtenido de: GAC Pensamiento, Prácticas y Acciones. (2009)
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 Estos afiches afirman una serie de situaciones que causan este ambiente de pánico
 generalizado, pero también, y en correspondencia a ello, ponen en evidencia la
 necesidad que tienen los habitantes de un contexto así, de sentirse protegidos. Al
 mismo tiempo, los afiches-encuestas, se convierten en elementos que contrarrestan
 las ideas que alrededor de la seguridad se venden, así como exponen las encuestas
 como una herramienta de masificación y manipulación de la opinión colectiva frente
 a algún suceso.
 Esta acción invita al transeúnte a reconocerse como habitante de ese contexto que
 se señala, y más importante aún, lo estimula a opinar, a manifestarse sobre estas
 situaciones comunes en su sociedad, es decir, a revelarse como sujeto político.
 Las conexiones que se pueden hacer entre el lenguaje simbólico visual, desarrollado
 y puesto en acción por el M-19 entre 1974 y 1984, y estas tres acciones del GAC,
 permiten reconocer la vigencia y pertinencia que tienen este tipo de manifestaciones
 en la actualidad, y al mismo tiempo invitan al campo de las artes visuales a
 cuestionar, explorar y poner en práctica estos modos de producción artística y
 política. Por tanto, vale la pena preguntarse ¿De qué manera el lenguaje simbólico
 visual, vinculado a las facultades formativas de los medios de comunicación, puede
 potenciar hoy procesos políticos más amplios?
 CONCLUSIONES
 La exploración y reconstrucción de la historia, parte de un reclamo del presente, de
 la necesidad de construir un conocimiento con porvenir. En ese sentido, el
 distanciamiento abismal entre el desarrollo teórico de las artes visuales respecto a
 sus posibilidades políticas y su puesta en práctica, para generar efectos reales en
 las colectividades, conduce a buscar y analizar experiencias en las que el
 conocimiento artístico visual haya participado activa, e incluso protagónicamente en
 procesos políticos, para identificar y extraer de ellas elementos asertivos, que
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 puedan reinventarse en favor de las necesidades de movilización y manifestación
 social actual.
 La lectura del empoderamiento del lenguaje simbólico visual en el actuar político del
 M-19 entre 1974 y 1984, deja ver que:
 1. La subjetivación colectiva es el proceso que conduce a crear y modificar las
 prácticas y el pensamiento de un grupo humano en unas condiciones
 históricas particulares, es decir es el proceso mediante cual se configura la
 subjetividad, y se constituyen los sujetos; en ese sentido las acciones
 simbólicas realizadas por el M-19 entre 1974 y 1984, se pueden reconocer
 como procesos de subjetivación colectiva a partir de la imagen, ya que son un
 lenguaje compuesto por elementos visuales, creado para generar
 percepciones y pensamiento colectivo frente a las situaciones que motivaron
 cada acción y frente al movimiento mismo.
 2. Los procesos de subjetivación colectiva que genera el M-19, están
 fuertemente ligados a los procesos de comunicación que se establecen a
 través de la apropiación que hace este grupo de las funciones pedagógicas
 de los medios masivos de comunicación, estos operan como el instrumento y
 proceso que conecta los mensajes que produce el M-19 a través de estas
 acciones simbólicas, con una audiencia masiva capaz de interpelarlos y
 construirse a partir de ellos como sujetos políticos.
 3. Los medios masivos de comunicación tienen la facultad de influenciar cómo y
 qué conocimiento, experiencias e identidades se producen dentro de
 relaciones sociales; en esa media pueden reconocerse como formas que
 actúan pedagógicamente a nivel colectivo, pues son una forma de
 construcción de conocimientos comunes, y por ende tienen la capacidad de
 participar activamente en situaciones políticas particulares. Los medios
 masivos de comunicación en especial prensa y televisión, en las acciones
 simbólicas realizadas por el M-19 entre 1974 y 1984 son parte constitutiva de
 cada acción, estos operan como la interface que se encarga de conectar y
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 masificar los mensajes del M-19, traducidos en lenguaje simbólico visual, con
 las percepciones colectivas.
 4. Los medios masivos de comunicación son apropiados y subvertidos
 visualmente en su función pedagógica y política, por las acciones simbólicas
 del M-19; a través de estos el grupo logra generar experiencia estética
 colectiva sujeta a la necesidad de comunicación, de generar
 intersubjetividades y provocar relaciones que puedan activar la capacidad de
 los sujetos de manifestarse políticamente, de manera que son usados como
 vehículos que hacen posible las intenciones de cada acción, al transportar y
 difundir información visual estructurada en un lenguaje simbólico que logra
 ser interpretado por los colombianos.
 5. Los efectos que provocó la relación entre las intenciones políticas del M-19 y
 el surgimiento de un lenguaje simbólico visual se pueden establecer en tres
 niveles:
 -El fortalecimiento y construcción identitaria: que en el M-19 se da a través de
 la producción de un lenguaje simbólico visual, como una forma distinta de
 acción política, de consolidación interna, y de generación de procesos de
 comunicación.
 -Desarrollo de un modo de producción política desde la visualidad: La acción
 simbólica es en sí misma acción política; el M-19 desarrolló un lenguaje
 simbólico visual que le permitió movilizar y formar percepciones colectivas en
 relación a asuntos comunes para los colombianos.
 -Generación de empatía con las colectividades: el lenguaje simbólico visual
 del M-19, fue un factor importante y destacable en la consecución de los altos
 índices de favorabilidad política con los que contó en un momento dado el M-
 19, y que posteriormente conducen al gobierno a acoger la propuesta del
 dialogo nacional y de inclusión política legal de este movimiento.
 6. El entendimiento de la visualidad y la imagen como parte activa y protagónica
 en estas experiencias concretas del M-19, se logró a través de la producción
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 de una estructura organizacional y analítica que permitió interconectar
 fuentes, autores, temáticas y épocas, que arrojaron una articulación entre los
 elementos visuales que ponen en juego las acciones del M-19 y sus
 posibilidades de implementación actuales en formas de activismo artístico.
 7. Las condiciones que hicieron posible que el lenguaje simbólico visual
 implementado por el M-19 desencadenará efectos sociales fueron:
 - La masificación de los mensajes que provocaban las acciones simbólicas, lo
 cual consiguieron apropiándose de los medios masivos de comunicación y del
 espacio público.
 - La construcción de una estructuras sígnicas entendibles e interpelables, que
 permitieran efectuar las intenciones comunicativas del grupo.
 -La conexión entre información y emoción, lo cual hizo que estos eventos
 consiguieran un nivel de recordación particular, que trasciende hasta nuestros
 días.
 -La apropiación de dinámicas y lógicas de los sistemas de comunicación
 establecidos; crear noticia, generar espectáculo y aparecer en los medios de
 comunicación.
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