
I FIP ACEPTA NOMINACIONES 
PARA PREMIO PRENSA 
La Federación Internacional de 
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la 
edición 1999 del premio de 
prensa escrita Lorenzo Natalí. 
Serán otorgados dos premios de 
10 000 euros cada uno. El 
primero se dará a un artículo 
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo 
periodístico publicado en uno 
de los estados miembros de la 
Unión Europea. 
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de 
abril de 1998 y el 31 de marzo 
de 1999. Los artículos también 
deben presentarse en una de las 
lenguas oficiales de la Unión 
Europea o con una traducción 
del original. 
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15 
de abril del 2000. 
Para conocer el reglamento 
completo del premio, consulte 
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html 
International Federation of lour
nalists 
Peters o Andrew Clark 
266 rue Royale, B-121O 
Brussels, 
Belgium 

Tel: (32-2) 223-3729 
Fax: (32-2) 223-0343 
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be 

TERCER PREMIO 
LATINOAMERICANO 
DE TESIS EN COMUNICACION 
Con el propósito de fomentar la 
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y 
la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao 
Paulo, invitan a: 
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de 
Facultades de Comunicación en 
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre 
de 1999. 
Los trabajos deben ser inéditos y 
no haber sido publicados total o 
parcialmente. 
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en 
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías, 
investigación, etc. 
Podrán participar Facultades y/o 
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS. 
Habrá una fase de selección 
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los 
ganadores de la primera fase. 

Los resultados finales serán 
anunciados por FELAFACS y la 
Universidad de Sao Paulo, el 30 
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS. 
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a: 
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio 
Latinoamericano de Tesis en 
Comunicación, a la siguiente 
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad 
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP 
- Brasil. 
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Conclusiones 
La región presenta cierta estabilidad económi

ca y política, lo que ha facilitado el desarrollo de 
proyectos tecnológicos de forma endógena y exó
gena. La participación de empresas extranjeras en 
sectores de punta ha impulsado el desarrollo de las 
telecomunicaciones, pero decisiones tomadas de 
forma rápida han respondido más a las necesida
des del mercado, que a la estructura de un proyec
to social latinoamericano 

México por la fuerza de sus acuerdos comercia
les con Estados Unidos y Canadá se constituye en 
una puerta de entrada para la mayoría de los paí

ses latinoamericanos, y hasta cierto punto, como 
un modelo para el desarrollo tecnológico igual que 
Brasil y Argentina. 

Después de años de haber estado aislados, gra
cias a Internet, América Latina encuentra un im
pulso interesante al abrirse cauces de cooperación. 
Falta aún inventar la cultura latinoamericana vir
tual, factor que estará entre los principales desafíos 
que depara el milenio. 

Los retos para la región serán también los de 
preservar la identidad y la diversidad latinoameri
cana en un ambiente donde la cultura estadouni
dense abarca casi la totalidad de la red. 
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promesas económicas y culturales. Para que este 
principio interactivo de información y comunica
ción funcione adecuadamente, es necesario desa
rrollar una serie de destrezas de forma paralela a la 
red. Entre ellas el dominio de las lenguas. El merca
do de lengua española comienza a afianzarse en la 
red (solo representa el 5% del total) y si bien esta 
iniciativa promete del lado de los empresarios, re
presenta también el fortalecimiento de una cultura 
dentro de los canales virtuales de comunicación. 
Actualmente se habla de 20 millones de usuarios 
que hablan español en la red y se piensa que junto 
con el inglés y el chino serán las dominantes en el 
próximo milenio. 

Las páginas electrónicas latinoamericanas 
La primera propuesta que cambia el perfil de 

América Latina en la red, ante el desafío del 2000, lo 
constituyen los canales de información abiertos y 
fluidos para los latinoamericanos. Tal es el caso de 
la prensa. Hoy día los periódicos más importantes 
latinoamericanos están en Internet y pueden ser 
consultados sin ningún tipo de restricción. Esta ini
ciativa permite por primera vez abrir canales de co
municación directa a fin de intercambiar informa
ciones. Actualmente se cuentan 46 diarios brasile
ños en la red, 27 mexicanos y 22 de Argentina. Cu
ba cuenta con 13,y el resto de los países latinoame
ricanos tiene entre 7 y 3. 

Internet se ha sumado 
a la vida de las comunidades 
indígenas. 

La introducción de las 
tecnologías informativas 
se inició en estas comunidades 
con la introducción del video 

El segundo esfuerzo de comunicación en la re
gión lo constituyen las universidades. Actualmente, 
los principales centros educativos del país están en 
la red, ampliándose la posibilidad de crear cauces 
de colaboración entre diversas instituciones de 
educación superior. El desafío en este sentido será 
crear una estructura propia de información y co
municación entre latinoamericanos, desde la edu
cación básica hasta la superior. 

Como tercer factor de crecimiento, están las 
ONG latinoamericanas quienes desarrollan ya en la 
red una infinidad de proyectos de índole social y 
educativo. 

Para quienes no tienen la posibilidad de contar 
con equipo propio, está la proliferación de ciberca
fés en toda América Latina. Su número crece de for
ma paulatina y constituye una ventana abierta pa
ra estudiar la cultura informática en la región. 

Internet se ha sumado a la vida de las comuni
dades indígenas. La introducción de las tecnologías 
informativas se inició en estas comunidades con la 
introducción del video, transformándose este me
dio en centros de video indígena. El fax desempeñó 
un papel importante para difundir informaciones 
hasta llegar Internet y constituirse, junto con otros 
medios impresos, en canales de comunicación pa
ra las comunidades indígenas latinoamericanas. 

El servicio más solicitado es el de correo electró
nico, y está organizado con corresponsales indíge
nas que han sido capaces de crear organizaciones 
especiales en torno a estos nuevos medios. Cuen
tan con redes de videoastas que pasan por México, 
Brasil y Bolivia. 

Daniel E.Jones, Investigador español. 

Nunca como hoy se ha producido un consumo 
tan generalizado y masivo de todo tipo de produc
ción audiovisual, fundamentalmente de ficción, 
pero sobre todo en el hogar a través de medios elec
trónicos: la televisión -vía éter, cable o satélite- yel 
vídeo doméstico. Este consumo se hace en detri
mento de los canales tradicionales de exhibición 
cinematográfica -las salas de cine-, lo que viene 

EL CINE 

e I N 
Daniel E. Jones 

oferta de canales de comercialización-emisión te
levisiva gratuita o de pago y alquiler o venta en los 
videoclub- yel consiguiente aumento del consumo 
por parte de la audiencia han promovido funda
mentalmente las producciones audiovisuales de 
ficción, en especial largometrajes y los telefilm. 
Bien es cierto que también crece la emisión televi-

Muchas voces predicen para 
el nuevo milenio la muerte 
de la prensa escrita, asesinada 
por los nuevos medios. A lo largo 
de este siglo ya ha tenido 
que enfrentarse a uno rrnuevo" 

IBEROAMERICANO
 
EN LffiROS
 

provocando una grave crisis en este eslabón de la 
cadena de comercialización del producto audiovi
sual, que repercute en la organización y el funcio
namiento de esta industria. 

Actualmente, por tanto, los productores cine
matográficos promueven un tipo de películas con
cebidas no solamente para las salas de exhibición 
pública y pantalla grande, sino pensando también 
-y sobre todo- en la exhibición televisiva y video
gráfica, por lo que se producen acuerdos de coope
ración entre estas ramas. Pero nos encontramos en 
una época de transición y de grandes transforma
ciones tecnológicas -entre otras, conviene señalar 
el desarrollo de la televisión digital- que acabarán 
concretando cambios irreversibles en la propia 
producción audiovisual. 

La revolución audiovisual actual tiene como 
epicentro el género de ficción. El crecimiento de la 

la. televisión o, más concreto,
 
sus noticieros.
 
Este enfrentamiento
 
no trajo su muerte
 

siva de otros géneros -información, deportes o pro
gramas de entretenimiento- tanto en los canales de 
programación generalista como en los especializa
dos por cable y satélite. Pero, como demuestran los 
índices de audiencia de las televisiones y la deman
da de los videoclub, la preferencia del público se 
encamina hacia el género de ficción. 

Las grandes corporaciones transnacionales de
dicadas a alguna o varias de las industrias comuni
cativas y culturales tienen su sede social principal
mente en los Estados Unidos y en algunos países de 
la Unión Europea (UE), yen conjunto son las que 
ejercen una influencia más grande a nivel planeta
rio. En el campo específico de las industrias audio
visuales -cine, televisión y vídeo- la concentración 
euro-norteamericana es aún más grande y se ha 
ido desarrollando y perfeccionando a lo largo del 
siglo XX. Primero fueron las industrias cinemato

22 47 



gráfica y fonográfica, pa
ra pasar después a los 
servicios de radio y tele
visión y, más reciente
mente, al medio video
gráfico. 

La gran expansión de 
la industria cinematográ
fica de los Estados Unidos 

ha estado determinada históricamente por las dos 
guerras mundiales y por la aparición del cine sono
ro, el color, el cinemascope y todos los avances tec
nológicos posteriores, y se ha realizado principal
mente a expensas de su homóloga europea, que se 
vio desmantelada después de los conflictos 
armados que devastaron el viejo continen
te. El crecimiento de los costes de produc
ción impulsó decisivamente las exporta
ciones norteamericanas para amortizar las 
inversiones, hasta llegar a un punto en el 
que la mitad de los ingresos procedían del 
exterior. La expansión se convirtió, enton
ces, en una cuestión de supervivencia. 

Pero las razones económicas -favore
cer la balanza comercial-, las políticas 
ser vehículo de propaganda de la política 
imperialista norteamericana en el exte
rior- y hasta las de mercadotecnia -pro
mover los productos de los Estados Uni
dos a través de la ficción cinematográfica
han estado estrechamente unidas. La Mo
tion Picture Association of America 
(MPAA) -el cártel legal que agrupa a las 
empresas productoras y distribuidoras ,,,ww"'.,,m,. 

más importantes de Hollywood- ha colaborado 
siempre con el Departamento de Estado y con las 
embajadas norteamericanas para conseguir una 
penetración intensiva en los mercados extranjeros, 
fundamentalmente los occidentales, como han se
ñalado autores como Thomas H. Guback. 

Los países europeos, presionados por sus res
pectivas industrias cinematográficas en vías de ex
tinción ante la competencia de los Estados Unidos, 
se han visto obligados, en consecuencia, a levantar 
barreras de protección. Las medidas puestas en 
práctica por la UE van desde las cuotas de pantalla 
hasta las de importación, desde los impuestos so-

l"'tl....ng<;;ll~IIU nrnr..tltltlR11I. I<;;ARR ne r-acmn 

bre la repatriación de beneficios hasta los de dobla
je a las lenguas nacionales. Sin embargo, actual
mente el nivel de penetración norteamericano es 
tal que consiste en el control del mercado en las 
tres fases del circuito económico: la producción, la 
distribución y la exhibición. 

Cine en Iberoamérica 
Si nos ceñimos específicamente al área cultural 

iberoamericana -compuesta por España, Portugal 
y América Latina-, el cine llegó a estos países ya a fi
nales del siglo XIX y pronto comenzaron q produ
cirse los primeros filmes, sobre todo en las princi
pales ciudades: Barcelona, Buenos Aires, México, 

Río de Janeiro. Yaen los 
años treinta y cuarenta 
existía una producción 
cinematográfica impor
tante en países como 
España, México y Ar
gentina, y una circula
ción horizontal hacia el 
conjunto de la región 
bastante consolidada y, 
desde luego, mayor que 
la que existe en la ac
tualidad. 

De todas maneras, 
ha sido muy difícil, des
de aquellos primeros 
tiempos, fijar las bases 
para un mercado cine
matográfico "iberoa
mericano", "hispanoa-

El crecimiento de los costes 
de producción impulsó 

decisivamente las exportaciones 
norteamericanas para amortizar las 
inversiones, hasta llegar a un punto 

en el que la mitad de los ingresos 
procedían del exterior 
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La inversión realizada por empresas
 
nacionales e internacionales en Internet
 

deja ver la importancia de este sector
 
dentro de unos años más.
 

Se dice que toda América Latina
 
representa un 20 por ciento
 

del total de la red
 

mía mundial, tan solo quedarán solo las más 
la mitad es de México fuertes. Se pretende 
en su propio país. que se unan a las gran

La inversión reali des transnacionales 
zada por empresas na unas cinco o seis em
cionales e internacio presas de gran talla 
nales en Internet deja que finalmente domi
ver la importancia de narán el mercado 
este sector dentro de mundial. La idea de di
unos años más. Se dice versidad y pluralidad 
que toda América Lati queda así reducida a 
na representa un 20 los intereses del mer
por ciento del total de cado. 
la red, sin embargo, es Entre las principa
una de las regiones les compañías que 
que crece con mayor prestan servicios en la 
velocidad. Actualmen región están: Yahoo, 
te se habla de 9 millo American On Une, Mi
nes de usuarios y se di crosoft. Sin embargo, 
ce que para el año existen algunos porta
2003 llegará a 38 millo les que ya son trabaja
nes de abonados (Ju dos por grupos lati
piter Communica
tions). Este crecimiento superará al de Europa, Es
tados Unidos y Asia. Por más espectaculares que 
sean estas cifras, para la sociedad este crecimiento 
tendrá significado únicamente si va aparejado del 
desarrollo de una cultura digital, es decir, de un 
conocimiento a fondo de las implicaciones sociales 
y culturales que conllevan las tecnologías de infor
mación y comunicación. 

Internet ¿un principio de diversidad? 
En el siglo XXI conforme madure el mercado la

tinoamericano de proveedores de servicios en red, 
se irán eliminando las compañías más pequeñas y 

noamericanos, entre 
ellos debe mencionarse a Starmedia y El Sitio. 

Las compañías internacionales participan en 
tres rubros principalmente: 1) proveedoras de 
hardware como cables, satélites, etc. 2) Sistemas de 
acceso (servidores) 3) Compañías que proveen sis
temas de navegación como Netscape y Microsoft. 

En la mayoría de los casos se trata de joint-ven
tures, lo que ya es una ayuda para la inversión del 
capital, y además, estas compañías internacionales 
impulsan a las nacionales para el uso correcto yex
plotación de las últimas innovaciones tecnológicas. 

El desarrollo de Internet en América Latina es 
interesante, más aún si tomamos en cuenta sus 
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formación y comu
nicación de la so
ciedad latinoame
ricana. 

Internet, mejor 
que ningún otro 
medio, es capaz de 
ilustrar los desafíos 
de lo que será la era 
de las telecomuni
caciones. Este me
dio, en pleno pro
ceso de formación 
proyecta, de igual 
manera, las princi
pales demandas 
que tendrán que 
ser atendidas en la 
región ante el com
plejo mundo. de la 
información y de la 
comunicación que 
depara el siglo XXI. 

A fin de enten
der el crecimiento 
de Internet en América Latina es importante partir 
de un problema muy serio: la ausencia de comuni
caciones entre los latinoamericanos a pesar de com
partir, la mayoría de ellos, sistemas económicos y 
políticos similares, es decir, un proceso de creci
miento democrático que es muy similar, aunque 
con diferencias. 

Internet llega a América Latina cuando empieza 
a dominar una cierta estabilidad económica y políti
ca, a pesar de las crisis de Brasil y México. Estos dos 
temas son importantes para comprender el creci
miento en la región. Es un hecho que América Lati
na optó por impulsar su desarrollo a partir de la ad
quisición tecnológica. La región la entiende como 
una de las bases principales para su crecimiento. Por 
esta razón se puede comprender la urgencia con que 
los países latinoamericanos abrieron sus fronteras 
para liberalizar sus sistemas de telecomunicaciones, 
la mayoría de ellos estancados en años previos en 
manos de monopolios públicos y/o privados. 

Esta prisa por adentrarse en el mundo de la tec
nología contrasta con la parsimonia europea para 

considerar la libe
ralización de este 
sector. 

Mientras en la 
región la tecnolo
gía se implantó 
sin tener clara 
una dirección le
gal, en Europa no 
se abrieron las 
fronteras hasta 
quedar estipula
das y debatidas 
públicamente las 
estrategias políti
cas' teniendo co
mo base estudios 
que comprendían 
a toda la Unión 
Europea, desde 
los grandes países 
hasta las peque
ñas regiones del 
continente. 

El neoliberalismo 
El modelo neoliberal fue fácilmente asimilado 

por los gobiernos latinoamericanos en el sector de 
la información y de la comunicación. Pero América 
Latina, a diferencia de Europa y Estados Unidos, re
quiere de una dirección en el curso de las acciones 
relacionadas con el mundo de la información y de 
la comunicación que reclama la participación del 
gobierno en primera instancia, no en segunda. En 
nuestra región el neoliberalismo ha aportado con
secuencias graves, sobre todo para la mayoría de la 
población. 

Una de ellas es el poco lapso dejado a favor de la 
formación y fortalecimiento de las pequeñas y me
dianas empresas latinoamericanas que operaban 
en la región como proveedoras de hardware y soft
ware, pero que al llegar las grandes compañías in
ternacionales vieron mermados sus intereses. Mé
xico es uno de los países que en esta fiebre de aper
turas ha posibilitado la participación de un capital 
hasta del 49% en propiedades nacionales. Esto 
quiere decir que en sectores de punta de la econo
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merícano", "lusoamericano" o bien "la cine iberoamericano en su con
tinoamerano'" según los objetivos y junto -ciertamente pocos- o bien 
los socios seleccionados. Cuando en el producido, distribuido y exhi
1931 se celebró en Madrid el Congreso bido en América Latina. Entre los 
Hispanoamericano de Cinematografía, expertos que se ocuparon de 
diferentes autores tomaron conciencia analizar la evolución general del 
de la necesidad de llevar adelante una conjunto de la cinematografía la
economía de escala para un mercado a tinoamericana durante los años 
la sazón de unos cien millones de po setenta y ochenta se pueden citar 
tenciales espectadores. a los latinoamericanos Alcalá, 

Fueron, sobre todo, analistas espa- Getino, 
ñoles (Tomás Navarro Tomás y Fernando Viola en Gumucio-Dagron, Khun, 
los años treinta) quienes quisieron concebir su ci Palacios More-Pires Ma
nematografía pensando en la América castellano teus, Paranaguá, Pico Estra
hablante -en igual medida que ya se hacía con la da y Solórzano; el español 
industria editorial barcelonesa-, aunque, debido a Augusto M. Torres, y los eu
la Guerra Civil de 1936-39, su infraestructura in ropeos y norteamericanos 
dustrial fue prácticamente desmantelada y recons Burton, Chanan, Schnit
truida con dificultad en los primeros años del fran man y Schumann. 
quismo, pero ya marcada por una censura rigurosa, En la actual década han 
un aislamiento internacional implacable y una fal proliferado los estudios, 
ta de medios crítica. tanto de los latinoamerica

Esta coyuntura fue aprovechada especialmente nos Getino, Gil Olivo, Ma
por Argentina y por México, países que lograron in hieu, Marrosu, Mendonca, 
troducir sus producciones cinematográficas en el Oroz, Sánchez Ruiz y Trelles 
conjunto del área hispanohablante, España inclui Plazaola; como de los espa
da. En años sucesivos aparecerían otras cinemato ñoles Elena, España, Parra 
grafías en la región, sobre todo la brasileña y la cu Pérez, Romaguera i Ramió, Toledo, o de los euro
bana y, en menor medida, la de otros países que in peos y norteamericanos Hadley-García, King, Mar
tentarían en vano exportar sus producciones a los gan yPick. 
países vecinos. En los últimos años, nuevos o viejos autores han 

Sin embargo, las películas norteamericanas se aportado otras perspectivas teóricas, metodológi
guirían introduciéndose en los mer- cas y documentales al estu
cados iberoamericanos sin ningún dio de la cinematografía 
tipo de trabas y, paulatinamente, lo iberoamericana, rica desde 
grarían hacerse con la mayor parte el punto de vista creativo, 
de los ingresos en las taquillas de los aunque pobre por lo que se 
cines, a partir de comienzos de siglo, refiere a su expansión inter
pero sobre todo después de la Se nacional. Creemos que es
gunda Guerra Mundial; a través de la tas nuevas obras permiten 
televisión, a partir de los años cin aumentar el conocimiento 
cuenta, ya través del vídeo domésti que se tiene de ella dentro 
co, a partir de los años ochenta. de la propia área así como 

En las últimas tres décadas, dife fuera de ella, y de las que se 
rentes autores autóctonos, nortea han seleccionado las si
mericanos o europeos se han inte guientes' publicadas entre 
resado por estudiar el fenómeno del 1995 y 1999. 
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Amitra
no, Alessan
dra:"Elcorto
metraje en Es
paña: una lar
ga historia de 
ficciones bre
ves" (Valencia: 
Filmoteca de 
la Generalitat 
Valenciana, 
1998). Intere
sante aporta
ción teórica a 
un género que 
no cuenta con 
unos buenos 
mecanismos 
de distribu

ción y exhibición en España, aunque su historia sea 
larga y fructífera. 

Cabezón, Luis A.; Félix G. Gómez-Urdá: 
"La producción cinematográfica" (Madrid: Cátedra, 
1999). Manual básico sobre la producción de pelícu
las,con amplios detalles sobre los pasos por seguir,los 
costes en España y el mercado actual en este país. 

Caparrós Lera, José María: "Historia crítica 
del cine español: desde 1897 hasta hoy" (Barcelona: 
Ariel, 1999). Nueva obra de síntesis de un historiador 
catalán reconocido en esta especialidad, con anterio
res aportaciones sobre períodos más breves. 

Caparrós Masegoda, Lola; Ignacio Fer
nández Mañas; Juan Soler Vizcaíno: "La 
producción cinematográfica en Almería: 1951
1975" (Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 
1997). Estudio sobre las coproducciones hispano
norteamericanas del género del Oeste realizadas en 
terrenos desérticos de esta provincia andaluza, con 
paisajes similares a los auténticos, y que gozaron 
de gran éxito hace tres o cuatro décadas. 

Cuevas, Antonio ; Ramiro Gómez: Eco
nomía cinematográfica: "La producción y el 
comercio de películas" (Madrid: Imaginógrafo, 
1999). Actualización hecha por Gómez de un ma

nual publicado originalmente hace más de veinte 
años por el fallecido Cuevas, uno de los más impor
tantes productores y teóricos españoles en la face
ta industrial del cine. 

Díaz López, Marina et al.: "Ciney políti
ca en América Latina", en Secuencias: "Re
vista de Historia del Cine" (Madrid: Entimema, 
1999, N° 10). Monográfico con artículos de destaca
dos expertos sobre: el productor argentino Miguel 
Machinandiarena en los años treinta y cuarenta, el 
primer organismo cinematográfico institucional 
boliviano en los años cincuenta y sesenta, la ideo
logía del Nuevo Cine 
Latinoamericano en 
los años cincuenta, 
sesenta y setenta, la 
película argentina La 
hora de los hornos, 
de 1973, y el movi
miento estudiantil 
de 1968 en el cine 
mexicano. 

Núbila, Do
mingo: "La época 
de oro: historia del cine argentino 1" (Buenos Aires: 
Ediciones del Jilguero, 1998). Reedición de un libro 
clásico de la historiografía cinematográfica argenti
na, después de estar agotado desde que salió hace 
casi cuatro décadas, que constituye una fuente im
prescindible para conocer la evolución de las pri
meras décadas del cine de aquel país, en especial 
su "época de oro", es decir de finales de los treinta y 
comienzos de los cuarenta. 

TELECOMU N ICACIONES
 
Carmen Gómez Mont 

Hay aLgunos rasgos de La cuLtura Latinoamericana que deben ser subrayados:
 
una pobLación de más de 400 millones de habitantes capaz de entender una misma
 

Lengua, una historia común desde tiempos coLoniaLes, y por primera vez, La posibWdad
 
de estabLecer comunicaciones viabLes e inmediatas a través de Las telecomuntcactones
 

entre todos Los paises. Cada uno de estos rasgos constituye Los desafios que enfrentará La
 
región en eL sigLo XXI en eL mundo de La información y La comunicación.
 

DE LAS TELECOMUNICACIONES
 

Carmen Gómez Mont. Comunicadora social mexicana. 

El desarrollo de las telecomunicaciones en 
América Latina no podría entenderse sin hacer una 
referencia constante al proceso de privatización de 
este sector. Un caso particular es México, donde se 
encuentran ciertos factores extraordinarios como 
el compartir una frontera de más de 3000 km2 con 
Estados Unidos. Debe subrayarse, no obstante, 
ciertas tendencias que son comunes a todo el sub
continente, aunque resueltas de forma diferente: 
dependencia tecnológica que data de varios siglos 
atrás y los tratados comerciales como el TLCAN en 
el caso de México y el Mercosur. 

Ambos han sido también resultado y conse
cuencia de un avance en el sistema de sus teleco
municaciones, de la globalización y de una bús
queda por la integración latinoamericana a partir 
de las tecnologías de información y comunicación. 

¿El fin del aislamiento? 
Los medios de comunicación podrían ser un 

vector importante para crear lazos entre las diver
sas regiones que conforman nuestra cultura. Sin 
embargo, pocos avances se han dado en materia 
audiovisual hasta la fecha. El cine latinoamericano 
sigue siendo un tema de festivales y la televisión 
en la región es dominada por la programación esta
dounidense. La prensa escasamente llega a nues
tros países, siendo la literatura y la música los me
dios de mayor alcance en la industria cultural. 

A pesar de algunos indicios alentadores, no de
be dejar de subrayarse que la televisión será el me
dio que domine en los próximos quince años. Esto 
quiere decir que los procesos sociales deberán ser 
asumidos por la televisión para que se pueda ha
blar realmente de un cambio en los niveles de in
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Elena, Al Ferreira, Fernando: "Luz, cámara... 
berto; Marina memoria: una historia social del cine argen
Díaz López tino" (Buenos Aires: Corregidor, 1995). Coin
(eds.) : "Tierra cidiendo con el centenario del cinematógra
en trance: el cine fo, se presenta en esta obra una historia de 
latinoamericano las relaciones e influencias recíprocas entre 
en 100 películas" este arte y la sociedad argentina. 
(Madrid: Alianza 
Editorial, 1999). García, Gustavo; Felipe Coria: 
Repaso sucinto y "Nuevo cine mexicano" (México DF: Clío, 
de carácter di 1997). Estudio de carácter crítico sobre la 
vulgativo a algu obra de los cineastas mexicanos actuales, 
nas de las princi entre los que Arturo Ripstein es sin duda el 
pales obras cine más reconocido internacionalmente. 
matográficas 
realizadas en Gasea, Luis: "Un siglo de cine español: 
América Latina un catálogo completo de toda la producción 
desde 1930, con cinematográfica de nuestro país" (Barcelo
descripción del na: Planeta, 1998). Obra de referencia que 
argumento y permite acceder de manera clara y rápida a 
ubicación den los datos más relevantes de las películas rea
tro de la obra de lizadas en España a lo largo del último siglo. 
su director y del 
contexto socio Getino, Octavio: "La tercera mirada: 
político. 

!-."" , Elena, Alberto; Paulo Antonio Parana
guá (eds.): "Mitologías latinoamericanas", en Ar
chivos de la Filmoteca (Valencia: Filmoteca de la 
Generalitat Valenciana, 1999, N° 31). Monográfico 
que repasa, de una parte, la política de actores (los 
mexicanos Cantinflas, Dolores del Río, María Félix 
y Pedro Infante, la brasileña Carmen Miranda y la 
argentina Libertad Lamarque), y de otra, las estra
tegias de las industrias cinematográficas peruana, 
argentina, venezolana, cubana, brasileña y mexica
na, además de la imagen de los españoles en el ci
ne mexicano, y los avatares del cine latinoamerica
no en España. 

Fernández Blanco, Víctor:"El cine y su pú
blico en España: un análisis económico" (Madrid: 
Fundación Autor, 1998). Aproximación al mercado 
cinematográfico español, en el que la producción 
nacional ha vuelto a ocupar un sitio después de dos 
décadas de marginación debida a la hegemonía 
norteamericana. 

e I N E
 

panorama del audiovisual latinoamericano" 
(Buenos Aires: Paidós, 1996). Se trata de un libro 
clave para conocer el "espacio audiovisual" latinoa
mericano (cine, televisión y vídeo), con amplia do
cumentación bien analizada y contrastada. 
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cion del cine 
lo deseable" (Buenos Aires: Ediciones CICCUS, 

Octavio: "Cine argentino, entre lo posible y 
sonoro (1926

1998). Primer estudio importante de carácter so 36), el desarro
cioeconómico sobre la pretendida industria cine llo industrial y 
matográfica argentina, con análisis de tipo legal, la exportación 
político, económico y cultural. (1936-50), el 

"latinoamerí-

Getino, Octavio:"Cine y televisión en Amé canismo" 
rica Latina: producción y mercados" (Buenos Ai (1950-60), los 
res: Ediciones CICCUS, 1998). Pormenorizado nuevos cines 
análisis económico de la industria cinematográ nacionales 
fica en América Latina y su creciente integración (1960-70) y el 
económica y tecnológica con otras industrias au desafío del 
diovisuales clave (en especial los diferentes tipos mercado y la 
de comercialización televisiva y videográfica). competencia 

de la televisión 
Gubern, Román (coord.): "Un siglo de ci (1970-95). Es 

ne español", en Cuadernos de la Academia (Ma
drid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinema

tográficas de España, 1997, N° 1). Obra de síntesis 
que presenta, de la mano de reconocidos investiga
dores, los distintos períodos del cine español, des
de la época muda hasta la actualidad. 

Heredero, Carlos R; Casimiro Torreiro 
(coords.): "Historia general del cine". Vol. X Estados 
Unidos (1955-1970). América Latina (Madrid:Cátedra, 
1996). El apartado sobre América Latina ha sido reali
zado por el brasileño Paulo Antonio Paranaguá, quien 
dividela investigación en cinco períodos: la consolida

un trabajo bien 
documentado que ofreceunavisión globaly que actua
lizalos estudios anteriores. 

Labrada, Fernando (dir.): "Diagnóstico de 
la industria audiovisual iberoamericana" (Madrid, 
Federación de Asociaciones de Productores Audio
visuales Españoles, 1997). Importante estudio so
bre los principales mercados audiovisuales del área 
iberoamericana en la actualidad (Argentina, Brasil, 
Chile, España, México, Portugal yVenezuela), reali
zado con el concurso de un centenar de colabora
dores de los diferentes países. Presenta, por prime
ra vez, información original sobre la estructura de 
la industria audiovisual: televisión abierta y de pa
go, cine y vídeo. 

Letamendi Gárate, Jon; Jean-Claude 
Seguin Vergara: "La cuna fantasma del cine es
pañol" (Barcelona: CIMS, 1998). En ésta como en 
otras obras anteriores, Letamendi cuestiona la con
siderada como primera película española: "Salida 
de misa de doce del Pilar de Zaragoza", filmada en 
esa ciudad en 1896. 

Manrupe, Raúl; MaríaAlejandra Portela: 
"Un diccionario de films argentinos" (Buenos Aires: 
Corregidor,1995). Importante catálogo de las películas 
realizadas en el país del Plata a lo largo del siglo XX, 
con datos sobre cineastas, actores, productores, etc. 

D E S A R ROL L O
 

Es necesario cambiar el carácter instrumental de la comunicaciónpara refundar las relaciones entrecomunicacióny educación 

La ciudadanía desborda las reivindicaciones po
líticas con demandas que se ubican en el significado 
mismo de la vida: la sexualidad, la ecología, el racis
mo, la drogadicción, los derechos humanos, la sa
lud, la educación. Se reconceptualiza el desarrollo, 
para entenderse como "una apuesta cultural de 
cambio enfocado desde los objetivos últimos del de
sarrollo mismo, vale decir, desde el cumplimiento de 
las aspiraciones de la gente". Y las concepciones so
bre la comunicación abren su espacio de realización 

destrampándola de los límites de los medios para 
ubicarla en el espesor profundo de la cultura. Se ha
ce comunicación-desarrollo desde un lugar situado, 
desde el lugar donde se enuncia la palabra, que es el 
lugar del sujeto, tomando distancia desde la revela
ción del "aura" que sugiere Benjamin, o desde la 
apropiación crítica desafiada por Freire. 

Nuevos escenarios y viejas realidades 
"El número de pobres aumenta en la región 

a razón de dos personas por minuto con in
gresos menores a los dos dólares diarios; cer
ca de 200 millones de latinoamericanos (46% 
de la población total) no satisface sus necesi
dades básicas; 94 millones (22%) se encuentra 
en una situación de extrema pobreza; y 60 mi
llones (18%) viven en situación de hambre 
crónica". 
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94millones de personas en elmundo 
seencuentran en unasituación 
deextremapobreza 

librar el acceso y la participación de la gente en el 
proceso de comunicación, tanto a niveles de me
dios masivos como a los interpersonales de base, el 
desarrollo debe asegurar, además de beneficios 
materiales, la justicia social, la libertad para todos, 
y el gobierno de la mayoría". Se acuna en una expli
cación de las causas del subdesarrollo en relacio
nes estructurales de dependencia por la polariza
ción entre países y sujetos ricos y pobres. 

La dependencia cultural se expresa en desequi
librios internacionales de los flujos informativos 
manejados por fuentes extranjeras de información 
y programación. El cuestionamiento y resistencia 
que hace América Latina a la dependencia o "impe
rialismo cultural", marca los rasgos de una "postura 
crítica que sugiere un Nuevo Orden Mundial de la 
Comunicación y la Información (NOMIC)" para la 
"descolonización de la información" y la elabora
ción de Políticas Nacionales de Comunicación. 

"La comunicación alternativa sería el nuevo 
modo en que se traduciría la comunicación para el 
desarrollo". Enfoque crítico, de concepción impug
nadora y movilizadora, con sentido concientizador 
y basado en rupturas con toda expresión oficial. 

Comunicación - Desarrollo o Comunicación 
con Desarrollo.- Nuevas cartografías van a derivar 
en otras concepciones sobre la relación entre co
municación y desarrollo. La comunicación se enri 
quece con los estudios de recepción y consumo 
cultural, diseñando un paradigma que valora las 
mediaciones y resignificaciones en la apropiación y 
uso de los mensajes desde la complejidad de las 
culturas. Mattelart nos habla del "retorno al sujeto", 
al rol activo del receptor y usuario de los flujos y re
des de comunicación; y Martín-Barbero nos va a 
proponer entender la comunicación en sus media
ciones, desde la densidad de las relaciones cotidia
nas sin diferencias entre una cultura de masas y 
otra altruista popular-liberadora en "la trama espe
sa de los mestizajes y las deformaciones de lo urba
no, de lo masivo." 

Pasquali, Antonio: 
Bienvenido Global Village 
(Caracas: Monte Ávila Edito
res, 1998). Nueva reflexión 
de este importante teórico 
venezolano, en este caso so
bre el actual y aparentemen
te irreversible proceso de 
globalización de las indus
trias audiovisuales, que afec
tan por igual a la televisión y 
al cine. 

Pastor Petit, Domenec: "Hollywood respon a 
la Guerra Civil, 1936-1939" (Barcelona: Llibres de l'Ín
dex, 1997).Análisis de las películas norteamericanas 
que hacen referencia a la contienda civil española, 
tanto durante la guerra como con posterioridad. 

Pérez Perucha, Julio (ed.): "Antología crítica 
del cine español, 1906-1995" (Madrid: Cátedra, 1997). 
Panorámica sobre las grandezas y miserias del cine es
pañol a lo largo de su historia, realizada por algunos de 
los principales expertos en la materia. 

Rodríguez Martínez, Saturnino: "El NO
DO, catecismo social de una época" (Madrid: Edi
torial Complutense, 1999). Amplio y elaborado es
tudio sobre la influencia social e ideológica del no
ticiario documental español NO-DO, de proyec
ción obligatoria en todas las salas de cine durante 
la dictadura franquista, entre 1943 y 1975. 

Russo, Eduardo A.:"Diccionario de cine: es
tética, crítica, técnica, historia" (Buenos Aires: Pai
dós, 1998). Obra básica y de referencia que permite 
adentrarse en los intríngulis del séptimo arte tanto 
desde un punto de vista artístico como industrial. 

Sociedad General de Autores y Editores: 
"Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y 
Audiovisuales 1999" (Madrid: SGAE, 1999). Impor
tante obra de referencia para conocer de primera 
mano los mercados audiovisuales en España, des
de el cinematográfico hasta el televisivo, pasando 
por el radiofónico y el fonográfico, con abundantes 
datos estadísticos. 

Toledo, Teresa (ed.): "Made 
in Spanish 97" (San Sebastián: Fil
moteca Española y Festival de Cine 
de San Sebastián, 1997). Amplio 
repaso a la producción y comercia
lización actual de películas en to
dos los países del área iberoameri
cana, con datos económicos pero 
también artísticos y técnicos. 

Torres, Augusto M.: "Diccio
nario de directores de cine" (Madrid: 
Ediciones del Prado, 1998). Obra de 

referencia básica que permite acceder a las realizacio

nes de los más importantes cineastas occidentales, es

pecialmente
 
norteamerica

nos y euro

peos.
 

VV.AA.: 
"Libro ho
menaje: el 
centenario del 
cine en el Pe
rú"(Lima: 
Consejo Na
cional de Ci
nematografía, 
1997). Publi
cación de carácter conmemorativo sobre las vicisitu
des del séptimo arte en este país andino. 

V\T.AA.: "Cine y nuevas tecnologías audiovi
suales: Encuentro Iberoamericano por los 100 Años 
del Cine" (Lima: Universidad de Lima ; Fondo de 
Desarrollo Editorial, 1997). Resumen de las ponen
cias presentadas un encuentro internacional que 
ha analizado el papel reservado al cine en un entra
mado industrial y tecnológico cada vez más impor
tante y que condiciona su futuro. 

V\T.AA.: "Panorama histórico del cine en Vene
zuela" (Caracas: Cinemateca Nacional, 1998). Resu
men sobre el papel del séptimo arte en un país que, 
aunque no se encuentre entre los más importantes 
del área, tiene también su propia historia. 

53 




