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AcrMDADES DE CIESPAL 

ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración 
latinoamericana. 

Una inquietud nuestra ha sido la 
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto 
multiplicador del esfuerzo a través 
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa; 
cultades de comunicación. 

Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del 
grupo meta en la capacitación. Una 
posibilidad muy interesante en ese 
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el 
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional. 

La experiencia en el trabajo con 
canales pequeños regionales ha 
probado que existe disposición y 
muchas necesidades. Esto facilita la 
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos 
canales. 

En general, ¿cómo se inserta 
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert 
en América Latina? 

La Fundación tiene oficinas en 
toda América Latina donde ejecuta 
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores 
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una 
riqueza de experiencias y recursos 
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto 
de medios de comunicación. Creo 
que hoy en día con los fondos cada 
vez más limitados ya no debemos 
darnos el lujo de trabajar cada uno 
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América 
Latina de apoyar al proyecto, y un 
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los 
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la 
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O 

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial 
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED. 

En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se 
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad 
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España. 

En este CD-ROM se incluirán: 
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47. 
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en 

los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros 
de la Subred, COMNET-AL. 

- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en 
América Latina. 

- El estado de los mass-medía en los países del área. 
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados 

y doctorados en comunicación en América Latina. 
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros 

miembros de la red COMNET. 

ENTREVISTAS 

w ....,w.·.·.·.••·,'* . 
t.;¡¡¡¡¡· os comunicadores ~ue1~%1~. 
¡¡¡ti! 11®¡: han hecho de su VIda 
';:;:;:: .;:;:;::.' un compromiso con la 

sociedad: Santiago es uno de 
los mayores caricaturistas de 
Brasil, Arturo Pérez Reverte 
es uno de los corresponsales 
de guerra de más prestigio. 

48 .Santiago y la caricatura en 
Brasil: mostrar que el rey está 
desnudo 
Paulode Tarso Riccordi 

52 Arturo Pérez Reverte: la vida 
de un corresponsal de guerra, 
Carmen de la Serna 

¡¡I
COMUNICACION y 

GENERO 

···....;¡;¡;;;:::. n los últimos años sei
$~::~ :::::": ... ... 
j¡¡¡¡¡ :~> ¡ comenzo a dar mas 
::::~:::: :::t:~ 
:::~;:: ::~. importancia a la 

relación entre género y 
comunicación, sin embargo, 
todavía queda un largo 
camino por recorrer. 

55 Periodismo diferente, 
Yoloxochitl CasasChousal 

59 El olvido de la mujer sujeto, 
RosaMaríaAlfaro 

65 Género, comunicación y 
desarrollo, 
Fabiola Campillo 

67 Resolución de Ecuador. 

69 Mirta Rodríguez y "Bohemia", 
Lucía Lemos 

72 El ejemplo de la revista 
Domingo: Sherezade, 
Kintto Lucas 

73 Análisis de materiales 
educativos, 
CésarHerrera 
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CIESP AL- Chasqui: Apartado 11 
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comunicación en tiempoS del cólera. 
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992 
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ebo decir, en ~rimer lu
gar, que le tengo terror a 
la literatura llevada al ci
ne. Hablo de literatura, no 
de bestsellers, esa basu
ra pseudoliteraria en la 

que se especializan ciertas editoriales y 
algunos fabricantes de libros en losEsta
dosUnidos -que no sus magníficos escri
tores-, mediante la archisabida receta de 
las tres S: sangre, sexo y suspenso. Sin 
embargo, todos sabemos que loscineas
tas ingleses, rusos, italianos, otros euro
peos y losjaponeses, han llevado al cine 
algunas de las más grandes obras de la 
literatura universal, sin desdoro alguno. 
Sobre todo el teatro shakesperiano, en 
manos de ingleses y rusos, ha tenido 
versiones fílmicas inolvidables. Y obras 
de Moravia, de Thomas Mann, de Kafka, 
de Cortázar -iCómo olvidar, por ejemplo, 
BlowUp de Antonioni, basada enuno de 

OMAR OSPINA GARCIA. Colombiano. Jete de 
Redacción de la Revista Diriers de Ecuador. 
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sus cuentos!-, han pasado a la pantalla 
sin agresiones. Pero eso tiene una expli
cación lógica: directores, guionistas y ac
tores del viejo mundo trabajan enfunción 
del arte. O de la Historia del Arte, en el 
peor de los casos. Los norteamericanos 
-y aspiro al perdón de John Ford y Bette 
Davis, de John Houston y Joan Craw
toro, y hasta el de Steven Spielberg y 
Mar/on Brando-, trabajan en función de 
la taquilla. O del Oscar, en el mejor de 
loscasos. Yeso hace ladiferencia. 

Sin embargo, los norteamericanos 
son extraordinarios haciendo excelentes 
películas basadas en basura literaria. 
Parece que tienen el palito para mejorar 
lo malo y dañar lo bueno. Y no solo enel 
cine como a todos nos consta. Aunque 
hay excepciones. Las versiones fílmicas, 
por ejemplo, de ciertas obras deTennes
si Williams como Una gata sobre el teja
do caliente, Primavera romana, Un 
tranvía llamado deseo o El dulce pájaro 
de la juventud, merecen un lugar impor

y UNA 
MUJER 

DESNUDA 

Tomando como ejemplo. 
elcaso de la novela Entre 

Marx y una mujer 
desnuda, el crítico 

cinematográfico Ornar 
Ospina Garcia, analiza 

los pro y los contra de 
llevar una obra literaria 

al cine. 
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tante en la historia del cine. Y no recuer
do haberme divertido tanto en una pelí
cula como en Huck Finn, sobre el relato 
homónimo de Marck Twain, o Rateros, 
basada en undeliciosa novela de Faulk
ner. Tampoco recuerdo si alguna de 
ellas, sus directores o sus actores gana
ron algún Oscar. Pero confio en que no. 

Pero se trata del proyecto de llevar 
al cine la novela de Jorge Enrique 
Adoum, y aquí es donde me entra una 
especie deterror metafísico. Y psicológi
co. y sociológico. Y político. Y lo que es 
peor, emocioerótico para expresarlo con 
un adjetivo que parece robado al autor. 
Porque la obra que Adoum llama texto 
con personajes, es una novela llena de 
claves escondidas, de homenajes camu
flados, dereferencias literarias, políticas, 
personales o históricas; con un deslen
guaje que parece inventado reciente
mente, pero también sacado del arcón 
de los abuelos; con yuxtaposiciones ar
gumentales, vueltas y contravueltas, 
idas y regresos, soluciones que no son 
pero que suponen otra distinta a proble
mas que sí son pero que noparecen; es 
decir, con recursos linguísticos de cons

tructor de laberintos y artimañas estilísti
cas de orfebre afiebrado. Y todo eso la 
convierte en un raro placer para quienes 
gustamos de desmenuzar cada frase y 
cada párrafo¡ pero también en un marti
rio chino para cualquier guionista. No en 
vano han sido cuatro o cinco losguiones 
que hasta ahora se han hecho sin que 
ninguno haya dejado conformes a los 
realizadores, hasta el último, escrito por 
Arístides Vargas y que, según versiones 
fidedignas pues no lo conozco, es un 
magnífico trabajo. 

Muchas veces en estos días, cuando 
he vuelto al texto de Jorge Enrique des
pués de una doble lectura de hace 15 
años, me he preguntado cómo podrán el 
guionista, el director y los actores en
frentarse al crudo análisis -especie de 
autoautopsia- del autor cuando, desear
nadamente, nos conduce al desmorona
miento de la fe en la validez de los 
dogmas políticos que nos marcaron du
rante tantos años. O al crudo cuestiona
miento de nuestra historia como 
naciones autónomas y libres. O a la ra
biosa confrontación con nosotros mis
mos y con lo que somos o creemos ser, 

JORGE AMADO Y LAS ADAPTACIONES 

Jorge Amado es uno de los escritores Iatinoamerícanos que ha tenido gran can
tidad de sus novelas llevadas al cine o la televisión. Al hablar sobre el fenómeno 
señala: "Novela de televisión no veo ninguna. Creo que vi los primeros cinco capí
tulos de Gabriela (con Sonia Braga) que fue mi primera novela llevada a la TV por 
la RedeGlobo. Pero hubo de inmediato un hecho que en mi novela era de una ma
nera y el adaptador lo vio de otra y desde entonces no vi más ¿Si ocurre eso, por 
qué consiento que hagan adaptaciones de mis obras? Porque creo que aunque las 
modifiquen, queda lo fundamental de lo que quise transmitir a la gente. Esto pasó 
con Tienda de los milagros, una obra contra el racismo y de rescate de la cultura 
afro de Bahía. Ese mensaje fue trasmitido en el cine, se mantuvo la esencia de lo 
que yo busqué decir a través de la novela. Por otro lado, las adaptaciones para TV 
llegan a una masa inmensa de gente. En 1974, cuando el libro de Gabriela fue edi
tado, vendió ochocientos mil ejemplares en Brasil. La telenovela fue vista todas las 
noches durante varios meses por veinte millones de telespectadores, yeso solo en 
Brasil si le sumamos la gente que la vio en diferentes países, es una suma sorpren
dente que nunca hubiese alcanzado el libro. Otra: Tieta fue vista por cincuenta mi
llones de televidentes diariamente en mi país, mientras el libro apenas sobrepasó el 
millón y medio de ejemplares. Gente que nunca hubiera podido leer, sabe sentarse 
delante de la TV y ver. Y otros no tienen capacidad económica para comprar libros. 
Sumado a todo eso esta la razón material, yo vivo de esto. No es solo escritor pro
fesional el que vive de su profesión sino el que trabaja el texto, la creación, de una 
forma profesional. Tengo una casaen Salvador de Bahía, que era el sueño de mivi
da, y la construí con el dinero que me pagó la Metro Golden Mayer por transformar 
a Gabnela clavo y canela en la película que actuaron Marcelo Mastroiani y Sonia 
Braga". 
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Orson Welles en una escena deMacBeth, 
obrade Shakespeare llevada al cine 
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y con lo que pensamos o quisiéramos 
pensar, y conlo que sentimos o nos gus
taría sentir frente a la injusticia, o frente 
al futuro, o frente a la historia, o frente al 
amor como justificación de cualquier ac
to vilo heroico. 

y hasta los hecompadecido en la lu
cha por resolver cómo graficar, cinema
tográficamente, la lucidez de un autor 
omnisciente que de pronto aparece tra
tándose de tú a sí mismo o tratando de 
élal personaje que es a la vez él mismo, 
pero que podría no serlo pues eso qué 
importa si lo que importa es lo que se di
ce y el cómo se dice y el por qué se di
ce. y me parece que se revanan los 
sesos ensayando cómo también será de 
hacer, para que Falcón de Aláquez no 
trastabille al momento de acometer al 
Ríspido, y Gálvez pueda vengar de un 
puñetazo la afrenta de sus cuernos, de 
manera que todos nos sintamos, encier
ta forma, vengados por el ayer, por el 
mañana y porel resto de la vida. Porque 
quien no tenga en sus recuerdos alguna 
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Charles Chaplin enEl Peregrino 

Márgaramaría, no tiene por qué deses
perar pues ya la tendrá. Y si alguno llega 
al borde dela existencia sin haberla teni
do, es porque no hizo los méritos sufi
cientes y entonces se quedará sin saber 
cómo y dónde duele la felicidad cuando 
se comparte, porque el placer más bello 
y recordable es el que se traga con do
lor, como bien losabía Gálvez. 

En fin. Quizá los cineastas se jue
guen porel albur de la anécdota y enton
ces la trama podría reducirse al doble 
juego de cuernos que adornan la testa 
de Gálvez con dignidad, por humano y 
soñador, y la de Fabián Gómez, el Creti
no, con ridiculez porbellaco y porasque
rosamente consciente de su poder 
económico, e inconsciente de su debili
dad de marido despreciado. 

Pero entonces van a tener proble
mas con la censura puesto que si se van 
por ahí, no podrán eludir -ni deberían ha
cerlo- ladeliciosa y cruda belleza del jue
go de manos, del entrecruce de piernas, 
del buscaencontrarse de bocas y len

guas y salivas, del lamesorber de sudo
res y fluidos de las páginas 304 y 305 de 
mi edición (Siglo XXI, 1978). Porque, se
guramente, semejantes comprobaciones 
in snu de las técnicas amatorias en sillo
nes y escaleras, pueden resultar para al
gunos púdicos mucho más peligrosas 
para la moral, que condenar a una co
munidad de indios a morirse de sed o 
que cazar/os uno a uno con unrifle como 
si fueran conejos. Deporte éste practica
do por el Cretino en alguna otra página 
que no recuerdo, porque me gusta más 
recordar el olordel sexo que elde la pól
vora. 

Conviene mencionar, por último, que 
intervengo en este debate como una es
pecie de cuña del mismo palo entre el 
autor del texto y el realizador del filme, 
no con las reservas pedantes del crítico, 
que no lo soy, sino con las preocupacio
nes sencillas del aficionado al cine y a la 
literatura, a quien desde ya le preocupa 
el resultado estético y cinematográfico 
de llevar al cine una obra tan maravillo
samente compleja y experimental como 
la novela de Jorge Enrique Adoum. Por
que, de alguna manera, podria ser que, 
sin autorización previa, yo me haya to
mado atrevidamente la vocería de quie
nes hasta hoy hemos sido lectores pero 
que, dentro de algunos meses, seremos 
espectadores de Entre Marx y una mujer 
desnuda. 

Entonces, también conviene desear 
que Camilo Luzuriaga y su troupé, utili
zando el talento que todos sabemos que 
tienen, trabajen como esclavos para que 
la experiencia fílmica que están a punto 
de iniciar, se cimente sobre una direc
ción perspicaz, un guión al que no se le 
pide fidelidad sino creatividad y untraba
jo actoral sin excesos y sin falencias. De 
modo que, cuando el trabajo termine y 
empiece la representación, todos a una 
convengamos en que valió la pena el 
riesgo y que la camisa de once varas 
que ahora entreveo, se ajusta a la medi
da de las expectativas del escritor, los 
realizadores y losespectadores. 

Porque sinduda alguna, es una gran 
alegría para sus muchos lectores, pero 
un enorme desafío para Camilo Luzuria
ga y sugente, que Jorge Enrique Adoum 
sea un escritor latinoamericano con 
preocupaciones vitales por nuestro sery 
devenir, y no un escritor norteamericano 
con apetencias por elOsear. O 
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AVISOS 

casa de 
las américas 
Premio Extraordinario de Ensayo sobre José 
Martf (2 al12 de mayo de 1995) 
Enocasión deconmemorarse el19 de mayo de 1995 
el centenario de lacalda de José Martf, la Casade 
lasAméricas y el Centro de Estudios Martianos, 
convocan a estepremio en quepodrán participar 
autores detodos lospaíses con libros inéditos en 
lengua española, quetraten cualquier aspecto de su 
viday obra. El premio seráotorgado en mayo de 
1995 porunjurado internacional y consistirá en US$ 
3.000 y la publicación del libro . 

Cursos del Premio Casa 'de las Américas 
(Del 8 al12 de mayo de 1995) 
Seconvoca a loscursos que en 1995,se dedicarán 
a "José Martf, en el horizonte de Nuestra América", 
conmotivo del centenario de su muerte. Serán dos 
cursos: "Laobrade JoséMartí" lo dictaráel profesor 
lvánSchulman de la Universidad de Illinois (Estados 
Unidos); y "Laobrapolftica de JoséMart!", será 
dictado porel profesor PaulEstrade, de la 
Universídad de París (Francia). Inscripciones hastael 
30de marzo. 

Porinformación,
 
a Casa de lasAméricas:
 

Tercera y G, El Vedado. Habana 4, CP 10400,
 
Cuba. Teléfono 32-3587 al 89.
 

CX 44 RADIO PANAMERICANA
 
18 de Julio 965. piso 2
 
Montevideo - Uruguay
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