
La cámara, instrumento principal para contaminación de las áreas donde seDIAS DE la comunicación televisiva, es asientan sus plantas. Silicon Valley, 
estudiada a profundidad en el v. gr., tiene la más grande RADIO 
capítulo 6. concentración de residuos peligrosos 
La introducción de nuevos en E.U. yagua subterránea 
dispositivos electrónicos en la contaminada por tricLoroetileno y ~1·~r,;r····::j1{pesar de la censura y 
tecnología, el video digital, los trícloroetano, Trabajadores de esta 
nuevos formatos de videotape, su industria han presentado afecciones ,~ ~ t;:;,":,;:.as 
calidad superior y el mejoramiento de en su función reproductora por el
la imagen, así como diversidad de que deben enfrentar, continuo contacto con solventes. 
posibilidades de producción aparecen 

Agréguese la creciente demanda de las radios populares de tratados con seriedad y 
materias primas y residuos sólidos América Latina, siguen profesionalismo. Además, para quien 
generados por la "obsolescencia" de no es técnico, el lenguaje es ganando espacios. 
los modelos que se renuevan comprensible y ameno. De su desarrollo depende en vertiginosamente. Esto, y mucho más, 

En este libro hay para todos los gran parte, una mayor	 ha provocado preocupación y gustos y las necesidades 
rechazo de los amblentalístas que laprofundización de la	 TELEVISION y profesionales. Quien necesite 
han visto como una tecnología organizar una estación de televisión democracia. altamente contaminante. COMUNICACION encontrará, en el capítulo 3, un 
Sin embargo, desde otro ángulo, es organigrama administrativo y todas Un enfoque teórico práctico una herramienta valiosísima para el sus dependencias, con la debida DEL LmROAIA 13 Comunicación y democracia, JORGE ENRIQUE GoNZALEZ justificación técnica y explicación de logro de una sociedad sostenible, Asdrúbal de la Torre 

PANTALLA TREVIÑO	 cada uno de los departamentos y pues brinda un mayor control sobre 
personal que integra un canal de la información, a escala global. Las 17 Escenario de democracia, Editorial Alhambra Mexicana 
televisión.• redes electrónicas permiten el acceso Javier Ponce C.	 México D.F. México. 1994 la adaptación de	 a múltiples bases de datos, el LUCIA LEMos

]~~~~~~ ~~~~kualquier novela al cine	 seguimiento constante de hechos en 
::~.."S-~ ::::::$::	 21 Imaginando el futuro, El tema de la televisión nunca pierde 
i¡¡:~::' ::~:::::' o la televisión, siempre	 cualquier parte, la comunicación ALER	 actualidad. Cada aporte teórico 

interactiva, la participación endespierta polémica. No son	 enriquece más el conocimiento para 
conferencias sobre temas ambientales 26 Capacitación radiofónica en	 el mejor manejo de la cámara, el pocos los que señalan que la y otros, obtención de información los nuevos tiempos,	 guión, el audio, la iluminación; cuyas 

mayoría de las veces la directa, son una alternativa valiosa a María del Carmen Cevallos técnicas varían constantemente. 
los medios de información trama se ve desfigurada. Este El libro de Jorge Enrique González 
tradicionales. En suma, nos brinda la módulo acerca algunas 28 Clausuran Panamericana de	 hace una adecuada y precisa 
oportunidad de democratizar LaUruguay,	 combinación de la parte teórica y reflexiones sobre elproceso información y la comunicación. Todo Jorge Velásquez	 práctica. Comienza con u la revisión 

que lleva del libro a la ello a un costo notablemente inferior 

pantalla. 29 Juventud en FM, de la televisión en el mundo y en 
histórica del nacimiento y desarrollo 

a otros medios y con una velocidad y 

Lourdes Barrezueta México para luego analizar la técnica, alcance impresionantes. Por esto, 
la producción y la programación. grandes grupos económicos están 

4 Cine y literatura, luchando por controlar este poder. Primeras, populares,	 Una parte fundamental de este 32Jorge Enrique Adoum 
educativas,	 tratado es la organización de una Pese al precio tóxico del microchip, 

GLOBAL NETWORKLiliana Berta	 estación de televisión, Las funciones y contra el cual los arnbíentallstas 
las interrelaciones entre La gerencia Computers in a sustanaible society siguen luchando, john Young plantea 6 García Márquez en el cine, 
de dirección, la producción y los ]OHN E. YOUNG que esta "es la primera esperanza Jorge Cisneros 35 ¿Qué hacer para instalar una 

radio popular?, programadores. Worldwatch paper 115, sept. 1993 real de acelerar inmensamente la 

8 Cine en la biblioteca, Carmen Pueyo En La parte eminentemente técnica Worldwatch Institute, comunicación mundial sobre temas 

lñaki Esteban Bilbao aborda, de forma simplificada, todo Washington, oc. ambientales" y que "si los 

38 El Club de amigos, el sistema de engranaje ingenieril, ambientalistas y las organizaciones 

9 "Siempre que leemos una Hernán Gutiérrez mecánico y electrónico para la Desde su nacimiento, La computadora civiles no se inmiscuyen desde ya en 
novela estamos viendo una producción y transmisión de señales ha contribuido al deterioro ambiental. este juego de poder arriesgan perder 
película", 40 "No queremos una sola voz", de audio y video. Nació para ayudar en el desarrollo de un gran recurso". Es un pequeño 
Anibal Alexandre Lourdes Barrezueta Ningún punto de interés de quien se la industria militar: con eLLa se diseñó Libro, pero con un contenido 

Los artículosfirmados no expl:'~san dedica o piensa dedicarse a la la bomba de hidrógeno. En su trascendental para la lucha ambiental 
necesariamente la opinión de CIESP.A;Lo 10 Entre Marx y una mujer 44 Hacer radio es producir televisión queda de lado en este fabricación se utilizan sustancias y con una valiosa referencia 

de la redacción deChasqui. estudio. El capítulo 4, por ejemplo, químicas tóxicas. Su "producción bibliográfica.•desnuda,	 realidad, 
enfoca lo relativo al guión. limpia" es negada por laOrnar Ospina García María Cristina Mata	 FERNANDO CHECA MONTUFAR 

CHASQUI 49, octubre 1994 99 

www.flacsoandes.edu.ec



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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sus estrategias de 
comunicación, 
GuillermoOrozco Gómez 
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~1]~~~I~l!~~ml~~.\.%1 FERNANDO CHECA ~~~~~~~~~~~~¡i~~~l~~~~~~¡~¡~~~¡¡~~~1~~¡¡¡¡¡¡~¡~t1i1~~~~~~~ 

lHola! Yo soy
 
MAXIMO
 

UNICEF ha convertido a la 
comunicación en una estrategia 
que, en los últimos 15 años, leha 

permitido "democratizar el 
conocimiento" al difundir 

contenidos senctllos y promocionar 
hábitos y estilos de vida saludables. 
Esto ha logrado reducir eldrama 
infantily obtener una experiencia 

enriquecedora. 
A continuación presentamos a 

Máximo, elpersonaje dedibujos 
animados quepronto lo conocerán 

en Latinoamérica 

~~1~l;;~~~ful~~~~~;~~ll*~l\\t~ 

ada día, 54 menores de 
~'5 años mueren en el 

Ecuador, 1.592 en Amé
rica Latina, 11 .671 en los 
países menos desamo
liados y 35.770 en los 

países en desarrollo. A esto se suman 
otros elevados índices de morbilidad y 
de condiciones de vida que caracterizan 
la vida de la población infantil de estos 
países. 

A la pobreza masiva, deterioro amo 
biental, deficiencia de los servicios bási
cos, se suman los hábitos, estilos de 
vida y desconocimiento poblacional de 
FERNANDO CHECA M., ecuatoriano. Periodista e 
investigador. Departamento Técnico CIESPAL. 

medidas preventivas muy sencillas y de 
bajo costo que, aplicadas, pueden redu
cireste drama. 

UNICEF y la comunicación 

Gracias a campanas masivas de va
cunación se salvaron casi 2 millones de 
vidas infantiles en el mundo; se incre
mentaron los índices de vacunación, 
particularmente en AL; el cólera no tu
vo el impacto que setemía, en el Ecua
dor y Perú, por el uso adecuado de la 
comunicación. 

Paralelametlle a lascampañas haes
tado el aporte logístico (capacitación, va
cunas, red de frlo, vacunadores, etc.); 
pero hasido evidente el importante rol de 
la comunmicación en estos procesos. 
Rol multifacético protagonizado no solo 
por losgrandes medios sino también por 
los denominados "medios alternativos", 
tal el caso del circo rodante "Caravana 
por la vida" que lleva, a ciudades peque
ñas y pueblos, entretenimiento y conse
jos básicos para que los poblado
res enfrenten de mejor forma sus proble

"Siempre que leemos una
 
novela estamos
 

viendo una película"
 
ANIBAL ALEXANDRE 

En mayo de este año, en el Centro Cultural de Vigo, España, se 
realizó un coloquio en elquese trató la relación entre ciney 
literatura. Durante elmismo sobresalió la interuencion del 

director deciney escritor Gonzalo Suárez quien señaló entre 
otras cosas: "No conozco lasfronteras que delimitan unoy otro 
territorio, solo quiero adentrarme enély saber donde melleva. 

La literatura mepermite una libertad queelcine nunca 
concede: ser yo elprimer lector". 

¡*¡~;¡;¡I¡;II¡I¡~~~¡[¡;~;~¡I¡~~¡j¡¡~¡¡~¡~¡¡~¡~~~~1¡t?~ 

~~~¡~¡~~~~;I;;~':::::::;;::::: I asturiano Gonzalo Suárez es 

11111\1\1 :;;~;~J ~~C~i~~~ ~~~~n;~rt~s~a~~, ~~ 
~@:?:. -xc neasta. Sus éxitos cinemato
gráficos (Remando al viento, Don Juan 
en los infiernos y Epílogo) no han inte
rrumpido su quehacer literario. "Yo cuan
do escribo nunca sé si aquello va a ser 
un relato o un guión -dice. La acción de 
lo que narro me lleva a uno u otro me
dio. El guión de Don Juan en los infier
nos lo leíenpúblico antes deempezar a 
rodar, gustó tanto que en un momento 
pensé en publicarlo y nohacer la pelícu
la. 

Luego Suárez pasó a relatar lo que 
buscaba tanto de la literatura como del 
cine y dijo: "Lo que busco en cine y lite
ratura es aquello que no es esperado: 
quiero convertir la novela o lapelícula en 
una aventura, en una experiencia, un 
vértigo, una excitación que no nos pase 
nunca. En realidad nopadezco ladicoto
mía entre cine y literatura. Si me vengo 
del cine escribiendo, esa "venganza" 
funciona también ensentido contrario. A 
veces nos pasa que imaginamos una es
cena mientras leemos un libro. Ocurre 
con todas la novelas, ya que la escritura 
está contaminada por el cine. Desde La 
/liada, La Odisea, El idiota creo que 
veíamos laspelículas al leerlas. Siempre 

ANIBAL ALEllANDRE, español. Licenciado en Ciencias 
de la información. 

que leemos una novela estamos viendo 
una película. Siempre ha sido así, aun
que la novela es mejor que la película 
porque la experiencia vivida es superior. 
Ahora bien, si los libros son películas, és
tas siempre tienen algo de literario, fun
damentalmente su andamiaje". 

Por otra parte señaló que "siempre se 
dijo que en el principio era la palabra, yo 
creo que en el principio era la imagen. 
Mientras la palabra escrita data de la ci
vilización sumeria, padres de la escritura 
cuneiforme -¿no era ya el cine?-, la ima
gen apareció ya en las pinturas prehistó
ricas. La finalidad de esas pinturas no 
era la de cazar losciervos dibujados, si
no fundamentalmente detener el tiempo, 
captar el instante". 

Para Suárez estan maravillosa la na
turaleza deaquellas imágenes prehistóri
cas y de la escritura cuneiforme -la raíz 
de la literatura- que "asu lado la realidad 
virtual, elgran fenómeno definales de si
glo, no esgran cosa", 

Para concluir su análisis reclamó a la 
literatura y al cine, que "no simulen la 
realidad, sino que la suplanten y la con
viertan en una experiencia realmente vi
vida", y exigió a estas dos 
manifestaciones artísticas una cierta ca
pacidad para cambiar al lector-especta
dor. Ya que si esto finalmente se 
produce, se cumpliría uno de los objeti
vos primordiales: "la revolución a través 
dela mirada". O 
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CCrrNIE IEN ITA JEllIffiILll(Q)1rIECCA
 
IÑAKI ESTEBAN BILBAO 

En Europa las editoriales aprovechan el tirón delciney 
consiguen que las novelas adaptadas al séptimo arte, como 
El informe Pelícano, Philadelphia y Mucho ruido y pocas 

nueces obtengan importantes cifras de venta. 

~~~~~~~~;~;~;~~~~~~~;~~~~;~~~%;~~~~~~~~~~;~~;~~~~~;;;;;~;;~;~;~;;;~~;t~;~~;~;~;~~~~~¡m;~~;~;~~~;~;~; 

cido el cartel de la película de Sally Potter. El reciente estreno 
de Vidas Cruzadas, de Robert Altman, ha impulsado a que 
Anagrama juntara en un volumen los ocho cuentos de Ray
mond Carver en que está basado el filme, que habían sido yat]~B~~3!il~~t~~~tf~{f~;~ publicados en distintos libros del autor por la misma casa. Lali

~~~:t~:~t ':::::::::~"; ñade hoy, sin la película de Kenneth Branagh. Un teratura infantil y juvenil ha sido pionera en este campo y Alfa
número creciente de lectores compra loque antes havisto en la guara acaba de publicar Señora Ooubtftre con un Robin 
pantalla. Este fenómeno para autores vivos como Laura Esqui Williams travestido de mujer mayor que luce dequitapolvos en 
vel -Como agua para chocolate- o Thomas Keneally -La lista de laportada. 
Scnmater, más de 50.000 ejemplares vendidos en su edición 
castellana significa la consagración. Las editoriales han tomado Modas superficiales 
buena nota y publican estos títulos con el cartel de la película Lo que laseditoriales están aprovechando esuncambio en 
en la portada. Santos Zunzunegui, decano de la Facultad de el comportamiento de/lector, que no decide por el atractivo lite
Ciencias Sociales y de la Información (Universidad del País rario de la obra, sino por el impacto deunapelícula con el mis
Vasco), afirma que lascampañas de marketing son actualmen mo titulo de la novela. A este respecto son ilustrativas las 
te integrales y que la promoción deuna película viene acompa declaraciones del ciclista español Pedro Delgado, quien asegu
ñada de la del libro o videojuego correspondiente como en el ró estar leyendo Parque Jurásico deMichael Crichton, mientras 
caso de Parque Jurásico. corría la Vuelta de España: "Lo elegí porel cine. Un amigo me 

Pasearse por una librería cada vez se parece más a entrar contó que estaba mucho mejor la novela que la película y me 
en un video club, debido a que las novelas que han sido lleva animé". 
das al cine, que últimamente son muchas, reproducen en sus Pedro Sureda, director comercial de Ediciones B, señala 
portadas loscarteles de las películas correspondientes. Así en que el éxito de estos títulos "está en relación a la cantidad de 
Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare, publicado por publicidad que se haga para el estreno de la película. Las pro
Ediciones B, aparecen Denzel Washington, Keanu Reeves y ductoras ceden los derechos dereproducción decartel a condi
Emma Thompson, entre otros actores. Bajo el título se lee: Un ción deque se incluyan loscréditos dela película en laportada 
filme de Kenneth Branagh, yen la contraportada seincluyen to o en lacontraportada del libro". 
dos loscréditos de la película. Advierte Sureda que también se da el camino inverso, es 

Los ejemplos deeste matrimonio deconveniencia entre lite decir la edición de guiones novelizados de películas famosas, 
ratura y cine firman una legión. En Philadelphia, del escritor como Instinto Básico. Esta transformación delguión en novela, 
Christopher Davis, editada por Plaza y Janes repite Denzel llamada técnicamente tie-in (en inglés compaginar), esenEsta
Washington, esta vez con Torn Hanks, y vuelve con Julia Ro dos Unidos muy popular y existen ya autores famosos, como 
berts en El informe pelícano, de John Grisham. La edad de la Robert Tine, que se dedican exclusivamente a ello. Las edito
inocencia (Tusquets) sobrepone las caras de Winona Ryder, riales españolas compran los tie-ins en inglés para traducirlos 
Michelle Pfeiffer y Daniel Day-Lévis, quien, asimismo, aparece posteriormente. 
en el libro de Randy Shilts que dio origen a En el nombre del Santos Zunzunegui, catedrático de comunicación audiovi
padre. sual y publicidad, además de decano de la Facultad de Cien

La editorial Lumen ha venido publicando durante años Or cias Sociales y de la Información de la UPV, opina que "si este 
lando, deVirginia Wolff, pero en su última edición se ha introdu fenómeno sirve para que la gente lea a Shakespeare, Zola o 

Virginia Woolf, bienvenido sea. Lo que ocurre esque lasmodas 
IÑAKI ESTEBAN BILBAO, español. Periodista. Diario El COl'''O español de Bilbao son superficiales y pasan con rapidez" O 
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mas y hagan uso de losservicios colecti· 
vos. 

El dibujo animado 

Diversas técnicas de comunicación 
se han ido incorporando progresivamen
te a la gestión deUNICEF. Aldibujo ani
mado, por su potencialidad y riqueza 
comunicativa, le llegó su hora. En 1990, 
en Praga, se realizó una conferencia 
mundial con personas e instituciones de
dicadas a esta técnica. En ella se con
cretó un compromiso interinstitucional 
para usarla en procesos educativos. Al 

siguiente ano se estableció una alianza 
con Disney para llegar a lossectores po
bres de una manera más amplia y pro
funda, a través del dibujo animado. 

Se estableció la necesidad de crear 
un personaje con identidad propia e 
identificado con el mundo infantil y adulto 
que se posicione en los interlocutores, 
para canalizar con claridad y eficacia los 
mensajes. 

Ecuador: un sitio ideal 
Ecuador fue seleccionado para llevar 

adelante una experiencia piloto "por ser 

unpaís pluricultural, con población diver
sa, que permite ver la respuesta de dife
rentes grupos humanos; además, 
alrededor del 80% de sus habitantes tie
ne acceso a la TV; con una integración 
física y social que facilita un esfuerzo de 
comunicación, y en el que se ha desen
cadenado un proceso de movilización y 
participación social en favor de progra
mas para losniños" 

Por otra parte, Ecuador ha tenido en 
los últimos años una experiencia de di
bujos animados, aunque incipiente, bas
tante exitosa. Edgar Cevallos, 

"MAXIMO ES UNA IDEA Y UNA EneA" 

Entrevista a josé Carlos Cuentas-Zavala, Masteren Economía ta empresa en todo el mundo, para los procesos educativos que 
y Representante de UNICEF en el Ecuador. UNICEF desarrolla en el campo de la salud, nutrición y sanea

miento ambiental. Surge, entonces, el compromiso de varias ins
¿Cuál es la importancia que UNICEF da a la comunica tituciones de crear personajes como Mickey o Donald que se 

ción? identifiquen con el mundo de los niños y de los adultos. Esta 
Es una de las estrategias más importantes que nosotros utili alianza se ha venido desarrollando en Africa, Asia y, ahora, en 

zamos, porque gran parte de los problemas que afectan a los América Latina con Máximo. Lo que establece la diferencia en el 
niños pueden resolverse si la gente tuviera conocimiento de las estilo de Disney es el uso del humor que le hace más accesible 
respuestas científicas a los problemas más frecuentes que cau y despierta un efectivo interés y otros sentimientos relacionados 
san la muerte, enfermedad y falta de oportunidades para los ni con la cotidianidad de la gente. 
ños. Esto es lo que se llama democratizar el conocimiento. 
Pero, claro, entendemos la comunicación comoun instrumento; ¿Cuálha sido el papel de la investigación en este proce
simultáneamente a su uso tiene que estar todo lo que es el me so? 
joramiento de la calidad y extensión de los servicios, pues no Es un aspecto muy importante en el que se suele cometer
se gana nada con solo convocar a la población para que adopte fallas. Las urgencias con respecto al niño son de tal naturaleza
prácticas adecuadas de salud. que siempre estamos atrasados. No tenemos el tiempo de una 

institución académica para establecer etapas de investigación y 
¿Cuálha sido la eficacia de la comunicaci6n? evaluación profundas. Nosotros hemos hecho apreciaciones e 
Han sido varias. Una de ellas, la erradicación de la polio investigaciones sobre la marcha para resolver los problemas que 

mielitis en las Américas gracias a procesos de movilización so aparecían y no para publicar ningún tratado ni aportaren mate

cial donde la comunicación jugó un papel muy importante ria de comunicadón. Gracias a esas apreciacíones hemos podi

porque logró que los políticos comprendan que tenían la obli do evidenciar que Máximo ha tenido una respuesta muy
 
gación de poner a la disposición de los niños una vacuna efi favorable en la campaña contra el sarampión. En función de
 
caz; que los profesionales de la salud cumplan con el derecho proyecciones futuras podremos hacer una evaluación más rigu

de los niños a ser vacunados; que otras instituciones, como la rosa sobre los conceptos positivos y negativos que se perciben
 
iglesia, el ejército, los maestros, contribuyan a este propósito; y, en Máximo.
 
finalmente, que toda la colectividad tome conciencia y lleve a
 
los niños a vacunar. A principios de los 80's, el 2OV!O de los ni
 ¿Quién es Máximo? 
ños menores de 1 año fueron vacunados, luego de 10 años son Es un amigo de los niños, de las familias de los sectores po
el 85%. Otro caso es el cólera en Ecuador y Perú, la comunica bres, dedicado a contribuir a la solución de sus problemas, a lle
ción logró que la tasa de mortalidad sea la más baja de toda la varles el conocimiento den tífico en función de su cotidianidad. 
historia. En el caso del sarampión en el Ecuador hemos batido Es una idea y una ética. Una idea en la medida que traduce una
todos los records gracias a la comunicación, concentrada en decisión de la comunidad internacional de tener en UNICEF un
Máximo, pues hemos vacunado al 95% de los niños entre9 me instrumento de coordinación para resolver los problemas del ni
ses y 15 años, en el lapso de algunas semanas. ño. Una ética en el sentido que llama a la resposibilidad de los 

tomadores de decisiones para hacerles ver que el desarrollo de
¿Por qué el uso del dibujo animado? be ser compartido. Pero Máximo está empezando, el personaje 
En base a un acuerdo con Disney, nos propusimos utilizar tiene que desarrollar su historia, su ambiente; crearle familia, 

toda la fuerza y experiencia de la comunicación lograda por es- amigos, para que haya una mayor identificadón. O 
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UNICEF 

reconocido cineasta y dibujante, viene 
produciendo una serie de spots sobre 
educación cívica y temas vinculados a la 
gestión edilicia en Quito, usando un céle
bre personaje popular (Evaristo Corral y 
Chancleta). El uso creativo y novedoso 
de este personaje es el puntal de múlti
ples y efectivas campañas educativas. 

En 1992 empezó el trabajo de Dis
ney con CINEARTE, empresa dirigida 
por Edgar Cevallos. Primero fueron lar
gos meses de capacitación, un ir-y-venir 
entre Orlando y Quito, para incorporar a 
la técnica ya conocida algunos recursos 
y secretos de Disney. Luego fue el pro
ceso de creación de un personaje que 
pegue y cristalice la efectividad buscada. 
Se experimentó con gatos, guitarras, pe
rros, flores, huevos; hasta que un libro 
sobre aves de la Amazonía dio la pista 
que luego se convirtió en iEurekaL Un 
tucán, el máximo pico amazónico, se 
convirtió en el elemento gráfico que per
mitía la máxima versatilidad y calidez 
que el personaje demandaba; además 
de que Max Howard de la Disney atosi
gaba a los miembros del equipo con lo 
máximo en todo. Varios días de trabajo 
convirtieron a la hermosa y multicolor 
ave amazónica en Máximo, el personaje 
que se buscó incesantemente. 

Los objetivos 

Con la incorporación del dibujo ani
mado y la creación de personajes, UNI
CEF se ha propuesto lograr los 
siguientes objetivos: 

Difundir mensajes básicos de salud y 
nutrición para mejorar las condicio
nes de vida de los niños. 

Realizar una campaña permanente 
de educación para la salud al mar
gen de connotaciones políticas. 

Contribuir al bienestar y entreteni
miento de los niños. 

Iniciar un proceso de transferencia 
tecnológica en dibujos animados. 

En cuanto a este último objetivo, el 
proceso se inició con la capacitación del 
equipo productor de Máximo y la super
visión permanente de Disney en el traba
jo de los primeros spots producidos. 

Donald y Elpidio Valdez 

Sin embargo, UNICEF tiene un crite
rio plural sobre la transferencia tecnoló
gica. Conjuntamente con C/ESPAL, ha 
continuado en este empeño abriéndose 

94 CHASQUI 49. octubre 1994 

,.
 

1

~ 
;¡¡! 
en 
2f 

<:5 
m 

Marlon Brando interpretando a Vito Corleone enElPadrino 

hizo. Visconti murió antes de comen IX. 
zar siquiera su viejo proyecto de fil El cine es un proceso colectivo 
mar En busca del tiempo perdido, de de creación, mientras que la literatu
Proust. ra es individual. (A veces terrible

mente individual: el director turco 
VII. Guney dibujaba en la prisión cada 

Una buena adaptación debe olvi fotograma, cada secuencia, de su 
dar la obra literaria y, tomando de película Yo (El camino), y se los en
ella lo aprovechable para el cine viaba a su ayudante. Tras evadirse 
(¿qué puede ser sino la anécdota, de la cárcel debió cambiar el conte
los personajes, los diálogos y, a ve nido de los diálogos conservando el 
ces, quizás, cierto ambiente, exte movimiento de los labios ya filmado.) 
rior, creado por las palabras?), Asimismo, el director de teatro o de 
concebir un guión como si no tuviera ballet trabaja con imágenes y símbo
ese antecedente. los antes de hacerlo directamente 

con seres humanos. De modo que
VIII. todos ellos -habría que añadir al di

El cine es un arte completo, no rector de orquesta- son creadores 
por presentar imágenes visuales que participan del trabajo individual y 
(también lo hace la pintura), como del colectivo. Sin embargo, entre no
se ha afirmado, sino imágenes de sotros, son raros los que atribuyen al 
todo tipo: auditivas, ópticas, aními director de cine semejante calidad 
cas. oníricas. (Quizás solo le faltan de creador: el público habla mucho 
las gustativas y las olfativas que, en más frecuentemente de una película 
cambio, las sugiere una novela que "de Catherine Deneuve" o "de Mcky 
está lejos de ser "completa", como Rourke" que de una de Alain Ros
El perfume, de Suskind. nais, de Hamley Kubrich, y mucho 

" 

DEL LIBRO A LA PANTALLA 

menos de Satyajit, Rayo Kurosawa. 
A mí mismo me cuesta, a veces, tra
bajo recordar quién fue el director de 
una película que, sin embargo, se 
me quedó en la memoria. Es,posible 
que se deba al hecho de que al actor 
se lo ve, durante una hora y media, 
mientras que el rostro del director 
nos es, por lo general, desconocido. 

x. 
Todas las obras literarias pueden 

ser llevadas al cine. Pero, dado que 
se trata de dos lenguajes diferentes 
-el de la palabra y el de la imagen vi
sual- habría que considerar ese tra
bajo como una traducción a otra 
lengua. Entonces, el éxito no depen
de de ciertas "características" de la 
novela sino del talento del traductor. 

XI. 

El director francés Jean-Jacques 
Annaud, quien adaptó El nombre de 
la rosa, ha llevado al cine la novela 
de Marguerite Duras, El Amante. An
naud decía: "Eco es la apertura y 
Duras todo Jo contrario. En el guión, 
Marguerite no puede admitir otras 
frases que no sean las suyas y, da
do que también ha dirigido películas, 
detesta a los demás directores. Lo 
siento por ella". Este caso particular 
ilustra las dos tendencias que se dan 
en materia de adaptaciones cinema
tográficas: la fidelidad al texto y la li
bertad absoluta del director en 
colaboración con el guionista. Y creo 
que, también en este caso particular, 
Marguerite Duras hizo bien, pero de
bió haber hecho más. La versión ci
nematográfica de El Amante se sitúa 
apenas por encima de un "pomo" de 
lujo con veleidades estetizantes, 
mientras que la novela está lejos de 
ello. Del mismo modo, El nombre de 
la rosa en el cine aparece como una 
novela policial -crímenes en un mo
nasterio- sin la trascendencia teoló
gica que tiene la novela de Eco. Es 
el "mensaje global", el principio ideo
lógico -me refiero tanto a una ideolo
gía del arte como a una política- lo 
que debe permanecer, y conste que 
eso puede alcanzarse incluso si es 
preciso alterar el argumento en as
pectos que no son esenciales. O> 
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tá la de su autonomía: de ahí que el 
guión debe ser pensado en términos 
de cine, no de literatura. En el cine 
se introducen modificaciones que 
"funcionan" a veces: por ejemplo el 
personaje de La muerte en Venecia, 
que en la novela de Thomas Mann 
es un escritor, en la película de Vis
conti es un compositor de música. 
Julio Cortázar compartía este crite
rio: en el contrato relativo a Blow-up 
quedó estipuladoque dejaba a Anto
nioni la más absoluta libertad para la 
adaptación de su cuento Las barbas 
del Diablo. Yo no podría decir que 
los cambios introducidos en la ver
sión cinematográfica hayan perjudi
cado al contenido de la obra 
literaria. En todo caso Camilo Luzu
riaga no es Antonioni, pero para su 
suerte yo tampoco soy Cortázar. 
Cuando se habló de filmar Entre 
Marx y una mujer desnuda el pro
ductor me pidió que yo estuviera de 
acuerdo con el guión, hicimos el 
contrato y comenzaron a llegar los 
guiones sin embargo luego de va
rios, con los que yo no estaba de 
acuerdo, decidí proponer que se hi
ciera otro contrato en el que yo deja
ba en libertad a los realizadores, así 
tenían la posibilidad de adaptar la 
novela como quisieran y yo salvaba 
mi responsabilidad de estar de 
acuerdoo no con el guión. 

VI. 

El número sorprendente de 
adaptaciones de literatura para el ci
ne no puede atribuirse a una esca
sez de guiones originales: dada la 
mediocridad en que inevitablemente 
cae un arte que es al mismo tiempo 
industria, y dadas las sumas extraor
dinarias de dinero que en él se in
vierten, deben abundar. Supongo 
que se trata de explotar el prestigio 
de una obra conocidapor el público: 
Hamlet, Madame Bovary, Ana Kare
nina, Carmen, Los tres mosquete
ros... Supongo también que, en el 
mejor de los casos, revela la admira
ción del director de cine, como lec
tor, por determinada creación 
literaria: en 1964 Luis Buñuel me de
cía que la única película que le inte
resaba filmar en lo que le quedara 
de vida era la mejor novela que ha
bía leído, Bajo el volcán, y jamás lo 
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a otras expresiones de la técnica. Sin 
duda alguna, una de lasmanifestaciones 
más destacadas de ella, en el ámbito la
tinoamericano, ha sido la cubana. Para 
aprovechar esta expenencia y enrique
cer el proceso se realizó un taller nacio
nal de dibujos animados de 6 semanas 
(octubre-diciembre), a cargo de Juan 
Ruiz (miembro del equipo animador del 
célebre Elpidio Valdez) y María Emilia 
Suárez, ambos dellCRT (Instituto Cuba
no de Radio y Televisión). 

Para el próximo año se están planifi
cando otros talleres nacionales (incluso, 
uno de ellos para niños), 1 encuentro la
tinoamericano de animadores (para 
compartir y establecer líneas futuras de 
trabajo en la subregión) y la producción 
de materiales educativos, además de lo 
que sesiga produciendo con Máximo. 

La proyección de Máximo 

El latino tucán fue presentado al 
Ecuador en julio pasado cuando seinició 
la campaña nacional contra el saram
pión. Luego de pocas semanas, buena 
parte de la población ecuatoriana, sobre 

Niños lustrabotas, Asunción - Paraguay 

todo infantil, cantaba su canción y repe
tía sus "máximas", y el 95% de los niños 
entre 9 meses y 15 anos había sido va
cunado. 

Ahora nos está hablando de la salu
dable costumbre de alimentarse con sal 
yodada. Luego nos hablará del uso co
rrecto del agua, dela desnutrición, rehi
dratación oral, lactancia materna y de 
todos aquellos conocimientos prácticos 
que sean necesarios para mejorar la vi
dainfantil. 

Nació en Ecuador pero ya está pro
yectándose a otros países latinoamerica
nos. Se ha iniciado la producción para 
los países andinos sobre agua y ambien
te. Además, Perú está utilizando el spot 
sobre sal yodada y ha manifestado su in
terés por utilizar todo el material que se 
produzca, al igual que Venezuela. En la 
reunión de los ministros de salud de la 
región andina, realizada en Chile, en no
viembre de este ano, se ha propuesto 
que adopten a Máximo para sus campa
nas. Tal vez el próximo año sea un per
sonaje muy familiar a los niños de la 
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región y, ¿quién sabe?, el logotipo no 
oficial deUNICEF. 

, 

Estrategia combinada 
Sibien laproducción deunspot (30") 

basado en el dibujo animado cuesta 
33% más que el normal, la estrategia de 
UNICEF está pensada para autofinan
ciar lasproducciones futuras y, si espo
sible, generar réditos que permitan cubrir 
una parte de las demandas materiales 
que exige la lucha contra los males in
fantiles. 

En base a la donación de organis
mos y empresas, que ya se está gestio
nando, Máximo tendrá una presencia 
permanente en diversos soportes: cami
setas, tazas, comics, adhesivos, juguete
ría, juegos de mesa, llaveros; es decir, 
en todo lo de consumo masivo que le 
permita estar en los espacios y objetos 
cotidianos. Al fin y al cabo, si Donald y 
cía. tienen una presencia ubicua en Lati
noamérica y el mundo; ¿por qué no Má
ximo que, además de latino, es amigo y 
maestro? O 
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