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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 
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Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 
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periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 
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posmoderno, Hemando 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 
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comercio, Elizabeth Fox 
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pales indicadores de la situación de la 
niñez en las áreas relacionadas con el 
cumplimiento de las metas. 

Salud 
Según el informe, en América Latina 

y el Caribe, cerca de un millón de niños 
menores de cinco años mueren anual
mente por causas en gran parte evita
bles. 

Entre los menores de un año las 
causas principales de mortalidad son las 
afecciones perinatales, debidas a la falta 
de atención adecuada en el embarazo y 
el parto; las infecciones intestinales y las 
respiratorias. Estas dos últimas causas 
son las responsables de casi la mitad de 
las muertes de los niños entre uno y cua
troaños. 

El documento revela, además, 
grandes diferencias entre países. "Así 
por ejemplo, la diferencia en la esperan
za de vida al nacer es de 20 años entre 
los países con un nivel más bajo, como 
Bolivia y Haití (55 años) y los países con 
nivel más alto, Costa Rica y Cuba (75 
años). Las tasas de mortalidad de 
menores de cinco años reflejan también 
profundas brechas: Bolivia (160) y Haití 
(130) con las tasas más altas y Trinidad 
y Tobago (17) y Cuba (14) con las tasas 
más bajas". 

Asimismo, al interior de cada país, e 
incluso dentro de las principales áreas 
metropolitanas, se presentan grandes 

La desigualdad 
en las ciudades 

Mortalidad infantil (0-1 año por mil) 

~ Barrios de estratos mas altos 

11:4. Barrios de estratos mas bajos 

1125 

al 
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al ~ 
LIMA BOGOTÁ SAO PAULO SANTIAGO 

Fuentes: umcevt'eru; Umcef/Flacso-Brasrf: cecer-cnue: Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrono . PNUD/Alcaldla de Boqota-Cojomora 
Cuca 1981-1992. 

desniveles: en Perú, la diferencia en la 
tasa de mortalidad es casi triple entre el 
departamento de Huancavelica, donde 
es 133 por mil y Lima, donde es 45 por 
mil. Las disparidades dentro de una mis
ma ciudad también son enormes. En 
Bogotá, por ejemplo, la diferencia entre 
barrios ricos y pobres, es de más del 
doble. 

Nutrición 
"Una parte importante de los niños 

que sobreviven -continúa el informe- ven 
socavados su desarrollo físico y mental, 
y su aporte potencial a la comunidad, a 
causa de la desnutrición". Más de seis 
millones de niños de este mismo grupo 
de edad sufren desnutrición moderada y 
un millón desnutrición grave. Engeneral, 
en América Latina la desnutrición infantil 
esde carácter crónico, manifestada en la 
cortedad detalla con relación a la edad. 

La pobreza, las enfermedades recu
rrentes como la diarrea, la dieta inade
cuada de proteínas y calorías y el 
desconocimiento de las necesidades 
nutricionales de niños y madres, son fac
tores que combinados, generan la 
desnutrición. 

Existen deficiencias de nutrientes 
fundamentales en la dieta de muchos 
niños latinoamericanos y caribeños, tan
to de vitamina A como de hierro. Ladefi
ciencia devitamina A contribuye a la alta 
morbilidad y mortalidad por infecciones 
respiratorias y diarreas, y el bajo con
sumo de hierro genera una alta prevalen
cia de anemia en niños y madres. Por 
otra parte, 30 millones de latinoameri
canos tienen bocio debido a deficiencias 
de yodo, pero apenas una ínfima parte 
sufre decretinismo por esta causa. 

Educación 

La educación es una de las áreas 
críticas en la situación de la niñez según 
el informe de UNICEF, porser uno de los 
resortes principales de promoción de la 
movilidad social y de reducción de las 
desigualdades. Si bien la región ha rea
lizado avances importantes en el acceso 
a la escolarización primaria y secundaria, 
en los últimos años se ha producido un 
deterioro generalizado dela calidad de la 
enseñanza. 

América Latina registra una de las 
mayores tasas promedio de repetición 
escolar. Sólo uno de cada dos niños que 
inician la educación primaria la terminan 
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Fuentes- Etaboracron Umcet. Ohcma Regional para Arnenca Latina y el Canbe. 
basada en" PNUD, Desarrollo humano 1992. Informe Banco Mundial, 1991 

La desigualdad 
en los ingresos 

Cuántas veces mayor es el ingreso del 20% de 
hogares más ricos respecto al 20% más pobres. 

con éxito, porcausas asociadas a la baja 
calidad de la enseñanza y a la penuria 
familiar, indica el informe. 

Las desigualdades entre países son 
también muy marcadas. Por ejemplo, 
algunos países del Cono Sur tienen 
tasas de terminación de enseñanza pri
maria superiores al 80 por ciento, mien
tras que otros de Centroamérica 
presentan tasas próximas o inferiores al 
50 por ciento. La baja calidad educativa 
también se refleja en los altos índices de 
repetición. Este problema le cuesta a la 
región alrededor de 3.000 millones de 
dólares al año. 

Agua y saneamiento 

"Hoy en día, en América Latina y el 
Caribe 100 millones de personas care
cen de acceso a agua potable y 156 mi
llones no cuentan con servicios de 
saneamiento básico. Este hábitat pre
cario presenta altos riesgos para el 
desarrollo normal de los niños, quienes 
se ven más expuestos a contraer enfer
medades por la deficiente salubridad 
ambiental", dice el informe. Estima tam
bién que en la gran mayoría de países 
latinoamericanos, entre un 60 y un 80 
por ciento de las causas de morbilidad 
puede atribuirse a deficiencias en el 
suministro de estos servicios. 

A pesar dé los avances conseguidos 
en los años ochenta, durante el llamado 
Decenio Internacional del Agua Potable y 
el Saneamiento, "al comenzar la última 
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La escurridiza
 
integración del
 

C1r1e
 
latinoamericano
 

La búsqueda de una integración 
delcine latinoamericano tiene 

másde tres décadas. Sin embargo 
nunca se logró hacerla efectiva. 

joelle Hullebroeck reconstruye su 
trayectoria y señala elcamino 
quequeda por recorrer en el 

contexto de la apertura comercial 
quesegesta en elcontinente. 
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I cine en América Latina, 
como en el resto del mun
do, está en crisis. En los 
últimos diez años disminu
yó la producción de pelícu
las, se redujeron los estre

nos, las salas y los espectadores. A la " 
crisis estructural del cine y la competen
ciade las nuevas formas de consumo de 
imagen como televisión y video se agre'" 
ga la dominación del mercado por parte 
de las grandes empresas norteameri-

JOELLE HULLEBROECK, belga, es representante 
en Perú de la Unión Latina, y Directora de su 
Programa de Comunicación. Desde 1987 
dirige CortoCircuito, revista especializada en 
audiovisuales. 

canas y la ausencia (o debilidad) de 
políticas culturales en losEstados que ya 
no dedican recursos para la cultura en 
general, y el cine en particular. Esta 
situación, sumada a las políticas neoli
berales aplicadas engran parte del conti
nente, dificulta el proceso de integración 
regional. 

Elcine expresa lasculturas y preocu
paciones de los pueblos que ven refleja
do en él sus realidades, deseos y 
temores. Si bien no podemos desarrollar 
todas las implicancias políticas y cultu
rales de la colonización de las pantallas 
del mundo por el imaginario y la industria 
de la imagen norteamericana, es nece
sario dejar claro que la necesidad de la 

m~~;~;~~~~~~~~~;~~~~~;~;~;~;~;~;~;~~~~~;~;~~m;~~l~~¡~;~;~¡~¡!;~~¡;~;~¡~;~¡;~;;¡;m~tI¡~m 

integración se debe tanto a motivos 
económicos como culturales y políticos. 

Hasta los años sesenta las dos ma
yores industrias de cine en América 
Latina, la mexicana y la brasileña, man
tuvieron una importante producción 
garantizándose mercados. 

La primera lo logró gracias a una efi
ciente red de distribución en el conti
nente, la segunda gracias a su mercado 
interno. Desde los años sesenta, la pro
ducción norteamericana, apoyada en sus 
recursos de producción y en el manejo 
casi monopólico de la distribución en el 
continente, empieza a quitar espacios 
económicos y culturales al cine lati
noamericano. 
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Los agentes de jack Valenti 
Era la época de los primeros años de 

la revolución cubana, del antimperialis
mo, las luchas de liberación nacional 
anticolonialista y laspropuestas estéticas 
y políticas del Cinema Novo. Se debatía 
intensamente el contenido cultural y 
estético, con planteamientos compro
metidos con la realidad socio-política del 
continente. Las reuniones de Viña del 
Mar, Mérida y Valparaiso en 1968 y 
1969, fuertemente marcadas ideológica
mente, expresaron una preocupación por 
la protección y fomento de la producción 
nacional. En la región se desarrollaban 
los cineclubes, las cinematecas y los 
cines universitarios. Se elaboraban 
leyes, decretos, normas de protección al 
cine nacional y a sus trabajadores, como 
la ley 19.372 de Perú (aprobada por la 

dictadura nacionalista y progresista del 
General Velasco Alvarado) que 
establecía exhibición obligatoria de las 
películas nacionales e incentivos indirec
tosa la producción decortometrajes. 

En 1974 se creó el Comité de 
Cineastas de América Latina, foro de 
debate de los cineastas del continente, 
que ideó el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, cuya 
primera edición tuvo lugar en La Habana 
en 1979. En 1977, Roberto Farías, 
cineasta brasileño director de la 
Empresa Brasileña de Filmes 
(EMBRAFILME), convocó en Brasilia al 
Primer Encuentro sobre Comercia
lización de las Películas de habla his
pana y portuguesa. Por primera vez, se 
propuso desde una perspectiva económi
ca, la creación de un mercado común 
para ladistribución y exhibición defilmes 
con el fin de garantizar un mercado sufi
ciente para recuperar las inversiones. 
Participaron países de América Latina, 
Africa, España y Portugal. 

Se pensó que el fracaso del intento 
se debía a la burocracia imperante en 
toda parte. Años después se sabría que 
varios países habían sido afectados por 
manipulaciones del presidente de la 
Motion Pictures Association, Jack 
Valenti, a quien no servía la integración 
porque arriesgaba un mercado firme 
para la producción estadounidense. 
Según Edmundo Aray "Los agentes de 
Valenti se movieron con prontitud y rece
lo, junto con la cancillería de su país, 
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Cine cubano: "Los pájaros tirándole a la escopeta" de Rolando Díaz 

para abortar, laspretensiones de losfun
cionarios de las cinematografías na
cionales de América Latina, y la políticas 
de fomento a las industrias respectivas. 
Destitución de funcionarios, cierre de 
organismos, desconocimiento de legisla
ciones y obstaculización a la actividad 
productiva hicieron acto de presencia en 
el ámbito de la cinematografía del conti
nente"1 

Buscando un foro 
ligado al poder 

En 1985 el Comité de Cineastas de 
América Latina creó la Escuela 
Internacional de Cine, Televisión y Video 

LEYES DE CINE EN LOS
 

PAISES lATINOS
 

En los países latinos de América 
y Europa, las primeras leyes 
sobre la actividad cinematográ

fica surgen cuando los gobiernos 
asumen la importancia del cine como 
medio de difusión. Así, aparecen nor
mas de censura sobre las exhibiciones 
fílmicas. Luego, la presión de ciertos 
grupos extiende las normas a otros 
aspectos de la industria como la dis
tribución, a través de la implantación de 
tasas aduaneras e impuestos de 
importación. Más tarde, cuando los 
estados logran establecer una política 
orgánica global, crean instituciones 
directrices de la actividad cinematográfi
ca que se encargan de reglamentar 
todos sus componentes. En las etapas 
más avanzadas surgen regulaciones de 
apoyo a la producción, distribución y 
exhibición del cine. En la actualidad, la 
normatividad legal en los países subde
sarrollados tiende, cada vez más, a 
estrechar las relaciones entre el cine y 
la televisión. 

Bajo la dirección de Joelle 
Hullebroeck y la coordinación de César 
Mendoza Gutarra, la Unión Latina en 
Lima editó un Estudio Comparativo 
sobre Legislaciones de Cine en los 
Países Latinos. La investigación analiza 
las Leyes de Fomento a la Industria ci
nematográfica de 18 países. 

Con esta publicación, la Unión 
Latina busca promover el desarrollo de 
un marco legal para la industria fílmica 
y dar impulso a la integración cine
matográfica. 

Este libro se puede obtener escri
biendo a: 

Joelle Hullebroeck 
Apartado Postal 18-1494 
Lima 18, Perú 
FAX ó Te!. (5114) 411 520. 

Ii¡[j¡j¡j:ji¡iiiiij¡¡¡j¡jii:¡~:i¡iji¡i¡i¡¡j:iij¡j¡¡iiiii¡IIIij¡j¡j¡jij¡j¡iii~¡iii¡ij¡j¡ UNICEFijiji¡ij¡j:ji¡i¡i¡¡j¡jit¡i¡Ii¡¡ji¡it¡:¡:¡i¡ij¡ji¡Ii¡ij¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡jij¡j¡j¡jitt¡i¡ij¡j 

~ 

LOS NINOS DE LAS AMERICAS
 
''A las puertas delsiglo XXI, en América Latina y elCaribe, la mayoría de los 
niños sonpobres y la mayoría de los pobres son niños" señala el informeLos 
Niños de las Américas, presentado por elFondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) el30 de septiembre en Santafé de Bogotá, Colombia. 

11111111111111!1!!!IIi!;!;III.as madres más pobres son las 
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de mortalidad y se enferman 
más a menudo; sus niños son también 
más propensos a enfermarse por estar 
desnutridos y debido al ambiente que los 
rodea; sus escuelas generalmente son 
las más deterioradas, las peor dotadas y 
donde se imparte la educación de más 
baja calidad. Estos niños estarán desti
nados a ser adultos desempleados, o 
sólo podrán trabajar en actividades infor
males, poco productivas y mal remune
radas. 

Así describe Los Niños de las 
Américas la manera como se transmite 
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la pobreza de una generación a otra en 
América Latina y el Caribe. Es por esto 
que propone que "la forma más eficaz de 
quebrar este círculo vicioso es centrar 
inicialmente los esfuerzos y los recursos 
en el núcleo original: la atención mater
no-infantil". 

Este informe es uno de los compo
nentes de una estrategia multimedios 
diseñada por UNICEF para sensibilizar a 
la opinión pública sobre la problemática 
de la infancia en la región, desde una 
perspectiva integradora. Un video llama
do 500 Segundos y las series radiales 
Los Niños de las Américas y Con Voz 
Propia producidas por la BBC de 
Londres y por Radio Nederland Training 

Centre de Costa Rica, son otros de los 
componentes de este proyecto. 

Desde el Río Grande a la Tierra de 
Fuego, "las privaciones de los niños de 
las Américas responden a causas múlti
ples, con una incidencia relativa diversa 
en cada país, pero todas ellas tienen una 
raíz común que se nutre en el terreno 
abonado de la pobreza y la desigualdad 
social. De hecho, lascondiciones devida 
de los niños reflejan las grandes dispari
dades existentes entre los hogares lati
noamericanos, entre losque tienen y los 
que no tienen, dice el informe. 

De acuerdo con los últimos datos 
disponibles relativos a 1990, el informe 
presenta de forma sintética los princi
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Niños en "Villa El Salvador", Lima, Perú 
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Teleducación: Un salto al futuro 

M
aria Christina Zentgraf describe en Tecnología Educacional de junio de 1992 
el proyecto de teleducacíón que opera en el Estado de Río de]aneiro. Un 
salto alfuturo es una producción de TV en vivo con canal abierto con los 

receptores, que combina tecnologías en favor de un diálogo efectivo entre los usuarios 
y el responsable del programa. El programa es receptado por televisión, videocasette y 
teléfono. Un supervisor y un orientador de aprendizaje dinamizan las actividades de la 
telesala. 

En la primera etapa serán producidos 160 programas y boletines impresos que serán 
distribuidos por la Secretaria de Educación del Estado de Río de]aneiro. La serie Un 
salto alfuturo capacitará profesores de escuela y alumnos de magisterio de primero a 
cuarto años. La meta es revertir los elevados índices de evasión y repetición que afligen 
a todos los brasileños. 

La serie utiliza estrategias de teleducación, y educación a distancia. La relación 
profesor-alumno es diferente de la convencional, pues el profesor se hace presente 
juntoal alumno a través de un canal de comunicación, pudiendo ambos estardistantes 
en tiempo y espacio. La educación a distancia se constituye en un proceso educativo 
planeado, acompañado y evaluado en base a la tecnología educacional. 

Las estrategias de uso de los medios en la teleducación son muy variadas. Se 
combina la comunicación colectiva a distancia con elementos de la comunicación 
interpersonal. Con esto se buscasuperar la despersonalización. EnBrasil, tres son las 
estrategias principales de educación a distancia: 1. por correspondencia, en que el 
material gráfico puede ser acoplado a otrosmedios, efectivízándose la relación 
profesor-alumno principalmente a través del correo; 2. semindirecta, cuandolos 
periodos de enseñanza individualizada a distancia son intercalados con encuentros 
pedagógicos periódicos y 3. por multimedios, cuando la comunicación se efectiviza por 
televisión o radio o en ambos canales con otros recursos complementarios. 

La serie Un salto alfuturo utilizará comomedio principal de comunicación a la 
televisión, con el apoyo de medios escritos, visuales, auditivos y audiovisuales. 
Dinamizando los multimedios, estarán los supervisores y orientadores de aprendizaje. 

Los educadores pueden encontrar en la tecnología educacional y principalmente en 
la teleducación, un aliado potente para democratizar la educación. Si se la usa como 
una estrategia de transformación al servicio de la educación, servirá para revertir el 
cuadrodesalentador que enfrentan los maestros. O 
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Parcial apertura 
informática en 

Brasil 

Pese a que el 29 de septiembre 
finalizó la polémica reserva 
de mercado que hizoposible 

el desarrollo de la industria 
informática, las leyes que regularán el 
sectorsiguen protegiendo la 
producción nacional. La apertura de 
mercado no será irrestricta comose 
imaginaba, ya que se concentraron 
poderes de vetoy decisión en manos 
de la Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología, órganoque siempre 
favoreció la reserva de mercado. 
"Todavía no estamos libres del 
proteccionismo, el contribuyente 
continuará siendo penalizado por esos 
controles", dijo el presidente de la 
Asociación Brasileña de Empresas de 
Software, Manuel Antonio Dos Santos. 

Ya es antigua en Brasil la lucha 
entre las asociaciones de fabricantes 
de equipos (Hardware) y las de 
desarrollo de programas (Software). 
Los primeros siempre favorecieron la 
protección y los otros la apertura, ya 
que si ingresara un mayor número de 
máquinas aumentaría la posibilidad de 
venta de sus programas. 

El presidente de la Asociación 
Brasileña de la Industria de 
Computadoras (ABICOMP), Carlos 
Rocua, se defiende afirmando que los 
controles en informática existen en 
cualquier país desarrollado del mundo 
y que la polémica no es másque una 
tempestad en un vaso de agua. 

Los productos brasileños se verán 
exentos de algunos impuestos 
mientras que los importados estarán 
sujetos a todos los tributos de 
importación. 

La industria brasileña vivió 
durante 16 años en una burbuja de 
proteccíón que le permitió 
desarrollarse para enfrentar la 
competencia abierta con la producción 
externa. Durante ese periodo Brasil 
montó un parque de 400 industrias y 
más de 40.000 técnicos. O 

ARNALDO CÉSAR, IPS 
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de San Antonio de los Baños en Cuba, 
con el apoyo de Fidel Castro y Gabriel 
García Márquez, quien la preside y 
apoya financieramente. El mismo año 
comenzó a publicarse la revista Nuevo 
Cine Latinoamericano. 

En 1989, en Venezuela, algunas 
ínstlíuciones! y el gremio cinematográfi
co encabezados por Julio Sosa-Pietri y 
apoyados por Carlos Andrés Pérez y 
Gabriel García Márquez organizaron el 
Foro de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana. Delegaciones de países 
latinoamericanos más España y Portugal 
firmaron el Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana. Los 
latinoamericanos, por su parte, también 
firmaron dos acuerdos complementarios: 
uno destinado al fomento de la copro
ducción (Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica), y otro 
para fomentar un Mercado Común 
Cinematográfico Latinoamericano. Ade
más se creó la Conferencia de Auto
ridades Cinematográficas de Ibe
roamérica (CACI) con unórgano ejecuti
vocon sede enCaracas. 

Fue fundamental, que estuvieran en 
ladirección delosorganismos decine de 
los distintos palses- cineastas compro
metidos con la integración. Lograron así, 
convertir el foro en una reunión de esta
dos, con poder para suscribir convenios 
que luego pasarían a serley. 

Cuatro países convirtieron en ley el 
convenio de integración cinematográfica 

"Frida", Paul Leduc, México, 1984 

Ylos dos acuerdos: Perú, México, Cuba 
y Venezuela. España ratificó el convenio 
y ratificará el acuerdo de coproducción. 
Colombia ratificaría los tres textos y se 
hacen gestiones para que tanto 
Argentina como Brasil también lo hagan. 

Julio Sosa-Pietri, actual Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas Iberoame
ricanas señaló recientemente que estos 
acuerdos eran una piedra fundamental, 
que costará remover. Y aunque los tex
tos por sí solos no van a conseguir la 
integración, duda quea pesar de las 
tendencias neoliberales, algún país que 
haya suscrito los acuerdos se niegue a 
ranñcanos.s 

Relación del cine con 
el video y la 1V 

En el Convenio de lnteqracióré los 
firmantes se comprometen a actuar en 
conjunto en favor de sus respectivos 
cines, en materia de desarrollo cultural, 
armonización jurídica, resolución de 
problemas diversos de la cinematografía, 
promoción de productos, establecimiento 
de mecanismos de financiamiento y 
creación de cinematecas. Considera por 
obra cinematográfica "aquella de carác
ter audiovisual registrada, producida y 
difundida por cualquier sistema, proceso 

"Lo que vendrá ", Gustavo Mosquera, Argentina, 1988 
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o tecnoloqía". El texto parece consagrar 
el fin de la guerra contra el cable, la tele
visión y el video, y de las peleas entre 
productores y realizadores con dis
tribuidores y exhibidores. 

El Acuerdo de Coproducción implica 
coparticipación en la totalidad del proce
so de creación y producción. El gran 
aporte es considerar a las coproduc
ciones como nacionales en cada país 
participante, de tal manera que los pro
ductos pueden acogerse a los beneficios 
y ventajas previstas para el cine 
nacional. Es un paso enorme y realista 
hacia la integración. 

El Acuerdo para la Creación de un 
Mercado Común propone que cuatro 
películas de cada país sean conslde
radas en los demás países firmantes 
como nacionales para fines de cuota de 
pantalla, exhibición y distribución. Es el 
más débil de los acuerdos, ya que sólo 
podría ser efectivo en los países donde 
se cumplen legislaciones de protección y 
promoción del cine nacional en materia 
de exhibición. 

La CACI se ha reunido cinco veces? 
De sus conciusiones'' resaltamos: la 
necesidad de buscar en el video y la 
televisión nuevas fuentes de ingresos 
para el cine; la preocupación por apoyar 
mecanismos dedistribución internacional 
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para películas latinas, en particular el 
MECLA, una distribuidora de cine y 
audiovisual, impulsada por el ICAIC de 
Cuba. 

Cada instituto una sala 
A la última reunión de la CACI9 

desarrollada en marzo de este ano, 
durante el XXXII festival de cine de 
Cartagena asistieron delegados de 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
España, México, Nicaragua, Venezuela y 
observadores de Canadá, Costa Rica, 
Chile, la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, el Festival Imágenes 
Caribes de Martinica y la Unión Latina. 
Se destacó la voluntad de organizar 
reuniones de productores y coproduc
tores con finalidad práctica más que 
académica. Se recomendó que cada 
instituto cinematográfico abra una sala 
dedicada exclusivamente a la exhibición 
decine latinoamericano. Se afirmó la vo
luntad de acercar a losdiversos sectores 
de la actividad cinematográfica regional, 
para superar los conflictos entre produc
tores y distribuidores o exhibidores. Se 
acordó que la Unión Latina y la SECI 
monten un banco dedatos sobre legisla
ciones de cine; impulsen proyectos de 
difusión (catálogos de películas, calen
dario de festivales) y mecanismos de 
apoyo a los guionistas y a los estu
diantes de la Escuela de San Antonio de 
los Baños. 

Los mercados nacionales son 
demasiado pequeños para amortizar 
cualquier producción cinematográfica. 
La solución económica pasa por la con
formación de un mercado común más 
grande, que se apoye en legislaciones 
nacionales y acuerdos internacionales 
que protejan y promuevan la producción 
nacional y regional, abriéndose incluso a 
las cinematografías de calidad de otras 
partes del mundo. 

Actualmente todas las ramas profe
sionales del cine están en crisis y la 
época de las vacas gordas de los dis
tribuidores y exhibidores parece haberse 
terminado. Ellos también perciben ahora 
la necesidad de legislaciones que los 
protejan de la competencia desleal, o en 
todo caso les permitan el acceso a 
nuevos mercados como el de la tele
visión y el video, y les den margen de 
negociación con las distribuidoras 
monopólicas. Esto propicia la realización 
de encuentros y diálogos ínterproteslo

nates que deberían impulsar mucho más 
losprocesos deintegración. 

Como dijo César Vallejo "Hay, her
mano, muchísimo que hacer". 

REFERENCIAS 
1. Aray, E., Antecedentes del Foro 

Iberoamericano de Integración Cinematográfi
ca, CortoCircuito No 10, enero de 1990. 

2. La Asociación Nacional de Autores 
Cinematográficos (ANAC), la Cámara 
Venezolana de Productores de Largometrajes 
(CAVEPROL), el Fondo de Fomento 
Cinematográfico (FONCINE) 

3. Octavio Getino en la dirección del 
Instituto Nacional del Cine de Argentina; 
Roberto Farras en la dirección de 
EMBRAFILME de Brasil; Julio Garcra Espinoza 

en la presidencia del ICAIC; y Julio Sosa-Pietri 
como Presidente de FONCINE deVenezuela. 

4. Julio Sosa-Pietri, Limael1Odeenero de 
1992, Coloquio Internacional sobre Legis
laciones deCine. 

5. Los textos del Convenio y de Acuerdos 
enrevista CortoCircuito No12,juliode 1990. 

6. Articulo 11 delConvenio. 
7. Buenos Aires, abril, 1990; México, sep

tiembre, 1990; La Habana, diciembre, 1990; 
Caracas, julio,1991; Cartagena marzo, 1992. 

8. Los textos completos de las conclu
siones de las cuatro primeras reuniones de la 
CACI están publicados en CortoCorcuito No 
16-17 dejulio-octubre de 1991. 

9. Los textos completos de esta segunda 
reunión la CACI están publicados en 
CortoCircuito No 19, Lima, abril de 1992. • 

»o 

Maduran las radioemisoras
 
comunitarias en Colombia
 

En Colombia las radios 
comunitarias o clandestinas 
proliferan en todas las regiones y 

se ganan un espacio permanente en las 
comunicaciones nacionales. 

La Iglesia Católica fue precursora de la 
fundación de emisoras de corto alcance en 
la década del setenta. En los últimos ocho 
años las radios comunitarias se 
popularizaron cuando múltiples señales no 
autorizadas comenzaron a transmitir 
precedidas de un lema coincidente: "Este 
es un programa hecho por la comunidad, 
para la comunidad y con la comunidad". 

En el Primer Encuentro Nacional de 
Radios Comunitarias realizado en 1990 se 
acordó la creación de una red para la 

cooperación y el intercambio de 
experiencias. A partir de entonces comenzó 
un proceso de desclandestinización y el 
Estado comenzó a mirar de otra manera el 
fenómeno de las emisoras alternativas. A 
partir de agosto pasado la red de radios 
comunitarias publica 5.000 ejemplares de 
su revista Un, dos, tres, probando. La red 
logró que se redacte el proyecto de ley que 
les dará vida jurídica, y estableció 
convenios con instituciones estatales que 
encontraron en estas emisoras el mejor 
medio para realizar campañas sociales, 
educativas y de prevención. 

Las amplia participación en el Segundo 
Encuentro de Radios Comunitarias es un 
indicador de la rápida legitimación del 

proceso. Apoyaron el encuentro la 
Universidad del Valle, la Pontificia 
Universidad ]averiana, la Corporación 
Araracaura, el Centro de Investigación y 
Educación Popular, y COLCULTURA. 

En Colombia sólo ellO porciento de la 
población lee periódicos y el medio por 
excelencia de las manifestaciones culturales 
populares ha sido la tradición oral. Si bien 
la televisión tiene la mayor audiencia yel 
más rápido crecimiento, la concentración 
de la propiedad lo vuelve inaccesible a los 
proyectos alternativos. En este contexto 
todo parece indicar que las radios . 
comunitarias serán el medio idóneo para la 
democratización de las comunicaciones.• 

EDUARDO MARQUEZ, IPS 

300 emisoras ilegales de TV operan en Colombia 

EI ll de septiembre un Tribunal Administrativo de la ciudad de 
Barranquilla falló a favor de la ilegal y recién creada emisora Tete 5 
amparándose en una garantía constitucional del derecho ciudadano a 

informar y comunicar. 
E! Tribunal anuló la orden con la que el Ministerio de Comunicaciones 

prohibía a Tete 5 que emitiera su señal. Los empresarios dueños del canal, 
argumentan que los protege el artículo 20 de la Constitución de 1991 que dice: "Se 
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opinión, la de informar y redbir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación". Por esta razón, a pesar de calificar el fallo de 
"monstruoso", el Ministro de Comunicaciones William ]aramillo Gómez tuvo que 
permitir el relanzamiento de Tete 5. El impacto es comprensible si se considera 
que otros 300 canales privados emiten su señal sin autorización del Ministerio de 
Comunicación . 

Para el Ministro ]aramillo, si el Consejo de Estado y la Corte Constitucional 
ratifican el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico "quien más dinero tenga, 
va a tener la oportunidad de invadir el espacio del que no tiene los recursos 
suficientes para operar en una determinada frecuencia. '', 

Por su parte, los programadores de televisión, alarmados con la actual 
situación de vacío jurídico, se reunieron con el Ministro para pedirle la urgente 
redacción y tramitación de un proyecto de ley que reglamente los artículos de la 
Constitución relacionados con las comunicaciones. 

.~ Si bien es cierto que con la libertad de canales es posible que los grandes 
'" conglomerados económicos y el dinero proveniente del narcotráfico puedan entrar~ 

~ en una verdadera guerra de canales, también lo es que las organizaciones 
~ populares tienen acceso a este medio de comunicación. Es así que en solo un año, 
~ irrumpieron cerca de 300 canales de manejo regional de la información. 

E! futuro de la TV depende del fallo de los tribunales superiores, pero en todo 
caso, va a ser muy difícil cerrar canales abiertos y producidos por la comunidad 
que, como en el caso de las radios, parecen haberse legitimado de hecho.• 

EDUARDO MARQUEZ, IPS 
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