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Las nuevas tecnologías de la comunicación, TICs, 
están produciendo una revolución que convierte 
a los lectores, radioyentes y televidentes en una 

clase de comunicadores que juegan un papel análogo al 
tan conocido de los periodistas. Sobre las virtualidades 
de este periodismo nos habla el español Koldobika 
Meso Ayerdi en el artículo de portada titulado El 
periodismo ciudadano, una nueva alternativa de la 
profesión periodística. 

La muerte del jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo Il, 
demostró el acierto de Chasqui de noviembre de 2002, al 
calificar al carismático prelado como una auténtica 
superestrella. Lolo Echeverría, prestigioso directivo de la 
televisión ecuatoriana, interpreta el espectáculo mediático 
que con singular maestría montó el Vaticano y que fue 
aprovechado magistralmente por este Papa. 

La British Broadcasting Company (BBC) y la Radio y 
Televisión Española (RTVE), son dos empresas publicas 
similares en su gestión exitosa, pero siempre bajo la mira 
exigente del público para descubrir signos de 
imparcialidad o favoritismo respecto de sus gobiernos. 
Jairo Lugo y Juan Varela nos ofrecen un análisis de sus 
cuestionamientos y perspectivas de futuro. 

Esta edición de Chasqui desarrolla otros dos temas 
apasionantes: hasta qué punto los derechos de autor limitan 
la vigencia de la libertad de expresión y cómo surgieron y 
qué hacen los "observatorios de comunicación", que han 
proliferado en los cinco continentes. 

En este número de Chasqui el lector podrá encontrar 
otros temas de indudable interés, como son: el impacto 
de las nuevas tecnologías en las salas de redacción; la 
ola invasiva de la televisión rosa; la última selección de 
los premios Óscar, incluyendo entre los beneficiarios a 
una grúa checa que resultó ser inventada por un alemán 
y las competencias claves para la comunicación 
organizacional. 
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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un 
chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil comunica para ir mano a mano con la red. 
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La convocatoria, que cuenta con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tiene por objeto 
fundamental obtener material periodístico de alta cali
dad, producido y difundido por los medios de comuni
cación colectiva del país, que explore aspectos de las 
islas relacionados con sus excepcionales riquezas natu
rales y sus condiciones de conservación, así como in
cursionar en las oportunidades que existen para compa
tibilizar el desarrollo sostenible con la conservación. 

Podrán participar los trabajos periodísticos publica
dos o difundidos en los medios de comunicación del 
país, entre elide octubre del 2004 y el 25 de septiem
bre del 2005, en prensa escrita (periódicos y revistas), 
radio y televisión. Los trabajos (dos copias) en sobre ce
rrado se recibirán hasta el 26 de septiembre del 2005, a 
las 18hOO y se entregaran los siguientes premios: 

• Premio al mejor reportaje de prensa, modalidad, 
US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo de 
prensa, US$ 2,000 y diploma 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
US$2,000 y diploma. 

• Premio al mejor documental de televisión, US$ 
2,000 y diploma. 

Visita de egresados universitarios 

En mayo, el CIESPAL recibió la visita, 
por dos días, de 150 egresados de la Facul
tad de Comunicación Social de la Universi

dad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, sobre la 
costa del Océano Pacífico. 

Los futuros profesionales realizaron la actividad en 
el marco de un Seminario de Pre-grado para informar
se sobre las nuevas realidades de la comunicación, en 
especial, por el influjo beneficioso de las nuevas tec
nologías de información y comunicación, TICs. 

En diferentes conferencias se abordaron temas de 
políticas de comunicación, métodos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación, responsabilidad so
cial de la comunicación organizacional, diseño de 
campañas políticas, formación profesional, radio y 
televisión, publicaciones, comunicación institucio
nal, documentación, sistemas, etc. 

Chasqui 90 ..Actividades 
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Derechos de autor
 
y
 

libertad de expresión
 

María Helena Barrera-Agarwal • 

E
l conflicto entre los dere
chos de autor y la libertad 
de expresión es una reali

dad inevitable. Los dos sistemas 
comparten un mismo objetivo, la 
regulación de las prerrogativas 
de los individuos respecto a ma
nifestaciones del pensamiento. 
Mientras el derecho de autor 
confiere la capacidad de restrin
girlas en relación a la creación 
de una obra del espíritu, la liber
tad de expresión garantiza la ca
pacidad de difundirlas en socie
dad. No es extraño entonces que 
la aplicación concurrente de esas 
normas sea una tarea compleja. 

J
María Helena Barrera-Agarwal, ecuatoriana,
 
abogada especialista en propiedad intelectual,
 
investigadora y ensayista con residencia en
 Chasqui 90 ~ Ensayos 
Nueva York, Estados Unidos 32 
Correo-e: mbarrebab@yahoo.com 

6.000 personas, no todas especial
mente críticas, muchas ya inacti
vas, además sin haber visto perso
nalmente todas las películas por las 
cuales deben votar, influenciadas 
más por la publicidad (y por publi
cistas y relacionistas de las casas 
productoras), y por lo sentimental, 
antes que por las cualidades y mé
ritos artísticos puros de las cintas; 
lo que se ha reflejado en la gran 
cantidad de premios Óscar que han 
ido a parar a los rockys, los tita
nics, los gladiadores, o los señores 
de los anillos, en detrimento de 
otras realizaciones quizá más artís
ticas, pero menos populares, co
merciales, ni con millonarias in
versiones retribuibles. 

Algo que ha provocado un sinfín de críticas, y aun 
reacciones concretas, como la del actor George C. Scott, 
quien en 1970 declaró que este premio era "sin sentido", 
como una "parada, desfile de carne"; pese a lo cual, en 
ese mismo año fue designado ganador por su actuación 
en Patton, con la consiguientes perturbación y perpleji
dad en la industria, pero con el deleite de la prensa y del 
público. O como la de Marlon Brando, quien, en franca 
actitud política, rechazó el segundo Óscar que se le con
cedió en 1972 por The GodJather (El Padrino), protes
tando "contra la situación en que se le tiene al indio 
americano"; en ese mismo año, eso sí, fue internacional 
y unánimemente aclamado por su papel en el controver
sial fIlme de Bernardo Bertolucci: Last Tango in Paris 
(Último tango en París). Su primer Óscar lo obtuvo y sí 
lo aceptó en 1954, por su inolvidable actuación en el fil
me ganador de ocho Óscar: On the waterfront (Nido de 
ratas), del recientemente fallecido Elia Kazan, con quien 
Brando se reunió en la eternidad el año pasado, habien
do sido recordado por la Academia en esta entrega. 

Mas, pese a esto, y a lo que se pueda ver de nega
tivo en este premio de la Academia, considerado más 
como una recompensa a lo comercial, a los millones 
de dólares invertidos, a un sentimentalismo popular, 

Los ganadores del Óscar 2005, Jamie Foxx mejor actor por "Ray" y Hilary Swank 
mejor actriz por "MiUon dolar baby" 

antes que a lo seriamente creativo y artístico dentro del 
arte séptimo convertido así en una grande e inmensa 
feria de lo comercial e industrial, no se puede dejar de 
reconocer que por el tío Óscar muchos y muchas son 
capaces de hacer cualquier cosa por tenerlo entre sus 
brazos, reconociendo así el significado económico y 
de gran ayuda profesional que él, evidentemente, tiene 
sobre otros premios incuestionablemente con mayor 
peso artístico internacional, como pueden ser la Pal
ma, el León de San Marcos, el Oso o la Concha de 
Oro, de los Festivales de Cine más importantes y reco
nocidos dentro del ámbito cinematográfico internacio
nal: Cannes, Venecia, Berlín o San Sebastián. O 

Muchos y muchas 
son capaces de hacer 
cualquier cosa por 
tenerlo entre sus brazos 

Chasqui 90 . Cine 
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La forma democrática 
de otorgamiento 

es con la votación 
de 6.000 personas, 

no todas especialmente 
críticas 

Clínt Eastwood ganador del Óscar 
2005 a mejor director y mejor película 

por "Millon dolar baby" 

La mega producción con la que Scorsese terció en 
esta entrega 77 fue The Aviator (El aviador), la cual, 
quizás en reconocimiento a sus inversiones y esfuer
zos de superproducción, recibió al menos cinco Óscar: 
a la Mejor actriz secundaria, Cate Blanchett; a la Me
jor dirección artística, Dante Ferreti y Lo Schiavo; a la 
Mejor cinematografía, Robert Richardson; al Mejor 
vestuario, Sandy Powell; y, al Mejor montaje, Thelma 
Schoonmaker. Se esperaba que su estrella, Leonardo 
Di Caprio, obtuviera el Osear al Mejor actor princi
pal, que inesperadamente fue para el actor negro 
Jamie Foxx por su papel estelar en Ray, donde 
interpreta al legendario genio del soul, falle
cido el año anterior: Ray Charles. (j Un año 
en que dos estrellas negras ganan sendos 
premios Óscar, y cuatro estaban nomina
das! "Hollywood sigue haciendo historia", 
ha destacado Freeman). 

Democrático otorgamiento 

Aquí se evidencian las críticas he
chas al Óscar, especialmente desde 
el punto de vista de reconocimien
to a lo artístico; algo que quizás 
surge de la forma democrática de 
otorgamiento, con la votación de 

El mundo de la 
propiedad intelectual 

se halla dividido 
entre dos tradiciones 

El fenómeno puede parecer novísimo, de no 
mediar antecedentes históricos que se retrotraen a 
los inicios mismos de las dos disciplinas. Ejem
plo primordial es aquel de la Revolución France
sa. Una de las reivindicaciones de los revolucio
narios era la total abolición de los privilegios de 
edición. Esos monopolios, antecedentes del ac
tual derecho de autor, lo usaron tanto la corona 
como sus beneficiarios como instrumentos de 
censura. Con el triunfo de la revolución, la abro
gación exigida se hizo realidad. Concurrentemen
te se originó el derecho a la libre expresión en el 
artículo 11 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano: 

La libre comunicación del pensamiento es uno 
de los más preciosos derechos del hombre. Todos 
los ciudadanos pueden, en consecuencia, hablar, 
escribir e imprimir libremente. 

La eliminación de los privilegios de edición fue 
efímera. En poco tiempo, el nuevo régimen admitió 
que era impráctico e injusto el obliterar el sistema 
totalmente. Nuevas leyes, orientadas a proteger los 
derechos de los autores franceses, fueron estableci
das, debiendo coexistir las mismas con los princi
pios de libre expresión. Desde entonces, esa coexis
tencia ha exigido se mantenga un fino y sutil equi
libro legal, a menudo puesto a prueba en las cortes. 

Este equilibrio se encuentra en la actualidad en un 
estado de transición, debido a la creciente expansión 
de la protección otorgada por las dos tradiciones 
principales de salvaguarda, el derecho de autor, en 
los países de derecho civil, y el copyright, en aque
llos de common law. Este fenómeno impacta en el 
derecho a la libre expresión. La presente nota analiza 
brevemente la situación y sus proyecciones a futuro. 

Irresistible ascensión de los
 
derechos de autor/copyright
 

El mundo de la propiedadintelectualse halla dividi
do entre dos tradiciones. La del derechode autor mantie
ne que las prerrogativas de los autoressobre sus obras se 
derivan del acto de creación y son personalísimas. Tal 
carácter se halla descrito elocuentemente en la declara
ción de Le Chapellierante la asambleafrancesa en 1791: 

De todas las propiedades, la más sagrada, la más 
legítima, la más inatacable, y, si me es permitido ex
presarme así, la más personal es la que concierne a 
la obra fruto del pensamiento de un escritor. 

A diferencia de este enfoque, el copyright no re
conoce el derecho de los autores como derivado de 
la creación per se, sino como un privilegio económi
co concedido por el Estado. La razón de tal conce
sión es expresada con precisión en la Constitución 
de los Estados Unidos de América: 

•
1/ ..fÍ!II. 

'/Jl~
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Necesidad de libertad de expresión 

Chasqui 90 - Ensayos 
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El copyright, está 
diseñado paraproteger 
a las compañías 

El Congreso tiene el poder f...] de promover el pro
greso de la ciencia y las artes útiles mediante el otor
gamiento por tiempo limitado a autores e inventores 
del derecho exclusivo a sus respectivos escritos y des
cubrimientos. 

El derecho de autor está diseñado para prote
ger a individuos, considerados la parte débil en 
las transacciones económicas. De acuerdo con 
ese objetivo, los derechos de explotación que 
concede están definidos de una manera amplia y 
las excepciones a los mismos son limitadas rigu
rosamente. Ello es razonable desde el punto de 
vista de la libertad de expresión, en el que un au
tor no es percibido como una amenaza al derecho 
de la libre expresión, estando sus actividades li
mitadas por su naturaleza individual. El copy
right, por el contrario, está diseñado para prote
ger a compañías, la parte preponderante en las 
transacciones económicas. En concordancia con 
ese objetivo, los derechos de explotación que 
concede están definidos de manera específica y 
las excepciones que contempla son amplias. La 
naturaleza colectiva de una empresa es percibida 
como potencialmente peligrosa para la libertad de 
expresión, y, consecuentemente, se da la opción 
de fair use, uso justo, para limitar tal impacto. 

En las últimas décadas, esas diferencias esencia
les han empezado a desvanecerse. Los dos sistemas 
están en confluencia, gracias a los esfuerzos de armo
nización del derecho internacional en la materia y al 
fenómeno de la globalización, particularmente encar
nado en el Internet. Una fuerza acaso más determi
nante es la creciente importancia de las propiedades 
intelectuales en las balanzas comerciales del planeta. 

Solo en el año 2004, las industrias dependientes de 
copyrights generaron 1.25 trillones de dólares en los 
Estados Unidos, 12 por ciento del producto interno 
bruto de ese país. En Europa, esa proporción se ele
va al 5.3 por ciento. Esos porcentajes se encuentran 
en constante elevación. No es difícil comprender, en
tonces, que se busque proteger de manera compren
siva esa fuente de recursos. 

En la búsqueda de incrementar la protección, 
cada sistema ha adoptado características del otro. 
El copyright ha visto crecer las interpretaciones 
restrictivas de la excepción de uso justo. Adicio
nalmente, el término de protección, inicialmente 
menor que aquel de derecho de autor, se ha incre
mentado dramáticamente. Hoy por hoy, en los Es
tados Unidos, por ejemplo, una obra es protegida 
durante la vida del autor y 95 años después de su 
muerte. Mientras, en el contexto del derecho de 
autor a los intereses de los beneficiarios origina
les, los autores, se les está yuxtaponiendo o in
cluso equiparando aquellos de los titulares o due
ños de las obras, compañías nacionales o multi
nacionales. El énfasis en la explotación de la obra 
continúa y las limitaciones a las prerrogativas no 
han sido modificadas para garantizar expresa
mente el derecho al uso justo. 

El derecho de autor protege a los individuos...... 

Marlon Brandon en "El Padrino" 

música (Nino Rota y Carmine Coppola), a las Mejo
res dirección artística y decoración (Dean Tavoula
ris, Angelo Graham, George R. Nelson). Vino tam
bién The Godfather, Part Uf (El Padrino III), en 
1990, siendo reconocida la genialidad del director 
Ford Coppola, siempre en unión del escritor Puzo, 
para lograr extender la saga de una familia de la ma
fia por tres extensos filmes con éxito, aunque el ter
cero sí ya no ganó ningún áscar. y que todo vale por 
obtener un tío llamado áscar, también lo ha hecho 
ver el filme llamado precisamente The Osear (El ás
car), dirigido por Russell Rouse, en 1966, sobre la 
novela homónima de Richard Sale. 

La estatuilla dorada 
ha llegado a tener 
un gran valor y 
una significativa 
importancia 

Rod Steiger y Marlon Brandon en "Nido de Ratas", 
polémico film de Elia Kazan 

y la prensa siempre le concede al menos un titu
lar de primera página, con los infaltables artículos 
que contribuyen a dar a la entrega de los áscar, un 
saborcito especial, como, por ejemplo, pudimos leer 
en El Comercio de Ecuador, del martes 1 de marzo, 
este titular: Clint Eastwood venció por nocaut a 
Martin Scorsese, refiriéndose en términos algo de
portivos a la última entrega de los premios de la 
Academia, con este subtítulo: áscar: El cineasta de 
74 años ganó los premios a Mejor filme y Mejor di
rector, mientras que al autor de Casino solo le resta 
esperar un galardón honorario. 

Según se anota posteriormente: "Así, la Academia 
consagró a Eastwood como un peso pesado en Holly
wood, pues, con 74 años, tiene en su haber cuatro ás
car, dos a mejor director y dos a mejor película, todos 
por Unforgiven y Million dallar baby. Estrenada en 
estos días en Ecuador, sin titulo en español, la cual en 
esta última entrega recibió también los áscar: a la 
mejor actriz principal, Hilary Swank, y al mejor ac
tor secundario, el veterano actor negro Morgan Free
mano Prosiguiendo el matutino capitalino: "De su la
do, Scorsese pasa a formar parte de la lista de los ol
vidados del áscar, ya que en su trayectoria ha sido 
nominado cinco veces al premio como mejor director 
y nunca se ha podido llevar una estatuilla". 

Chasqui 90 ~ Ensayos Chasqui 90 . Cine 
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Hitchcok el "Mago del suspenso" en una de sus breves 
apariciones filmicas en "Cortina Rasgada", otro de los 
grandes olvidados por la Academia de Hollywood 

Valor, importancia, críticas 

Con relación a su valor e importancia, cabría indi
car que al principio el acto de entrega de los Óscar 
era prácticamente ignorado por la prensa y aun por los 
mismos ganadores, ya que los premios eran conoci
dos antes de la ceremonia; incluso los beneficiados se 
hacían fotos con las estatuillas antes de recibirlas ofi
cialmente. Mas, la gente de Hollywood, genial, entre 
otras cosas, en marketing y publicidad, no podía per
mitir que continuara esto, por 10 que recurrió presta
mente a uno de los elementos dramáticos creados por 
el mismo cine y algunos de sus maestros como Alfred 
Hitchcock (entre paréntesis, uno de los grandes reali
zadores que nunca recibió un Óscar; lo mismo que 
D.W. Griffith, Buster Keaton, Orson Welles, Charles 
Chaplin, Stanley Kubrich, o el actor cómico Harold 
Lloyd, y ahora en esta entrega el cinco veces nomi
nado: Martin Scorsese): el suspense, la expectativa 
creada por un secreto celosamente guardado y sola
mente develado la misma noche de la premiación. 
Con el surgimiento de la televisión, al suspense se 

unió el espectacular montaje de una noche artística 
única, cuajada de astros y estrellas marchando por la 
alfombra roja y actuando en el escenario y en las mis
mas butacas, llegando así a concitar la atención del 
mundo entero, y no solo de los Estado Unidos, donde, 
eso sí, el año anterior se consiguió el record de tener 
43,5 millones de personas ante la pantalla, contra 41,5 
millones en esta última entrega, la número 77. 

Así, la estatuilla dorada, bautizada familiar
mente como Óscar, ha llegado a tener un gran va
lor y una significativa importancia dentro de la in
dustria cinematográfica, pues, el lograrla conlleva 
fácilmente un ingreso extra de más de cien millo
nes de dólares en las taquillas (y a algunas cintas 
las ha hecho revivir dentro de un recorrido mori
bundo, especialmente fuera de los Estados Uni
dos), sirviendo, además, a quien 10 obtenga dentro 
de cualquiera de las categorías, para que pueda ne
gociar en mejores términos su salario, sobre todo 
cuando el premio está fresquito, todavía es noticia, 
pues la historia nos demuestra que sus ventajas no 
son muy duraderas, ni permanecen para siempre. 

Todo vale 

A esto también contribuyen los medios de comu
nicación de todo el mundo, que atraen la atención de 
las grandes audiencias, sobre esos nombres, de hom
bres y mujeres, de realizaciones, bendecidos al haber 
arribado a una meta soñada y deseada que se llama 
Óscar. Para llegar a la cual, eso sí, parece que todo 
vale, como 10 ha destacado el escritor Mario Puzo en 
su novela The Godfather (El Padrino), inmortalizada 
precisamente por el cine en la versión dirigida por 
Francis Ford Coppola, en 1972, ganadora de tres Ós
car: Mejor película, Mejor actor (Marlon Brando), y 
Mejor guión (Coppola-Puzo); cuya segunda parte, 
como algo raro en el cine, dos años después, fue con
siderada superior por la crítica y aun por la Acade
mia, obteniendo seis Óscar, incluido el importante al 
Mejor director, el mismo Coppola, además de los a la 
Mejor película, al Mejor actor secundario (Roberto 
De Niro), al Mejor guión (Coppola-Puzo), a la Mejor 

...... eliminando los conflictos de todo tipo 

La libertad de expresión como límite 
a los derechos de autor/copyright 

Uno de los usos justos admitidos por la doctrina y 
la jurisprudencia es, desde luego, aquel que refleja la 
libertad de expresión. Se ha opinado que la misma 
está protegida implícitamente por el hecho de que los 
derechos de autor/copyrights protegen la expresión 
de ideas, no las ideas por sí solas. Tal distinción es 
fundamental, pues garantiza que en principio toda 
persona es libre de manifestar su pensamiento, en 
cuanto no se apropie de la expresión de un tercero. 

Un ejemplo es pertinente para clarificar tal dis
tinción idea/expresión: Si A, un periodista, escribe 
un reportaje, tiene perfecto derecho a explotar su 
texto pero no a impedir que B, otro periodista, escri
ba un artículo sobre el mismo asunto, incluso si éste 
cubre idénticos aspectos noticiosos. B posee el dere
cho de expresarse libremente sobre el tema. La si
tuación cambia cuando B no redacta un texto nuevo, 
sino que se limita a copiar el artículo de A, total o 
parcialmente. En tal caso, A tiene el derecho a rei

vindicar su autoría, a solicitar que B se abstenga de 
continuar difundiendo y explotando el texto y, posi
blemente, a demandar daños y perjuicios por trans
gresión de sus derechos. 

El ejemplo usado es una esquematización extre
madamente simplificada. En casos reales, la línea de 
delimitación entre idea y expresión es mucho más 
difícil de definir. En palabras del extraordinario ju
rista Leamed Hand: 

[. ..} es desde luego esencial a cualquier protec
ción de propiedad literaria, sea bajo common law o 
bajo el estatuto, que tal derecho no puede limitarse 
literalmente al texto, pues de lo contrario un plagia
dor podría escapar gracias a variaciones de poca 
monta. Tal posibilidad jamás ha sido la ley, pero, 
tan pronto como la apropiación literal deja de ser la 
base del análisis, la materia en su conjunto está 
abierta a interpretación. 

Mientras que la copia servil es simple de discer
nir y sancionar, aquella que recurre a parafraseo y 
modificación superficial presenta un panorama 
más complejo y requiere calificaciones y exámenes 
jurídicos cuyo resultado no puede anticiparse. En 
virtud de ello, la interpretación restringida o amplia 
de la dicotomía idea/expresión es clave para la li
bertad de expresión. 

Un sentencia estadounidense - Caso Rosemont 
Enterprises v. Random House, 366 F.2nd 203 2d Cir. 
1966 - ilustra la importancia de este aspecto. En la 
década de los 60, Howard Hughes, el misántropo 
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multimillonario, intentó evitar 
la publicación de una biogra
fía no autorizada. Con tal ob

jeto, adquirió el copyright
sobre una serie de artículos 
sobre su vida publicados 
años antes por la revista 
Look y demandó a la casa 
editorial Random House, ale
gando que la biografía infringía el 
copyright de los artículos. Las 
tes aceptaron inicialmente su argu
mento. En apelación, sin embargo, 
este fue rechazado. La razón es ob
via: de haberse reconocido el dere
cho de Hughes a prohibir la publica
ción de una biografía a base de 
copyright en los artículos, se le con
fería la propiedad no sobre la expre
sión de los mismos, sino sobre las 
ideas subyacentes en ellos. 

El análisis es también com
plejo cuando el material origi
nal cambia de contexto en 
la obra presuntamente vio
latoria. Un reportaje, por 
ejemplo, puede servir de base 
a un documental. El documental 
puede o no ser violatorio de los de
rechos del autor del reportaje, de
pendiendo de la originalidad de éste 
y de la interpretación legal de las 
normas pertinentes. Si la conexión entre las dos 
obras es considerable e intrínseca, como con respec
to a una pieza periodística de alto contenido creati
vo como, por ejemplo, Diario de un Naufrago de 
Gabriel García Márquez, probablemente un docu
mental no autorizado será calificado de plagio. 

~~\ 
~ 

. 
\ " 
IJ,/ 

cor- .. 

su 

En ciertos casos, el uso de una obra de un ter
cero parece ser inevitable o necesario. Tal utiliza
ción puede ser accidental, como cuando obras 
pictóricas o esculturas son reproducidas en el 
transcurso de la filmación de una entrevista o re
portaje. La determinación de si tal inclusión es 
violatoria de los derechos de autor/copyright no 

es unitaria. En otros casos, la reproducción es 
esencial a los fines periodísticos. Investigaciones 
o comentarios precisan a veces del texto, imáge
nes o expresiones particulares de cualquier tipo 
para cumplir su misión informativa. 

Algunas decisiones judiciales han limitado tal 
uso, incluso prohibiéndolo completamente. Un 
ejemplo de esta posición se dio en 1996 en Aus
tria, cuando la Corte Suprema condenó la publica
ción de un contrato en el contexto de un reportaje 
investigativo -Caso Head-Kaufvertrag, Ges
chaftszahl 40b2363/96w-. Otras sentencias tien
den a interpretar el derecho a la libre expresión de 

ganadora como la Mejor, la primera obra musical ha
blada de la historia del cine: Broadway Melody (Melo
día de Broadway), de 1929, dirigida por Harry Beau
mont, con Bessie Lave, Anita Page y Charles King; un 
género tan caro al cine hollywoodense y que tantas jo
yas fílmicas ha dado al mundo, y, el cual, como pode
mos ver, ha nacido con el mismo aparecimiento de 10 
sonoro en el cine; un avance técnico que haría surgir 
nuevas categorías en las estatuillas doradas (música, 
canción, edición de sonido y efectos sonoros), como al
gunas otras que han servido para reconocer los progre
sos técnicos en la industria (efectos visuales), cuando 
no para recompensar los costes e inversiones millona
rias que exige el arte séptimo. 

... a un tío llamado Óscar 

Pero, como los lectores que hasta ahora nos han se
guido habrán notado, solamente hemos hablado de pre
mios de la Academia, o más familiarmente de estatuillas 
doradas, sin que nos hayamos referido a ese nombre en 
la actualidad tan común, popularísimo e inconfundible, 
queconsta en nuestro titular: Óscar. Algo que lo hemos 
hecho considerando que este premio de la Academia no 
tuvo ningúnapelativopropio hasta 1931,cuando, según 
una de las tantas leyendas del mundillo del cine, la secre
taría-bibliotecaria Margaret Herrick, al ver la estatuilla 
exclamó: Why, he reminds me ofmy uncle Osear (Pier
ce) ("Ahí va, me recuerda a mi tío Osear"), Un colum
nísta la habría escuchado, escribiendo al respecto, yen la 
entrega de premios 1932-33,Walt Disney lo bautizó así 
al recibirlo, empezando desde entonces a llamarse Óscar 
al Aeademy Award (Premio de la Academia). 

En cuanto al mecanismo de selección y otorga
miento ha tenido variantes, hasta quedar establecido 
tal como se lo conoce hoy en día: representantes de 
los departamentos profesionales de la Academia no
minan a cinco en cada una de las categorías a que 
pertenecen (actores seleccionan actores, directores a 
directores, guionistas a guionistas, etc.). Luego to
dos los miembros de la Academia (en la actualidad 
más de 6.000, hombres y mujeres), por votación de
mocrática y secreta, designan a los ganadores. 

Charles Chaplin, máximo genio de la pantalla, pero rechazado 
por la Academia, en "La quimera del Oro", de 1925 
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"Lo que el viento se llevó" (1939), primer gran filme en 
Technicolor, con Clark Gable y Vivien Leigh 

premiación se celebró por primera vez en su sede 
oficial: el Dorothy Chandler Pavilion, pasando 
también por el teatro Shrine Auditorium la entrega 
del año anterior, y en 2005 en el teatro Kodak, 
siempre, eso si, en Los Angeles. 

En la primera premiación se dieron 15 estatui
l1as, en la segunda se redujeron a siete: mejores ac
tor, actriz, director, director de arte, libretista, mejor 
cinematografía y mejor película. Desde entonces, el 
número de estatuillas ha ido creciendo poco a poco, 
hasta entregarse 25 en la edición de 2000, y en la úl
tima, 2005, correspondiente a los premios de 2004: 
26 estatuillas, incluidas las dos Honorarías, a Roger 
Mayer y a Sidney Lumet , por su contribución al de
sarrol1o del séptimo arte. 

Es importante señalar que a estas categorías inicia
les, en 1936 se añadieron las de mejor actor de repar
to y mejor actriz de reparto, que fueron para Walter 
Brennan, por Come and get U! (Rivales) y Gale Son
dergaard por Anthony adverse (El caballero adverso); 

yen 1947 se creó la de mejor película en idioma ex
tranjero, correspondiendo la estatuilla al filme italiano 
Lustra botas, del maestro Vittorio de Sica. 

Nos parece interesante destacar quiénes fueron los 
primeros ganadores de las estatuillasdoradas de la Aca
demia: el realizadorWilliam A. We11man , por la Mejor 
película: Wings (Alas),de 1927,y FriedrichWihel Mur
nau, premio Ex - aquo en la misma categoría,por Sun
rise (Amanecer), de 1927, destacándose su calidad ar
tística de producción, habiendo sido también premiados 
sus técnicos artísticos: Karl Struss y Charles Rosher; 
Frank Borzagefue premiado como el mejor director por 
Seventh heaven (Séptimo cielo), de 1927, filme que 
también obtuvo los premios al mejor guión, Benjamin 
Glazer, y a la mejor actriz, Janet Gaynor, cuyas actua
ciones en Sunrise (Amanecer),yen Street Angel (Angel 
de la Calle),de 1928, también le fueron reconocidas pa
ra el premio; Lewis Milestone, por Two arabian knights 
(Hermanos de armas), 1927,compartió con Forzage el 
premio al mejor director;el premio al mejor actor 10 re
cibió Emil Jannings, por The last command (El último 
comando), de 1928, de Josef von Stemberg, y por The 
way ofall flesh (El destino de la carne), de 1927. 

Cabe indicar que todas estas realizaciones son de la 
época del cine silente (del popularmente l1amado cine 
mudo), el cual estaría por terminar precisamente en ese 
año 27, el año de The Jazz Singer (El cantante de jazz), 
de Alan Crosland, con Al Jolson, filme que trajo la 
gran revolución del cine hablado. Siendo, en la siguien
te entrega de las estatuillas de la Academia la película 

Es uno de los premios 
más populares e 

importantes del mundo 
y no solo del mundo 

del cine 

manera más amplia. Ese fue el enfoque de la Cor
te Suprema estadounidense, al aceptar que la pu
blicación no autorizada de extensas citas de las 
memorias del presidente Gerald Ford constituían 
un uso justo -Caso Harper & Row, Publishers, 

539-. UnaInc. v. Nation Enterprises 471 U.S. 
ilustración extrema de un intento de censura a 
través del uso de copyright está ejemplifica
da en el reciente caso de David Shayler, 
espía inglés que empezó a revelar en el 
Internet y otros espacios ciertos do
cumentos secretos del MIS, servicio 
de inteligencia británico. Con el fin 
de evitar la difusión de los mismos, 
el gobierno inició una serie de ac
ciones legales, incluyendo una que 
acusaba a Shayler de infringimiento 
del copyright de la corona. 

El papel de las nuevas tecnologías de la 
información, y, particularmente del Internet, en 
el conflicto libertad de expresión-propiedad inte
lectual, no puede pasarse por alto. Es un cliché el 
recordar que la red ha puesto al alcance de toda 
persona la capacidad de difundir creaciones a 10 
largo y ancho del planeta. Tal posibilidad ha in
crementado exponencialmente el panorama de in
fringimiento y, al mismo tiempo, de restricciones. 
Muchos de los conflictos terminan en las cortes. 
Lo más preocupante, sin embargo, es que en nu
merosos casos la mera amenaza de acciones judi
ciales basadas en derechos intelectuales es utili
zada para aplicar 10 que podría calificarse de una 
censura privada informal. 

Conclusión 

Como todo otro instrumento jurídico, los derechos 
de autor/copyright son herramientas versátiles, no ne
gativas o positivas en sí mismas. Poseen la capacidad 
de ser utilizadas para una variedad de fines, que van 
desde la más legítima protección a la creatividad has
ta la censura menos justificable. Resulta indispensa
ble tomar en cuenta tal factor a la hora de considerar 
su impacto en la libre expresión de ideas, central al 
concepto de democracia. O 

Los derechos 
de autor/copyright 
son herramientas 

versátiles, no negativas 
. . " o positivas en SI 

•mismas 

Chasqui 90 • Cine Chasqui 90 . Ensayos 
60 37 


