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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 
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NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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angustia existencial: "Ser o no ser... he 
ahí la pregunta". 

La descripción anterior nos muestra 
cómicamente una realidad habitual de la 
TV dehoy. 

Una unidad propia 
La obra de arte para permanecer fiel 

a sí misma, para lograr ser percibida en 
su totalidad, debe ser contemplada, gus
tada, saboreada en su unidad, en su in
tegralidad. 

Toda obra de arte, toda producción 
artística, aún la cómica, tiene su propio 
tiempo y espacio que, está dado por la 
trama que se desenvuelve en el escena
rio o en la realidad fílmica y el tiempo 
que se requiere para su contemplación
análisis-asimilación. No permitirle al es
pectador ese tiempo y espacio, para que 
pueda llevar a cabo la labor interpretati
va, es negarle a la obra su posibilidad de 
comunicar todo loque tiene de sí. 

Decir que un poema de Neruda se 
puede interrumpir (su lectura o declama
ción) para permitir el acceso de otro con
tenido, es negar el poema con su propia 
existencia. El poema, estal en la medida 
que se escucha o se lee en su totalidad. 
La cadencia de las vocales y las pala
bras que van hilando imágenes y van 
plasmando un mundo imaginario lleno de 
matices y desugerencias esválido, tiene 
sentido y vida propia en la medida que 
todas sus palabras son leídas-oídas. In
terrumpir elflujo delasmismas esnegar
le al poema su unidad interna que está 
dada portodas las palabras que la com
ponen. 

Con cinco escenas o veinticinco 
Lo mismo puede decirse de un Van 

Gogh, un Dalí o un Monet. Cada cuadro 
de ellos expresa una realidad, una vi
sión, una contemplación percibida con 
todos los caprichos y habilidades de su 
autor; interpretación que tiene su propia 
unidad, dada porel marco, el tamaño del 
lienzo, las combinaciones de loscolores, 
la composición, la interpretación de lo 
que representa. 

Esto no quiere decir que dicha obra 
pictórica no pueda descomponerse en 
segmentos de análisis. Es un ejercicio 
que se hace sin perder el contexto de la 
unidad. 

La obra fílmica (televisión o cine) 
tampoco escapa a la ley de la unidad in

terior que posee la obra. Esta unidad le 
es propia a un drama de cinco escenas, 
como a uno desolo dos, como auna pe
lícula de una hora con 25 escenas dife· 
rentes. Eseltodo narrativo, elcomplot, el 
hilo conductor, la actuación de los acto
res, los efectos sonoros, el ritmo de la 
música, la intensidad delos diálogos, los 
claros-oscuros de la iluminación, el fre
nesí o la lentitud dela edición, lapenum
bra de la sala de proyeción. Son todos 
losdetalles que hacen al contexto, la am
bientación donde la obra fílmica, teatral o 
leída tienen su razón deser, adquiere su 
realidad propia y cobra la vida interior 
que su autor le insufló. 

Una unidad espacial, una unidad 
temporal, una unidad dimensional que 
nace de su esencia misma de existencia 

1 ~s~~: ~~i~:yn~e la
 
.unidad interior que 

posee la obra. Esta unidad le 
es propia a un drama de 
cinco escenas, como a uno 
de solo dos, como a una 
película de una hora con 25 
escenas diferentes. 
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y que se proyecta hacia quien la contem
pla con la fuerza de su coherencia inter
na y externa. Esto es lo más propio y 
más íntimo de la obra de arte, lo que la 
hace destacarse de las demás. En la 
medida que dicha unidad sea armoniosa, 
intensa, coherente, vital, dinámica, se 
autovalida y se perpetúa en el abanico 
permanente de la creatividad del hom
bre. Romper esa unidad delaobra dear
te por cualquier razón caprichosa, por 
cualquier criterio arbitrario es quitarle su 
fuerza y razón de ser, su coherencia y su 
vitalidad, su autonomía y su individuali· 
dad. 

la realidad formateada 
El pequeño-gran monstruo que des

membrana la realidad diariamente y la 
rearma con sus propias leyes, se llama 
televisión. 

El género artístico ofrece a la televi
sión la opción de ver a través del teatro, 
el cine y la danza, la realidad que es 
reinterpretada desde la dinámica propia 
de cada género y siendo común precisa
mente el hecho de que nos presenta es 
una reinterpretación conciente de una 
realidad particular. 

Desafortunadamente para la realidad 
representada en televisión comercial 
(que es el marco operativo de la mayoría 
de las emisoras a nivel mundial) el len
guaje comercial impone su propio forma
to a cualquiera de las realidades 
presentadas, sea ésta "objetiva e históri· 
ca" o "artística". 

La realidad vista y oída en televisión 
está permantemente enmarcada en una 
sub-realidad comercial que se manifiesta 
cada 10 o 15 minutos y que dura 2 a 4 
minutos (a veces más, pocas veces me
nos). Estos son lo que eufemísticamente 
nos presentan como "mensajes de im
portancia para usted...". 

Los comerciales que son presenta
dos en la televisión diariamente constru
yen una representación dela realidad en 
varios niveles. El primer nivel de esa re
presentación nos dice que no importa lo 
que se está mostrando en la programa
ción, ésta se puede interrumpir más o 
menos arbitrariamente para dar paso a 
una secuencia de comerciales. Estos 
son en realidad más importantes que lo 
que se está presentando. Una emisora 
de televisión puede ser exigida por el 
cliente a que pague indemnización por 
no haber emitido un comercial, mientras 
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Lo UNO y LO DIVERSO
 
El arte no solo tiene esepoderpara agudizar las miradas. Este es una desuscualidades 
más inherentes. Toda creación, apreciación y educación artística está vinculada a una 
obseruacion y comprensión más incisiva y honda del hombrey del mundo. Alartey a la 

educación estética corresponde, pues, un importantísimo papel en esta rica dialéctica 
entre lo singulary lo universal, en la creación y apreciación delo uno en lo diverso y de 

asacciones estéticas desde 
el pop hasta losmás radica
les movimientos "postmo
dernos", significaban una 
ruptura con lostradicionales 
conceptos de "obra", de "ar

te" e incluso de "escenarios", "institucio
nes" y "públicos". 

Así, más que de cambios cuantitati
vos o de muchos cambios cualitativos 
simples, se trataba de una modificación 
radical y general: cambiaba todo el ámbi
to de lo estético e incluso la propia con
cepción del arte y de los valores 
estéticos. 

JOSE ROJAS BEZ, cubano, escritor y comuni
cador. Profesor universitario, Crítico y ensa
yista de literatura y cine. 
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la diversidad en la unidad. 
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No se trataba solo de "obras" dearte, 
o de artes tradicionales, ni solo de las 
nuevas acciones artísticas por el estilo 
del performance, el body art, el teatro de 
calle y lasacciones plásticas. 

Se implicaban además otros fenóme
nos y conceptos, que interactuaban con 
los específicamente artísticos en las ac
ciones y grupos sociales generales. Es
taba, asimismo, el creciente influjo delos 
medios de comunicación, cada vez más 
masivos y absorbentes, que aumentaban 
desde los ya tradicionales periódicos y 
revistas, los yacasi tradicionales radios y 
la novedosa televisión, hasta los videos, 
sin olvidar la industria discográfica y de 
cassettes musicales. 

Fue instaurándose una era, node las 
artes sino, con mayor amplitud, de "la ar
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tisticidad", y no de los modelos clásicos 
consagrados, sino más bien de lasobras 
asumidas y realizadas por los medios de 
comunicación masiva y las nuevas insti
tuciones y normas, junto a otras modali
dades no clásicas, sin que por ello 
desapareciesen lasclásicas. 

Estética de la complacencia 
Fueron abundantes, las causas y las 

condiciones socioculturales a favor de 
las nuevas concepciones y valoraciones 
de lo estético y de todas sus manifesta
ciones concretas, sin limitarse a las ar
tes. 

El auge tecnológico, especialmente 
el electrónico, y la vinculación tecnolo
gía-arte desempeñaron un importante 
papel. 
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EL ENIATAMIENTO
 
TELEVISIVO DEL ARTE
 
La obra dearte, sea un cuadro, unastnfcnia, unapieza teatral, unfilm, una 

telenovela, es de Por sí, una unidad, como nuestro cuerpo con sus piernas, brazos, 
cabeza, corazón y pulmones. Ninguno de ellos puede interrumpir su 

funcionamiento sincausar un desequilibrio, una ruptura, una desarmonía en el 
funcionamiento del organismo. 

~~~~~~~r~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~;~;~;~;~m~mmm¡mm~;~;~¡~~;~~m¡lmm~~;~;~;~;~tm~rm~m~tt¡~¡Itt~;~;~;;;~;~;~¡~¡~rfnn;;;;j 

parece Hamlet sostenien que acentúan la concavidad de sus ojos Sin ninguna advertencia, el momento
 
do una calavera en sus sumerjiéndolos en cavernas de oscuri culminante se interrumpe irrespetuosa

manos. La mira fijamen dad inescrutable. Las llamas de lasvelas mente con las imágenes de jóvenes ale

te. La bruma del amane hacen danzar la silueta de su cuerpo y gremente bailando el ritmo vertiginoso
 
cer envuelve el personaje las de losárboles del cementerio. El cor del rock moderno, mientras se prueban
 
sumiéndolo en una at teabrupto a su cara muestra gruesas go los jeans que son el grito de la moda.
 

mósfera asfixiante. tas de sudor que coronan los surcos de Los espectadores en sus casas aprove

La cámara juega con su rostro an su frente, resaltando el estado de agita chan el momento de la interrumpción te


gustiado; resaltado por los contraluces ción que loabate. levisiva para ir al baño o buscar un
 
refresco.Haciendo un esfuerzo evidente, 

REYNALDO PAREJA, colombiano. Investigador Hamlet seprepara para iniciar su célebre Tomando aire pausadamente como 
en Comunicación. monólogo... queriendo liberar su mente, Hamlet deja 

Como quiera que se haya llegado a 
ello, las artes, los medios, los artistas y 
las instituciones viven un momento don
dese han quebrado losrigidos límites de 
lasconcepciones tradicionales, en espe
cial las generadas y establecidas desde 
el Renacimiento, lascuales se han relati
vizado y sociabilizado. 

Vale la pena subrayar algunas dedi
chas transformaciones: 
1.- Se "abre" el concepto de arte a favor 

de manifestaciones y obras no pro
ducidas por nuestra cultura o por 
otras culturas como "obras de arte", 
así como de acciones no producidas 
ni siquiera como "obras"; se asimilan 
desde los' objetos mágico-rituales pri
mitivos hasta las performances y las 
recontextualizaciones. 

2.- Se extiende la producción, acepta
ción y disfrute de lo artístico a zonas 
de artisticidad y esteticidad tradicio
nalmente vedadas o menosprecia
das: desde la narrativa popular hasta 
las telenovelas, y desde lo erótico 
hasta lo más repulsivo. 

3.- Se hibridan, además de las artes en
tre sí, éstas con losmedios, en grado 
tal que casi no hay arte, concebido 
sin apoyo o en alianza con los me
dios, ni medio que no aspire a ser 
considerado artístico, o a proporcio
nar valores artísticos o estéticos. 

4.- En correspondencia con todo ello, 
una contínua segmentación de públi
cos para las artes e instituciones tra
dicionales (teatro, ballet, pintura) a la 
vez que un contínuo crecimiento del 
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público de los mass media, incluyen
do a la radio y a los cassettes y dis
cos musicales, pero con predominio 
dela televisión (y elvideo), del cine y 
delosespectáculos musicales. 

5.- Se piensa mucho más en términos 
de "lo estético" que de "lo bello", "lo 
sublime" u otras categorías; y secon
cibe y labora con "la esteticidad" en 
los más diversos sectores sociales y 
personales: estética del trabajo, del 
comer, del vivir, delvestir... 

6.- Gana terreno, para imponerse prácti
camente, una suerte de hedonismo 
estético de lo audiovisual, una estéti
cadelacomplacencia, fraguada y re
presentada sobre todo en y por los 
medios masivos electrónicos. 

"Antes o después" de la telenovela 
En síntesis, los medios se hibridan, 

los recursos se entrecruzan, los signos 
se combinan y amplían, y el público se 
individualiza o "domestica", en especial 
ante la pantalla casera que, junto al cine 
tradicional y a una cierta clase de espec
táculos, conforman el mundo audiovisual 
predominante del hombre moderno. 

Lectura, audición y pura visión redu
cen su [erarquia püblica ante la audiovi
sualidad, seccionada en dos grandes 
bloques: el del teatro, los recitales y de
más artes escénicas, es decir, el de la 
presencia viva, y el del cine, elvideo do
méstico y la televisión, en suma, el de la 
presencia -o mejor, "ausencia"- electróni
ca, el de la matriz. Con mayor exactitud 
aún: audiovisualidad realizada y saciada 
ahora fundamentalmente con la televi
sión y el video doméstico, mucho más 
que con el teatro y demás artes escéni
cas, e incluso que con el cine, aunque 
éstos siguen presentes. 

Hoy el hombre despliega su tiempo y 
calidad de espectador sobre todo ante el 
aparato de televisión, que mediatiza ca
da día más su vida, mediando no solo 
entre el espectador y la obra específica
mente televisiva, sino además entre el 
espectador y el resto del mundo, en fun
ción del partido de béisbol o de fútbol, 
del recital musical u otro espectáculo vin
culado ahora, mediante la televisión, a 
unpúblico muchísimo mayor que elde la 
espectación en vivo. 

y no entraremos en detalles sobre 
fenómenos tan impresionantes como el 
de la telenovela, que suele incluso servir 
de marco referencial y como criterio dis-De rodillas ante Cristo 
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tribuidor del tiempo de la familia, la cual 
realiza acciones "antes o después" de la 
telenovela, apoda humorísticamente a 
sus conocidos con nombres tomados de 
las telenovelas, reafirma sus emociones 
en ellas... 

Confluencia de matriz y aparato 
reproductor 

Algo unifica o es común a este uso 
del tiempo, de la mente y de los medios: 
los signos massmediáticos audiovisua
les, a la vez visuales, auditivos, dinámi
cos y preferiblemente domésticos. 

Vivimos inmersos en manifestacio
nes dadas por la "sucesión de imágenes 
audiovisuales recreadas en una superfi
cie", generalmente a partir deuna matriz. 

He aquí su unidad: la confluencia de 
lo visible y lo audible, de lo temporal y lo 
superficial y, con la mayor frecuencia, de 
la matriz o el aparato reproductor, aun
que su fuente prístina haya sido fotográ
fica, magnética o la misma realidad. 

Constituye una unidad, aunque relati
va y muy marcada por la diversidad de 
todo tipo: tecnológica, de intenciones, de 
tradiciones y hábitos en cada medio es
pecífico; una unidad con infinidad de 
aristas y matices. 

En la dinámica entre la unidad global 
y la diversidad de casos y manifestacio
nes, quizás el papel más importante sea 
desempeñado por estos tres factores: las 
posibilidadés técnicas de la imagen, el 
mercado (o sea, loscostos y la rentabili
dad) y los hábitos y tradiciones sociales 
en cada caso. 

Pero, en última instancia decide, se
gún toda posible argumentación hoy día, 
el público o, mejor, los públicos, con sus 
aceptaciones y rechazos. Esos públicos 
nada homogéneos que, estadísticamen
te, se sientan ante lostelevisores, apara
tos angelicales o demoníacos, benditos o 
malditos, según se asuman y analicen, 
pero que, de uno u otro modo, concen
tran y -nos preguntamos ¿satisfacen?
las necesidades de ver y oír recitales 
musicales, obras deteatro, discursos po
líticos, filmes, novelas y otras narracio
nes, en fin, todo tipo de obra o 
fenómeno, incluso guerras. 

El mito de Icaro 
No escuestión debatallas entre apo

calípticos e integrados. Cada uno tiene 
sus razones en esta clase de dilema 
afrontado porel hombre cada vez que un 
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desarrollo tecnológico, sobrepasando lo 
esperado, lo sorprende y deja como des
valido. 

Es, con distintos objetivos y matices, 
el mito de Icaro, el del doctor Frankes
tein, o el de los que clamaron contra un 
demoníaco invento llamado imprenta, 
mancillador de la pureza del soplo, del 
aliento, del logos, de la palabra divina, 
reproduciendo biblias con tinta espesa y 
engranajes férreos. 

Al hombre corresponde aprender a 
sortear lospeligros apocalípticos sin des
peñarse en una integración débil, alie
nante, vacía, sin alma y a evitar los 
peligros de dicha integración sin quedar 
en un mundo caótico, disgregado, heca
tómbico. 

Porque -deseémoslo o no los crltl
cos, investigadores, profesores y demás 
especialistas- los aviones y los cohetes, 
lasimprentas, la ingeniería genética y los 
mass media existen y, más aún, el mun
donorenuncia a ellos. 

Solo queda aprender a manejarlos. 
No somos dioses, pero tampoco bestias. 
Valdría la pena repensar con nuevas mo
tivaciones la antigua máxima helénica de 
que "los extremos se juntan". 

Vivimos en un mundo muy rico y di
verso, recreado y expresado poruna se
rie de conductos, medios, artes y 
acciones. En verdad, hay muchas estéti
cas y pueden existir muchas más, tantas 
como artes, sistemas artísticos y concep
ciones del mundo. Hemos hablado inclu· 
so de grandes bloques, como el de los 
escenarios y presencia vivas, fugaces e 

irrepetibles, y el de lasmatrices y media
ciones fotográficas y electrónicas. Y ob
servamos la progresiva identificación en 
el bando de las imágenes de matrices, 
realizadas, enfindecuentas, con sustra
tos sígnicos comunes, en su diversidad 
técnica. 

Y, deseémoslo o no, hoy priman dos 
o tres media fundamentales, vinculados 
y unificados relativamente gracias a la 
imagen audiovisual. 

Se impone intensificar nuestra mira
day desarrollar cada vez más unpensa
miento sobre lo audiovisual, capaz de 
trascender las parcelas escénicas, cine
matográficas y, en general, massmediáti
caso 

¿Cómo lograr la adecuada asunción 
deuno u otro medio, deuno u otro géne
ro, sin advertir que son partes deun mis
mo universo híbrido, relativo y elas
tizado? No es posible entender el espíri
tu de la colmena sin fijarse en cada es
pecimen suyo; ni es posible, a la inversa, 
aprehender el verdadero valor de cada 
miembro, si no pensamos en el enjam
bre. en su conjunto. 

¿Cómo discernir lo genuinamente es
tético en el cine tradicional, sin conside
rar el influjo de las técnicas de video, 
incluyendo a los clips, sobre este arte? 
¿Cómo discernir lo estético en la televi
sión, si no consideramos cuánto debe al 
teatro, alcine y además manifestaciones 
escénicas y artísticas? 

El problema comienza quizas por dis
cernir qué es la genuina audiovisualidad; 
en qué medida y en qué sentido pode
mos hablar deuna verdadera estética de 
lo audiovisual. 

Pero partamos, al menos, de la con
ciencia de tal necesidad, asumiendo las 
interrelaciones que existen, de hecho, en 
un mundo tan disímil. El crítico, analista, 
pedagogo de artes escénicas, de cine o 
de cualquier otra manifestación audiovi
sual, mientras no atienda e incluso actué 
con las demás, no podrá ejercer cabal
mente hoy díasu apreciación ni su crite
rio sobre ninguna de ellas. 

Hay que aguzar las miradas, ver y 
hacer ver la unidad en lo diverso, lo co
mún en lo distinto, para contribuir a una 
acción en y sobre lo común, capaz al 
unísono de repercutir sobre lo diverso, 
enriqueciendo la diversidad y la especifi
cidad concretas en que se basa la uni
versalidad.• 

Colombia: 

Sexo y violencia en la pantalla
 
MARIA ISABEL GRACIA 

~j¡¡¡¡:I;:::;:::::::~;~;;;:::1número mensual de muertes provocadas que trans
Wl~: :::f··;! mite la televisión colombiana es cinco veces mayor 
i~tttttt: ;¡~l) que el promedio mensual de homicidios de Medellín, 
¡,:;:;::::. :::::::. la ciudad más violenta del mundo, según analistas. 

Pero un juez decidió que hay que detener esa "agresión televi
siva". Durante varios meses los colombianos debatieron apasio
nadamente si Daysi Porto, habitante de Barranquilla, tiene razón 
al atribuirlas conductas agresivas de sus hijos a la influencia de 
los programas de sexo y violencia. 

Lo que en un comienzo fue una reflexión familiar, traspasó 
al ámbito nacional, a raíz de un fallo judicial que conminó a las 
programadoras de los dos canales nacionales y cinco regionales 
de televisión a eliminar programas de sexo y violencia en la 
"franja familiar" (de 10 a 20 horas). 

La señora Porto apeló al Derecho de Tutela y demandó al 
estatal Instituto de Radio y Televisión (INRAVISION) por consi
derar que violaba "los derechos fundamentales" de sus tres hijos 
menores de edad. "Mi madre notó que mis dos hermanos y yo 
nos comportábamos rudamente y creyó que se debía a que la 
televisión estaba influyendo en nosotros con toda la violencia 
que trae", dijo Víctor, de 14 años, hijo de la demandante. 

Un juez de la capital, Isaac Bosiga, acogió la demanda y fa
lló a favor de la madre, amparado en el Código del Menor que 
estipula que los niños "deben ser protegidos contra toda forma 
de violencia física o moral". 

Violencia moral es lo que madre, juez y miles de encuesta
dos consideran que conforma el grueso de la programación te
levisiva. 

Según un estudio realizado por los asesores del legislador 
Gabriel Mela, en febrero y marzo la televisión transmitió esce
nas reales o ficticias de 2.376 asesinatos. Ese dato es alarmante, 
si se tiene en cuenta que, en promedio, cada hogar de Colom
bia tiene un televisor, y cada habitante dedica 3 horas y media 
al día a ver TV, catalogada como el principal esparcimiento, 
por encima del deporte y la lectura. 

Tres días después del fallo, el diario El Tiempo divulgó una 
encuesta telefónica hecha a 702 personas en las cinco principa
les ciudades del país. El 84.6 % respondió SI a la pregunta: ¿Está 
usted de acuerdo con el fallo de suprimir la violencia en la fran
ja familiar de televisión?" 

En cuanto al sexo, las opiniones se dividieron cuando se in
terrogó por escenas especificas. Un 82 % consideró aceptable la 
transmisión de besos, y el 51.3 % opinó que es inaceptable la 
presentación de parejas desnudas. Por otra parte, los encuesta
dos condenan el incesto en las telenovelas. 

El ministro de comunicaciones, William jaramíllo, ordenó a 
INRAVISION controlarel contenido de los programas, lo que en 

Cartel de cínema en Santa Fé de Bogotá 

la práctica equivale a censurar toda la programación, incluidas 
telenovelas, películas y noticieros. Sin embargo, ]aramillo discre
pó con la orden judicial y dijo que no es posible aplicar el "vio
lentómetro" y el "sexómetro" para medir contenidos que causan 
impresiones subjetivas. Igual argumento utilizan los programa
dores privados que toman en arriendo los canales del Estado y 
licitan los espacios. 

Bernardo Romero, libretista y adaptador de clásicos de la li
teratura latinoamericana, objetó la posición de muchos anuncia
dores que advirtieron que no pagarían publicidad en programas 
cargados de sexo y violencia. "¿Es tan real la conciencia de los 
anunciadores como para ocupar programas de baja audiencia?, 
se preguntó Romero. 

A su vez, Julio jimenez, conocido guionista de telenovelas 
nacionales, señaló: "Los libretistas debemos bajarle la intensidad 
a la violencia, y las programadoras abstenerse de presentar tan
tos "rambos", 

Por su parte, Arturo Guerrero, de la Fundación de Estudios 
sobre Comunicación y Cultura, considera que la TV se ha con
vertido en un "servicio público y un servicio público al servido 
privado" por obra de los monopolios de la comunicación. 

La polémica desatada no se ha traducido en un cambio radi
cal de programas, pero lo destacable es que una simple ciuda
dana puso sobre el tapete una pregunta inquietante: ¿Quién o 
qué tiene la culpa del entorno violento que signa la vida de los 
colombianos? (IPS) O 
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