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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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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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Carnaval de los animales, 
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1991, 7S cm x SScm.
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Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
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Fernando "Pino" Solanas: "Yo soy Batman, 
El viaje hacia un 

tu SOS Robin"	 lenguaje propio 

Muchos recordarán en Solanas al director deLa hora de los 
hornos, un verdadero manifiesto delcinetestimonialy 
militante de la década del6a. Los hijos de Fierro y más 

recientemente El exilio de Gardel y Sur completan su 
filmografía, una de las más ricas y sugestivas del Río dela 
Plata, premiada y conocida en elmundo entero. Su última ~ 

-:5película El viaje, quenarra la búsqueda de un padrepor lii 
a.parte de un adolescente a través deAmérica Latina ha i 
~concitado la atención internacional. 
&l 
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En El viaje noto la agudización Sin embargo, nunca desechas y saliste a captar esas peculia
de algunas tendencias que se insi te la herencia cultural elaborada ridades nuestras... 

~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~ll¡~~~~~¡~¡¡~~~m~l~~~~m~m~¡t~~~¡~mt~~~¡~~j~~~tt1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~;;~¡	 nuaban en El exilio de Gardel y de nuestro continente. He tratado de nutrir mis películas 
Sur. Se multiplican las lenguas y No, pero es necesario abrir las de dos fuentes: por un lado, la cultu
las modalidades expresivas. ventanas para que entre aire más ra popular, que se da en estado 

El problema principal de un artis fresco. Los pueblos existen porque bastante puro en la música y la poe
ta en cualquier disciplina es la cons tienen una identidad diferenciada. sía populares y por otro en lo mejor 

na maestra de jardine Un mecanismo síquico por el cual das. Es "su" forma de respuesta trucción de un lenguaje. Mediante Una nación lo es en tanto expresa de la cultura elaborada latinoameri
ra pregunta a Fabián llegamos a sentirnos "ese otro" que ("auspiciada por la televisión') frente diferentes formas se expresa lo artís una unidad cultural, en tanto tiene di cana, que alcanza gran nobleza en 
el motivo de su enor está en la pantalla, explica el com a los rezongos paternos, a las dispu tico. A nivel antropológico, incluye lo ferencias con otras. Captar esas su literatura, su teatro, su pintura y 
me chichón en la fren portamiento de Fabián y Federico. A tas familiares y a las exigencias de gestual, el lenguaje hablado, los sen identidades me pareció esencial en otras formas expresivas. La literatu
te. "Lo que pasa es este mecanismo se los denomina sus maestros. timientos de la gente y sus movi esta película. Yo quiero contribuir a ra más rica actual del planeta con
que yo era Superman, "identificación proyectiva". La psicóloga argentina Helen mientos. De un país a otro las esta cultura nueva y en formación tiene desde el barroquismo de 

personas hablan distinto, los braslle	 Garcla Marquez y Carpentier al asy Federico Batrnan'', Fabián trataba Mauro, de tres anos, disfrazado Soifer sostiene: "Mientras el niño mí que es la latinoamericana. Me siento 
nos son todo exhuberancia, hablan cetismo de Borges, pasando porde explicar que "pretendiendo volar" de Satman y al grito de "Sander ra televisión, está impedido de utili· específicamente ciudadano de la re

se había arrojado desde su cama. cach" blande una amenazante espa zar otros mecanismos mentales, lo con las manos. Intentamos acercar gión cultural del Río de la Plata. Ten Onetti, Cortazar, Fuentes y Rulfo. 
Las consecuencias estaban a la vis da de madera sobre sus amigos del que restringe sus posibilidades de nos a la gente, a la realidad de nues go más afinidades con ustedes los Llama la atención la Importan

tro continente y a las fuentes más ta. barrio. Es que a través de la identifi crecimiento intelectual". Se basa pa montevideanos, que con un tucuma cia que cobra en tu película un 
genuinas que se encuentran en la cación proyectiva, se produce una li· ra ese análisis en el hecho evidente	 no, un cordobés o un correntino. Es género considerado injustamente 

ALVARO PAN, uruguayo. Periodista. Colabora beración de emociones reprimidas, de que los personajes de los dibujos cultura popular.	 to porque las regiones culturales son menor, como la historieta. 
con distintos periódicos de América Latina y 

una posibilidad de "rebelión", una animados -y de algunas seriales-, en LAURO MARAUDA, Periodista. Redactor cultu anteriores a las divisiones políticas y Si en otras películas me nutrí de es corresponsal de la Red del Tercer Mundo.
 
DANIEL EROSA, uruguayo. Poeta y periodista. descarga de las tensiones acumula- lugar de brindar modelos educativos, ral de Mate Ama'6'O y Brecha. las fronteras. tango, teatro popular y sainete, en
 

No se trata de caminar de espaldas hacia la realidadque existe y cre
ce. La televisión, como medio de comunicación, es uno de los grandes 
inventosde la humanidad. Lo que se trataaquí esde analizar un me
dio que detenta una enorme influenciaen todasociedad. Un medio 

que está manejado como un multimillonario negocio y que seha con
vertido en un gran instrumento depoder. 
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esta recurrí a otro lenguaje popular 
por excelencia que es la historieta. 
En el Río de la Plata existe una vieja 
y talentosa tradición en la caricatura 
política y la historieta. Esta historieta 
de la invención de un proyecto impli
ca la desmitificación de las paterni
dades y la comprensión de que se 
tiene que trabajar a partir de las pro
pias fuerzas. El protagonista sueña 
con poder volar. Este final grande de 
la película (sonar con volar con la 
serpiente emplumada) para mí es 
una secuencia de un contenido sim
bólico muy grande. Quizás represen

"'-"]1 día que prioricemos 

IISlel talento, la 
::~ileducación , la cultura , 

la salud y la comunicación, 
nos convertiremos en una 
gran nación integrada, con 
fuertes defensas contra la 
agresión y la rapiña de las 
grandes potencias actuales. 

ª1~im~*~~~~~~~~~~~~1~~~i~~~~~~~~~~~~ 
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tada el día en que esta cultura mesti
za, pueda remontarse, realizar el 
sueño de despertar tras un nuevo 
proyecto. El viaje es la búsqueda o 
la inversión de un camino. Vi muy 
bien que hubiera una simbiosis entre 
realidad y ficción, historia e historie
ta, mito y leyenda, crónica y sueno. 
Esta mezcla de géneros la he traba
jado en todas mis películas. En Los 
hijos de Fierro hay una secuencia 
donde también incluí una tira de his
torietas. 

En El viaje hay personajes que 
son típicamente de historieta o 
fantásticos: Amérlco Inconcluso, 
Alguien Boga, Libertario El Orien
tal, el presidente Rana... 

Es que lo fantástico se da en ple
na cotidianidad, en la realidad. Nues
tros países son absolutamente 
fantásticos. Todos los días, cuando 
leo los diarios de mi país, encuentro 
una historieta fantástica distinta. Por 
ejemplo: el presidente Menem di
ciéndole a los jubilados que vuelvan 
a trabajar, o el Ministro de Economía 
tratando de convencer a los jubila
dos de que se puede vivir con 150 
dólares por mes. Al día siguiente, el 
mismo ministro diceque a él no le al
canzan 10.000 dólares paravivir. Es
to es increíble, fantástico. 

¿No te parece que vivimos en 
lo real maravilloso de que hablaba 
Carpentler, una realidad tan mara
villosa que no hay necesidad de 
distorsionarla para volverla artísti
ca? 

América está llena de prodigios. 
Andando por los valles sagrados, 
cerca de Riobamba, llegué a un pue
blito, Pichicoto. Caminando por la 
única calle de ese pueblito, enclava
do como una cueva en la montaña, 
descubrí una peluquería. En la pelí
cula aparece sin ningún agregado. 
Allí está el peluquero en su pesebre, 
entre sus vacas, sus cabras y sus 
clientes. Esarealidad es maravillosa. 
Los discursos de nuestros funciona
rios gubernamentales por televisión 
son de los grotescos fantásticos más 
espectaculares por la cantidad de 
disparates, mentiras e hipocresías. 

¿Qué papel juega la televisión 
en la vida cotidiana de tu país? 

En general, impedir que nos re
pensemos a nosotros mismos y que 
haya comunicación entre nuestros 
pueblos. Saben que el día que prlort
cemos el talento, la educación, la 
cultura, la salud y la comunicación, 
nos convertiremos en una gran na
ción integrada, con fuertes defensas 
contra la agresión y la rapiña de las 
grandes potencias actuales. El poder 
trabaja con psicólogos, sociólogos, 
especialistas y agencias de encues
tas que todos los días le brindan un 
chequeo del pensamiento de la so
ciedad. Maneja los medios de comu
nicación como si fueran inteligencia 
militar. No se filtra nada que ataque 
realmente al sistema. No existe nin
gún programa dedicado a tratar con 
seriedad cualquiera de los grandes 
temas, de las grandes urgencias de 
nuestras comunidades. Lo primero 
que hizo Menem fue privatizar la te
levisión. Se la entregó a los grupos 
monopólicos allegados, que partici
paron del festín de las privatizacio
nes. 

En Europa la televisión no es ni 
por asomo lo mentirosa que es la 
nuestra. Los consejos directivos es
tán constituidos por personalidades 
que expresan el arco ideológico plu
ral de la sociedad. La TV debe pro
mover el debate en la sociedad, con 
una aperturaexcepcional y dando lu
gar a la gente. Deben estar todos los 
estratos de la sociedad para romper 
el modelo de televisión blanca y oc
cidental. 

¿Cómo se puede democratizar
la entonces? 

Nuestro modelo ideal no es un 
hombre para la televisión (en mi país 
ya hay 1.600 canales por cable), si
no la televisión al servlclo del horn
breo Así como resulta saludable que 
algunas ciudades en el mundo, para 
evitar la polución, impiden que circu
len automóviles una vez por sema
na, tendría que llegar un día en que 
una vez por semanase apague el te
levisor en todas partes. Es necesario 
que la gente tenga un día para reen
contrarse con ella misma y para sa
lir. No hay comunicación mejor que 
la que se establece entre las perso
nas, desde la familia a la socie
dad.O 

buscar los lucros perdi
dos en otros sectores de 
la industria. Inicialmente, 
la iniciativa de las redes 
fue ofrecer una progra
mación parecida a la de 
la TV por cable, basada 
principalmente en filmes. 
En 1985, un récord de 
110 películas originales 
hechas para TV fueron 
incluidas en la programa
ción (Sanotl, 1985). Más 
recientemente, la estrate
gia para balancear los al
tos costos de los 
programas con baja au
diencia han sido la op
ción por producciones 
baratas, como dramatiza
ciones de hechos reales 
("reality shows") y exhibi
ción de videos caseros, 
además de shows en vi
vo con repeticiones a lo 
largo de la semana (Zo
glin, 1990). Las redes 
americanas también lu
chan para revertir la ley 
que les impide participar 
en la producción y reven
ta de programas ("Finan
cial - Syndication Rules"), 
buscando coproduccio
nes internacionales con 
vistas en el mercado 
mundial. Pero, a pesar de todas esas 
reestructuraciones, el proceso de seg
mentación del mercado no llevó a lasre
des americanas a buscar posiciona
miento como lasbrasileñas. A excepción 
de la "red" FOX', que viene conquistando 
audiencia y anunciantes programando 
para un público joven, "las tres grandes" 
poco se diferencian una delasotras. 

En el presente estado de segmenta
ción del mercado televisivo brasileño, se 
puede notar claramente que las redes in
tentan posicionarse al margen de los 
puntos fuertes de la programación de la 
Red Globo, utilizando horarios menos 
nobles para alcanzar sectores de audien
cia no satisfechos por la red dominante. 
Al asumir esa estrategia de posiciona
miento, justamente como sugieren Ries y 
Trout (Ries & Trout, 1981; Ries & Trout 
1987), lasredes de radiodifusión brasile-

De viaje y con paraguas 

ñas se segmentan de acuerdo con las 
clases sociales. Yel suceso deredes di
rigidas a lasclases más altas y bajas en 
robar audiencia al "casi monopolio" de la 
Red Globo parece indicar que la seg
mentación llegó para quedarse. Además 
de eso, nuevas empresas entraron en el 
mercado, ofreciendo programación seg
mentada a través de canales UHF (fre
cuencia ultra alta) adicionales finan
ciados por publicidad o sistemas de TV 
paga, como la TVpor cable, TV porsus
cripción, sistemas de distribución Multi
punto, Multicanal y Transmisión Directa 
por Satélite. 

segmentación y clases sociales 

Entre los sistemas de TV paga, la 
viabilidad ha sido asociada con el debate 
nacional sobre el tamaño real de lascia
ses sociales más elevadas; ungrupo re

lativamente pequeño en Brasil 
es capaz de pagar por el en
tretenimiento televisivo. En 
términos sociales, estos siste
mas han sido criticados por 
ofrecer programaciones im
portadas para una élite y 
agrandar la estratificación so
cial en un país donde la ma
yoría pobre parece 
crecientemente expuesta a la 
TV gratuita de bajo nivel, 
mientras un pequeño grupo 
de ricos saborea la televisión 
importada. Pero según innu
merables entrevistas realiza
das, el escenario brasileño es 
de una transición dinámica 
entre una televisión estricta
mente controlada y otra con 
mucho más voces (y opinio
nes). En ese momento es im
posible predecir el suceso de 
cada tecnología en Brasil. El 
sistema deSTV de la TVA es
tá disputando cada palmo de 
terreno con el sistema de 

ni DBS de la GloboSat, y esa 
~ ., guerra es apenas la punta del 

iceberg de intereses interna~ 
I., cionales en el mercado brasi
c: o leño. De acuerdo con Ries y
i Trout, éste es el momento deen 

la decisión, cuando líderes fu
turos actúan primero y mejor 
que los competidores. Y ac

tuar mejor en ese contexto, puede evitar 
la dependencia de programaciones con 
"acento" extranjero e invertir en copro
ducciones internacionales de carácter 
más universal -una filosofía practicada 
principalmente por la GloboSaty MTV. 

En caso deque la economía brasile
ña se recupere con un nuevo gobierno y 
la suma de suscriptores de canales de 
TV crezca, y si la TV por cable continúa 
expandiéndose, los productores de tele
visión podrán estar en mejor posición. Y 
con la televisión más barata y más pro
gramación nacional, el papel de las cia
ses sociales en la segmentación puede 
ser atenuado. 

REFERENCIAS 
1.	 Por la ley americana, la FOX no tiene 

estaciones suficientes como para ser 
considerada una red de televisión. 
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