
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 

rmana Esther 
de las Adoratr 
cuenta que el 

Capacitación, fün 
dícó principalme 
n, capacitación laboral, 
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CION ALTERNATIVA 

Lamerienda 

a nivel local, gremial o sectorial en la 
comunicación. 

Experiencias alternativas 

RICHARD LUERS 

EL SALVADOR 

]leID, ~celflfeID,
 

ltlfeID,l1ll§]peID,lfcerrnltce
 

n 1984, cuando Cuento esta anécdota, no 
presentamos el solo porque para mí constituyó 
documental uno de los reconocimientos más 
Tiempo de Auda importantes al cine documental 
cia en el Festival salvadoreño, sino porque es el 
Latino de Nueva mejor punto de partida para 

York, nos invitó a su casa uno de describir y explicar el extraordi
los veteranos del documental nario desarrollo que el cine tuvo 
norteamericano: Emile de An durante la guerra. 
tonio. En una de las paredes de El cine documental sal
su casa, llenas de fotos, afiches, vadoreño, al meterse a la guerra
diplomas, premios, me llamó la (shoot the war...), logró de ma
atención una calcomanía que nera casi inmediata dar un salto 
decía: iShoot the warf... jugando sin precedentes. La guerra fue 
con el doble sentido del verbo marginando, en un sentido físico,
shoot: disparar y filmar. Era la al FMLN en las zonas más remo
calcomanía que un camarógrafo tasdel país. El movimiento popu
afro-americano había puesto a su cá lar, debido a la represión y clan
mara, cuando estaba cubriendo la guerra destinidad, también perdió sucapacidad
de Vietnam, expresando asísu ética pro de comunicar, de manera directa, con el 
fesional: a la guerra hay que filmarla pueblo, que lo había caracterizado de 
para terminarla. Emile, autor de la pelícu 1978 a 1980. En los primeros años deLa guerra en ElSalvadorfue la documental más impactante sobre y guerra (1981-1984), en las zonas gue

esencialmente un fenómeno contra la guerra norteamericana en rrilleras de Chalate-nango, Guazapa y
Vietnam (The Year of tbe Pig - El año del político en el que lafunción Morazán, y en la clandestinidad urbana, 
Cochino), nos regaló esta calcomanía comunicacional tuvo siempre una estaba naciendo una realidad total
diciendo: ahora son ustedes a quienes mente diferente a la cara visible delimportancia destacada. Radios,les toca filmar (shoo~ otra guerra, hacer país. Esta realidad (el ejército gue
la transparente. Una vez transparentes agencias deprensa, medios rrillero, las zonas de control con sus 
las guerras, las ganan los que tienen la internacionales, cine, videos y múltiples expresiones de cambio social 
razón. Encubiertas en las neblinas de la fotografía fueron parte del y cultural, la articulación clandestina de 
mentira oficial, las guerras las ganan los una nuevo movimiento urbano, todoconflicto. En este contexto, el cine poderosos. Las cámaras nunca son neu esto resumiéndose en un emergente
trales. Después de Vietnam, las guerras documental logró un desarrollo "doble poder") necesitaba expresarse
tienen dos campos donde se ganan o destacado. enimagen, voz, letra y caras humanas. 
pierden: el de las batallas militares y las 

Para el movimiento revolucionariopantallas decine y televisión". 
salvadoreño, todo lo que se construyó a 

RICHARD LUERS, cineasta, integrante del principios de los años 80, si no se 
Colectivo de Cine y TV de Radio Venceremos comunicaba hacia el interior y exteriorEste artículo es dedicado a Victoria, caída en 
combate con la cámara en su mano. del país no se convertía en poder. El 
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a)	 Periódicos y boletines. Entre 1988 y 
1990 existió un proyecto de coordi
nación que se denominó "Red de 
Prensa Popular". Participaron unas 
20 publicaciones de todo el país. El 
enlace terminó debido a dificultades 
financieras. 

b)	 Radio Cultural y Radio Popular. En 
Costa Rica existen dos grupos de 
emisoras deradio: 
La Cadena de Emisoras Culturales 
afiliadas al Instituto Costarricense de 
Educación Radiofónica. Doce emiso
ras de alcance regional. Apoyan los 
objetivos de la alfabetización popular 
del ICER . Un grupo de la comunidad 
administra y conduce la progra
mación. 
La Cadena de Emisoras Culturales 
Católicas apoya la educación y la 
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cultura y depende de la Arquidiócesis 
de San José. Sacerdotes conducen 
las emisoras con amplia autonomía y 
un perfil particular de acuerdo con su 
visión pastoral. 

c)	 Video. No hay video alternativo que 
se transmita por los canales de tele
visión. Pero sí existen organiza
ciones dedicadas a la producción de 
videos educativos y de apoyo a 
proyectos productivos, de organi
zación y de capacitación popular. 
Entre esas experiencias se encuen
tran el Centro de Capacitación para 
el Desarrollo, el Centro de Educación 
Popular Vecinos y el Centro de 
Comunicación Chirripó. 

Conclusiones 

Los condicionantes mayores de los 
esfuerzos de comunicación de base son: 
1) su limitado financiamiento, en su ma
yorparte externo; 2) el escaso desarrollo 
tecnológico; y 3) poca coordinación entre 
proyectos e instituciones. O 



poder militar, el control territorial y los 
elementos de nueva sociedad, no eran 
poder de por sí, eran poder solamente 
cuando se traducían en conciencia de 
masas en las ciudades, en las zonas 
rurales bajo estricto control gubernamen
taly en lacomunidad internacional. 

Instituto Cinematográfico de
 
El Salvador Revolucionario
 

En 1980, se formó un núcleo que 
daría un fuerte impulso al cine documen
tal salvadoreño creando el Instituto 
Cinematográfico de El Salvador 
Revolucionario (ICSR) y produciendo el 
primer documental de largometraje sal
vadoreño: El Salvador, el pueblo 
vencerá. Fue la expresión del esfuerzo 
de la Fuerzas Populares de Liberación 
(FPL) de crear un instituto cinematográfi
co. Lograron arrancar este proyecto con 
un documental que presentaba al mun
do, de una manera muy completa, la 
situación revolucionaria en El Salvador 
del año 1980, la injusticia social, la 
impunidad militar, el cierre de todos los 
espacios políticos a la oposición y al 
mismo tiempo, la dimensión histórica de 
esta situación. El Salvador, el pueblo 
vencerá se estrenó en 1981 en el 
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, donde ganó el premio 
Gran Coral como mejor documental de 
largometraje y después recorrió el mun

do explicando el porqué de esta guerra 
civil salvadoreña, que estaba generan
do tanta noticia. La dirección artística 
estuvo a cargo del cineasta puerto
rriqueño Diego de la Teijera. En su 
estructura y estilo es un documental 
"clásico", una combinación de narra
ción, registro visual, entrevistas, en
riquecido por la música de Adrián 
Goizzueta y un muy buen trabajo gráfi
co en la parte histórica. Es el tipo de 
documental que requiere de muchos 
recursos, mucho tiempo de pre-produc
ción (adquirir tomas de archivo, investi
gación histórica, guiones, financia
miento), producción (muchas filma
ciones en distintos lugares y tiempos) y 
post-producción. Para un país como El 
Salvador era una super-producción, 
tuvo justificación porque se logró un 
retrato integral (histórico, político, 
social) de un país en el que se iniciaba 
una guerra inevitable. El ICSR también 
produjo algunos videos (La participación 
de la Iglesia en 1982; Elecciones en El 
Salvador en 1982) y una serie derepor
tajes para SALPRESS-TV, pero mantu
vo como proyecto principal la pro
ducción en 16mm. Un formato de docu
mental clásico de largometraje, con 
todos los límites deagilidad, financiabili
dad y capacidad de difusión que plan
teaba. Hay que imaginarse lo que 
significaba filmar con todo el aparato 

pesado de producción en 16mm, en la 
situación de guerra de guerrillas en las 
montañas y de terrorismo de estado en 
las ciudades, para entender que había 
que buscar otras formas de producción, 
y otras formas comunicacionales, que 
permitieran al documental una interven
ción directa en el conflicto, más allá de 
documentarlo. 

El Instituto solo hizo una película 
más: Elcamino de la libertad (filmada en 
1982 y terminada en 1983), poco 
después sedisolvió. 

El Sistema Radio Venceremos 
En 1981, el Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP) invitó al grupo de 
cineastas Cero a la izquierda a Morazán 
para producir un documental sobre la 
vida en esta zona de guerra. El ERP y, 
de manera muy especial su dirigente 
Joaquín Villalobos, habían desarrollado 
una concepción especial, del papel de la 
comunicación en esta guerra. Esto los 
había llevado a crear Radio 
Venceremos, comprometiendo una parte 
de su esfuerzo militar para hacerla 
viable. El proyecto de cine, al principio, 
estaba concebido de la manera clásica: 
una incursión de los cineastas, quienes 
filmarían durante unos dos meses en 
Morazán, para después retirarse al exte
rior y terminar la película. Y así se hizo 
LaDecisión de Vencer. 

La decisión de vencer logró definir y 
establecer (con imágenes concretas, 
con caras humanas) el concepto de 
"zona controlada", el salto de calidad 
que había dado el movimiento revolu
cionario salvadoreño al haber creado 
una realidad socio-cultural nueva en ese 
micromundo que eran las zonas gue
rrilleras. Más que, película de guerra es 
un documental que con el método y la 
paciencia de los antropólogos va des
cubriendo las reacciones sociales y 
humanas que se desarrollan en elproce
so de liberación. Sin llevar narración, sin 
imponer al público interpretaciones, esta 
película impacta por la estética de sus 
imágenes, por sus secuencias pacientes 
que reflejan el ritmo de vida y de hablar 
de los campesinos, por la rigurosidad 
con que registra los cambios en la vida 
cotidiana. 

De la experiencia deesta producción 
surgió el Sistema Radio Venceremos, y 
una concepción totalmente diferente de 

Alforja, Aportes y
 
Semanario Universidad.
 

Universidad de Costa Rica.
 
sanjosé - Costa Rica
 
Te!: (506) 255857 

Fax: (506) 246661
 

~ 
Obrero ferroviario 

n Costa Rica, los medios de 
difusión masiva han evolu
cionado en términos de poder 
financiero e ideológico. Tienen 

incidencia en conflictos internos, 
economía, políticas desalud, reforma del 
estado, privatización y política exterior. 
Ningún renglón de la actividad nacional 
escapa a su influencia. 

No existe una política oficial de 
comunicación. El Estado controla un 
canal de televisión (Canal 13), una 
emisora de radio (Radio Nacional) y una 
revista bisemanal (Contrapunto), cuya 
privatización está en discusión. El gobier
no promueve la imagen del partido domi
nante y sus instituciones, especialmente 
en temporada deelecciones. 

Concentración 

En los últimos años 
se han conformado 
consorcios de comuni
cación, a partir de las 
empresas periodísticas 
tradicionales y he
gemónicas, con el con
siguiente reforzamien
to de su posición domi
nante sobre la opinión 
pública. La Nación S.A. 
-que controla el diario 
más importante del 
país y es vocero de los 
sectores conservadores 
costarricenses- amplía 
su alcance con revis
tas: deportes (Triunfo), 
in-fantes (Tambor¡, mu
jeres (Perfi~, política 
(Rumbo); además, 
compite en el campo 
de la impresión comer
cial y años atrás incur
sionó en el campo de la 
televisión por cable. 
Para afianzar su hege
monía en la opinión 
pública ha lanzado al 
mercado un nuevo 

diario, Al Día, con énfasis en espectácu
los ydeportes. 

Televisara de Costa Rica (Canal 7¡ 
incursiona en la televisión por cable, en 
laventa devideos, posee el telenoticiario 
más importante del país (Telenoticias) y 
controla el equipo de fútbol de mayor 

Profesionalización 

Mejora la formación de los comuni
cadores. Tienen acceso a una educación 
universitaria, se enfatiza la investigación. 
Sin embargo, los profesionales siguen 
mal pagados ysubvalorados. Las nuevas 
tecnologías entran en el mercado, se 
multiplican las revistas especializadas, 
los telenoticiarios y los grandes medios 
de prensa dan un salto cualitativo impor
tante. Personas o empresas de otros 
sectores económicos invierten en empre
sas periodísticas o fundan nuevos 
medios. 

Medios híbridos 

Existen otros medios de incidencia 
nacional que no pueden ser clasificados 
como parte de la comunicación domi
nante. Corresponden a esfuerzos por 
democratizar la comunicación desde una 
perspectiva crítica. 

El Semanario Universidad es el 
medio contestatario más antiguo y de 
mayor importancia. Esta Semana es un 
medio privado que analiza temas 
nacionales e internacionales desde una 
perspectiva pluralista. 

Panorama es un semanario con 
enfoque centroamericano que, sin ser 
eminentemente crítico, ofrece puntos de 
vista alternativos sobre temas de la 
región. Aportes es una revista mensual 
que apoya iniciativas dedesarrollo, orga
nización y educación degrupos debase. 

Comunicación de base 

Los proyectos de comunicación de 
base tienen un desarrollo limitado: baja 
permanencia, recursos disponibles e 
impacto. Las experiencias populares de 
comunicación alternativa tienen tres ca
racterísticas: 
a) Sirven como espacios de resistencia 

cultural ante la fuerza de la comuni
cación dominante y de las prácticas 
culturales del mercado. 

b) Promueven valores populares, étni
cos, degénero ygremiales. 

c) Son manejados por comunicadores 
con una instrucción básica y algún 
nivel decapacitación técnica. 

d) Son experiencias dispersas, con 
bajos niveles de coordinación, cober
tura restringida y posibilidades limi
tadas deexpansión. 
El propósito deestas experiencias es 

Chalatenango, ElSalvador producir: creando colectivos perma- arraigo popular deCosta Rica (Saprissa). la promoción de la participación popular, 
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la existencia de radios comunitarias, y el nentes de filmación en Morazán y otros El reto de filmar la campaña militar
CHILE: fomento al video en sus fases de pro frentes, trabajando con los formatos más (incluyendo los combates decisivos), se 

ducción, distribución y uso. adaptados para un real acompañamiento resolvió gracias a la excelente coope
ONG's, comunicaciones y desarrollo de la guerra, utilizando cámaras de cine ración entre el equipo de cine, los com
3. Se requiere que leyes como la 
Reforma Municipal -yaaprobada-, la Ley super 8 y video Betamax (después VHS), batientes y la comandancia. El resultado 
de Juntas de Vecinos y otras análogas, creando en la capital mecanismos tanto son imágenes y escenas impactantes, no 
incorporen el componente comunica profesionales como clandestinos de fil solo por lo que se logró captar, sino más 
cional a su formulación. Las ONG's mación y un centro de post-producción bien por la perspectiva desde la cual 
manejan un conocimiento fruto de la enel exterior. están filmadas: la guerra vista desde el 
investigación y de la práctica, capaz de La concepción: filmar todo lo que punto devista delcombatiente. 
alimentar esta propuesta. necesita proyección, registrar los ele A nivel político hubo que reprimir, de 

mentos militares, políticos, sociales, cul manera radical, el discurso triunfalista,4. La sociedad civil y el Estado 
deben prestar atención preferencial a las turales de la guerra y de la situación militarista y propagandístico, introducien
formas de comunicaciones en y con los nacional, y después traducirlos en docu do la forma narrativa de una carta muy n las guerras las 
sectores aislados geográficamente. Su mentales, reportajes, videos para trabajo subjetiva, en un tono coloquial y a veces cámaras nunca son 
incorporación al proceso de democrati educativo y organizativo. irreverente. Las imágenes y lossucesos, 
zación esun desafío. sobre todo en la filmación de una neutrales. Después 

La carta de Morazán emboscada de aniquilamiento, eran tan de Vietnam, las guerras Comunicación, formación y Varios filmes constituyen la memoria fuertes que cualquier otro tono de na
desarrollo fílmica del aspecto militar de la guerra rración hubiera resultado chocante y tienen dos campos donde se 

24 escuelas de periodismo y alrede salvadoreña; sin embargo, la primera (y contraproducente. ganan o pierden: él de las '" c: dor de 30 institutos de capacitación téc única) película de combate es La carta El hilo conductor subjetivo de la edi~ 
nica, imparten formación profesional de Morazán producido por SRV. El ción y el tono de irreverencia de la na batallas militares, y él de las ~ 
actualmente. A partir de experiencias propósito de este documental era rración molestaron a algunos miembros pantallas de cine yf vividas, observamos que una mayor mostrar la capacidad militar construida de la dirección político-militar del ERP. 

'0 o relación entre las ONG's y las universi porel FMLN, reflejada en la primera con Cuando la película llegó a los frentes, televisión. 
~ dades pueden mejorar las comunica traofensiva lanzada por el nuevo ejército quedó comprobado que loscombatientes 
n, 

c: ciones para el desarrollo, facilitar una guerrillero nacido en enero de 1981. se identificaron totalmente: era la pelícu
'0> 

'" 
<1) '" efectiva descentralización de las prácti ¿Cómo cumplir con este propósito, sin la de ellos, hecha desde su punto de 
~ 

cas, y ampliar el horizonte laboral de los que la película cayera en un tono mili vista. 
periodistas. tarista y propagandístico? La producción La carta de Morazán tuvo un impacto 

de la versión final de La decisión de sensacional a nivel internacional, tanto
Financiamiento vencer había creado unmarco de debate con el público de solidaridad, como en 

n 1992 se realizó en b) La introducción de componentes El financiamiento se ha visto someti entre loscineastas y la dirección político los festivales. Para los cineastas lati
Santiago de Chile el de comunicación en todos los proyectos do a cambios y nuevos desafíos en los militar, básicamente sobre el lenguaje a noamericanos (quienes la premiaron con 
Seminario El Sur todavía de desarrollo para hacerlo participativo, últimos años. Las ONG's de comunica utilizar: un lenguaje más explícitamente el Gran Coral enel festival de LaHabana 
existe organizado por la eficaz y sujeto a una democracia interna. ciones están ensituación financiera críti político, didáctico, discursivo o simple en 1982) erala liberación deldocumental 

COCIS de Italia y un grupo de ONG's e) El fortalecimiento de la identidad ca. Censuramos al modelo económico mente un lenguaje cinematográfico, de sus ataduras estéticas y produc
chilenas. El texto que sigue es una sín cultural local y latinoamericana. neoliberal por constituirse en el principal dejando hablar las imágenes y los pro cionales, el inicio de una estética que 
tesis del informe sobre comunicaciones. d) La descentralización de las obstáculo para el desarrollo de comuni tagonistas de la película. En este caso, prioriza el cumplimiento estricto de la 

capacidades decomunicación, a nivel de caciones democráticas, independientes este debate se había resuelto relativa visión documentalista, entendida como el
Democratización y sectores, comunas y regiones. y autónomas. mente fácil, debido al carácter indepen acompañamiento a la realidad y luchacomunicaciones 

En suma, nos estamos acercando a El rol del mercado, en la circulación diente del grupo Cero a la Izquierda y el del pueblo, por encima de los valores
 
La democracia es sinónimo de una de los productos y servicios de las respeto que la dirección político-militar produccionales.
una reconceptualización de "las comuni

sociedad civil fuerte, sólida y estable. ONG's de comunicaciones, tiene sus mostró hacia su trabajo. Ahora, algo muy del país. Al mismo tiempo se puso encaciones para el desarrollo" y precisando Pero el impacto más importante de 
Sin embargo, después de dos años de el rol de las comunicaciones en la ventajas para abrir nuevos financiamien fundamental había cambiado: la nueva esta película era a nivel nacional. La práctica el plan en San Salvador, crean
transición, aún nose observa unapolíti democratización social. tos, pero también sus límites. Existen película ya no iba a ser una película campaña tuvo lugar en agosto-septiem do estructuras tanto clandestinas como 
ca gubernamental coherente de ámbitos de las ONG's que no pueden "sobre" la guerrilla, sino "de" la guerrilla. bre del82. Y ya en noviembre circulaban profesionales de filmación. De esta ma
reconocimiento estatal a la sociedad ci Propuestas acudir al mercado por la naturaleza de Filmar lo que se iba a filmar en este copias clandestinas de la película enSan nera, en 1983, el SRVya tenía la capaci
vil, autónoma. En ese marco, las ONG's 1. Reivindicamos un marco regulador sus productos -investigación cualitativa, proyecto, ya era imposible para obser Salvador. En los frentes de guerra se dad de cubrir no solo los frentes de 
deben contribuir al desarrollo de esa estatal que impida la formación de servicios a los sectores populares y/o vadores; para hacer el registro total de organizaban "estrenos" de video móvil guerra, desde la perspectiva guerrillera, 
sociedad civil. monopolios y asegure la redistribución geográficamente aislados. Se constata una campaña militar guerrillera proyectándola a todos los combatientes sino también el proceso de resurgimiento 

En relación a las comunicaciones, social de los recursos para la comuni una actitud prejuiciosa y discriminatoria (preparación, planificación, ejecución, y toda la base social. del movimiento popular urbano e incluso 
lasONG's promueven: cación. de parte de los agentes del mercado combates, evaluación), los cineastas las operaciones de contrainsurgencia de 

a) La constitución y fortalecimiento 2. Exigimos leyes integrales que pro (empresarios) y de agentes del Estado tenían que convertirse en parte de la Tiempo de audacia las Fuerzas Armadas. Resultado de este 
de movimientos sociales y culturales, muevan el desarrollo de la comunicación (gobierno, municipios, medios de comu guerrilla. Esto cambiaba la relación Mientras se editaba La carta de registro integral es la película Tiempo de 
dotados decircuitos internos de comuni en diferentes ámbitos no masivos ni de nicación estatal), hacia las ONG's de cineasta-comandancia. La presencia y el Morazán, el colectivo de filmación con Audacia. 
cación horizontal con proyección hacia carácter empresarial. Así, por ejemplo, comunicaciones. Hasta ahora las excep trabajo de los cineastas tenía que ser tinuaba cubriendo las nuevas coyun Así como La carta de Morazán 
el resto de lasociedad. urgimos agilitar el proyecto que permitirá ciones sólo confirman la regla. O objeto de la planificación militar. turas, desplegándose en todo el oriente rompe con el estilo, el lenguaje, la con-

Mercado deabasto 
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Guerrillero en algún rincón de América Latina 

cepción cinematográfica de La decisión 
de vencer, de la misma manera radical 
Tiempo de audacia rompió con La car
ta... Esta capacidad de adaptar el forma
to documental a los diferentes retos co
municacionales planteados en cada eta
pa, explica por qué la producción cine
matográfica del SRV logró sostenerse y 
jugar un papel importante en el proceso, 
desde elprincipio hasta (casi) el final. 

Tiempo de audacia tenía que 
resolver varios problemas: captar la como 
plejidad que había adquirido el conflicto 
con la intervención gringa y con la 
ampliación de la guerra por parte del 
FMLN; dar expresión a la situación de 
equilibrio entre dos ejércitos que había 
logrado establecer el FMLN con sus 
campañas ofensivas del 82 y 83. Y 
además una tarea comunicacional muy 
difícil: comunicar a la base consolidada 
en las zonas decontrol la nueva realidad 
nacional, y a la gente en la ciudad el 
poder revolucionario establecido en las 
zonas de control que ahora ya consti
tuían toda una franja enel norte y oriente 
del país. 
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La forma de hacer esta película no 
podía ser otra que un doble montaje: por 
una parte un mosaico de diferentes ele
mentos de la realidad nacional, por otra 
(dándole estructura a la película) una 
yuxtaposición cinematográfica de los dos 
poderes en disputa. Desde el punto de 
vista técnico, había que combinar ele
mentos muy disparejos en su calidad, 
perspectivas y estilos de filmación, en 
una sola edición. El resultado es una 
película hecha por sus editores. Ya no 
dependía de una estrecha planificación y 
coordinacion entre dirigentes militares y 
losequipos de filmacion, sino del diálogo 
entre dirección política y el equipo de 
editores que tenía que construir una 
película de 40 minutos de un archivo 
muy disperso de cientos de horas de fil
mación. 

La concepción de los cineastas de 
hacer un montaje estrictamente de imá
genes y escenas, sin hilo conductor dis
cursivo, fue rechazada por la dirección 
política. Para ellos, la película tenía que 
ser más explícita en sus planteamientos 
políticos. Los cineastas insistieron en la 

concepción de un lenguaje de imágenes, 
y de hecho encontraron una forma que 
resultaba mucho más impactante que 
cualquier discurso político. A este conflic
to se debe que Tiempo de Audacia, que 
a nivel internacional y en los festivales 
tuvo mucho éxito y reconocimiento, 
durante varios años fue prácticamente 
censurada para el uso político en el inte
rior, sobre todo en Morazán. Ladirección 
sostuvo que "ningún combatiente 
campesino iba a entender este lenguaje 
cinematográfico. Sin embargo, cuando la 
película se empezó a difundir, unos años 
después, en los campamentos gue
rrilleros y los pueblos, inmediatamente 
se convirtió en un excelente instrumento 
para provocar debate y análisis. 
Habíamos hecho una película que provo
caba discusión, en vez de dar línea o 
lecciones políticas. Eso es lo mejor que 
se puede decir deuna película. 

A raíz del conflicto sobre Tiempo de 
audacia, algunos cineastas salieron del 
colectivo, dejándolo debilitado en su 
iapacidad de producción, irónicamente 
m el momento de más éxito de las pro
.ucciones del SRV. 

El debate entre dos concepciones 
Aunque en los años 1984-1986 el 

SRVse concentró en el trabajo de vi
deo, nunca se abandonó la parte docu
mental. Solo que en estos años, la 
producción documental enfrentaba pro
blemas que no eran fáciles de resolver. 
Uno tenía que ver con la nueva forma 
que había adquirido la guerra con la dis
persión de las fuerzas militares en todo 
el territorio (un fenómeno mucho más 
difícil de registrar en imágenes). Para un 
equipo de filmación, acompañar una 
brigada en una campaña militar o acom
pañar a una unidad guerrillera introduci
da en territorio enemigo, son dos cosas 
totalmente diferentes. Incluso cuando se 
lograba, las imágenes obtenidas resulta
ban poco "fotogénicas": simplemente no 
se veía gran cosa, comparando con las 
batallas de 1983, las fiestas de las tomas 
de los pueblos, etcétera. 

Además no estaba resuelto el debate 
sobre la concepción que había surgido 
alrededor de la produción de Tiempo de 
audacia. Este debate existía entre el 
SRVy la dirección política, pero también 
dentro del colectivo decine. 

Las siguientes producciones refle
jarán esta discusión. O 

Imágenes e identidad 

IDESES, Instituto para el Desarrollo Económico y Social de ElSalvador.
 
Jardines de Miramonte. Senda "A", No. 110.
 

San Salvador. ElSalvador. Telf. & Fax: 74-7715
 

n El Salvador la comuni
cación dominante refleja con 
mayor intensidad las tenden
cias evidentes en otros paí

ses de América Latina. Identificación con 
los proyectos políticos y económicos 
hegemónicos. Concentración de la 
propiedad de los medios en pocas 
empresas o grupos. Incorporación de 
nuevas tecnologías y flujo informativo 
dinámico y transnacional. 

El estilo de comunicación refleja el 
impacto del prolongado conflicto político 
y militar. La presencia constante de 
numerosos medios y periodistas extran
jeros contribuyó a la apertura y moder
nización de ciertos medios nacionales. 
La formación profesional universitaria 
mejoró la calidad de los comunicadores 
que anteriormente eran predominante
mente empíricos. 

La nutrida presencia de organismos 
no gubernamentales extranjeros y 

nacionales, que promueven los derechos 
humanos, la democracia y otros valores 
libertarios, obligó una relativa apertura de 
los medios convencionales cercados por 
los gobiernos y las fuerzas armadas. 

Los medios alternativos y populares 
surgieron en respuesta a las necesi
dades de democratización comunica
cional y social en el contexto de la 
guerra. Lo alternativo trata de explicitar 
las causas del subdesarrollo y la depen
dencia, y de servir de plataforma para 
difundir los proyectos, modelos y estrate
gias de cambio. Esta es una misión de 
largo alcance. 

Es requisito de la liberación rescatar 
lacultura y la identidad nacional. 

La escasez de recursos limita el 
desarrollo de los medios alternativos. La 
solidaridad internacional permite acceder 
a equipos pero no garantiza el fun
cionamiento sin el acceso al mercado de 
anuncios y publicidad convencional. O 

BOLMA: 

Sin una política de 
comunicación 

Centro de Promoción Minera 
(CEPROMIN). Av. Ecuador # 2498.
 

Casilla 7832. La Paz, Bolivia.
 
Tel: (591-2) 359402. Fax: (591-2) 373983
 

esde 1985 se aplica en 
Bolivia una nueva política 

<O illll.lll!!_. económica de corte neoli
·05 ¡¡¡~ beral. Las reformas acen
~ tuaron la tendencia a insertar las 
~ comunicaciones en el sistema capita
: lista. Bolivia no tiene una política oficial 
oJ de comunicaciones que regule esta 

.g¡ evolución. 
-* Hay concentración en la propiedad 

de los medios y los empresarios están 
vinculados a los grupos de poder 
económicos y políticos. El Canal 7, de 
propiedad estatal, difunde solamente los 
puntos de vista oficiales. El gobierno 
recurre frecuentemente a las cadenas 
radiales nacionales. Las nuevas tec
nologías proliferan: acceso a satélites y 
antenas parabólicas. La programación 
que se difunde en las zonas mineras 
debilita la identidad cultural, noresponde 
a los intereses de la población ni del 
país, y promueve culturas e ideologías 
extranacionales. La transculturación 
inculca al receptor modelos de vida 
ajenos e inalcanzables. 

A nivel general podemos decir que 
no existe una comunicación alternativa 
popular. Quienes trabajan lo alternativo 
son grupos aislados y cerrados, y ONG's 
que trabajan con comunidades 
pequeñas y definidas. Las emisoras mi
neras que lograron, desde sus inicios en 
los años 40, un espacio importante entre 
la población, están dejando de funcionar 
porque carecen del aporte económico 
minero por los despidos masivos. El 
video es la tecnología más reciente que 
se incorpora a lo alternativo en produc
ciones que muestran la realidad de un 
sector, sus costumbres, inquietudes y 
perspectivas. Tomando en cuenta la pro
liferación de las antenas parabólicas, 
CEPROMIN está produciendo documen
tales alternativos para esa difusión. Hay 
múltiples experiencias que necesitan ser 
estudiadas y sistematizadas. O 
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