
rabajo "y "Con su música a otra parte" en su vida iunto s COIIIO una falllilia"dina, y nos deja un sabor amargo y nos 
Este número trae además una en ce la au tora. ponemos a pensar ¿Hasta qué punto es

trevista con Jacque Legler, sobre su pe No es nada optimista el panorama tamos controlados por la TV? ¿sería
lícula "Mutación ". que nos presen ta a través de los resulta mos capaces de vivir sin ella? 

Hay que destacar la reseña sobre la dos de sus encuestas, fam ilias que han El libro es especialmente interesan

Elltrevista 
Ambrosío Fornet : 

Primera Bienal de Cine realizada en la decidido dejar de ver televisión y lo han te y bien elaborado, refleja seriedad y 

Ciudad de Bogotá, evento que descubrió hecho por un tiempo determinado, otra trabajo profundo en las investigaciones 
al público colombiano el cine que se rea vez han vuelto a su ritmo de televiden y en el tratamiento del tema, y, sobre 

liza en América Latina y rompió la inco tes. todo, no nos deja apacibles, nos mueve a Nacionalizamos los cines .muntcactón Cultural en que viven los Esta actitud de los niños que se van la reflexión y a tomar más en serio un 

distintos pueblos de este continente. horas de horas frente al televisor ha de problema que tal vez no lo tomamos 
El encuentro de diferentes cineas generado en cambios en su forma de ex muy en cuenta. ¿Por qué no hace la 

f¡ 
tas latinoamericanos se realizó coordi presarse, en su lenguaj e, en las casi ine prueba y desconecta por unos días su te
nado por diferentes instituciones públi xistentes relaciones familiares. El esta levisor? ¿Cómo reaccionan sus hijos y 

cas y privadas de Colombia.	 do de trance hipnótico en que caen los usted mismo al sentirse sin ella? 
niños frente a las pantallas, son tratados (Lucia Lemas) 
extensamente en todos los capítulos. 

*
 La televisión controla las activida

des y la mente de los adictos" a ella,
 

pero no las pantallas 
adultos y niños se sienten atrapados por * 

"LA DROGA QUE SE ENCHUFA"	 su encanto, dejando de lado cosas que COMMUNICATIONS ET LANGAGES 
podrían hacer en las horas que le ded iLa televisión, los niños y la familia. Revista Trimestral, Año 1984, números 
can a ella. Marie Winn. Editorial Diana. México	 59,60 y 61 

1981. La pasividad es una de las caracte Ediciones Retz- "Centre Natio nal des 
rísticas de los niños de la "era de la letres ", 
TV". Ya no tienen imaginación para La revista francesa, COMMUNICA
inventar juegos o no encuentran en qué TIONS ET LANGAGE, ha finalizado el 
ocupar su tiempo libre, es más fácil sen año 1984 brillantemente, acud ierido a 
tarse a receptar todo lo que se ve en la la cita trimestral que nos permite, una 
pantalla, sin tomar parte en la acción y vez más, contar con una revista capaz de 
sin poner nada de imaginación o de in ofrecernos una amplia y actualizada in
ventiva. formación sobre el mundo comunicativo 

Su sensibilidad incluso se ve embo actual, tanto en lo referente a los me
tada por las escenas ficticias que con dios de comunicación de masas, como a 
templan, "la televisio n los condiciona las técnicas de impresión y las tecnolo
para tratar a la gente real como si estugías más diversas que permiten la dise

CHASQUI: ¿Ambrosio, cómo te iniciastodas las limitaciones que tiene; la nece que no creo que te sean ajenas. Empe vieran en una pantalla del t elevisor ", en minación social de la información en el 
fatiza Marie Winn. Treinta y siete perso mundo entero.te dentro del cine y cómo se relacionó sidad de un programa, una asignatura, la zamos por el cine latinoamericano. 

tu actividad de critica literaria con la de materia de clases; entonces hice docu ¿Crees que puede existir un nuevo len nas ven que en el parque asesinan a una Mousseau, en los números 59 
guionista? mentales de literatura. guaje dentro de lo que se ha dado en lla joven y contemplan el hecho pasivamen y 61, nos ofrece dos excelentes artículos 

mar "el nuevo cine latinoamericano"? te, sin acudir en su ayuda, como si se dedicados a la televisión japonesa (No. 
AMBROSIO FORNET: Un director fue CH.: ¿ Y ahora que estás en esto del cine Los planteamientos que nos hacemos en El libro de Marte Winn es un llama tratara de un drama de la televisión, 59), en gran medida desconocida en Eu
a verme una vez, quería que le haga el regresarias a la critica literaria? latinoamérica son los de poder obtener do de alerta para padres de familia y ejemplifica. ropa Occidental y en Sudáfrica, pero re
guión para una película: "Aquella larga un nuevo lenguaje en oposición del cimaestros de la llamada "era de la televiLas relaciones familiares se han de sulta enormemente importante en el ám
noche". Después vino Pastor Vega y le A.F.: No renuncio a dejarla. Yo digo: ne comercial, alienante, pero un poco sión ". Analiza profundamente, ilustran bilitado desde la invasión de ese peque bito geográfico y cultural asiático, y so
hice "Retrato de Teresa", y bueno, de "nadie camba de oficio 3 los cuarenta la historia nos está demostrando que ha do sus aseveraciones con entrevistas a ño aparato electrónico en sus hogares, bre la televisión italiana (No. 61), siem
cuando en cuando me vienen amigos. años". Las circunstancias han hecho habido algunos errores en los planteahogares norteamericanos, los efectos no una encuesta mencionada en el libro, pre cambiante debido a la introducción 
La verdad es que siempre estuve vincu que entre en esto. Literatura y crítica mientos. La pregunta es: ¿realmente civos de la influencia que tiene la televi demuestra que el 78 por ciento de los de instituciones emisoras privadas que 
lado a la gente de cine, se acercaban y literaria son cosas muy solitarias en podemos cambiar el lenguaje del cine sión en los niños de edad pre-escolar y entrevistados, indican que no tiene lu quedan bien delimitadas, en todos sus 
me planteaban sus guiones en calidad de comparación con el cine que tiene el que estamos acostumbrados a ver? escolar. gar ninguna conversación mien tras es aspectos, en el trabajo de Mousseau. 

" crítico literario, hasta que hubo un ma trabajo en equipo, un orden, todo lo tie Infinidad de publicaciones se han tán viendo televisión. El resto de las aportaciones siguen
 
men to en que me dijeron: "Oye pero si nes que poner en discusión, en duda, so A.F.: Distinguiendo los niveles, hay una hecho sobre los efectos de ciertos pro Marie Winn también prueba en su li el esquema general que caracteriza a es

tú estás trabaj ando tanto para el cine lo, eres nadie en el cine. La literatura es gramática en el cine que es común a to gramas de TV, sobre el exceso de violen bro que las madres de familia utilizan a ta revista incluyendo secciones en tomo
 
porque no te vienes para acá". Me que d iferen te, tú haces tu crítica, buena o do cine, y como digo en el prólogo de 

«l, 
cia o pornografía en las pantallas chicas, la televisión como niñera o como auxi al grafismo moderno, a la pedagogía en
 

dé pensando en que la propuesta era mala, pero es asunto tuyo, el cine es di mi libro "Cine, literatura, sociedad", pero este libro va más allá, va al hecho liar para ayudarle en la crianza y control sus usos comunicativos, la lingüística en
 
efectiva desde todos los puntos de vista, ferente yeso también me atrajo. Esa Hollywood y el nuevo cine latinoameri mismo de mirar la televisión, de dejarse de sus hijos. Antes la madre trataba de lo referente al lenguaje de los mass me

se ajustaba al tiempo y horario que yo colectividad que tiene el cine me ha re cano se parecen como el conejo y la ba atrapar por esta droga de la que, como inventar juegos para distraer a sus niños dia en Francia y los estudios psicológi

estaba buscando, y bueno, así llegue de sultado muy atractiva. llena en que son mamíferos los dos, los . las otras, es tan difícilliberarse. pequeños, pero ahora tiene una salida cos sobre comunicación y legibilidad de
 
asesor literario del ICAIC, con dos guio dos son cine, hay una gramática que les "Como resultado de años de investimás fácil, encender la TV y despreocu la imagen tanto impresa como en los
 
nes y narraciones de varios documenta CH.: Habiamos preparado una serie de es común, ahora, es evidente que tanto gación acerca de los efectos de la televiparse un rato de su hijo, no importa qué medios audiovisuales.
 
les. Había trabajo en el cine didáctico ideas acerca de lo que po driam os conel mundo temático y de contenido co sión, es que los padres de familia necesi está mirando, simplemente está quie E.S.
 
dentro del Ministerio de Educación y ya versar pensando en que tu experiencia mo el de preocupaciones que aborda el tan pensar en la televisión de una maneto ...
 
tenía dirigidos cuatro documentales, era en el cine cubano era más amplia, de tonuevo cine latinoamericano obliga a lo ra nueva, y que necesitan considerar el Todos los efectos de este estilo de
 
un trabajo que me gustaba mucho con das maneras tengo algunas inquietudes que llamamos, si quieres entre comillas, papel que juega en la vida de sus hijos y vida son desmenuzados página tras págí- ~
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Información, comentario, crítica, 
son las otras secciones que hacen de es
ta joven publicación sumamente intere
sante que llena un vacío en cuanto a la 
hemerografía cinematográfica ecuatoria
na. 

*
 
COMUNICACION y CULTURA 
Octubre de 1984. México. No.12 

Este número de la revista incluye 
los siguientes trabajos: 
"Un proyecto de comunicación/cultu


ra ", Héctor Schmucler;
 
"Contra las utopias de la música", Ray

mundo Mier;
 
"Las agon ias interminables de la can

ción romántica ", Carlos Monsivais;
 
"A rgentina: el rack en la sociedad poli

tica ", Nicolás Casulla;
 
"Rack mexicano: la bodega de los entu


siasmos intercambiables", Víctor Roura;
 
"El corrido y las luchas sociales en Mé


xico ", Catherine Héau;
 
"La nueva canción en el Perú ", Patricia
 
Oliart y José A. L1oréns;
 
"Régimen militar y música popular: una
 

antipat ia reciproca en Brasil", Itamar 1.
 
de Oliveira ;
 
bibliografía sobre la música;
 
"Televisión. educación y cultura masi


va ", Michéle Mattelart;
 
"Documentos de la versión latinoameri


cana de Plaza Sesamo ";
 
"La significación social del turismo ",
 

Lourdes Rodríguez Ortiz,
 
y comentarios bibliográficos.
 

El título general de la parte mono
gráfica, "Nuevas fronteras de la música 
popular en A mérica Latina ", señala tam
bién una ampliación de las fronteras de 
los estudios de comunicación. En efec
to, poco se ha publicado sobre esas cues
tiones y mucho menos desde las escuelas 
de comunicación. 

Precisamente en dirección a un po
sible trabajo en las escuelas tiene mucho 
valor el artículo de Monsívais. En él se 
reunen una prosa magnífica, una soste
nida contextualización de los mensajes, 
un respeto por la letra y una capacidad 
de leer los fenómenos culturales en toda 
su complejidad. 

Otros trabajos, dentro de la inten
ción general de este número de Comuni
cación y cultura, ofrecen un panorama 
de los caminos de la música en distintos 
países de América Latina. Como en ed i
ciones anteriores, la Bibliografía consti 
tuye un aporte valioso de la revista a los 
lectores de la región. (D.P.C.). 

*
 
"ARCADIA VA AL CINE" Año 3. No. 
8. Octubre de 1984. 

Revista colombiana que cada vez va te
niendo más acogida en el público latino
americano. Este éxito se debe a su ex
celente contenido y la forma ágíl y ame
na de tratar los temas. 

Los problemas de la dramaturgia 
colombiana son analizados por Patricia 
Restrepo, quien hace una entrevista a 
Camilo Loboquerrero y Lisandro Du
que Naranjo, realizadores de "El esca

de "nuevo lenguaje", un lenguaje que no 
es el de Hollywood, un lenguaje que 
busca alternativas de expresión, las más 
importantes de las cuales tienen su ori 
gen en el neorealismo italiano pero que 
se desarrollan en el nuevo cine latino
americano con fuerza hasta imponerse 
como un nuevo lenguaje que mezcla lo 
documental con la ficción, en el que la 
ficción siempre apunta hacia un hecho 
real, o sea en donde los conflictos y el 
ojo mismo de la cámara miran siempre 
desde una perspectiva social y hacia una'" 
referente real, al contrario de la drama
turgia burguesa y el cine burgués que 
tienden a aislar el conflicto y el escena
rio. El cine latinoamericano ha coloca
do siempre el conflicto y los problemas 
en términos de conflicto social, lo que 
obliga necesariamente a un nuevo len
guaje, a sacar la cámara a la calle, a usar 
cámaras en mano, a montar materiales 
documentales con materiales de ficción, 
a ir a las comunidades no trad icional
mente filmadas por el cine. Es el caso 
del cine de Jorge Sanjinés , quien tiende 
a crear su propio lenguaje; Sanjinés dice: 
"yo no puedo operar los primeros pla
nos porque el primer plano es antidemo
crático, yo trabajo con el plano general 
porque es democrático como las comu
nidades indígenas que yo filmo, que son 
comunidades y no tienen sentido de la 
ind ívidualidad ". 

Cli.: Es decir la colectividad como per
sonaje. 

A.F.: La colectividad se convierte en 
personaje porque es el destinatario de su 

(l' 

producto f ílmico . La colectividad indí
gena quechua, y de idioma y cultura 
quechua no concibe el protagonista ind i
vidual, o por lo menos no le dan un pri
mer plano. Por eso Sanjiné s trabaja con 
los grandes planos secuencia, trabaja po
co el primer plano, siempre con la co
munidad participando directamente de 
la acción y con un ritmo que es común 
del cine, ahí tienes un caso. Federico 
García del Perú, igual, con "Gualdico", 
"El caso Huayanay", en cada caso toma 
un hecho real. Miguel Littin se inicia 

. con "El Chacal de Nagueltoro ", a través 
del drama de un individuo delincuente 
tú descubres el drama social de Latino
américa. En el caso de Cuba. una buena 
parte del cine está vinculada a la historia 
en conjunto, desde "Lucía" hasta "Me
morias del Subdesarrollo" pese a que los 
lenguajes varían, o tienes "La últ ima ce
na", todo el cine sobre la esclavitud, 
dramas ligados a la esclavitud y a.la his
toria de Cuba. Temáticas que ya no son 
frecuentes en el cine, incluso el cine eu
ropeo ya no lo hace, el cinc norteameri
cano raras veces o nunca. Quiere decir 
que si hablamos a nivel de la gramática 
no hay un nuevo lenguaje, no creo que 
se haya dicho: "de la misma manera que 
Griffith descubre el primer plano, 
Eisenstein el montaje de atracciones, 
hay un cineasta latinoamericano que 
descubrió algo nuevo". Aunque ese len
guaje no está lo suficientemente estudia
do y pud iera ser de que sí, pero lo que si 
es evidente es que tú ves una película la
tinoamericana y dices: "esto no es Ho
llywood, ni Francia, ni Inglaterra, es 
otra manera de contar y de filmar, y por 

supuesto hay momentos como Glauber 
Rocha... 

Cl l.: ,:Dentro ele cst c contexto donde 
ubicarias a Glaubcr Rocha:' 

A.F.: Glauber Rocha es un iniciador, un 
fundador de esto. Ahora en La Habana 
en el último festival se hizo una retros
pectiva sobre Rocha, con todas sus pe
lículas, es realmente impresionante. 
Hay un momento en que está en estado 
de locura pero a nivel genial. Con su úl
tima película "La edad de la Tierra" tú 
no sabes qué hacer, si pararte, si quemar 
el cine, si gritar o si decir esto es maravi
lloso. Es una búsqueda permanente, in
satisfacción permanente, buscando for
mas nuevas de expresión. Creo que sus 
grandes películas siguen siendo las de su 
primera etapa: "Dios y el diablo en la 
tierra del sol", "Tierra en trance". El ci
ne brasileño en gencr al es un gran cinc, 
sobre talio el de la primera etapa, las pe
lículas de Dos Santos, Rui Guerra, León 
Hirtz man. Y simult áncamcntc estaba 
ocurriendo en el cinc cubano un fenó
meno interesantísimo a nivel de docu
mental con Santiago Alvarez como ini
ciador de una escuela do cu mentalíst a 
que ni el mismo lo sabía, con "Nao", 
"Cerro pclao ", "Ciclón", "79 primave
ras", tú ves esos documentales y dices: 
"En ninguna parte del mundo hay un 
documental así". Entonces hay un nue
vo lenguaje cinematográfico. Hay un ci
ne latinoamericano que aportó con una 
visión nueva desde la perspectiva del 
"cah icrcs du cinema" destacado como 
un "cine político" de "etiqueta", un ci
ne latinoamericano que trabaja en su 
contexto histórico social, con una pelí 
cula que siempre te devuelve a la reali
dad tuya, nunca te saca de ella. Si eso 
es un nuevo lenguaje creo que el cine la
tinoamericano ha creado un nuevo len
guaje. 

C//.: Por lo tanto. (:cxistc una ident idad 
entre el cinc '\' latinoamcrica misma? 

A.F.: Esa es la clave del asunto, la bús
queda de una identidad increíble a nivel 
de lo que podría ser una perspectiva po
pular, aún cuando determinadas pelícu
las como "La tierra prometida" de 
Lit t in , no sean exactamente populares 
pero la raíz misma de la película es po
pular. Se requiere pues de una distin
ción entre la popularidad vista desde la 
perspectiva de la taquilla y lo popular. 
Se puede decir que el cine norteamerica
no siempre fue populista y esa es una de 
las claves de su éxito. Habría que ver 

CINE, revista de apreciación cultural y
 
cinematográfica.
 
No. 3. Ecuador. Dic. 1984..
 

Publicación del Taller de Crítica Cine
matográfica del Ecuador, que apareció 
en sus dos primeros números como "Ci
ne Foro Bertolt Brech t ", Hoy, en su 
nuevo formato tiene interesantes artícu
los especializados, preparados por un 
grupo de personas que tienen directa 
vinculación con este arte, sea como pro
ductores, críticos o comunicadores. 

"Producción cinematográfica en el 
Ecuador" analiza exhaustivamente los 
logros y problemas de este difícil queha
cer en el Ecuador, sus características, y, 
lo que es más importante, las perspecti 
vas para el futuro. 

La revista da cuenta además de dos 
importantes filmes hechos en los últi 
mos meses, "Barro ". de 55 minutos de 
duración que narra las actividades de los 
alfareros del país. La película rompe los 
dogmas y sectarismos y enaltece los va
lores tradicionales y sociales del alfarero 
de La Victoria, Pujilí, provincia del Co
topaxi. 

"Los Mangles se van" es una pro
ducción del grupo Quinde , realización 
en color, en 16 mm. de 57 minutos de 
duración, dirigido por Camilo Luzuria
ga, Cristó bal Corral y Peter Degen. 

La película aborda el problema de 
la transición de la pesca artesanal a la in
dustrial y sus consecuencias sociales y 
ecológicas. 

"Lucía" de Humberro Solas (Cuba). 
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cuantas películas latinoamericanas son mento en que surge Rocha, es un mo circunstancias del mensaje, en otras pa Para finalizar, nos presentan a 25 ci 110 de las capacidades de atención y de América Latina, en unos en forma direc
realmente populares. mento en que la revolución parecía estar labras el público cubano vive en un cli neastas alemanes con sus datos biográfi análisis que se logran con este sistema. ta y frontal yen otros de una manera di

a la vuelta de la esquina, entonces la ma de po litizacióri permanen te, es extre cos, sus estudios y la lista de las pelícu "Asistimos a un fenómeno muy ge simulada. 
CH.: De la misma manera me parece que reacción de éstos que se paraban y se madamente politizado, así tienes que el las realizadas. neralizado: la mayoría de las personas Este control se ejercita, desde que 
la palabra "cine politico " fue un coniban a lo mejor es comprensible. Pero la periódico de la mañana te trae en prime (Lucía Lemas). no sabe apreciar las formas estéticas de se inicia el guión, luego a través de la 
cepto un poco maniqueo de gente intehistoria dice que la búsqueda de Rocha ra plana una noticia de lo que está suce nuestro tiempo, tanto las típicamente producción, en el curso de la filmación 
resada pero que fue asumida por quienes es válida, aunque se dé gente que toda diendo en Nicaragua, y así información artísticas como las de la vida cotidia y por último por medio de distribuidor 

hacen ese cinema como tú bien dices en vía rechaza "Dios y el diablo en la tierra de toda latinoamérica; entonces claro, na". "Es necesario que la escuela inter y el exhibidor. 

el prólogo. del sol" como esotérica, demasiado sim cuando tú vas a ver una película, quieres venga con una educación adecuada de Realizadores, actores, guionistas, 
bólica, pero allí por primera vez uno encontrarte con un nivel de elaboración los valores estéticos referentes a los pro trabajadores de la industria del cine, han 

A.F.: Sí, sí, la asumió. ¿Cine político? descubre el nivel de elaboración estética diferente al de la noticia, porque de lo "COMUNICACION VISUAL Y ESCUE· ductos visuales, tanto del presente como tenido que escojer el destierro para pro

Sí, cine político. ¿Qué quiere decir cine y expresiva a que se podía llegar: la tra contrario no la ves, vas al noticiero. LA" Aspectos psicopedagógicos del len del pasado", concluye Lucía Lazotti. ducir películas que no son permitidas en 

político? Cine ligado a su propia reali dición de los cangaceiros, la cosa del ser ~ guaje visual. La serie de condicionamientos cul sus propios países 

dad, a la 'búsqueda de una cultura nacio tao, la cosa mística brasileña de los san CH.: Es decir se trata de una cinematoLucía Lazotti Fontana. Colección Pun turales que influyen en los jóvenes son "A partir de cada hecho de censura, 
nal, y Rocha decía eso: "Cine político tos que es también una tradición. En grafia un poco obvia para el medio. to y Línea. Editorial Gustavo Gilí. S.A. tratados a profundidad con pautas para en cada paú. es posible identificar un 
es una maravilla, quiere decir cine de mi todos nuestros países hay esos elemen Barcelona, 1983. remover los estereotipos formados. modus operandi diferente" dice Gumu
llones de personas", aunque en realidad tos, ahí tienes ahora último "La guerra A.F.: No es que tú veas "El caso Huaya El mensaje visual y las funciones co cio, y va analizando como funciona este 
no llegaba a cien mil, pero porque aso del fin del mundo", la novela, o en el ci nay" y, ¡ah caramba, me enteré de la 

* 

municativas que cumple, es un capítulo organismo en cada país. En Argentina se 
ciaba ese cine político a un cine popu ne "Los días del Agua" de Octavio Gó matanza! nosotros sabíamos de la ma importante pues se aplica al campo de la prohibieron películas de valor in ternal 
lar, ligado a las culturas populares y a mez en Cuba y sobre mujeres que curan tanza del caso Huayanay, porque se pu enseñanza y a la forma de encaminar al como "Morir en Madrid" de Frederick 
los movimientos progresistas populares. con agua. blicó en los periódicos y todo el mundo alumno hacia la individualización de las Rossif, "FI silencio" de Bergrnan o "Vi

se enteró. A propósito de la película me distintas funciones del mismo. ridiana" de Buñuel. 
CH': Eso es evidente, latinoamérica tiepareció una proposición interesante que La didáctica de la educación visual, En el capítulo dedicado a Bolivia se 
ne un potencial temático incretble que mezcla el documental y la ficción. Pero la función del docente con relación al refiere especialmente al enfrentamiento 
aún se mantiene inexplo tado, pero pasaes un buen ejemplo de cómo tiene que estudiante y el camino a seguir, nos da del cine más representativo de Bolivia, 
mos ahora al cine cubano y particularfuncionar el nivel de información sobre lineamientos de lo que debe ser la ense el del grupo Ukamau, con la censura ins

Nosotros nacionalizamos mente a la exhibición de cine en Cuba. un hecho que tú ya lo traes dentro. ñanza utilizando medios audiovisuales. titucional y extrainstitucional. 
El libro se refiere especialmente a El "cinema /101'0" del Brasil se im¿Qué se vé en las pantallas cubanas? los cines 

CH.: Esta situación de análisis conlleva las escuelas italianas, pero por su tema puso como el más importante de Amé
pero no las pantallas. A.F.: Nosotros nacionalizamos los cines un cambio de actitud del cine cubano ... universal y tan de nuestra época, es su rica Latina. Realizadores como Glau

pero no las pantallas. La producción de mamente provechoso para maestros y ber Rocha, Ruy Guerra, Carlos Diegues, 
los largometrajes de ficción y coproduc A.F.: Tú no puedes ir al público cubano alumnos de todas partes. Amoldo Jabar y otros encabezaron un 
ciones es tan pequeña que no llega si con un mensaje obviamente político (Lucía Lemas). movimiento, en los sesenta, que produjo 
quiera a una película mensual, doce al aunque el clima que rodea a ese público Tullio de Mauro, en la presentación obras de alto nivel artístico y social. 
año, por consiguiente lo que se ve en.las es un clima político, pero precisamente de este libro, habla de las obras que, "Lo que ha sucedido en Chile en 

CH.: Retomando el mismo asunto de pantallas cubanas es: cine cubano en pe por ello un público extremadamente como esta "nos ayudan a percibir y a relación con el cine, puede resumirse en 

Rocha, nos preocupa porque la primera queña escala, cine de los países socialis consciente de los problemas políticos y entender los productos no verbales y no pocas palabras: la dictadura que se enca

ocasión que se pasó en la cinemateca vetas en aproximadamente un 35 por cien consciente de que mañana Reagan se sólo por medio de la emoción, sino por ramó en el poder el sangriento 11 de * 
nezolana un ciclo de las pel iculas de Roto de la programación total anual, cine vuelve loco y nos meta una invasión, no medio de la razón, libros que disminu septiembre de 1973, ha simple y llana


cha, por el año 1974 o 75, impresionó italiano con notable éxito, cine fran puede ir al cine a ver algo que conoce si yen el vacío entre capacidad de análisis CINE, CENSURA Y EXILIO EN AME mente asesinado al cine chileno que en
 

el hecho de que muchos de los inteleccés. Del cine italiano, por ejemplo, nos no que va al cine a ver algo que le intere de lo verbal y de lo no verbal". RICA LATINA muy poco tiempo se hab ia convertido
 

tuales que asistian a las proyecciones se llegan: "Delito Mattei", "La clase obre sa. En verdad, Lucía Lazotti Fontana, Alfonso Gumucio Dagrón en el más prometedor del continente"
 

salian de la sala y negaban la validez de ra va al paraíso"; tienen éxito grande licenciada en psicología, hace plantea CIMCA. La Paz, Bolivia, 1984 expresa Gumucio.
 
Rocha, consideraban que era un asunto todas las comedias italianas, cine latino CH.: ¿Qué leccio nes ha sacado el cin e mientos sobre la estructura del lenguaje La censura del cine, según Gumu En Colombia y en Perú la censura
 
esotérico antes que popular, politice o americano en gran escala a diferencia del cubano con toda su experiencia de veinvisual y la recepción de la imagen, dán cio, se ejerce en todos los países de ha operado siempre como una imposi

social. ¿ Cuáles crees que han sido las resto de países y en todos los circuitos titres años de existencia? donos las claves para descubrir y utilizar ción de la burguesía feudal que la ha eje

premisas que ha dejado Rocha al cine lacomerciales. los mecanismos propios de este medio cutado cada vez que ha considerado que
 
tinoamericano, qué es lo que nos ha le A.F.: La primera lección no recuerdo de expresión humana.
 sus intereses económicos, políticos y fa

gado? CH.: ¿Cómo responde el público frente quién lo dijo pero es la verdad, es que "Hoy día la expresión visual domi
 miliares se han sentido tocados. 

al cine latinoamericano? Pongamos el perdimos el complejo de inferioridad. na nuestra cultura, hasta tal punto que, En México existe la censura, pero 
A.F.: En primer lugar un intento de cine caso de alguna pelicula de Sanjinés o Creo que esa es la gran lección, noso " por regla general, la sociedad actual se sus canales son más sutiles, mejor con
popular vinculado a las tradiciones po "El caso Huayanay " del Perú. tros podemos hacer cine con pocos re define como 'sociedad de la imagen' ", trolados que en otros países del conti 
pulares y a una cultura también popu cursos, no las grandes superproduccio asegura la autora y enfatiza en la impor nente, dice el libro.
 
lar, pero con un nivel de elaboración es A.F.: Tienen el mismo problema que en nes, pero podemos hacer cine y buscar ... tancia de la educación art ística para los
 Su contacto con gente de cine le ha 

tética y simbólica que trasciende por cualquier parte, éxito de crítica y poca un nuevo lenguaje, una nueva forma de alumnos de las escuelas de nivel medio, permitido a Gumucio reunir este impor

completo todo lo que puede ser populis respuesta por parte del público, toman comunicación en función social, un in que ofrece, por su propia estructura una tante material sobre la censura que se 

mo, lo que puede ser una actitud con do referencia con el éxito que alcanzan tento de afirmar las culturas nacionales variedad de situaciones didácticas que ejerce sobre el cine y la persecución de 

formista o fotográfica de la realidad, las películas comerciales, desde luego y el derecho de nuestros países a tener estimulan tanto la creatividad como la que han sido objeto los realizadores del 
nuevo cine latinoamericano, que, pese a 

pulares a un nivel sorprendente en tér tinoamericano que en el resto de países lección impresionante. En segundo lu Lo fundamental de la expresión vi
o sea ese intento de elevar los mitos po que en Cuba va más gente a ver cine la una imagen propia, esa me parece una reflexión. 

todo, sigue adelante sobre las voces que 

minos estéticos. La segunda lección es del continente pero nó en la magnitud gar que, aparte de lograr esto, lo hace sual en el desarrollo del preadolescente quieren acallarlo (Lucía Lemas).
 

una búsqueda e intranquilidad perma que deseáramos. En el caso de Cuba ten mos con pocos recursos. Una ocasión y el papel que debe desarrollar el maes

tro en este campo se destaca en el capí
nente, creo que allí está la clave del cine en cuenta lo siguiente, no es un proble en Estados Unidos nos preguntaron: tfMj 

"¿Bueno y por qué ustedes no hacen pe- tulo 2 del libro, analizando el desarrode Rocha. Ahora bien, recuerda el mo- ma de rechazo, es un problema de las ~ 
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lículas de superproducción y conquistan 
un mercado más amplio?". La respues
ta era evidente, si ustedes nos dan 40 
millones haríamos institutos de cine en 
latínoamérica: Por consiguiente apren

"CINE VENEZOLANO, largometrajes" de Taormina, Italia, 1977, "Boltvar, sin dimos a hacer cine al nivel y alcance de 
fonia Tropikal ", Primer Premio en el lo que podamos hacer nosotros y sin 

Rodolfo Izaguirre. pretender competir con Hollywood.Festival de Cine Gabriel Figueroa , Méxi
Fondo Editorial Cinemateca Nacional, co, 1980, Mención en el Festival de 
Fondo de Fomento Cinematográfico, Cannes, 1981, "Compañero de Viaje ", Cli.: ,:Existe censura en Cuba con res
Caracas, 1983. Mención de Honor en el Primer Festival pecto a la exhibición de peliculas? ¿ y 

Internacional del Cine Latinoamericano, auto censura? 
La Habana, 1979, entre otros, " 

El 19 de octubre de 1981, en el Pa A.F.: Hay un nivel de censura evidente, 
lacio de Miraflores, todos los sectores ci no se pueden pasar películas pornográ
nematográficos de Venezuela (cineastas, ficas, como tampoco aquellas que tratan 
productores, distribuidores, exhibidores, problemas de discriminación racial des
críticos, cineclubistas, et c.) firmaron, al de una posición racista. Ahora, auto
lado de los representantes del sector pú censura es un pro blerna más serio: yo 
blico, el Acta Constitutiva y los Estatu me planteo los problemas de a qué nivel 
tos del Fondo de Fomento Cinemato voy a tratar las contradicciones. _Mira, 
gráfico (FONCINE), Este organismo un fenómeno muy frecuente en Cuba es 
otorga créditos para el financiamiento el de la cola, cola para los restaurantes, 
de la producción de corto y largo metra para entrar aquí, a los cines, pues enton
je, vela por la promoción de obras vene ces tú quieres manejar esa situación y 
zolanas en el país y fuera de él, desarro entonces puedes decir: hay cola en Cu
lla cine clubes y cinematecas, entre otras ba porque existe tremenda escasez, pero 

actividades para velar por la cinemato desde el comienzo con los problemas de también puedes decir lo contrario, si 
Una visión completa del cine vene grafía venezolana. "Ese dia, dice el au una defectuosa industria cinematográfi hay cola es porque todo el mundo tiene 

zolano en largometraje nos presenta este tor, ha quedado inscrito en los anales ca" dice el libro y analiza las condicio dinero para entrar donde quiera, y efec
libro; alrededor de 77 producciones son del cine venezolano como uno de los nes de producción imperantes en el país tivamente no hay ningún lugar donde espectadores yeso ha ocurrido con 10 ces de interesar a ese público. Después, 
reseñadas con detalles de dirección, pro momentos de mayor importancia ". en la década-del 60. no puedas entrar. Antes de 1960 ha películas cubanas, muchas de ellas pro si encuentras salas o no las encuentras 
ducción, guión, fotografía, montajes, Agrega Izaguirre que "la historia de có Cineastas como Alexander Kluge , Pe bían lugares en La Habana, el "Tropica hibidas para menores, lo que significa es otro problema, y ahí descubrimos 
música, intérpretes principales y pre mo se concibe y se pone en marcha el ter Schamoni, Haro Senft, Christian Ris na" por ejemplo, en los que había gente dejar de lado un alto porcentaje de la que el problema fundamental es el 
mios obtenidos. Además se da una si Fondo de Fomento Cinematográfico es, chert y el equipo Hans-Rolf Strobel/ tras las vitrinas y no se animaban a en población. Tenemos 2 categorías de ex guión, y a través del cuál, con su obra 
nopsis del filme y datos del director y su en cierta manera, revelar la propia his Heinz Tichawski son mencionados, en trar o no tenían el dinero para hacerlo, hibición: para 12 y para 16 años. Quie dramática, eficaz, atractiva, asegurare

obra. toria del cine en Venezuela" tre otros, al analizar el nuevo cine ale estaban abiertos pero había una barrera ro decir que las películas cubanas, sea mos un tipo de lenguaje que asegure 

El cine venezolano es uno de los (Lucía Lemas). mán, destacando sus principales obras y increíble y no entraban. Ahora, bueno, cual sea su búsqueda, lenguaje, su afir también un tipo de comunicación, y na
más importantes dentro del ámbito lati la forma como las produjeron. Así, una primero aprendieron a entrar, y segundo mación ("Lucía", "La última cena") tie die va a reírse por la fórmula que mane

noamericano, para conocerlo es suma a una van siendo presentadas las pelícu el poder adquisitivo de la mayoría es nen un éxito incre íble, a veces es inter jamos. 
mente útil este catálogo elaborado por las de destacados directores de cine den muy alto, situación ligada en parte a que nacional a nivel de cinematecas y festi Por consiguiente creo que, si sacamos 

Rodolfo Izaguirre, Director de la Cine tro de los diferentes géneros: drama, fic no existe la cosa del consumo, pero tam vales. Ahora bien, no se tiene asegurado los problemas a limpio son: económicos, 

mateca Nacional de Venezuela. ción, musical, "pelicula folklorica", etc. bién en parte ligado al ingreso familiar el público internacional por dos moti y de dramaturgia. *El libro trae además una panorámi "El éxito de público del nuevo cine que es alto. Tres o cuatro son los que vos: primero porque no tienes salas en 
ca del país, su situación geográfica, po EL CINE EN LA REPUBLICA alemán en el mercado interno no puede trabajan en la familia, y a los estudiantes donde exhibirlas comercialmente, gran CH.: Sin embargo, existe UI1 cine latino
blación, historia de su política y su desa FEDERAL DE ALEMANIA" explicarse exclusivamente por las calida el gobierno les paga para estudiar. problema que habría que analizar si hu americano como el argentino, por ejem
rrollo socio-cultural. El nuevo cine alemán, Orígen, situación des o atractivos de los diferentes traba biera una exhibición comercial o una plo, y en algunos casos el mexicano, que 

El cine venezolano, dice el autor, se actual. Manual. jos. Un factor m ucho más esencial es la Cli.: Hace un momento habiamos toca publicidad remotamente parecida a la de alguna manera consigue éxito econó
inicia a trece meses apenas de la proyec Hans Gunther Pflaum/Hans Helmut distribución y hay sólo pocos ejemplos do un punto que es neurálgico en el de que se hace con "La guerra de las Gala mico. No sabemos hasta que punto esas 
ción Lumiere en París. El 28 de enero Prinzler. de fracaso de producciones alemanas sarrollo del cine latinoamericano: el éxi xias" para ver si hay más gente y si más propuestas de mezclar los temas sociales 
de 1897, el venezolano Manuel Trujillo Inter Nationes Bonn, 1983. que hayan sido llevadas a los cines ale to en exhibición, la conquista de un pú gente aprendería a ver ese tipo de cine. con el humorismo y la comedia sean vá
Durán, de Maracaibo, fotógrafo, perio manes por empresas norteamericanas o blico. Es cierto que el nuevo cine lati A lo mejor sí, muchas de nuestras pelí lidos. 
dista, astrónomo, con el Vitascopio per Los autores de este interesante libro sus filiales" dice el libro. noamericano presenta ya algunos ejem culas tienen un éxito enorme en Vene
feccionado que había adquirido en Nue sobre la nueva cinematografía alemana Otra sección es la de "Diccionario de 

1;> 
plos de éxitos taquilleros, pero de todas zuela, Colombia. A.F.: Ha habido una interpretación 

va York, de manos de Edison, proyectó comienzan su análisis con la exposición temas cinematográficos" en donde se maneras persiste un divorcio entre la pe Pero efectivamente vamos a aceptar de errónea sobre este cine al calificarlos de 
dos películas realizadas por él: "Mucha de un manifiesto lanzado a la opinión enfocan diferentes temas, tales como ar licula y el espectador, sin duda algo esta que no son solo problemas de exhibi que hace concesiones. ¿Qué concesión? 
chos bañándose en la laguna de Maracai pública el 28 de febrero de 1962, en chivos, museos, fundaciones, cines, dis mál dentro de los lineamientos que ha ción y distribución, aunque ese es un ¿A quién? Si tú quieres comunicarte 
ha" y "Especialista sacando muelas en Oberhausen. Esta declaración de 26 jó tribución, festivales y formación profe planteado nuestro cine . . . problema fundamental en latínoameri con tu propio público y empiezas a bus
el Gran Hotel Europa" venes productores cinematográficos en sional. ca, los latinoamericanos no controlan car un lenguaje capaz de llegar a ese pú

Desde esa fecha, el cine venezolano las 8avas. Jornadas de Cortometraje de Luego se da información completa A.F.: Tú puedes asegurar un éxito a di sus salas de cine, su público es un públi blico. Entonces en qué consiste esa con
ha recorrido una larga trayectoria, con Alemania Occidental, es considerada sobre literatura de cine existente en la ferentes niveles. El cine cubano tiene co secuestrado por el otro cine, el cine cesión. La concesión consistiría en ha
filmes triunfadores en festivales interna hoy el punto de partida del actual cine RFA, los premios obtenidos por sus fil un público increíble. Consideramos que de Hollywood, entonces el otro proble cer una película dentro de la dramatur
cionales de Europa y América Latina, de la República Federal de Alemania. mes, la producción y la promoción cine tiene éxitó extraordinario una película ma que descubrimos es que debemos gia burguesa con conf1ictos personales 
tales como ''Adios A licia" en el Festival "El joven cine alemán tuvo que luchar ma tográfica. que en seis semanas tiene un millón de aprender a contar la historia y ser capa- que no tienen ninguna perspectiva ni 
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-Memorias del subdesarrollo" de Tomás Gutiérrez Alea (Cuba). 



A este experimento histórico y político corresponde, y 
sentido de desarrollo, pero si tú utilizas me parece más serio el problema del 10 con los elementos más simples, más eco

confrontación social, ni genere ningún segundo lo veo como menos riesgoso , ka, una película que te va envolviendo de clausura, someten a consenso las siguientes reflexiones: 
no puede dejar de responder, un cine que intenta verificar

una dramaturgia eficaz y logras llenar se así mismo a lo largo y ancho de nuestro caribismo , tropi
las inquietudes del nuevo cine latino seguir a un automóvil y tú no sabes por 

calismo. nómicos. Un camión que empieza a per A cuatro años de la realización ininterrumpida de estos 
calismo , andinismo, pampeanisrno : de nuestras metrópolis 

americano es válido. Luego quizás em CH.: Quisiéramos llegar ahora al cine qué. Poco a poco el camión se va con
festivales en La Habana se materializa un propósito de con

neo babilónicas , de nuestras villas miserias. Un cine activo, 
pezará una reacción contra eso, pero ecuatoriano, ¿cuál es tu opinión acerca virtiendo en un monstruo y la amenaza 

tinuidad ya presentido en Montevideo, hace un cuarto de 
del exilio o la resistencia. Un cine explosivo, emergente y uro 

tenemos que darle una oportunidad al de lo que se está produciendo? de que acabe aplastando al automóvil Venezuela, Buenos Aires, Caracas y Quito en los años subsi
siglo, reafirmado luego en Viña del Mar, Valparaíso , Mérida, 

gente en Nicaragua y El Salvador, es un Caribe amenazado 
cine, que sea más atractivo, de lo con se hace el climáx de la acción, de angus porque anticipa la esperanza y define el porvenir. Para esos 
trario no vamos a salir de la c.nernateca tia, de desesperación, de arbitrariedad, y 

guientes. Este sueño, desde 1979, echa raíces en La Habana 
pueblos de cinematografía reciente, para Nicaragua y El A.F.: Estoy realmente sorprendido a ni y se proyecta en otros centros de nuestra ancha geografía: 

o de algunos grupos progresistas o de Salvador, nuestra solidaridad y el compromiso de lucha en 
quien quiere ver un cine nuevo, do películas como "Montonera", "Cha tos. Solo Kafka en "El Proceso" lo 10- rida , El siguiente en Lima. No son deseos. Son fechas, datos 

vel de algunas cosas que he visto. Vien de violencia creada con esos dos elemen este mismo año en Salvador de Bahia y nuevamente en Mé
cada uno de nuestros países de origen para frustrar los pla

cón Maravilla", viendo documentales objetivos, encuentros y reencuentros con cada vez mayor nes de agresión emprendidos y acalorados en las últimas ho
CH.: Tu compatriota Julio Garcia t's como "Así pensamos", "Camilo Egas", número de participantes, con palabras cada vez más nues ras. Desde ahora les decimos que: ¡No pasarán! 
pino za decia que hay que hacer un ci conociendo ya desde antes "Los hieleros tras. Y nosotros, siendo a la vez protagonistas junto a nues
ne de denuncia llamando a las puertas Nuestro cine es joven. Debe ser joven. Seguirá siendo 
de la burguesia, a su conciencia ¿ Qué 

del Chimborazo", habiendo visto en La tros pueblos no dejamos de asombramos al sentir este 
joven. Debe, sin embargo, abrir nuevos espacios, cuestionarHabana "Don Eloy", a mi me parece increscendo como si -y de hecho lo es- cada encuentroNosotros podemos hacer cine es lo que deberia hacer el cine latino que siendo un cine naciente, tiene dos fuese organizado por la astuta compaginadora de la Histo se, asumir nuevos compromisos.con pocos recursos, americano? No creo que sea cuestión de cosas básicas: primero una conciencia no las grandes superproducciones, ria. 

fórmulas ni mucho menos, pero si se clara de lo que es el nuevo cine latino De eso se trata. Ir en busca de nuevos espacios, abierpero podemos hacer cine parte de la denuncia ¿ Qué más debe te americano; segundo un nivel técnico El nuestro es el único cine continental en la Historia del tos, ganarlos por y para la imaginación subversiva. contra 
y buscar un nuevo lenguaje, ner el nuevo cine latinoamericano para todo (como lo ratifica la Carta de Mérida) "recorte de la bastante considerable, cine naciente que cine. Expresa la unidad en la diversidad, se sustenta en el una nueva forma de comunicación que definltivamente conquiste y asegure libertad de expresión, ejercido bajo las más diversas formas, arranca con un nivel muy satisfactorio. inconciente colectivo de un Continente que se transformaen función social. su público? que en algunos de nuestros pa íses llega a extremos de 

cón", me parecen de alto nivel, al nivel las aguas de la identidad nacional. Y de lo nacional-popular 
"Montonera", "Los hieleros", "Cha desde sus raíces comunes, encuentra su cauce aluvional en 

persecución estética, moral, física". 
A.F.: Julio García también decía que lo nuestro latinoamericano, un cine que no es que hoy -como respondiendo a un proceso de expansión 

Rigor, libertad. imaginación, lucidez, riesgo: he aqu i alque le interesa al público es el espec tiene una industria y una experiencia de y contrapunto dialéctico- aparecen obras que al tiempo ex
táculo, en el mejor sentido de la palabra. veinte años, para mi ha sido una revela gunos valores que han dado al Nuevo Cine Latinoamericapresan la identidad regional se trascienden y expresan la 
Hagamos un espectáculo de la descom ción. Por otra parte conociendo a los grao Si esto logra Spie lberg con dos ele identidad continental latinoamericana. Obras que pertene no, en su transcurso de un cuarto de siglo, algunas de sus 
posición y tratemos de destruir al espec realizadores, viendo su formación y la mentos, es un genio. Después empezó a mejores obras, algunos de sus más. imborrables aportes teócen, unas, al espacio de las estadísticas. Otras al espacio de 
táculo de la burguesía. Hagamos nasa falta de formación en otros aspectos, có aparecer el Spielberg que hoy conoce ricos. Pasión y auto crítica. Aventura poética y necesidad 
L-os e'. esj; ec.áculo de la dramaturgia mo se han visto obligados a improvisar, mos, pero evidentemente es de talento y 

la visión. Y ambas, no olvidarlo, al espacio común de una 
de ser necesario. La belleza es útil. Lo útil es bello. El sol, 

nuestra con tendencias que traten de 
cinematografía latinoamericana comprometida con la 

la lluvia, el maíz, un machete, el láser , un fotograma, la vi
destruir o de oponerse a esa dramaturgia de cine naciente tiene logros que el res gráfico haciendo verdaderos aportes a hombre, por la liberación colectiva. 

tengo la tentación de decir que a nivel garantiza logros en el lenguaje cinemato transformación de nuestra realidad, por la dignidad del 
da. Son los mismos valores con los que nuestros pueblos, 

burguesa. Esa es un poco la tarea del to del cine latinoamericano no logró en nivel del guión, muy ágil, suelto, poco hace quinientos años y mucho antes, reinventan cada maña
nuevo cine latinoamericano, hacer un es su primera fase de desarrollo. Pero así verbalista, dinámico. Es parte del grupo Se habla de cnS1S del Nuevo Cine Latinoamericano. na su destino, liberan en combate de cic10nes y arcoírís ese 
pectáculo a nivel realmente de disfrute mismo creo que hay problemas serios, de la UCLA que salió practicamente ha Bienvenida sea si con ello expresamos: ¡Cambio! Crisis de canto que después el télex difundirá como la buena nueva 
de todos los sectores sociales, de todos, los mismos que en cualquier país latino ciendo cine en la Escuela. Aunque no de eso que se llama Nuestra Historia Común Latinoamerica
pero especialmente de los sectores po americano, a nivel económico y también he visto "E.T." tengo la impresión de autocrítica y, siempre, ¡Crecimiento!. 

crecimiento no de arteríoesclerosis: maduración crítica y 
na. 

pulares. Hay que transformar el gusto de dramaturgia por supuesto. El mismo que tiene una serie de virtudes y defec DECLARACION DE CINEASTAS ASISTENTES AL IV 
distorsionado del público y el cine lati FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE 
noamericano sabe perfectamente como 

problema de abordar la ficción con in tos que serían los que podrían determi Nadie va a enseñarnos lo obvio. El nuestro es un Conti
LATINOAMERICANO 

hacerlo. 
tuición pero no con un dominio comple nar cuál es la línea actual de Spielberg. nente experimental. En él coexisten desde las negras dicta
to del oficio. De Cirnino ví "El cazador de venados", duras de la muerte y la disolución de la memoria hasta los 

me pareció una canallada completa. luminosos amaneceres de la revolución que suma, multipli
CH.: La crttica europea en muchas oca CH.: Hemos dejado atrás un tema im Desde el punto de vista ideológico lo re ca, avanza y anticipa la memoria popular. fI1 
siones ha criticado al cine latinoameri portante que se refiere al cine norteame chazo, desde el profesional es totalmen
cano, no a todo evidentemente, como ricano. Nos gustada saber las impresio te aceptable. Es que trabajan dentro de 
demasiado lo calista. nes de un cubano sobre esta cinemato un núcleo de negocio que les obliga a ser 

grafia. ¿Qué piensas de las nuevas co profesionales. 
A.F.: Ese es un problema adicional a la rrientes del cine norteamericano, hable Otro es Redford, cuya película "Gente 
falta de dramaturgia. Aunque existe el mos de los nuevos realizadores: Spiel como uno" me pareció digna, seria en el 
peligro por una parte pero por otra es el berg, Rentan, Omino, Redford, Pollack , conjunto de la producción y al mismo 
atractivo. Ahora bien, lo universal pasa etc? tiempo interesante. Pero puedo decir novedades
por lo local, pero al hablar de local co que los problemas de la clase media alta 

~ rremos el riesgo de hablar de localismo, A.F.: Vi a Spielberg sin saber que era norteamericana han dejado de interesar
algo que se encierra demasiado en claves Spielberg en una película titulada me, me parece que son películas de cien
y que tiende a ser en el sentido de las ca "Duel" (se refiere a "Reto a muerte"), cia ficción pero con una identidad per CIESPAL
pitales. Quizás otro peligro, en otro ni la historia de un cam ión monumental sonal. La película se pasó en Cuba y 
vel, es el de buscar una simbología o que persigue en la carretera a un auto gustó muchísimo, hay grandes elogios y 
buscar estilos demasiado personales. móvil pequeño, película que le costó la han visto muchos. Son películas con Este material se puede solicitar a: 
Los extremos se tocan: el excesivo loca una cosa de.nada para lo que hace el ci su dignidad. Personalmente prefiero ver CIESPAL 
lismo que evidencia una conciencia fol ne norteamericano, el filme hizo millo a Bergman, "El Rito", "El huevo de la Apartado 584 
klórica falsa de la proyección nacional y nes y me pareció extraordinaria. Me dí serpiente", y me meto en un mundo me Quito-Ecuador
el autoritarismo, el individualismo exce cuenta que el equivalente de esa película tafísico pero a nivel en grande y empie
sivo como una manera de contar. Este en la literatura era "El Proceso" de Kaf- zo a admirar la enorme sabiduría de ese 
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llegado a ellos a través de las tergiversaciones de la informa
ción imperialista, tiene hoy sus cineastas, cuenta ya con un 
conjunto de obras y demanda de nosotros el compromiso 
de fortalecer los lazos histórico-culturales que nos unen a 
ella, contribuyendo a la difusión de sus filmes, de sus expe
riencias y de sus luchas. 

En una visión de conjunto a escala continental, tanto 
en el área de producción como en el de distribución y exhi
bición, se aprecia en la etapa que analizamos un entrecruza
miento de progresos y éxitos con dificultades y retrocesos. 
Respecto a estos últimos es evidente que hay factores obje
tivos en las situaciones políticas de algunos de nuestros paí
ses que pueden tener un peso determinante o, al menos, 
altamente influyente. La suerte del nuevo cine latinoameri
cano está ligada a la lucha de liberación nacional de los pue
blos de América Latina y los contratiempos y reflujos que 
sufren éstos se dejan sentir de diversas maneras sobre nues
tro trabajo. 

Al evaluar esas dificultades y retrocesos consideramos 
imprescindible analizar también el grado de influencia que 
en ocasiones ejercen factores subjetivos y el papel que 
puede estar jugando la sobrestimación de dificuitades y 
obstáculos reales, en la consideración de alternativas que pa
recen excluyentes y que quizá exigen la búsqueda de frentes 
complementarios e inclusive el reanálisis, ahora, y por 
períodos, de las prioridades, alianzas y rechazos, que pue
dan resultar más adecuados a la realidad en que se trabaja. 
En el marco de estas preocupaciones los cineastas latinoa
mericanos iniciamos una reflexión y discusión y el consi
guiente intercambio y a veces confrontación de experien
cias, en los Encuentros de Caracas y Mérida. Este intercam
bio y los documentos que surgieron de ambos eventos cons
tituyen un valioso aporte en el empeño de ganar más pro
fundidad en nuestros análisis y mayor eficacia en el trabajo. 

La complejidad que caracteriza la situación interna en 
la mayoría de nuestros países, el desigual desarrollo del mo
vimiento antimperialista por la independencia Y la 
liberación nacional y social y el conjunto de condiciona
mientos históricos, económicos y políticos, obliga a los ci
neastas, como a todos los artistas y especialistas de un mo
do u otro relacionados con los medios culturales de comuni
cación masiva a librar combate por rescatar estos instrumen
tos de cultura, es decir, de conciencia y auto-eonciencia, 
en defensa de la identidad y como parte del enfrentamiento 
con el espíritu neocolonial y de rendición -que tratan de 
imponernos oligarcas, represores, torturadores Y fascistas, 
orquestados en sangrienta orgía por el imperialismo nortea

mericano. 

El Nuevo Cine Latinoamericano tiene mártires y hé
roes, combatientes, figuras artísticas de renombre y presti
gio internacional, aprendices y artesanos, grupos que inician 

su trabajo y jóvenes que en uno u otro país se aprestan a 
enriquecer el movimiento artístico surgido y afirmado en la 
lucha por la liberación. Nada podrá vencerlo porque es una 
necesidad histórica y del seno de nuestros pueblos surgirán 
siempre artistas y técnicos capaces de tomar la cámara y 
expresar nuestra identidad, testimoniar la época que vivi
mos y sus combates, y adelantar la imagen del futuro. 

El plan que ejecutan fascistas de toda laya y máscara 
para díezmar las fuerzas revolucionarias de América Latina 
asesinando a sus dirigentes y militantes, y entre ellos a su 
intelectualidad artística, no tendrá éxito. La magnitud del 
precio a pagar por la victoria antifascista estará condicio
nada, sin embargo, por la capacidad de priorización, la luci
dez y espíritu de unidad con que trabajemos. Esta urgencia 
nos obliga a crecer sin tregua, a exigirnos rigor y eficacia ar
tística, y a ganar así, para el Nuevo Cine Latinoamericano 
cada vez mayores y más profundas posibilidades de comuni
cación e influencia ideológica, cada vez una mayor resonan
cia antimperialista y liberadora. Y a permanecer atentos a 
brotes y movimientos cinematográficos que, como los de 
Panamá y Puerto Rico, el cine chicano y ahora los grupos 
creadores que impulsan las cinematografías dominicana y 
costarricense, abren brecha en el frente del embrutecimien
to, la rendición y la traición que encabezan o encarnan las 
cinematografías comerciales, el sub-cine imperialista. 

El balance de estos últimos catorce meses permite 
constatar la capacidad de respuesta solidaria que ha logrado 
desplegar el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, 
a nivel continental e internacional, con los cineastas que, 
sometidos a persecusión y represión por regímenes fascis
tas o gorilas, han tenido que abandonar sus países. Esta so
lidaridad se sigue manifestando de muy variadas formas y 
las cinematografías argentina y boliviana, forzadas en estos 
años a realizar su obra fuera de sus contextos nacionales son 
testimonio de ello, continuando la experiencia del cine 
chileno de la resistencia, la expresión más alta de este traba
jo internacionalista. 

La experiencia de esta reunión del Comité de Cineas
tas de América Latina, el balance realizado y los encuentros 
bilaterales demuestran la conveniencia y la posiblidad de cu
brir con esta práctica, la necesidad de un más regular inter
cambio. 

Pese a los reveses, y redoblando sus victorias, el Nue
vo Cine Latinoamericano, ha demostrado ser un movimien
to artístico en permamente desarrollo, empeñado sin fatiga 
en la reconstrucción de la unidad histórico-cultural de Nues
tra América, en expresar y testimoniar las aspiraciones y 
combates de nuestros pueblos y en enriquecer con rigor, 
imaginación e incesantes búsquedas, la cultura que nos une, 
arma y afirma en la lucha por la independencia y la libera
ción. 

tipo, un genio en la dirección. 

CH.: ¿ Tú aceptarias al cine norteameri
cano como para tomar recursos de él? 

A.F.: Sí como no. Hay que aprender 
del buen cine norteamericano. 

CH.: De todas maneras el cine norte
americano parece estar confluyendo a 
una conciliación de los problemas inter
nos de Estados Unidos, tal vez algo pro

~	 gresista. Por un lado tienes una corrien
te que tiende a moralizar a la sociedad, 
peliculas como "Gente como uno ", por 
otro tienes un cine de dénuncia can cier
ta valentia dentro de lo posible, "Reds", 
"Missing ", etc. Este fenómeno es muy 
interesante porque si analizamos los 
años treinta, plena recesión, se operaba 
un fenómeno similar, habia un vuelco 
por parte de los cineastas a denunciar 
cosas, ahi tienes "Soy un fugitivo ". 

A.F.: Si piensas en películas indepen
dientes de" grado mayor o menor de in
fluencia social, como "Gloria", "Fama", 
recuerdo ahora "Nuestros años felices" 
donde se denuncia la persecusíón a los 
artistas y guionistas, bueno, algo está pa
sando realmente. ¿Qué ? Hay una con
ciencia popular que está exigiendo un ci
ne más serio, un poco más profundo, pa
ra no hablar del movimiento del cine in
dependiente americano en donde hasta 
se rescata el rostro del pueblo, corrien
te nueva que hace pensar que algo está 
ocurriendo al interior de los Estados 
Unidos. Habría que aumentar el último 
filme de Coppola, "One from the heart" 

CH.: A propósito, ¿qué relación tiene 
Coppola con Cuba? 

A.F.: Es un director muy vinculado a 
Cuba, nos ha regalado todas sus pelícu
las, desde "El Padrino" hasta "Apocalip
sis Now", ha estado en Cuba varias veces 
y ha visitado a Fidel, incluso da becas, 
igual que Robert Redford, becas para 
cubanos que estudian cine. Hay un gru
po de realizadores, Coppola, Redford 
ahora, y algunos más, que son muy favo

O' rables a Cuba, mandan todas sus pelícu
las, algunos vienen, otros no, pero igual 
hay buenas relaciones y se mantiene el 
contacto con ellos. Cuando un realiza
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ra terminar, que son un tanto sueltas y 
directas,	 puedes responder en pocas pa
labras. 

A.F.: Sí claro, encantado. 

CH.: ¿En tu criterio cuál es la mejor pe
licula latinoamericana que se ha hecho? 

A.F.: La primera película latinoamerica
na que me hizo saltar del asiento fue 
"Dios y el diablo en la tierra del sol", no 
puedo decir que sea la mejor, me hizo 
pegar un brinco y gritar. 

CH.: ¿La mejor pelicula cubana? 
A.F.: Pienso que siguen siendo "Lucía" 
y "Memorias del subdesarrollo" 

CH.: ¿A nivel mundial con cuál pelicula 
te quedarias? 

A.F.: Me parecen películas inolvidables: 
"El acorazado de Potemkin", "Ciudada
no Kane", a nivel personal, cuando ví 
"El ladrón de bicicletas" razoné y me dí 
cuenta lo poco que había aprendido del 
cine. 

CH.: ¿ Un realizador a nivel mundial? 
A.F.: Chaplin. 

CH,: ¿La pelicula norteamericana más 
honesta? 
A.F.: Diría que "El nacimiento de una 
nación", por la honestidad reaccionaria 
y racista de Griffith. 

CH.: ¿Existe un cine perfecto? 
A.F.: Sí, en el peor sentido de la pala- i 

bra. "El Resplandor" de Kubrick por 
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CH..' ¿Qué opinas de Andrej Wajda y có
mo ha recibido Cuba sus últimos filmes? 
A.F.: Wajda me parece uno de los gran
des realizadores, no del cine polaco, si
no de todo el cine y de todos los tiem
pos. Desde que ví "Cenizas y Diaman
tes" en los cincuenta, "Kanal", "Paisaje 
después de la batalla", "La tierra prome
tida" una especie de lo que quiso hacer 
Eisenstein, filmar "El Capital", lo logró 
o por lo menos en su primer capítulo. 
Me parece interesantísimo "El hombre 
de mármol", Ahora bien, la historia po
laca es una historia compleja y Wadja es 
producto de esa complejidad, es un tipo 
de gran honestidad y seguramente que 
ya en "El hombre de mármol" se apun
taban como estaban saliendo las contra
dicciones, eso me parece importante, 
un cine capaz de mostrar las contradic
ciones de una sociedad, de hacer sus crí
ticas. Si hubieras visto con cuidado "El 
hombre de mármol" te hubiera dicho 
que en Gdansk está a punto de pasar al
go igrandioso, y es muy grandioso lo 
que ha ocurrido. Era necesario cuestio
nar lo que estaba ocurriendo con el par
tido y de que el socialismo no estaba 
funcionando como debía. 

CH.: ¿La diferencia entre John Wayne y 
Ronald Regan? 

A.F.: John Wayne logró engañarnos, 
Reagan no va a pasar, no lo va a conse
guir. 
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ejemplo, técnicamente, por su ambienta
ción, sonido, cámara, es perfecto. 

CH..· ¿Nuestro cine debe ser perfecto? 

A.F.: No debe ser imperfecto. Yeso ya 
está claro, pero tampoco debe ser per
fecto porque en esa dirección buscar la 
perfección es buscar la técnica. Siempre 
estaremos un poco atrás, no hay que 
pretender operar con alta técnica cuan
do las posibilidades son modestas. 

CH.:¿Esto quiere decir que tenemos que 
pensar más en el contenido que en la 
forma? 

AMBROSIO FORNET, cubano, inves
tigador y critico literario, ha escrito 

dor cubano va a Estados Unidos llegan	 varios guiones para el cine cubano, enCARTA DE LA HABANA, AMERICA LATINA 

I 
a sus casas, de manera que no hay con A.F.: No, no establezco diferencias en tre ellos "Retrato de Teresa" y "Haba
tradicción. En la vida norteamericana tre forma y contenido, sino especifíca nera". Asistente a diversos seminarios 
hay un fondo democrático impresionan mente cuando hay los recursos. Las en América Latina y Europa. 

derado necesario dar continuidad a los trabajos del Comité	 te, quieren mucho a nuestra revolución. grandes películas no tienen que ser he Dirección: Linea 53, Apto. 10, EntreLos cineastas latinoamericanos, reunidos en La Habana, 
con el objeto de participar en las actividades del IV Festival de Cineastas de América Latina ampliándolo, para ello, con chas con altos recursos. El medio no es M y N, El Vedado, La Habana 4, Cuba. 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, han consi- un representante de cada país y, aprovechando esta sesión CH.: Ten~,;tos algunas preguntas, ya pa- el mensaje. 
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