
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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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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