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Algunos datos pueden apoyar estas consideraciones:
en el Cuadro 1 se señalan la población total por país, el
porcentaje de la población mayor de 25 años con educa-
ción postsecundaria y el porcentaje de alfabetizados entre
los mayores de 15 años.

Cuadro 1

Indicadores educativos básicos en América Latina
(Encyclopaedia Britannica, World Data 1990)

Entre el 11 y el 13 de marzo de 1991 se llevó a cabo en
la ciudad de México una reunión de consulta, convocada
por la UNESCO, el Instituto Mexicano de Cinematografía,
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el IP AL
(Instituto para América Latina, con sede en Lima), sobre
Polfticas Culturales Audiovisuales en América Latina y
el Caribe, con la participación de poco más de 20 "exper-
tos" latinoamericanos (entre los cuales se incluyó al autor
de estas líneas), algunos de ellos funcionarios guberna-
mentales o de organismos internacionales en el área de la
comunicación y la cultura y otros, académicos.

El documento final de la reunión ha sido presentado
a los ministros de cultura de los países latinoamericanos,
así como a la UNESCO, al Sistema Económico Latino-
americano (SELA) y a otros organismos internacionales,
regionales, nacionales y locales, "implicados en la pro-
blemática y los desafíos del audiovisual". Este artículo
comenta algunas de las conclusiones contenidas en ese
documento final.

País Población
total
miles

Educación Alfabetizada
Postsecunda- >15 años

Tia % %

32 425
7193

147404
12 961
32317
2941

10540
10 490

5138
8935
5520
4530

84 275
3745
2370
4157

21 792
3308
7012
3017

19 246

6.1
5.0
5.0
7.2
3.3
5.8
5.9
7.6

?
1.2
0.7
3.3
5.3

?
8.3
2.0
0.1

18.4
1.9
6.3
7.0

94.9
65.8
79.3
94.3
69.1
92.6
96.0
69.1
69.0
55.0
41.5
59.5
90.3
74.0
88.2
85.7
87.0
89.1
77.3
95.0
89.6

El "espacio audiovisual" latinoamericano

Pensar la cultura en el "umbral del Tercer Milenio" exige
partir de que más que a través de la escuela, la escritura
o las artes, las visiones del mundo para la inmensa mayo-
ría de la población mundial se forman y transitan primor-
dialmente en el "espacio audiovisual", esa cada vez más
compleja interrelación entre cine, radio, televisión y vi-
deo que nos sumerge, literalmente, en un universo de
mensajes, imágenes y esquemas tanto de percepción co-
mo de expresión, cada día más complejo y totalizante.

Esta preeminencia de la cultura audiovisual por enci-
ma de otras instancias, más tradicionales, de la cultura
"formal" tiene una especial significación en América
Latina, dado& los porcentajes prevalecientes de analfabe-
tismo (absoluto y funcional), los relativamente bajos ín-
dices de escolaridad de la población, la sensibilidad pro-
pia de las múltiples combinaciones de culturas europeas,
indígenas y africanas que constituyen los mestizajes lati-
noamericanos, y la extensión que han alcanzado algunas
de las ramas de la industria del audiovisual en nuestros

países.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Maestro en Comunicación. Coordinador y profesor-investigador
de la Unidad Académica de Comunicación de la División de
Posgrados del ITESO.
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y políticos sobre los cuales se han desarrollado las indus-
trias culturales latinoamericanas y la manera en que han
quedado insertas en las tramas económico-políticas que
las nuevas tendencias de globalización están modifican-
do. Por otro lado, se hace un reconocimiento explícito del
papel ideológico-cultural que estas industrias ban tenido
en la conformación de nuestras identidades, y no sólo de
la difusión masiva de patrones, normas y valores exóge-
nos. Sin desconocer la penetración ideológica a la que han
servido y siguen sirviendo los medios latinoamericanos,
es necesario cuestionar su existencia misma -determinada
económica y tecnológicamente más que ideológica o
políticamente- en función de las posibilidades que tam-
biéfthan generado para el auto-reconocimiento y el desa-
rrollo de nuestras identidades culturales mestizas. Según
los participantes en la reunión, ha habido excesos de
retórica y una alarmante incapacidad de los Estados lati-
noamericanos para definir políticas culturales articuladas
con respecto a las industrias audiovisuales, que sirvan
democráticamente al interés público.

estrechamente relacionada con algunos ingredientes de la
identidad cultural latinoamericana. El ejemplo más clara-
mente reconocido en este sentido es el desarrollo del
género "telenovela", su profundo arraigo entre las gran-
des mayorías latinoamericanas y su importancia como
producto cultural de exportación a prácticamente todo el
mundo.

El nuevo escenario económico-político mundial que
emerge en este periodo post-guerra fría tiene sin duda sus
manifestaciones en la esfera cultural -y dentro de ella en
el espacio audiovisual-, de donde provienen nuevos retos
que para América Latina revisten una importancia aún
insuficientemente reconocida. Por una parte, puede cons-
tatarse que la desarticulación entre los componentes del
sector audiovisual (cine, televisión, video) y entre las
distintas fases del proceso productivo (producción, distri-
bución, exhibición), impide, incluso a conglomerados
industriales tan grandes como Televisa y O Globo, com-
petir con corporaciones transnacionales altamente inte-
gradas, tanto vertical como horizontalmente. Por otra
parte, el cine -tan importante en otras épocas como ma-
nifestación de identidades- se vio afectado primero por la
televisión y ahora por el video. La televisión de circuito
abierto, así mismo, por el cable, las antenas parabólicas
y el mis-mo video. Este último, cuando es producido
dentro de la región, carece de recursos para competir con
las mismas transnacionales que controlan el resto de la
industria. Según el documento final de la reunión:

Sin embargo, la carencia principal reside sin duda en la
insuficiencia de la voluntad política para poner en marcha
acciones de concertación cultural entre Estados, iniciativa
privada y sociedad civil en su conjunto, así como entre los,diversos 

medios audiovisuales, cuyo papel en el afianza-
miento de la democracia y de cualquier ~ible modelo de
desarro]]o es, a estas alturas, indiscutible.

"Una alternativa global"

La última parte del documento final de la reunión, antes
de las "recomendaciones" dirigidas a los Estados, a los
empresarios del sector audiovisual, a los usuarios y orga-
nizaciones sociales, a los profesionales del audiovisual, a
los investigadores de la comunicación, a los críticos de
cine, televisión y video, a los centros de formación pro-
fesional, a los educadores y comunidades educativas y a
los organismos internacionales, merece ser reproducida

aquí íntegramente:

[...] esta situación constituye ya un círculo vicioso que
desciende en espiral y que no se resuelve ~r la multitud
de declaraciones acumuladas hasta la fecha. Ante ella, es
urgente que res~ndamos en forma exp1ícita a preguntas
como las siguientes:

¿Queremos o no preservar y fortalecer los recursos huma-
nos, tecnológicos y culturales del espacio audiovisual que
hemos venido generando desde hace casi un siglo?

¿Aceptamos o no la actual erosión y el inminente
desmantelamiento de nuestra capacidad económica y bu;.
mana instalada en el terreno del audiovisual?

¿Deseamos sostener e incrementar las capacidades pro-
ductivas nacionales y regional de nuestras imágenes, o
aceptamos convertimos colectivamente en meros retrans-
misores de imágenes ajenas?

¿Intentamos vemos expresados en esos espejos socio-
culturales que constituyen nuestras pantallas o renuncia-
mos a construir nuestra identidad, 10 que es decir nuestra
posibilidad de ser colectivo y con una personalidad reco-
nocible?

Preguntas como éstas expresan un cambio de postura
radical en los ámbitos académicos y de los organismos
internacionales relacionados con el campo de la comuni-
cación y la cultura en América Latina. Por un lado, se trata
de recuperar la consideración de los factores económicos

Durante mucho tiempo los medios fueron el eje de una
política audiovisual concebida como mero instrumento de
difusión de la cultura. Ahora se trata de asumirlos como
espacio fundamental de producción cultural y de la trans-
formación del campo educativo. Las nuevas políticas au-
diovisuales deberán ser capaces de hacerse cargo de lo que
los medios de comunicación tienen de -y hacen con- la
cultura cotidiana de la gente, y de implicar al sistema
educativo en la transformación de las relaciones de la
escuela con las tecnologías, los lenguajes y los proouctos
audiovisuales.

El cine, la televisión y el video conforman hoy un comple-
jo sistema de articulaciones económicas, proouctivas y
expresivas. Ello no implica ignorancia de la especificidad
de cada lenguaje, sino reconocimiento de la necesidad de
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Benito ZamoraBENITO ZAMORA nació en
Guadalajara en 1951. Obtuvo el tercer
premio de pintura del Concurso
Nacional de Pintura Joven de
Aguascalientes, en 1980; fue
seleccionado en la Primera Bienal
Diego Rivera, en 1984, y obtuvo el
primer premio de grabado de las
Fiestas de Tonalá en 1990. En su
curriculum cuenta con un sinnúmero
de exposiciones, tanto individuales
como colectivas. De las colectivas
sobresalen las siguientes:

New Vistas, La Tortolita Galleries, Tucson,
Arizona, 1979.

Plástica de Jalisco 80, Galería Tierra Aden-
tro, México, D.F., 1980.

LA provincia en el D.F., Poliforum Cultural
Siqueiros, México, D.F., 1980.

7 artistasfrom Guadalajara, Mission Cultu-
ral Center, San Francisco, Cal., 1981.

Nueva Escuela Mexicana de la Pintura, Ga-
lería Rayel, Austin, Texas, 1983.

]00 Años de pinturajalisciense, Instituto
Cultural Cabañas, Guadalajara, 1984.

13 de Occidente, Museo de Arte Moderno,
México, D.F., 1986.

En la obra pictórica de Zamora se conjugan, con la misma calidad
fantástica, los mitos pueblerinos mexicanos y la fantas(a medieval -
poblada de fantasmas. Resulta sorprendente que las policrom(as
primarias de los motivos decorativos de bateas, j(caras, guajes y cajitas
de madera aromática del Occidente de México se asimilen bien a una
fantasmagor(a on(rica o legendaria europea (de cuya vertiente pictórica
acogió México a Remedios Varo y Leonora Carrington). La
construcción de figuras humanas abisrnadas en su propia metaftsica, a
base de una profusión de chispazos de colores contrastantes, hace
pensar que Zamora cree en la afinidad de los mitos sin importar
distancias geográficas o culturales. La humanidad es una sola, y la
diferencia entre sus fantasmas es circunstancial. Del mismo modo que
por las noches en los pueblos pequeños las familias y los vecinos se
reun(an para relatar cuentos de "desaparecidos., Benito Zamora
ameniza sus pinturas con historias salidas del inconsciente,
haciéndolas parecer tan reales como insólitas. Sin embargo, su clave
sobrenatural sugiere que todo esto es una fiesta de disfraces, o bien,
asunciones de la personalidad de seres imaginarios temidos por su
carácter punitivo, que adquieren una solemnidad ritual, puesto que
representan valores trascendentes del esp(ritu.
Dioses y demonios moran en la tierra bajo la apariencia de animales
feroces u objetos enigmáticos siempre superiores a la voluntad del
hombre. De aqu(el pensamiento mágico capaz de regir la vida con un
potenci 21 filosófico.

Modern mexican masters and their contem-
porary heirs, Art Consult Intemational,
Boston, Mas., 1986.

Gráfica de Guadalajara, Galería Noveau,
Santo Domingo, República Dominica-
na, 1987.

LUIS CARLOS EMERICH

Hand and hand, Breacivie and Cultural
Center Brek, California, 1991.


