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l. INTRODUCCION 

El c in e es uno de los med i os de comun icac i ón de mayor 

poder c re ados ha sta e l p r ese nt e ; arma pode r osa de q ue pu~ 

de va l ers e e l pe ri odi s ta para dar a conoce r e l acontecer 

diario. 

cada d í a . 

El c i ne es e l test i go ocular de la hi sto ri a de 

En consideración a es to, se ha abordado este estudio, 

cuya f inal idad es entrega r l as razo nes de o rden soc ia l que 

hacen de l cine una manifestación técnico-artística de in

discut ibl e impo r tancia den tro de los me di os de comunicacio 

nes actuales, y cuyas pos ibilidades so n ilimit adas pa r as~ 

ti sface r la s necesidades de conocim i en t os de l hombre 

temporáneo . 

con -

De a l lí la importancia de la i magen que el c in e en tre 

gaya sea e n ce lul o i de de 35 ó 16 mm , o ~n cinta magnética, 

conocida con el nombr e de v id eo casse tte. 

No es ext rañ o que se menc i one e l video c a sset te, en un 

trabajo so br e cine , pues lo que interesa es la imag en. Po 

ca i mpo rtancia tiene s i Miguel de Ce rvant es escribió el 

manu scr ito de l 11 Quij ote " co n un a p lum a de ganso o con una 

pluma me tálica, lo que es r e l evante so n sus personajes y 

pensamie n tos . 

Po r l o ta n to , no es el medio e l que im po rt a , s in o el 

me nsaje e ntr egado: no es tra nscendente· e l envase , s i no e l 

contenido . 
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1 . 1 Hi pó tes i s 

E I c i n e el l.! 1 6 rn i I í me t r o s e s u n a r In a p o de r o s a d i s r, u n i -

b l e para el pe r i od i sta ; su co s to y pos ib i l i dades pe r mit en 

qu e ll egue a un ma yo r número de pe rso na s y , po r l o ta nto , 

es acces i bl e a t odos l os pu e b l os . 

En l os aspectos educa c i o nal , técn i co , cien tí fico y ar 

t í s t i co ' no t ie ne r i vd l co mo maest r o. El c in e es e l me 

dio de ma yo r a l ca n ce y e l mas ~p r opiado pa ra da r a conoce r 

cualq ui e r c r cac i 6 n de l ge n i o hu ma no . 

1 . 2 Objetivos 

1 . 2 . 1 Obj e tivos gene r a le s 

Entr e gar co noc i miento s y ar g ume nt o s q ue ava l e n l a va -

1 i dez de l c i ne de 16 mil ím e tro s co mo medio de comun i ca 

c i ó n des ti nad o a expo ne r e n f o rm a c lara, ame na, eco n6 mica 

y c i ent íf i ca toda acc i6 n y pe n sam i e nt o humano. 

1. 2. 2 Objet i vos espec í f i cos 

1) Re ali zar, de mane r a compre n s ib l e , ob r as ci nema t o 

g rá ficas en 16 milí me tros ; 
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2) co n ocer l os aspectos más so bresal i e n te_s q u e identi 

fican a l ser nac i o nal , utilizando la técnica ci n e 

mat og r áf i ca en 16 milímetros ; 

3) const r uir n uevas man ifes t acio nes cin ema t og rá ficas 

que den a conocer los aspectos más r e l evantes de 

nu estro med i o gcog r5f i co ; so c i a l y c ul "tural, y 

L¡) co n ceb ir c l aramente l a i dea d e que un pa ís en vías 

de desa r ro ll o t i ene po sibi i dades de rea l iz a r esta 

act i v i dad s i se l og ran uti 1 iz a r adec uad ament e l os 

r e curso s hum anos , técni cos y e conómico s d i sponibles. 



4 

11 Mu y al norte en l a tierra de S ibj odt 

se a lz a una roca que mid e mil es de l e 

guas de a lt o y mil es de l eguas de l ar 

go. Una ve z cada mil años ll ega has 

t a e lla un pa jarito para afilar su pi_ 

co, c uando a causa de esto l a roca ll e 

'I 11 ri .:i ti ri ,. 'I , 1 -. 1 : 11 u., 1.11111¡, 1 o l _,11110111 o lin 1t 1 ,¡ 

pasado só lo un in st a nte de la e t e rni

dad 11 1/ . 

2. DE LA ESCR ITU RA Y LA IMA GEN ESTATICA A LA IMAGEN 

CON MOV IM IENTO 

En a l gunos años más a lgui en escr ibir á acerca de la rea 

id ad actua l ; po drá decir mucho de los últi mos años del s i 

glo XIX y primeros de l XX, y sólo a l gú n grano se habr á de~ 

p r e ndido de e sa r o ca colos al sin que e l trabajo haya 

c l uido. 

con-

Los inv e nt os y creac i ones hu ma na s so n tantos q ue el d~ 

sar r o l l o c i cnt íf i co y t e cnológico del pre s ente no pos ee 

<1 Ún l os medios que pe rmitan fo rma r e l ca l e idoscop i o de l a 

Era actuci l. N o t e r m i n él n u e s t r o .:i s o 111 b r o a n t e u n d e s e :.. u r i -

mi en to o i nv e nció n cuando otro más reci e nt e ya nos 

asomb r ando nuevamente . 

e s tá 

1/ Hendrik Van Loon . 1949. Hi sto ri a de l a huma ni dad. 
Santiago, Ed. Ercilla. 
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Desde los albores de la hu ma nidad hasta que se invent ó 

la escr itura, pasan mi ]Iones de años en que lo s seres huma 

nos vivíamos en e l e s pacio acústico, a la deriva en las pr~ 

fundidades oscuras y tenebrosas de la ignorancia, donde vi-

ve n hoy los habitant L de los pueblos pr imitivos , creando 

dioses y divinidades que rigen s u ex istencia sumergida en 

1 a noche de I pasado. 

El hombre de ese entonces con su pensamiento y a solas 

v i ve i n me r so en un mu n do so c i o - c u 1 t u r a I que I o ,na n t i en e a t a 

do a l as fronteras del miedo que ca usa lo desconocido. lQué 

sent ir á una persona que al embarcarse no sabe a q ué puerto 

ha de ll egar?, lQué drama vive ese se r cuando ni e l capitán 

de l a nave sabe cuál es su destino?. Pues bien, ese mismo 

temor dramático debió se ntir nuestro hermano de milenios ya 

olvidados. 

Desde e l princip i o de la Historia el hombre vive y mu~ 

r e hacie ndo , creando más y más inventos. Un enorme deseo 

lo emp uja a la aventura de crear los medios necesarios a l a 

comunicación . 

Es necesar i o que sus semejantes sepan , conozcan l os in 

ventas que su gen i alidad ha de sc ubierto o produc id o. 

El deseo d e l hombre pr i mitivo no se pierde. La c r eac i ón 

del l e nguaje s ur ge d e su mente prim itiv a; pero éste no será 

ta l mientras no e ncu e ntre un a forma de comunicarlo . 
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De ta l s ue rt e que no pudo exis tir ni ngu na f o r ma de so 

ciedad s in lenguaje y éste no habría ten i do sent i do ·si no 

se hubiera creado paralelame n te una forma de comunicarlo. 

Au nqu e dist in tas concepciones soc i o-económicas lo han 

hecho vivir bajo una u o t ra fo rma de organ i zac i ón soc i al , 

de las que han s ur gido tesis , hipótes i s y t eorías co n ideas 

y pensam i e nt os q ue exp l ica n su pasado y presente, e l hombre 

sigue s i endo el mi smo en s u necesidad de comunica r se co n 

los demás . 

En t o do in tento de camb io, de t r ansformación , es tá pr~ 

sen t e e l hombr e co n sus ideas y pens amientos, pue s todo se 

ha hec ho y se ha c e por él y para él , porque: 

11 EL HOMBRE ES LA MED I DA DE TODAS LAS COSAS" 

2. 1 Val id e z re l a tiva de los co noc i mientos 

Ha desaparecido e l s i stema de ve r dades absol utas , se e~ 

cuentra s ust ituÍdo por l a co nfia nza en la validez re lat iva 

de todo co noc i mien to : esto no s i gnifica un pa s o hac i a atrás , 

sino q ue e st á basad o e n la profundidad de algún conocim i e n

t o y forma parte de la nu eva e s tructura. 

La ve rd ad es siemp r e mod ifi cable, pue s en la base de t o 

da o bservación c ambian las técnica s y l os i ns tru men t os creá n 
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dose otras nuevas que se adecuan mejor a l o que se es tudia 

o investiga . En esto radica l a universa li dad de t oda c i en 

cia. 

Técnica po r ocupar 

- Una revisión de hechos y propósitos. 

- Formu l ación de h i pót es i s l ógicas . 

- Evaluac i ón de ta l h ipótes i s , basada int r ínsecamen te en 

l os datos que se dan a conocer. 

"E l método científico es un i nst r umento flex i b l e que 

varía de acuerdo al prob l ema tratado" . 

Es f r ecuente que a l redacta r una tes i s ocurra que: 

a) E l ma rco teórico reduzca el t ema po r tratar, puede c l a .. 

s ificarse dentro de l campo c i en t í f i co , en la esf e ra t éc 

nica o en e l dom i n i o a r t í stico. 

b) En cam bi o , cuando se trata de un t ema, q ue po r s u t ras 

Cl.!ndenc i a tr aspasa l as f r ont e ra s d e l a r ea l idad sensib l e , 

po r l o t .Jnlo, 111cn sur ab l e no h .::iy método q u e enmarque esa 

r ea lidad. 

c) El objet i vo que n os hemos propu es to nos ob li ga a aceptar 

el desa fí o, espec i a l mente cuando l as técn i cas d e l a comu 

nicación han a l canzado el desarro l lo q u e han experiment~ 

do hasta es te momento. 
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d) La es ca sez de ma te ri a l e n libr e rí as y bib li otecas, en 

lo que a c in e en 16 mi límetros se refiere, nos ha o bli

gado a basarnos en j uicios de cineastas profesionales , 

en o tro s casos hemos ac udi do a conoc imiento s ya ad qui rl 

dos o a r e flexiones propias que s ur gen de una l a rga p rá~ 

t i ca ya r ea lizad a y po r l o t anto , sacados de la realidad. 

2.2 Pé r d ida de la o bjetividad 

La c onducta soc ial del hom br e se manifiesta por e l l en 

guaje como función p r ima ria. La clave para alterarlo no l a 

vam os a obtene r de l os ha ll az go s que efec túen las ciencias 

que pa r ce l a n al hombre es tudi~nd o l o e n un solo asp e cto . · 

Las sociedades primitivas so n el campo de e studio de la 

Antropología; e l la nos di rá cómo f uero n los hom bres del pa-

sado. Las soc i edades mode rn as y con t empo rán eas son la 
-- " 

ra-

zón de es tudi o de l a Soc i o l og ía q ue nos presenta la i magen , 

e n vivo y en d ir ecto, de l hombr e actual. 

Y, lcuál es la c i e nc ia q ue no s di ce : éste es e l ho mb r e 

del f utu r o? , lde qué manera y cuáles se r án s u s forma s de 

sentir, pen sa r y actuar?. De esta des ori e nt ación nacen 

l as nuevas man i festacio nes de l a comun i cación e n f orma in-

di sc riminad a , e ntendiendo por tal, l o que e l hombre 

con l os medios de comunicac ión y no l o que ellos so n. 

hace 
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D e a q u í q u e t o d a f o r m a d e c o m u n i c a c i ó n : p.í e n s a , r a d i o , 

cine o te l ev i s ión tengan d i versas formas de l e nguaj e q u e 

enc i erra el contenido de l a persona humana a trav é s d~ un ~ 

es t é ti ca dep e ndi e nt e de q ui e n la r ea li za. 

Si q u eremos t e ner un concepto c l a r o de l a s i gnificac i ón 

d e l lenguaje e n l a comu nicación debemos e nt ende r que de a l

guna manera: 

LA OBJET I V I DAD SE PIERDE AL ES TUDI AR LA SOC I E 

DAD, SU LE NGUAJE Y FORMAS DE CO MUNIC AC ION POR 

QUE SOMOS MI EMBROS DE ESTA MI SMA SOC I EDAD. 

El c i n e es una forma de l enguaje universa l que la edu 

cación, la c i encia , la técnica y e l a rte ut ili zan como ap~ 

yo para l ograr ma yor eficac i a en su e mpeRo por I l egar a l 

hombre , qu e en s u forma de ser , actua r y se ntir sintet i za 

la ca l idad cultura! de una sociedad que hoy se ve amenaza

da por l o que l l amamos l a 11 T ransfe r enc i a Cultural 11
• 

L a misión que. cor r esponde a l ci n e es informa r acerca 

de l enfrent am i en to de l a in te li gencia que a juicio d e l pe~ 

sador f ran cés Ma l r a ux 11 es e l g r a n comba t e int e lectual de 

nu est ro siglo". 

En e l Seminar i o sob re 11 Comunicación y desar r o ll o de la 

Educación, l a Cienc i a y l a Cult ura '', realizado en 1978 e n 

nuestro pa í s , el doctor Manuel Calvo Hernando, Subdirector 

de l per i ód i co de Madrid "YA" manifestó que e l periodismo 

cient ífi co (e l ci n e es cienc i a) tiene c0mo mi sión por cum -
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plir e n el p ró x i mo dece nio, 11 e n se ñ a r a l h omb r e común a se r

vir se de l os med i os de co muni cació n sin q u e d a r apri s i o nad o 

por el l os" . 

Des d e el p unto de v ista me t odo l ó gico a es to es l o q u e 

la Ps i co l og í a l lama 11 , n s tr ospecció n 11 es d ec i r , se r s u je t o 

y ob j eto a l a mi sma vez. Todo a u n mis mo t i empo. Al res -

pec t o , po d emos dec ir co n Az o rín, e l g eni a l pe n s ad o r espa ñ o l 

q u e : "lo s ár boles n o dej an ve r el bosq u e". 

LA OBJ ETI V IDAD MA X IMA SE AL CA NZ A 

CO N LA MAX IMA L EJ ANI A 

"E l est u dioso de l pasado es un a sue rt e de astrónomo de 

la s soc i e dades 11
, di ce Mac L u h a n 1/. 

De ac u e rdo a éste y o tros ju ic i os d e a u to r e s co ntempo 

r á neos podemos decir q u e el homb r e p ri miti vo p i ens a y con

s idera l as cosas como una to t a li dad . 

Verán , en s u obra " L en gua j e y comuni cación soc i a l " d i 

c e que e l se r p r im i t i vo 11 lec en los hechos , me n sa j es ' ' . En 

el co rr e r de l os t iempos , med i ante e l desa r ro ll o de l pe n s~ 

mi e n to esa acc i ó n ha desembocado en n u e st r as soc i e d ades hi s 

t ó ric as , cont empo r áneas y ac tu a l es e n un alto g r a d o de desa 

rrol l o cie n t í fico y t ecno l óg i co . 

1/ Mar sh all Mac Luhan. 1969. Cont r a - e x p lo s i ón. 
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Corno l a comuni caci6n es una necesidad de l hombre éste , 

a l viv ir en soc i edad , crea l os s ímbolos que dan o ri gen a l 

lenguaj e y l es da un es tilo, conside r ando e l es t i l o "como 

l a ma ne r a en que una operación es ejecutada". (Téc ni ca). 

El l e n guaje ha s ido s i empre un med i o de comun i cació n de 

masas . Así como l os medios son nuevos , nueva s son también 

l as formas de lenguaje , cada una con s us p ropias formas gr~ 

matical e s y es téticas. 

2.3 Primeros mensajes 

La p ri mera cart a a juic i o del h i s t or i ador He ndrik W. 

Van Loan , l a escri be un cazador de l a época g l ac i a l que ve 

a dos c i ervos. lCómo adve r tir a s us compañeros que están 

l ejos?. Regresa a su caverna y sobre la r oca pinta grose -

ra mente un pa r de ciervos . E l texto ser i a : "He visto a dos 

c i ervos ce r ca de l l ago y voy a caza rl os . 

volv eré " 1/. 

No me espe r en ya 

Los d i bujos p r e hist ó ricos son una forma de lenguaj e. 

Ex p r esión del hombre de esos t i empos. Si n embargo , e sos 

d i bujos no so n só l o obras de arte de l a mañana de l a his

t o ri a como se ha p r ete n d id o hac e r creer, s in o tambi é n el 

pensamiento del se r humano que ya e nc uentra un a ma nera de 

hacerse concreto. 

1/ H. Van Loa n . 1949. Hi stor i a de l a humanidad. 
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El gen io humano no se deti e n e . El papel de uso común 

entre l os pueblos actua les t i ene su origen en Ch ina, 1 l eg a 

a n o s o t r o s d e s p u é s d e u n l a r g o p e r e g r i n a r_, s_e d e t i e n e u n 

tiempo en Samarkand a , pasea por Arabia y Gr ec ia, posterio~ 

mente s u fabricaci ón y uso s e ex tiende a todo e l mundo. 

A todo esto lqu é pasa ba co n l a escrit ur a? . Todos s abe 

mas qu e ésta tien e su cu na e n Bélb ilonia. Tamb ién tienen s u 

escritura l os egipc i os , sus máx i mos c ultor es son l os gr·i e 

gos pero , serán l os fenicios , pueb l o comercia n te de ese P! 

ríodo históri co quienes h9 c e n de él un i nst ru mento prácti-

co d e comunicación universal. H. Van Loa n d i ce : 11 esos sa 1 

teadores de caminos que no se p r eoc upaban en absoluto por 

l as artes nos han l e gado uno de los i nven t os más útiles de 

t odos l os ti empos 11 • Los fenicio s como come rci a ntes neces i 

taban un sistema corto y prácti co pa ra regi s trar acuerdo's y 

contrat os . 

Bue no es r eco rd a r cómo l o hace este hist o riador que 

11 cu anto menos civi 1 i zado es un g ru po de ho mb r es , tant o más 

se s i e nt e a me rced de poderes sob r e naturale s 11 • 

En Africa lo s aboríge nes d e muchas tri bus desde tiem

pos remotos y hasta hoy utilizan e l ta mbor CO(llO medio de 

co mu nic ac ión. Así se transmit e n me nsajes q ue e llo s saben 

traducir y comp r enden con l a mism a c larí dad como lo ha ce n 

ho y I os e m p 1 e ad os d e n u es t ro s más des a r ro 1 1 a do s te 1 é grafos . 

Más ta r de , du r a nt e la Edad Med i a , se emplearon pal om a s 

mensajeras o band e r as se gún se trate de hechos ocu r r i dos en 

la ti e rra o en el ma r. 
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Todos l os s i s t emas de co mun i cac i ó n de l pasa do sa t isf a-

ce n l as neces id a des de a qu e l mo me nto hi s t ó rico . A po co,, 

después de muc ho obse r va r el me n sa j e l o po día tr a du c ir c ual 

qu i e r a. Se tra t ará de ma nt e n e r e l se cr e t o de t a l es me nsa-

j es y l os med i os ocupados hasta ese mome nt o no of r ec ían 

t a l gara ntí a . 

11 S IN EL AUX I LIO QUE SIG NIF I CO LA MULTIPLI CAC I ON Y 

ALCANC E DEL LENGUAJE , TODO I NTE NTO DE PROGRESO HA 

BR IA S I DO VA NO11
• 

F r u t o de l a capacidad y creación humanas a parec i ero n s u 

cesivamen t e , la impr en ta , el te l ég r afo , e l t e l é f ono , l a r a 

dio y po r fin e l c in c y l a t e l ev i s i ón cuya significación da 

1110s a co nocer: 

Pre nsa escr i ta 

1. Cua rto Pode r 

2 . Forma la opi 
ni ón públi ca 

Te l ég r afo y 
Radio 

1 . Mecani zac ión 
de l a escr i 
t ura 

2 . El ectrif i ca 
c ión de la 
palab ra 

Cin e 

l . Mecan izac ión 
de l a fo t o
grafí a 

Te l evisió n 

1. El ec t rif i ca
c ión de la 
imagen 

Si ana l i zamos e l cuadro recienteme nt t! exp u e sto a dv e rti-

r emos que l os núme r os y 2 correspo11dientes a p r ensa 

escrita , t e l égrafo y rad i o están ll enos , no as í l os núme 

ros 2 de cine y t e l ev i s i ó n . lQu é nu eva inv e n c i ó n t ec no ló-

gica va a I lena r esos espac i os aú n des i e rto s ?. A l os en car 

gados de d iri g i r , administ r ar y ma nt e n e r es o s medi os de co

municac i ó n se l es prese n ta un a ta r ea po r de lant e : l a huma ni 
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zación de su labor, desaf í o a la adaptación que deberá co~ 

siderar a l enfrentar una época que en l os últ i mos de~énios 

ha experimentado más cosas que en toda la historia anterior 

de l a humanid ad. 

El periodista, con s us conocimie nto s acerca de cine es 

e l encargado de qu e ese desafío encuen tr e la respuesta a de 

cuada, se 1 l ene el Nº 2 de c in e y t e l evisión. El será e l 

r espo nsabl e del uso d e innovacion es tecnológ i cas que sir 

van pa ra el pensam i ento y acciones de sus contemporáneos. 

2.4 Un nuevo lenguaje 

La creación de un nu e vo l enguaje se pone a l servicio 

de l hombre, todo lo que d i ce y hace aún lo que piensa, pu~ 

de conservarse por ti empo indefinido. La posibilidad de 

combinar i magen con narrac ión, está al alcance de la so 

ciedad. 

La cámara cinematográfica y e l ce lul oide son lo s nue-

vos testiios de la hi stor ia de l presente . La historia y 

la cámara c in ematográf i ca son ob ra del hombre. La his t o

r i a es e l pasado, el presente es la proyección del hombre 

hacia e l futur o . 

La boca dirá tantas cosas , los o jos observarán distin 

tos pa i sa je s de diversos lugar es de la tierra o del espa~ 
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cío , por medio del cine viajaremos a otros mundos , p l ane 

tas que ya están a nuestro alcance. 

Po r e s o e I c i n e e s e 1 1 e n g u a j e m á s u n i v e ,: s a 1 q u e s e c ~ 

nace , un lenguaje qu e muchas veces no necesita traduct o r, 

porque s u me n sa j e no va e n palabras s in o en imág ene s cuy.:i 

111 i ~ i ú n e s cJ e~ pe r t .:i r L! 1 se 11 t i 111 i L! n Lo y I u razón hu 111 a n ..is . 

Pe n samos que en l a i magen, e n e l movimiento y en la p~ 

l abra hab l ada es t án e l secreto del p r ogreso espiritual hu -

ma n os . El cine es e l esf u e r zo y creación del hombre a fin 

de que: 

L/\ R/\Z/\ II UM/\ N/\ SE COMPRENDA C/\O/\ VEZ MEJOR 

El verdadero s ignificado de las cosas y de l a existen -

cia no puede es tar e n manos d e seres a lo s que l a vida ha 

privado de l a ilu sión que provoca l a a v entu r a de vivir. 

Ese pape l deb e cumplirlo e l hombre s in más compromiso que 

vivir para servir po r que pensamos que qu i en no vive para 

serv ir no s irve para vivir . 

2 . 5 Sueño y r ea lidad 

Las sociedades p ri mitivas uti 1 izaron diversos medios 

de comuni cación pa r a es tab l ecer alguna fo rma de co nviven

c i a o re l ac i ón; e l gesto p ud o h abe r s id o s u prime r int en 

to d e l e ngu aje , e l tambo r, l a seña l de humo o J¿i señal Ju 
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111 i n o s .::i f u e ron , t .::i m b i é n , e 1 p r e s a g i o de 1 en t en d i m i e n to h u m a 

no. 

El tiempo pasa, el hombre aprende, sabe descifrar esas 

señales; pero un día ha de 1 legar en que el sueño de muc has 

generaciones se hará realidad. 

Y el sueño se hizo realidad 

La palabra impr esa aparece maravi llande a su propio crea 

dor: Juan Gutenberg, natural de Maguncia en Alemania, inven 

ta la imprenta de tipo mov ible, corría el año 1450 aproxima

dumentc (según la Enci c lop e di.::i "Espasa" no hay fecha exacta). 

Desde ese momento será n conocidos los acontecimientos 

que han tenid o mayor i mpo rtan c ia en e l destino del hombre 

o gran influencia en la existencia de los pueblos. 

EL SER HUMANO YA SE PUEDE COMUNICAR CON SUS 

SEMEJANTES 

Hacia 1890 nace la fotografía, el " .. 
francés Niceforo Nie~ 

ce es su inventor. Una caja hermética guardará en una pla-

ca sensible y más tard e e n un pedazo de celuloide una ima-

gen de un momento de la realidad, que es como robarle un 

instante a la existencia y d e t ene rla. 

Pero, el hombre no puede quedarse ahí, la vida no es 

descanso ni qu i e tud, e l espíritu humano va a la conquista 
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de más y mejores medios de comunicac ión como una manera de 

dignificar su propia vida y la de sus semejan tes. 

Un dí a esa fotografía adquiere vida, el mov imi e nt o lo 

ap o rta e l cine nuev o medio e n que la vida es r eeditada, ya 

n o es un in s l .:intc du l cJ rccJl i dad, a hora es la vida misma 

caut iv a en una c int a de ce lul oide. Aparece e l cine de 35 

milímetros, más tarde lo hace e l cine de 16 mi líme t ros , y 

és t e se imp o ndrá en diversos aspec tos profesiona l es por ·su 

meno r costo y fác il manejo d e todo e l instrumenta l que se 

r eq uier e para s u uso. 

El advenim i en to del sonido no cambia s u sentido, s in o 

que l o rev e la como e l me dio más efica z d e co municación en -

tre l os seres humanos. El avance sigue su marcha porque la 

vida en su pro ce so continuo y cambia nte no puede detene rs e 

y e l hombre irá de conqu ista en conquista. 

La hi s t o r i a es, s in duda, la fue nte que más y mejores 

e jemp l os ofr ece resp ec to d e l esp í rit u qu e a n imó la acción 

de l hombre q u e en l as cuevas de altami ra en EspaRa o e n l as 

cave rn as d e Lasca ux en Franc i a, dejó i mpreso un in stante de 

la ex i s ten c i a . 

Los ani ma l es fu ero n el motivo principal de su l engua j e 

mi lcnario, sean esas pinturas rupestres formas de expres ión 

art í st i ca o neces i dad de dar a conocer un mensaje, constitu 

yen, de hecho , una prime r a forma de com unica c i ón que artis 

ta s , técni cos o cient í ficos de hoy int e r preta n según su pa~ 
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ticul a r punto de vista, ya sea en 35 ó 16 milí me tros en 

blan co y n egro o a co l o r, y más re c i e nt emente e n vi deJ ca 

sse tt e . 

2 . 6 Di spu ta 

As í corno mu chos pa ís es se pe l e a n l a naciona li dad de tal 

o cua l personaje de impor t a nci a , de la mi sm a manera, Fran-

c i a, Es tados Unidos, I ng l aterra y Al ema n ia sos tienen s e r e l 

lu ga r de nacimiento del c in e. 

En e st a lucha sor da y sin f utur o , l os co nt rincante s han 

o lv idado que al hombr e no l e im po rta n i inte r esa el lu ga r 

ni el mome n to de su nac i mi en to. El homb re compre nde que e l 

c in e es un pro ducto de la capac id ad técnico-científ ica de l 

se r humano y ma nife s t ac ió n del talen to artíst i co del homb re, 

y que és t e está es pa r c ido por toda l a tierra. 

Es imperativo compr e nd e r que muchas id e a s fl o tan en e l 

a ir e , en e l tiempo y e n espacio y si l ogran ser parte de l 

hombre es po r que diver sas co ndi ci one s i deo l óg icas o c ienti 

fic~s de ca r 5c Lur gc 11ural l as hace n I l e ga r sin dete nerse e n 

un a soc i edad espec ífi ca o e n un terr i torio de t e rm i nado . 

Toda i nv e n c ión o creac i ó n prod ucid a po r e l hombr e , pe~ 

tenece a l ho mb r e , y éste habita l a ti e rra e n t odo su l a r go 

y ancho, fo r mando div e r sas soc i e dad es nac i das co n l os mi s

mos prob l em~s e i dénticas n eces i dades . 

J 
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- LA quién pertenece el cine? 

El cine por ser una obra del hombre para el hombre per

tenece a la sociedad y , por lo tanto, adquie re carta de ciu 

dadanía universal. 

- Alcances 

No hay tesis más amp li amente difunJida que aquel l a de 

que el Art e cinematográfico e j erce sobre el esp íritu de l as 

grandes masas una influencia mayor que la de cualquiera otra 

manifestación artística. 

De esto se despr e nde l a necesidad de conocer o en t en der 

algo de cin e ; estamos ob lig ados a comprender las posibi lid~ 

des de este arte. Sólo de esta ma nera estaremos en candi-

cienes de guiar y di scip l inar l a influencia que él ejerce 

en e l es píritu de lo s pueb l os . I nf luen cia sin parangón en 

la historia de cultura humana. 

Hay escuelas especial izadas de ci n e . Sin duda que la 

teoría cinematográfica es in teresante para los especia l is 

tas, pe ro e l púb lico en ti en de que el cine es un producto 

de la cu lt ura humana, por lo tanto , lo consid'era un índice 

del grado cultura l alcanzado por un pueblo. 

Una ley de la hi storia human a dice que: arte y educa 

ción se interre lacion a n, ya que el arte desarro ll a e l g u~ 

to de l público, gu s to que a l refi rn a rse poco a poco i mp u~ 
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sa un arte más maduro que, a su vez, desarro ll a una may or 

sensibi 1 idad artística . Esta verdad se hace más 

cuJn do l o9rJ111os en t end1.: r que: 

EL CINE TI ENE UN GRADO DE PENETRACION MA

YOR QUE TODA OTRA MANIFESTACION ART I STICA 

cierta 

11 El cine puede girar contra rico s recursos de medios 

visuales y audit ivos 11 1/. 

De es t a af irmaci6n s urge toda l a importancia que e l ci 

ne ha l ogrado, pues en é l se combinan todos los pri nc ipios 

que son ci mientos técnicos, científ i cos y artísticos. En 

el cine lo que es abstracto se convie rt e en algo concreto. 

Perm it e el surg imiento de l s i gnifica do en las cosas. 

Po r me d i o de l c i n e pode mo s v i aj a r e n e 1 t i e m p o y e 1 es 

pacio. A es t a sé p t i m a m a r a v i 1 l a l a l l amamos Sé p t i m o Arte 

y al arte de l a cin ema t og ra f ía 11 debe agregarse el arte crea 

dor de películas 11 1/. 

En e l cono de experiencias ocupa un lug ar especial en 

e l p in ác ul o , ya que junto con la telev i si6n satisface las 

necesid a des de p úbli co espectador, es pecialmente como méto 

do educativo ya que 11 todo l o que exc it e l a imaginaci6n fa

c ilit a e l aprendizaje 11 1/. 

1/ E. Da l e. 1962. Métodos d e e nseñanza audiovisual. 2a. 
ed. Méx i co , Reverté. 
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te.a e:xperiencin s se f:l.Cumulun. T.iu histo1,in se: r-ep:i.to.r:s cierto: 

nadie se bnñu dos veces en e l mismo río.El ncun pnsn y só l o que -

du l:..1. OxJ,)0rLncin quu " n 0 1 c J:C".t"Or de los tiompos hn producido cam

bios ospectaculures en el dominio cient í fic o, tócn ico y art í stico . 

Lo. e.xperienciu, producto ele los cur.1b i os , riGe lo. s r o l nciono :3 t,lr; l a 

vifü\ en sooi0J.ud y ori[; innn ll.n ~ qll.:.: purto ck l u má s J i!.1plc hn.s-
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3. EL CINE EN LA EDUCACI ON 

El cine en la educación ocupa un lugar de prim er o rden. 

A juic i o de muchos profeso r es es e l medio audiovi sual más 

eficaz que usa de apoyo la t e cnología educacional; escri t~ 

r es, pensadores y psicó l o gos , Lal es c·omo Schramn, Laswell, 

Mag er, Pear y Bloon as í lo han declarado. 

La comprensión de un filme es l a base de su éxito que 

asegura n su poste ri or crecim i ento y desarrollo. El éxito 

o fracaso no só l o depende de su calidad, s ino º de la seguri_ 

dad de que e l se r humano trata de comprenderlo tod o, aGn 

lo que no ve, por eso: 

EL CINE COMO LA EDUCACION 

ES UNA ACCION CREADORA. 

Profesores y realiz ado re s de cine deben impulsarse re-

cíprocarnente en esta acción. De esa convergencia surgen 

realizacion es que dan paso a nuevas y valiosas ex pe ri ei1cias. 

Así se da cumplimiento a una ley ps icológica que dice: 

NADA HAY EN LA MENTE QUE ANTES NO 

HAYA EST ADO EN EL SENT IDO. 

Como r esp ues ta a l crec i ente de scontento q ue el método 

tradici onal produce en l a formación de lo s futuros profe

sores, la Univer s idad de Stanford desa rrolla a partir de 

19 63 un sistema de 11 mi cro -en señanza 11 consis tente en la pr~ 
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scntac ión de un mod e l o de c l ase q ue se f il ma para detectar 

las pos ibl es fallas de l s i stema y s i los alumnos han l og r~ 

do los objetivos a que todo programa ed ucacion a l asp ir a 1/. 

De acuerdo a l as conc lu siones qu e de es te s i s t ema po d~ 

mos ex tra e r, deben considerarse como f unda me n ta l es dentro 

del aula el apoyo que l as técnicas aud i ovis ua les of r ecen a 

cualquier tipo de enseñan z a . Al respecto , e l o r gan i smo de 

pendiente de UNESCO para la educac ión seña l a q ue : 

1) los medi os co mpl ejos so n útil es c ua ndo se apli can t écni 

cas a dec uadas; 

2) a cada medio ha de co rr espo nder una ap li cac ión espec ial 

segú n l a técn i ca q ue se u ti l ice ; 

3) es aco nse jabl e l a utilizac i ón de mate rial q ue i nc l uya 

impresos y ot ro s medios ba r atos, ta l es como: diapositi 

v a s , f i I m i n a s y m u y e s p e c ·¡ a I m e n t e p e I í c u 1 a s e n 1 6 m i I í -

metros , y 

4) l o más importante de todo es trat a r de e s tablecer in s 

trumen t os de o bse rvación s i stemá tica q ue pueda n ser uti 

1 iza dos por todo e I mu n do . 

EL CIN E ES UN AR TE SOC IAL, UNIVERSAL, 

OBRA DEL HOMBRE PARA EL HOMBRE 

1/ Al l en y Ryan l o inician en 1969; Coope r y Al len l o con 
tinuarán en 1975. Datos UNESCO, 197 5. 
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3.1 Enseñanza aud i ovisua l (EAV) • 

a) Enseñanza audiovisual (EAV) 

b) Medios aud i ov i sual e s 

a) Se entiende por enseñanza la acción de estimular , o rien 

tar y controlar e l aprendizaje de los alumnos de acue r 

do con determ in ados objetivos pre fij ados . 

b) Los materia l es a udiov i sua l es so n la parte más concreta 

y de menos complejidad en l a (EAV) , por ejemp l o : 

- u 11 .:i pe l í cu I u e s un 111 e d i o u u d i o v i s u il l ( M A V) 

- una cinta magnetofón i ca es un med i o audit i vo (HA) 

- una diapo s itiva es un medio vis ua l (MV) 

El empleo de l os medios audiovisuales (MAV) se ha he 

cho ex tensivo a todo e l s i stema educac ional en l os países 

desarrollados ror razones de carácter ps icológ ico , porque: 

1) l a memoria o ' ' recordación vi s ua l" es mayor que l a a udi

t i V a , y 

2) e l c ine (MAV) ay ud a a mo s tr ar procesos y de s arrollar ha 

b ilidades. En este caso e l uso d e l cine e n 16 milím e 

tros acelera e l aprend iz aje de habilidades y destrezas 

s in necesidad de e l eva r e l costo en hor <ls de fo rmac ión 

v e rba l i s t a . 
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El fi l me en blanco y negro o de color sirve pa r a refo.!:_ 

zar o cambiar actitude s como resultado de su ac c ión ps ic o 

lógi ca , l a qu e puede considerarse desde el punto de vista: 

- se n so ri a l i s t a 

documenta li sta 

- e xperimentali s La . 

- Scnsor i alista 

- Doc ume ntali s ta: 

- Exp e rimental 

Es t e punto de vista considera la impor 

tancia que l os MAV tienen por s u capaci 

d u d µ .J ,· ü i 111 p a c t a r I o s s e n t i do s . 

Se ha des arrollado pr in cipa l men t e e n Fra~ 

c i a , e n este caso se trata de l a capac i 

dad de l os MAV para llevar documentos a 

l a sa l a de c l ases . Los MAV son una ex-

t e n s i ón d e l mundo hac ia e l a ul a. 

Consi s te en plan t ea r tal sis t ema como una 

exper ien c i a des de el p unto de v i sta de l a 

e ducación . 

3 .2 Recursos t écnicos 

Con l a ayuda de r ec urso s t éc ni c os y visu a l es , e l c i ne en 

16 mil í me tros se ha impuesto en forma de finitiva e n e l ca mpo 

d e l a e nseñanz a . Al r es pecto, podemos me nc i o nar a l g un os de 

esos rec ur sos: 

UNIVERSIDAD 
fAeUlTAD DE FIL0SOF/ DE CHILE 
IJIU8TfcA PBOF Eut IJOfS. y fDUCACIII 

• ENIO PfU /IIA IAU, 
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- Cu a d r o a cu a d r o : T écn i c a que posee el cin e e n 16 m i l í me 

tros p u di e n do f il marse procesos l e nt os que a l s e r proye~ 

tados a l a ve l oc i dad no r ma l (2 4 cu ad r os po r se gu ndo) se 

d esa rr o ll a n e n fo r ma mu y b reve . Pe lí cu l as t a l e s como : 

" El des i er t o v i v i ente " de 35 mil í met r os de co l or o "Don 

de v u e l ven l as ag u as' ' de 16 mi límet r os de co l or ; e n am 

bos c asos pode mos observar fenóme n os n a t ura l es qu e n o v~ 

mos a s i mple v i s t a o pasa n i nadve r t i dos de b i do a l a imi 

t ac i ón de n u es t r os órgan o s se n sor i a l es . 

- An i mac i ó n : Pr oceso espec i i1 l de f i l ma c i ón me diant e el cua l 

se l og ra r ec r e ar o re sa lt a r si t uac i o n es en fo r ma c onve nci o 

n a l Es u na man e r a para qu e l os a lumn os se an c ap a ces por 

med i o de e l l a d e capta r y e nt e n de r pr ocesos qu e en l a r ea 

l i dad n o p u ede n pe r cib i r. Ejemplo : Se ri e "Punt i to " de 16 

mil í met r os de co l o r . Se t d e pe lícula s de APR OFA (Asoc i a -

c i ón c h il e n a p ar a l a p r o t e c c i ó n de l a f am i 1 i a ) , c o nj unto 

de pe l í cu l as e n 16 milíme tro s d e co l or . 

- El pasa do: Es u n a fo rma d e ar t e c i n ema to g r ~f i c o que pue -

de se r tr a í d a a l a sala d e c l ases pa r a e l e studi o d e l a 

h is to r i a . E l pasa do p ue d e se r do cume ntal o r e cons t r u i do . 

E j e 111 p l o : ' ' P a 1 a s y p i c os 1 1 
, de 1 6 m i 1 í me t r os d e c o 1 o r . 

- E l p r ese n te : Act u a l ida d ce r cana o l e j a n a que puede se r 

p r ese n tada a l os a l umnos por med i o de l c in e . Ejemplo : "L a 

g r a n ave n tura " de 1 6 mi líme tros de c o l o r. 

E l f uturo: Como p e r spec t i v a · o ficc i ó n , e l futu ro puede se r 

p r esent ado a l os a l umnos e n filmes . Ej emp l o : "Ve n ta n as de l 

a l ma ", d e 1 6 milíme t ros d e co l or . 
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- Co l o r y son i do : So n cond ic i ones a nexas q ue s e dan e n el 

c in e , con firién do l e ca r a ct e rí st i cas riquí s i mas como ins

trum e nt o que capta la r e a lid a d no s ó l o co n imá genes . 

Tamañ o s : Des de la es ca l a as t ronóm i ca has t a la mi croscópi 

ca pue d e n se r o f r ec idas po r e l c in e a l os a l um nos . 

Angu l os : Des d e l a vi s i ó n d e u n áng ul o muy baj o hasta la 

vista aé r e a , e n di ve r sidad de áng ul os y di s t a nc i a s , se 

pueden p re 5 en l u r tli ver ~o 5 obj e l o~ o d i 5 Lin lu ~ ~ ¡ Luu c i u n e~ . 

- Ho 11t .1j e : r l ' r 111 i l ( . 1 d ~ i 1 11 u l l .J l l l ' i d. 1 d de h l! C h o 5 , p () r un I i) do 

y , po r otra par t e, colabo r a al en r iq uec i mi en t o de la narr a 

c ió n , po s i b i 1 it a ndo l a compa r ac i ó n d e épo c a~ y situac i o 

nes 1/. 

La pe l í c u l a e n seña t an bi e n como p uede ha ce rl o un mae s 

tr o comp e t e n te , cua n do el fi \ me ll eva demos t r a c i on e s puede 

i n s truir aún me j or . Est o no q u iere d e cir que l a pe lí c u la 

pu e da s u s t itu ir a l maes t ro ya q ue en es te c a s o falta rí a l o 

más i mp o r tant e que es l a com unicació n al umno-profe s o r, pr5:: 

ceso de l a may o r impo r ta n c i a e n todo s i s t e ma de ap r e ndi zaj e . 

Los a lu mno s ap r en d e n má s c uand o lo s HAV se c o mbin a n co n 

otr a s act ivi dad es esco l a r es o cu a nd o la pe l í c ula en globa un 

con j u n t o de r e a 1 i z a c i o n es , y 1 u ego pre p a r a e I de b a t e d e s p u é s 

d e l a p r o yecc i ó n. 

1/ La s pe lí cu l a s de 16 mi l í met r o s me n c i onadas , con exc e pc i ón 
de l as de " APROFA 1 1

, so n propiedad de Ci neteca Arge n t in a , 
ubi cada e n c a l l e Ri vadavia Nº 4386 , Bu e nos Air es . 
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El filme desempeña una función activa s i se apl i can ca 

noc i mientos que se van da nd o en la película de manera de 

ejerc it ar menta l mente al alumno pa r a que éste r etenga mejor. 

Los alumnos r etienen con más facilidad l o que l es llama 

más l a atención. Por lo tanto, l a e l ección de l e nf oque , l as 

in dicac ion es verba l es, e l empleo de flechas impresas so bre 

imágenes en ángu l os determinados, son factores de gran i mpo~ 

tanc i a en la e ficacia de la enseñanza audiov i s ual. 

Lu pe lí cu l a es un.:i exce l ente motiv.:ición y no existe ti

po a l g uno de enseñanza, cua l quiera sea e l método que se em

p l ee, . ca paz de ef i cac i a s in motivación. 

INTELI GENC IA Y EXPER IEN CIA SON CO NDI CIONES PRIN CI

PALES CUANDO SE EMPLEA EL CINE COMO MEDIO EDU CATI VO 

Deci mas que e l c in e es un med i o de com unicac i ón mode r-

no que no s igu e la s reglas d e l arte teat r al. Es así como 

u na de l as grandes diferenc i as que l o alejan de ese art e es 

la var i ación de d i stancia que mi en tr as en e l teatro es cons 

tante du r ante e l t r anscurso de t oda la ob ra, en el c in e l os 

div e rsos obj e tivos o lentes de que se dispone nos permiten 

tener un a visión a distintas dista n cias del espectácu l o. 

De una escena podemos tener una v i sta genera l, luego un 

plano más cercano , e n seg uid a un acercamiento a un so l o ob

j e to, siguiendo, s i así l o desea e l d irec tor del fil me , un 

gran ace r ca111iento , te r min a ndo e n un detalle minúsculo que 

en e l teatro pasar í a inadv er tido, y q ue en el c in e todos pu~ 

den aprec i a r. 
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A es ta s di fe ren c i as de distancias las llamaremo s : 

1 ) Plano Ge ne ra l ( PG) 

2) PI.J ll O Gen e r¿¡I Me d i o (PGM) 

3) Long -Sh ort ( L S) 

4) Medio long-sho rt (MLS) 

5) P r i me r Pl a no ( p p) 

6) Pr i me rí s i mo Prime r Plano (PPP) 

Si b i en es cierto que l a vari a ción de d i s t anc i a es una 

de l a s caract e rística s que dif e re nc i a n al cine del teat r o, 

ex i st e otra modal id ad q ue só l o e l c in e puede p r esenta r: se 

trata de l a diferenc i a de ángulos . 

En es t e ca s o , es como sub ir, bajar, hacer girar la buta 

ca en e l sentido que má s favor e zca n uest ra visión de l espe~ 

t ácu l o . Son de g ran i mportanc i a mov i mientos t a les c omo: 

1 ) PAN Pa neo Panorámica 

2 ) Cámara P i ca Plongé (ha c ia arriba) 

3) Cámara Pi c a Co ntra - P l ongé (hac ia abajo) 

4) T r a ve l l" ing 1 / Paseo (hacia at rás, hacia ade 

lant e) 

Todas estas t o ma s brindan a l r e a li za do r l a posibi li dad 

de mo s t r a r l a r e alid a d de s de á ng u l o s y en mo vi miento q ue no 

pued e n o bt e n e r se con ninguna otra forma de t écnica a r t í st i

ca conoc i da ha s ta e l momento. 

1 / El travel l in g pue de r eemp l a z a r s e por e l us o del l e nt e 
Zoom qu e pe rmi t e a cercar o a lejar la i magen s in que l a 
cám a ra s e mu e va. 
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4 . EL CIN E NAC ION AL Y EL EXTRAN JERO 

El p ro ceso d e la cr eac ión artística es de ca

ráct e r in tu it ivo 
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Un boletin emanado de la Co rporación de fom e nto de la 

Produ cc ión (CORFO) con fecha 1 4 de marzo de 19 42 informa 

de l a c r eac i ón de l os Estudios Cinematog ráficos nacion.J l c •, 

" Chi l e Fil ms" , a l a vez , ind i ca cuá l será su costo , 

de f innn c iami e nt o y qu i enes se rán s u s dueño s. 

forma 

U n c a p i t a 1 a s c e n d e n t e a 1 a s u m a d e 9 m i 1 :\-. o n e s d e p e s o s 

de esa época , es divi dido e n 180 m i I acciones de$ 50 cada 

una, l as que se di s tribuyeron de la s igui ente manera: 

5 0 % de e sas acc i o n es so n propiedad de CORFO, y el 

50 % restantes son co l ocadas e ntre la Universidad de 

Ch il e y particular es . 

Chi l e Films inicia sus actividades hacia 1944, fu ent e 

de g r andes espera n zas pa ra técnico s y a rt istas nacion a l es 

que ven í an desarrollando e s t a act i v idad s in más apoyo té~ 

11i cn y fi11.i1 1c i l· ro ljll L! :,u!, ~¡1· .11H.IL! !, ~;1c rifi c i os e ilu ~ i onc;'., 

persona l es . 

La p rime r a pe· ] í c ul a de l os nu evos estudios se rá "Roma~ 

ce de me dio sig lo", cuyo título orig inal era "Cincuenta 

año s de amor'' , que fue rodada bajo I a di r ece i ón de Lui s Mo 

gl i a - Ba rt. I lu m i nación de Fulvi o Tes ti y la act uació n de 



3 1 

Inés Moreno, F l orind o Ferraría y Francisco Fl ores d~ l Cam

po. La crítica y e l púb lico fue r o n sobradament e benevo t en 

tes. 

Ll a ma la atenc i 6n q ue d es de el punto de vi s l a t éc nico 

los est u d i os de cin e n a c i ona l s e rá n aseso r ados por "Argen

tina Sono Films 11
, de h e cho , e l futu ro de l cine c hil eno se 

r á regido por nue stros vecino s . 

De esta ma nera, Ch il e pre t e nde hace r de su actividad ci 

n e ma t og rá fica la primera de Sud Amér ic a . Eran las mismas 

e s p e ra n zas q u e al i mc nt abiJ n lo s r e a l iz ador c s trélnsandinos. 

De Argenti na 1 legan técnicos que dejan bastartte que desear, 

dada s u calidad y con o ci mi entos , muchas veces pr ec arios o 

pob r es; ad em ás , artistas y directores de capac i dad mu y d i~ 

cutib le pr e t e nde n h ace r en Chil e lo qu e el ci ne a r gentino 

aú n n o l o g r a co n su s p r i mer as f i g ur as . 

En nu estro pa í s e l c in e se h a desarr o ll a do en d o s es f E: ra s 

que aba rca n e l n o ti c i ario y el repor t aje fi lma do , técnica 

adoptada po r los canales de t e l evis ión exis tent es en e l país 

q u e han utilizado si empre e l c i ne en e l fo r mato de 1 6 m i líme 

tros. Recientemente se ha introducido e l video ca ssette, 

image n y son i do en una cin t a magnét i ca de 3/4 de pulgada en 

bl a nco o n e gro o de c o l o r. 

El docum e nta l se ha desa rr ollado en meno r e sca l a y, ge 

neralmente, se h ace e n color es , por s u tamaño que es e l 35 

mi 1 ím e tro s , es nece s ario una ma yor p r eocupaci6n t é cn i ca , ya 

qu e oc u pa más película v i rgen, esto ha s i gn ifi cado un obs -
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tá c ul o par a su d es arr o llo ya qu e e l costo s ube y el mat e ri a l, 

po r l a mis ma razón, se hace escaso . 

Si e l rodaje de un document a l s e hace d i f í cil en nuestro 

me d i o, la r e a li z a c i ó n de pe lí c u l a s choca con una ser i e d e di_ 

f icult a d es téc nica s y p r o bl emas f i n a nci e r o s e n cuya realid a d 

se ha es tr e l l ado más de un a bu ena id ea . 

L os cin e a s t as d e l p a sado (grupos que ma n e j a ro n la econo 

mía c in ema t og ráfi c a nac i ona l ) p r o me t í an amp li as posibilida 

de s para e l fut u ro d e l c in e n ac i ona l, u l vidando q u e el cine , 

c omo t o da obra d e art e desc an sa e n e l espíritu de rea li zado-

r es capaces e i n t e l i gen t es qu e inici a ron la mar c ha con e l 

p i e ca mb i ad o . 

Pe r o n o es e l momen t o d e 1 ! o r a r s obr e la l e c he d e rrama-

da. Exi s t e e I mome nto de un a rea I i dad t é cni ca que no po de-

mo s d espe rdic ia r y es la b ase de t o do nu est ro p e nsa m i ento 

po r l a hond a signifi ca ción qu e tie n e al c ons tituir se e n e l 

ma s e f i ca z me di o d e apoyo d e t o d a a c ci6n humana y porqu e s u 

cos t o l o h ace acces i b l e a nuestras pos ibi I i d a d es t éc nicas , 

artí s t i cas y eco n ó mi cas . 

E l cin e e n 1 6 milímetro s ex i ge inve r s ione s ; per o de nin 

g un a ma n e r a a l canza e l cos t o o n e r oso que s i gnifica e l d e 35 

milíme tros , q u e p o r fa lt a d e cap ital e s , h a hecho vivir e n 

per ma n e nt e a g o ní a a un a a c tivid ad d e ta n profundo conten i do , 

e n e l qu e c n c u e n tr ~ s u me j o r f o r ma de expr es ió n l a e du cac i ó n, 

l a c i e nci a , la t éc ni ca y e l a rte . 



33 

E s t amos cie rt os que po r estos pr in c i pios , int c l i gent e

mente int erp r etados , logra r emos l a i ma gen verdad e r a de un 

pueblo que va a la co n qu i sta de su futur o con l a fo r mac ión 

d e técnicos y prof es i ona les que se quiso en un a pr i mera eta 

pa impo rta r de l extranje ro y cons titu ye ron e l pr in c i pio del 

fr ac aso d e nu es tra c i nema to grafía . 

Mu c h os p r o íl! s i o niJl cs u LiliziJn CiJlll,:iras de 16 milíme tros , 

es t o se deb e a l a necesidad de aba r a t a r cos t os y a l a pos i

bil i dad d e amp li a r s u s p rodu cciones a 35 milímetros. 

Ej emp l os : 

Tí t ul o d e l a pe lí cu l a 

OCASO 

PRON TUARIO 

Di re ct o r 

He r nán T akeda 

He rnán Garrid0 

Fo r ma t o 

16 milíme tros 

16 milíme tros 

Estas dos pe l ícul as en 16 m i líme tr os fue r on amp l iadas a 

35 milímet r os e n los l aborator i os A LE X de Buenos Air es . Al 

ha ce r e l tr aspaso a 35 milímet r os l a ca lidad de la i mage n 

d i sm inuye, ésta s er í a la ra zó n por l a c u a l el cine d e 16 mi 

límct ros es poco utili zado en pclícul.:is de argument o n lar

gomet r a j es. 

A pesar de es t a li mi t ac i ón t éc n i ca e l mate ri a l d e 16 mi 

límet r os ofr ece ga r an tía s qu e l a cienc i a y la te c n o l og í a d e 

ben enca uzar ex it osamente , ya que: 

- s u cos t o es redu ci do , comparado co n el 35 mi líme tro s ; 

l os e quipos de f il mac i ó n co nsum e n poca e n e rgí a e l éc tri ca , 

y 
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- mí nimo esfuer zo para transp o r tar equipos y programas, ya que 

e l volu111en tle l equipo de 16 mil í me tros con sus impl eme ntos 

es reducido. 

El nacimi e nto de una nueva forma d e lenguaj e se po n e a l se r 

vic i o del homb re, l a posib ilid ad de combinar narr ac i ón e i magen 

está al al canc e de la so ciedad. 

Todo l o q ue e l h omb re hac e y d i ce, a un lo que piensa puede 

co n se rvars e po r ti empo ind ef ini do . L a cámara y el celu loide 

son l os te stigos de l a h istori a de nu est ros días. 

Un ejemp l o excelent e de lo r ec ient emen t e expuest c es esa 

me táfora cinematográfica que se ll ama ''J uan Salvador Gaviota' ', 

pe lí c ula b a sad a en el li b ro del esc ritor norteamericano Richa r d 

Ba c h . 

Quienes tuvimos l a opo rt un ida d d e v e r pe lí cu l as ta l es como 

11 Ham l e t 11 d e l director y acto r· i nglés S ir Law r e n ce Oliv i e r o fil 

mes como "Don Quijot e ", pelíc ul a rusa ba sa da en l a o bra del ge 

ni o español Migue l de Ce r vantes , o "Fr es as Sa l vajes " de l direc

tor s u e co l gma r Be rgm an , h emos as i st id o a una verdadera s in fo

nía de la e x i s te n c i a humana . 

L a i magen e n movimi en to y e l sonido s on la viga maestra en 

que descansa e l secreto del p r ogre so humano que ha de ser e spl 

ri t u a l, lu ego ed ucacion a l, tr ad u ciéndo se fin-.lmente en :ad.elantb 

técn i 00,científico y a rtí s tico . 

Somos s e r e s s e n s i b 1 e s , e l c i n e i m p a c t a n u e s t r o s s e n t i d o s m e 

d i ante l a i mage n, e l mo v i m i ento , e l color y sonido, así da or i 

gen a la se n sac ión y " es t e dat o previo constituye l a mater i a 
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prima de l a experiencia 11 J_/. Esto sostiene Emma nuel Kant y 

añade que el objeto o me n sa je es 11 dado o prese.ntado por la 

sensibi 1 idad a l entendimiento y es conocido 11
• De tal mane ra 

el valor de que tod a ob ra cinematográfica r adica en la sensi 

bil i dad del espectado,- y mayor ha de ser esa c uota de sens i

bi 1 idad de pa rle del r ea li zador de un Filme. 

EL SECRETO DEL PROGRESO HUMANO ALCANZA EN ·TODA SU DI-

MENS ION AL HOMBRE. EL CINE LO REFLEJA DESDE SU EXIS-

TENCIA MISERABLE Y OSCURA HASTA LA POS1CION MAS ELEVA 

DA DE SU VIDA. 

lCuáles son , entonces, lo s pape l es que aparec e n por ¡H 1 111~ 

ra vez en l a pe lí cula?. lQué es ese algo que tiene el ciñe?. 

No es la r eprod ucción de la realidad, sino l o que él pr o duce 

es lo que l o ha convertido en una forma art ísti ca nueva. 

Esto se explica, porque en el cine el hombre se encuentra 

a sí mismo. Se halla frente a frente con sus pensamientos, 

sus acc i ones, sus sentimientos, sus re fl exiones e inten c iones. 

También es posible expli carl o porque sólo e l cine produce 

formas po r med io de l as variaciones que la rea li zación técni

ca permiten y que l os realizadores de cine uti li zan como ele

mentos moldeadores del arte más humano y, por ende, más socia l 

ya que: 

LA RAIZ DE TODAS LAS ARTES ES EL HOMBRE 

1/ E. Kant. Crítica de la razón. Madrid, Studium . pp. 17 2 -
174. 1950. 
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Lo más importante es e l efecto ps i cológico que se logr a 

co n la ayuda de e l eme ntos técnicos y r ecu rsos vi s ua l es q ue 

1 a té c n i ca f í 1 mi ca i n d i c a qu e debemos u t i 1 i zar . 

1) distanci a var i abl e 

2) p lano de l deta l l e 

3 ) p r i 111 <:! r p I ano y o t r os 

4) var i aci ón de l encuad r e (di fe r enc ia d e ángu lo s) 

5) montaje 

6) mús i ca 

7) efec tos, e t c . 

Si hay a l go qu e sing ulari za al cine como arte espec ial 

es l a variedad de p l anos y ángulos , método que ningG n otro 

a rt e pu e de present ar . 

Ut i 1 i zando l os recursos t écn icos y visuales mencionados, 

e l c in e e n 16 milímetros permite dar una v i s ion o hacer una 

divu l gación de l a ed ucac i ó n, l a cie n c i a , la técn i ca y e l ar 

te que l o seña lan como e l maestro idea l del mun do actual 

Eurípid es , poeta de la ant i gua Greci a , in t er r ogado en 

un a ocasión respondió: 

"L a verdad es só l o l a be ll e za ". Y l q ué es la be ll eza? 

"La be ll e za es só l o l a verdad''. Cont e stó e l poeta. 

De acuerdo a esta respuesta nos q uedar í amos con e l cinc 

VERDAD . " De l a d i scusió n sa l e l a luz " d i cen , y en todas 
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l as panta l la s estar í a presen te· e l cine 11 DEBA TE11 • 11 Yo acuso ", 

a l hacer l o surge ot r a moda l idad, estaríamos en presenc i a de l 

c i ne 11 DENUNC IA11 • 

E l nacimiento del cine produjo formas n uevas co n e l desa 

rro ll o de te mas y esti l o prop i os. Concebido as í, f ue u n bu e n 

tr a l se p i erde n a l a I lega da de este nuevo me di o de com unic a 

ción. 

El · a r te cinematográfico no obedece l as reg l as de l a r te 

teatra l , de tal manera que se expresa en forma d i fe r e n te a 

t r avés de un l e nguaje que es image n , l uz y sombra ; lu ego so 

nido y, posteriormente, co l o r. 

El gen i o huma no no desca nsa. Creado e l ar t e de dibu j a r 

con la lu z , nace l a fotograf í a que se po ne en mov i mi en t o a 

tr avés de l c i ne, y Edison , después de muchos i nve nt os, r e -

p r oduce l a voz humana . Se· continGan l os esfuerzos , n uevos 

aportes técnicos y artísticos dan or i gen a l c in emascope y , 

por Gltimo, al c i nerama. Ha camb i ado l a forma exte rn a de l 

c i ne, pero su esencia es la misma. 

El c in e como arte es t á o ri entado a l a creac i ó n e inte r 

pretac i ón de la be ll eza, corresponde al espec t ador l a mis i ón 

de valo r a r tal creación e i nterpretar l a . 



38 

4.2 Producción fílmica de EUA y Europa 

Sl:!gÚn ciírns o íici .:i les public¡:¡das por UNESCO l .él pr o du~ 

ción fí l mica mundia l ti e n e la s iguiente significación por 

centual : 

EUA Gran Bretaña 1 ta 1 i a 

Francia 

Alemar:1a 
Otros 

80 % 10% 1 0% 

Esto nos indica que la gran p roducción la encontramos 

en Estados Unidos; Hollywood e s e l líder mund ial 

in dust ria, su producción arroll a todo. Pero, no 

de esta 

podemos 

dec i r que la cantidad vaya en de sm edro de l a calidad . 

De ac uerdo a informac ion es dadas a conocer por el 

" Motion Pi ct u re Almanac 11 e l tiempo de proyecció n del cine 

nort e am e ricano hasta 1956 era e l que a continuación se se 

ña l a e n l as áreas qu e se indican: 

Pe lícul as produc i das en Ho ll ywood 

Europa occ i denta l Amér i ca del Sur América Central 

64 % 



39 

De hecho, de cien pe l ícul as q ue se p roduc e n e n e l mu n do 

e l 80% se h ace en EUA y más del 67 % de l as panta ll as de l mu n 

d o recibe n la imag en producida en Ho ll ywood. 

Ha habido momento s en qu e l a p r od ucc i ón cinematográf i ca 

ho ll y woo d e n se ha vari.:ido, in c idi endo i óg icame nt e pero esas 

son excepciones qu e só l o confirman l a veracid~d de es t os d a 

t os ya q u e s u perada s las etapas de dificu l tades que la hi 

cieron va ri ar en un mome nto , l og ran la m i sma r ea li dad po r 

centua l en el momento ac tua l. 

Equi pos de r ea li zac ión cinema togr á fica en : 

Francia 

1 ) Di r e c t eur du Production 

2) Administrateur du Pro 
duction 

3) Se crétaire de l a Pro
duct i o n 

España 

1 ) Dir . Gral. d e l a P roducción 

2) Jefe de la Producción 

3) J e fe de Esc e na o Estudio 

4) Se c r etario o Ayudante de 
l a Produ cc i ó n 

Escenario 

4 ) Ece na r ista 4) Ar gument i sta 

5) Adaptateur 5) Adaptador 

6) Dialoguiste 6) Di a loguista 

7) Deco ra t eur 7) Guio n ista 

8) Mu s i c i en 8) Mú s i co 
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Real iz ac i ón 

9) Superviseur 9) Supervisor 

1 O) Real i sateur 10) Director o Real izador 

1 1 ) Conse ill e r Te chnique 1 1 ) Asesor Técnico 

1 2) Pr e rn i er Assistant 1 2) Primer Ayudante de 
Real isateur Dir e cció n 

1 3) Deuxieme Assistant 1 3) Seg un do Ayudante de 
Real isateur Dirección 

1 4) Scrip-Girl 1 4) Sec r etario(a) de Rodaje 

Al hacer un b r eve aná li sis de est e paralelo podemos ob 

servar que en ambos casos un film e es rodado bajo una misma 

forma de organ i zac i ón económica, una idéntica es tru cturac ió n 

técnica y una s im il ar concepción artís ti ca. 

Un a es tr uctu ra parecida s irv e de base a la p rodu cción de 

pelícu l as de otros país e s de Eur o pa y América. 

4 . 2 . 1 Formato s de pel í culas 

La e mpr esa cinematográf i ca f ranc es a Pathé a l comprender 

hacia 1818 la i mporta ncia del cine empieza a explotar en 

forma come r c ial las pe lí cu l as qu e tenía. En 1924 pro du ce 

e l fi l me de 17 y medio milímetros con dos perforac i on es po r 

i mage n, posteriorme nt e se le agrega una p i sta sonora e n 1930. 

El formato co n todas sus bondades t écni c as no logr a im poner 

se y desaparece hacia 1940. 
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Es e m i smo a~o l a empresa mencionada crea la película de 

9 y medio mi 1 í met ro s con pe r foración al cen tro que corre 

igual suerte que l a anter ior. 

Más tard e , la económicamente pode rosa firma norteamer i

cana Kodak ent r eg é1 al mundo dos nuevos tipos de pelícu l as: 

la pel í c ula de 16 milímetros y l a de 8 milímetros . 

La primera es de tipo semi profesiona l , la segunda per

mit e proyecciones de hasta dos met ros ante grupos r educi dos. 

A par tir de 1950 estas pe lículas puede n ser sono ri zadas me

diante u na pista magnética ubicada en el ma rgen exterior de l 

l.:i du perfor.:ido. 

Pel íc u l as act u almente en e l merca do 

3 5 m I l í me t ros 16 milímetros 8 milímetros 

4.3 La cinematograf í a 

La proyección d e una pe lí cula se efectúa med i ante e l pr~ 

yector cinematográf i co. 
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He aqu í e 1 e sq uema: 

LA 11r uy«ciun lt.· ll l\a 1-.:hculn 3l ' \!Ír('lUíl m,•,:hi,nk e l pro
• " ' " ' ('IIH ' IHUIU¡Jt4/1('0 , 

111.• 11 '-IUI el '-':t-4l ••h ' Jna& : 

LA rRO YECCIOH 
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1) Tambor superior 

2) Objetivo-l en t e • 

3) Hodi llo de ma ndo 

4) Arco voltaico 

5) Tambor inf er i o r 

SegG n e l e s quema pres e ntado, la pe licula sale del tam -

bo r s uper i o r (1) acc i o nado por un rodillo dentado. Pasa de 

l an te de l objetivo o lente (2) fo r mad o por var' i as l enti ll as 

que co n s ti Lu yen un t oclo . Unu f ue nt e lu111ln osa (4) con si~ tcn 

t e , po r lo ge ne r a l, en un arco voltaico p roducid o por dos 

carbones por l os que pasa una co rri ente e l é ctric a de g ran 

int ensidad , forma un glób ulo gaseoso de gra n pot e nci a l um i -

nosa . En los proyectore s más mo de r nos y e specia l ment e e n 16 

mi li me tros se u s a n ampo ll etas o l ámpa ra s a bas e de g a s de 

mercurio o xenón. 
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En lo s proyectores el movimiento es continuo; pero al 

ll ega r la película frente a l objetivo cada cuadro se det i e 

ne. E l movimi e nto int e rmitente se produce por e l mecanis

mo de un rodi !l o ll amado cruz de malta (3). 

El son ido 

D 
CJ 

D 
CJ 

e~ 
c-·J 

Sobre la cinta de ce l uloide va una 

banda al l ado derecho entre la pe..c_ 

foración y el fotograma (letra a). 

En 1928 el regist r o del sonido se 

realiza en fo r ma óptica. El son i 

do es fotograf iado sobre la pelíc~ 

la, la s osc ilaciones son captadas 

por un micrófono, se transforman 

e n oscilaciones e l éctr i cas que am

p li ficadas hacen v ibrar un espeju~ 

lo muy l iviano, éste refleja sob re 

l a cinta un haz de l uz registrando var ia ciones en cuan t o al 

área que abarca e int ens idad l umín ica. De esa manera y en 

esa me dida · el sonido se fotografía sob re la pe lí cu l a. 

Para obten e r e l son ido de ta l mane ra, se pasa un haz de 

lu z sobre una cé l u l a fotoe léctri ca , és ta varía según las os 

cilaciones regi s trad as en la b anda sonora . 



e:~ 
C=:J 

L::J 
[~~ 

C:=J 

Ar ea variable: Se trata de l ama 

yor o me nor s uperficie ocupada por 

el haz luminoso que registra la ban 

da sonora. 

Dens i dad variable: Se refi ere a l a 

mayor o menor intensidad de luz que 

recibe o registra la banda sonora. 

La mayor parte de los proyectores están equipados para 

reproducir sonido óp tico. 

Sonido magnét ico: Es la señal acús 

tica que e ntr ega el micrófo no e im

pre s ion a la banda magnética ubicada 

al l ado derecho de la cinta de celu 

loide. 

Cuando e l c in e aún era mudo ya había de s plazado ó todo 

otro me dio de exp resió n , de tal s uert e que se transforma ~n 

una fuerza c r ea dora con un est il o artístico propio qu e no 

nace de lo ya previsto, sino qu e surge de la realidad autén 

tica. 

Hace ya más de cuarenta años se daba los pr imeros pasos 

haci a la conquista del sonido: " acon t ec ió una calamidad". 

Es l a crisis a la qu e Hollywood se refiere aún hoy con l e

tra s mayúscula s co mo e l : 

"ADVENIMIENTO DEL SONIDO' ' 
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11 o e l c in e se hací a sonoro y hablado como la rad io 

o estaba conde na do a desaparecer" 1/. 

El c in e pa r l a nt e es una de la s conqui~tas de mayor co~ 

t enido human o , pero tal co nq ui sta no s i gn i fica que el cine 

se co nvi erta e n un a r te nu e vo, si no qu e constituye una me

jo r a que l o hace más a s eq uible a la humanidad. 

El sonido in co r porado y sincro ni za do con la imagen es 

una transformació n de l nuevo arte q ue lo posibilita pa ra la 

lucha cu l tural más antigua: e ncon trar una fo r ma de: 

11 EXPR ES I ON COMPLETA DEL SER HUMANO " 

El cine es co nc ebido como e l séptimo arte . Para q ue a_!_ 

can ce t a l catego rí a , E i ns e i ns te i n , c read o r de I mo n taje , d i -

ce q u e : 11 t o do f i l me debe cu m p l i r un a ex i gen c i a q u e se f u· n da 

me n ta e n l a neces id ad de una expos i c ión coo r di nada y o rg á ni 

ca del t ema , contenido , trama y acc i ó n" 2/ . 

De acuerdo co n l o sos t e nido por e l em i nente c i nematogr~ 

fista mencionado , e l filme enfrenta l a t a r ea de produc ir, en 

1.! I l!Spl!c t .:icl o r e l 11 ,n .:íxirno de e moción y po der es ti mulan te '' a 

travé s de esa expos i c i ó n narrativa l óg i ca y coordi nada . 

1/ Comen tari o de Gary Coo pe r, Se l ecc i ones del· Rea de r s' Di
gest Nº 268. 1958. 

2/ S. Ein se i nste in . 1955 . Sent i do del c in e . 
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Pel í culas en e l mercado 

Es de rigor seña l ar que l os fabricantes de película han 

puesto a disposición de los realizadores de filmes diversos 

ti pos de pelícu la s que tiene n distin t as sensibilid ades y ta 

maños, según e I medio dónde y para qué se van a ocupar. 

35 mi lí me tr os 

Negativo e n blanco y ne gro 

3 5 m i I í me t ro s 

Pos itivo en bl an co y ne gro 

De la mi sma man e r a , e xi s t e e n e l 

me r c ado pe lí c u l a pa ra l a g rab a c i ó n de 

sonido, cuya e mul s ión es de baj a se n

s ibi I idad ya q ue s u función e s grabar 

e mi s i o nes de luz. 

a) Ar e a va ri a bl e . Ma yo r o menor carn-

po que ocupa la modu l a ción s onora 

en l a banda de so ni do . 

b) De n s id ad vari a bl e . Mayor o menor 

int en s id ad de luz q ue regi s tra l a 

ba nd a sonora. 

Negativo en col o r es 

Positivo e n colores 

1 

l 
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Existe, además, la película de 16 mi líme tros que como 

la de 35 milímetros puede ser en blanco y negro o de colo 

res. 

16 milímetros 

Negativo en blanco y negro Negativo en colores 

16 milímetros 

Positivo en blanco y negro Positivo en colore s 

El sonido se registra, generalmente, en cinta magnética 

y s l..! L r u!> pu!> J , 1J os t l..! r I o r 111 l..! n Le a p l..! l f cu I i.l . El sonido du 16 

milímetros puede ser 6ptico (emisiones de luz) o magnético. 

De manera tal que el registro sonoro e n este tipo de pe lí c~ 

las puede ser de: 

a) área variable; 

b) densidad variable, y 

c) sonido magnét ico (banda 
magnética incorporada a la 
pe lícula de 16 mm). 
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Se r g u e i E i n se i ns te i n c re ó e I mo n ta j e y e I c i ne mu n d i a 1 , 

especialmente, el so viético hizo girar toda su litera tu ra y 

acción cin ema tográfica en t or no a esa creación. 

Sin emba r go, l as l eyes de l a ps i co l ogía se i mponen : e l 

ho mbr e con oce por to t al i dad, l uego ana l iza y la mecán ic a 

psíquica pa r a obtener la im agen de l a v ida real es t á en l a 

relación totalidad-análisis, ·que es e l método propio para 

crear imág enes e n e l a rte. 

Toda concepción científica de es ta técnica se bas a en 

l! I hecho de que 11 una se rie de imágenes es convertida por la 

pe rce pción y l a conciencia en una image n total". En el pr~ 

c eso de recordar la campos i c i ó n de un a imagen e l re su ltado 

se obtiene por el signif icado que e lla a l ca nza en nue s tra 

memoria. 

EL CINE DEJA HUELLAS EN EL ESPIRITU DEL ESPECTADOR 

E I c i ne y e l mo n ta j e 

,, 

En cuanto a l mon ta je pode mos decir que: 

ES EL PROCESO PSIQUICO MEDIANTE EL CUAL UNA SUCESION 

DE IM AGENES NO S PROVOCA SENTIMIENTOS O PENSAMIENT OS 

QUE EL FILME NO NE CESITA MOSTRA R. 

~ La pr ensa esc rit a ma ncha l a reputación de un a mujer. Se 

ve la gigantesca o r ganizació n de un d i ario de imp o rt an cia mun 



di a 1 . L as rotativ as vomitan más y más diarios y finalmente 

l a muje r yace inconc iente e ntre los rod illos de la s má quinas. 

Aquí va una so bre imp r e s i ón: Primer plano (PP) de l a mujer y 

l os rodill os d e l as máqui na s . 

Otra esce na muestra u n a ruma de di a ri o s y se r~pite l a 

so bre impre s i ó n. En este caso se ha c r e ado un a metáfora e n 

lenguaj e f í lmico que no n eces it a mayor exp licación, t o do se 

exp li ca por e l mont aje de l as escenas y po r l a mú s i ca inci

den t a l. 

En e l mont aj e se tr a ta d e c ntregélr a travé s d e la i ma 

gen de l o n él tura l q u e no debe sac rifi ca r se po r la v erdad . 

No se trat a de esconder l a v erdad , sino de que el montaje 

r esponde a una r ea l id ad que muchas vec es es tá más al l á de 

l o natural. 

Ante una misma r ea lidad hay más d e una verdad, por eso 

e l cine se queda e n l a r ea lid ad d e l o n a tural. 
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5. LA TRANSFERENCIA CULTURAL 

La tran sfere ncia cultural se expl ica como la formación 

de valores extraños ap li cados a l complejo cultural de una 

sociedad. Su s ignificación más e locuente la e ncontr amos en 

los pa fs es e n vías de desarrol l o o no desarro ll ados , que r e 

presentan e l 50% de los hab it antes del globo en los que se 

provocan " necesidad es no rea l es " 1/. 

La provocación de distorsiones se ve más acentu ada e n 

los pat ron es ét icos. Esta transferencia cultur a l se tradu 

ce en l a entreg a de va l ores i ndividua li s ta s que contradicen 

l a realidad, ya que e l hombre no vive so l e , necesi ta de otros 

hombres para real i zarse. 

Los medio s de comunicac i ón sirven este esquema ace l e ra~ 

do el proceso por medio de l a propaganda y la publ i cidad. 

Basándo se en él se ha elabo rado programas de educación y a~ 

fabetización pa r a lo s pueb l os donde e l prog res o se ha dete 

nido po r causas que no nos compete a na l izar . 

A l a vi sta de in formes dados a conocer por UNESCO, pod! 

mos señalar que t ales programas obedecen a un a est r ateg ia y 

lógica aplastante que l a organización in ternaciona l r esume 

en los s igui entes puntos: 

1/ Rev i sta Tecnológica Nº 4. OEA. 1976. 
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1) t odo analfabeto es pob r e; 

2) consu me poco , y 

3) jamás un ana lfabeto será un buen e l i e nt e de tal o cual 

emp r esa. 

5 . 1 Redes de comu nicaci ones y sus se r v icios 

Produc tos y Servicios Pa íses 

Red de Comuni cac iones 
Desar ro 11 ados Sem i- Sub-

desar ro llados desarro 11 ados 

1 ) Correo e lect rónico X X 

2) Si s tema nacional 
X de saté lites 

3) Estación t er res tre 
X X X de satélites 

Productos 't Servicios 

Pedagógicos 

1 ) Educación permane~ 
X X X te 

2) Educac ión técn ic a X X 

profesiona l 

vocaci ona l 

3) Educución rr i ma ri a 
X X o bás ica 

4) Operar escuel a de 
ad iestram iento in X X 
dustrial 

5) Ope rar s i stema na -
X cional de educac ión 

FUENTE: Ge ne ra l E l ectric de EUA . 
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De l simple aná li s is del cuad ro precedente , podemos ob

servar que somos l os países en vías de desarrollo y sub -de 

sa rr o l lados consumidores de programas de: 

a) Edu cación Permante; 

b) Edu cac i ón Primaria o Bás i ca, y 

c) Adiestramiento Industrial. 

Po r últi mo podemos señalar que e l Sis tema Nac i ona l de 

Educación es operado de acuer do a técn icas y o bj et iv os ~e

sa rr o lladó s en países de mayor c uant ía eco nómica, técnica 

y cient í fica que la nuestra. 

De acuerdo a datos sum in istrados por el per i od i sta Ron 

di e r e, quien r ea l iz ó a com i enzos de la presente décad a un 

ú s tudlo acerca Jel fu t u r o de 1~ µob l ac i ón escolar existe nte 

e n los países de l 1 J amado Tercer Mundo, se estima que en 

diez años más ésta será super i or a 600 mi ll ones de perso nas. 

La ta sa de esco l aridad s i gnif i ca ya un prob l ema. Se i m 

pone l a necesidad de un co nci enzudo análisis de l a realidad 

dada a conocer . Ta l aná li s i s debe basarse en un amp l io co-

naci miento de las posibi l idades , exige ncias y necesidades 

del nuevo contingente escolar a f in de c r ear y planificar 

l as tecnología s que su ate nción hará necesarips. 
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5 . 1 . 1 Reque r imien tos de adaptaci6n 

Req ui e r e de ha bi l i dad y capac i dad r ef l ex iv a pe nsa r cómo 

se puede adaptar a nues t ras necesidades y p robl em a s , r e al i

zac i ones producidas en o t ros países , para o t r a s ge nt es co n 

d i stintas necesidades y di ferentes p r ob l emas. 

Crit e ri os para l a adapta ci ó n y adopc i ó n de te c no lo g ías ex 

tranj e r a s 

Infraest r uctura: 

Pe r mane ncia 

Es la co nd i c ión ese ncial par a la adapta -

ci 6 n y a dopc i ón. S i ambas r equ i e r en de 

una i n fraestr uctu r a complicada y és ta no 

ex i ste , la t r a nsfe r en c ia no de be hace r se 

a me nos qu e te ngamos la se guridad de q ue 

ta l es co ndi c i o nes pue dan ob t en er se real 

me n te . 

Se trata de saber s i l a t r ansfe re nci a po r 

r ea l izar es ne cesa ri a y ú ti l de suerte q ue 

s i gnif i qu e un va l o r pos i t ivo pa r a e l paí s . 

Aquí c ab e p r egunta r se ltodo l o q ue se tr ae 

de l extr anj ero para l a TV y e l c i ne , r es 

ponde a es t e c r i t er i o? ... l Es t á n de ac ue r 

do a los obj e tivos que e l pa í s se ha pla~ 

teado?. 

En s í n t es is , l a formación de nues tros f u t uros técnicos 

est á e n t r egada a di c t ados q ue sign i f i ca n be nef i c i os pa r a in 
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t ereses ajen os que nada o muy poco tienen que ver con nues-

tr a r ea li dad so cio - cu] tu r a]. El f l ujo en este tipo de t rans 

f e r e nc i a está po l a ri zado e n un so l o se ntido qu e va desde l as 

á r eas más desa rroll adas con exceden tes econ ómi cos , acum ul a

ción d e capit a les y gran a v ance tecnológico, hacia la s áreas 

menos desarrol lad as . 

Aparte de es t e ti po de tr a nsferen c ia que in c id e en e l te 

rr e n o e conó mi co , ex i ste otro que al ca nza mú ltip l e s imp l ican

c i as e n la v ida de lo s pueb l os q ue l a hacen s u ya ; se tra ta, 

en este ca so , de l a tr a nsferencia cu lt ura l 

La pri me ra se ma ni f i es ta po r la utiliza ción d e l os in s 

tr ume ntos de pro duc ción o consumo de me r caderia s e l aboradas 

e n pa í s es de un alt o po ten cial técnic o eco nóm i co . 

La segunda alc anza su máx i ma expr es ión cua n do tal es t ec 

no l og ias pr ete nden i mpo ner un a idea o pens ami e nt o aj e nos a 

l a idios in cras ia de nu es tra socieda d . 

Como bi e n se h a pod ido obse r va r e n l a r ea lid ad , cua l q ui er 

tipo de t r a nsfe r encia cu ltur a l es at e nt a torio a los intereses 

y n eces idad es de cad a pueb l o. 

No obstuntc , c re emos q ue c s t .::i tr.:in s re r cnc ia, só l o tecno 

l ógica , 1 l evada al campo de un.a mí s t i ca naciona l pued e a lean 

zar lo s obj e tivos qu e el Hu ma n i smo Cri s tiano pos tu l a: 

"DESARRO L LO INT EGRA L DE L INDI V I DUO" 
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Frente a este prob l e ma nos q ueda n l as siguientes alte r 

nativas: 

e l crecimient o e conóm i co pe rmitirá l a producció n in

ter n a o l a import a ción de l mater i a l necesario para la 

e laboración de nuest ro s propios p r og ram as , y 

- podr í a ha ber un r omp imi e nto con el sistema int er nacio 

na l a tra vés de la creación de va l ores pen s ados y con 

cretados a partir de l hombre. 

Ambas al t e rnat i va s nos plantean un desaf í o cuyas difi 

cultades deb e mos venc e r, siempre q ue seamos capaces de lo

grar e l cr e cimien to económico necesario para a lc anzar la in 

de p e ndencia qu e nos co nfiera e l pod e r suf i cie nt e para lograr 

esta meta. 

11 LA CREACIONES UNA NUEVA CULTURA" 
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6 . EL CIN E EN EL ARTE , LA CI ENCIA Y ~A TECNICA 

6 . 1 El arte 

El sabor primitivo se encuentra impreso en el arte del 

pasado . El arte t i ene una hi s t o ri a que no registra cam -

bias en cuanto a s u crecimiento y e n relac i ón a que pud i e-

ra multip l icar los va lores que lo hacen ser tal. 

El descub r im i ento de l cromatismo, l a pe r s pec t iva y l as 

dive r sas l eyes que r igen e l hacer artístico, existían des 

de s i empre, fa l taba dar l es una forma, descubr i rlas, eso h~ 

ce el cine de 16 mil í me tros (cine sob r e pi ntur a, artistas 

y museos). 

El cine descubre un mundo que ya exis tí a, el amo r e n

tre l as c r eaturas l as aventuras y aza r es de l a vida an i ma l 

o vegetal , fueron desde siempre, sólo que no l os veíamos. 

La cámara fi lmadora descubre ese mundo, muestra esas re l a 

ciones , y la perspectiva desde que so n co ncebidas p r ese nt a 

dificu l tades técn i cas que una vez superadas se han transfo.!:_ 

mado en un arte que abr e nuevos horizontes de acercamiento 

a l mundo real que e s t aba l ejos, pe ro cerca de nosotros . 

EL CI NE NO REVELA NI MUESTRA OBJETOS NUEVOS, SINO 

QUE NOS ENTREGA EL VERDADERO SIGNIF I CADO DE 

OBJETOS. 

ESOS 

1 

1 

1 

1 

'I 

1 

1 
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En cuanto a l as i máge ne s , l a tarea del cine en 16 mi l í 

met r os consiste en descubrir, des t aca r esos o bjetos de la 

r ealidad que tien e la ob li gación de no fa l sea r; porque , co 

mo dice e l adagio popula r, 11 p r i mero se pilla a un menti ro

so q u e a un ladrón 1 1
• 

El cine como expres ión artist i ca es t á o r Jent ado a l a 

creación e interpretación de l a be ll eza. Esta definic i ón 

la pod emos encontr ar en toda 11 histor i a del a r te" qu e co n -

su l t enos. 

Corresponde al espec tad o r la mis i ón de va lor ar t a l crea 

ción e int erp r eta rl a . De esta ma nera estaríamos sirviendo 

l a primera g ran aspiración humana : interpretar e 1 mundo 

que lo rod ea , y complementando t al aspi r ac i ó n en e l sen tido 

que t o da interpretación y c r eac ión de l a bel leza ha de pa.c_ 

tir de l as vivencias del in d i viduo . 

El a rt e h a es t ado presente e n todas las e ta pas d e 1 a 

historia humana, por eso e l c in e es el medio que mejor pu~ 

de re a 1 i za r 1 o y mo s t r a r 1 o a o t r os se res hum anos . 

Mu c ha s veces se ha comentado, dicho y sos t en i do q u e e l 

arte es la exp r es i ón más auténtica de la existe ncia , y s i 

el cine lo r ef l e ja y cap ta, está r ef l eja ndo y captand o la 

ese n cia d e la vida en la que todos estamos de acu erdo en 

res pe ta r , se a é s-t a de r i va da de c r i t e r i os evo 1 u c i o nado s o 

producto d e la manifestació n de una voluntad superio r . 
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6 . 2 En l a cienc i a 

E l cine de 16 milíme tros en pa í ses de gra n desarrollo 

tecnológico es usado pro fu samente e n o r ga ni zac i ones cie n tí 

ficas, t écn i cas, art í sticas , depo rtiv as, reli g i osas o de 

c u a l quiera otra ín dole . 

Ta l es l a import anc ia de l cine e n 16 milímetros q ue h~ 

cía 1954 , Francia contaba con más de 2.500 salas equipadas 

co n es ta moda l i dad té c n i ca . 

China viene uti 1 i zán dol o desde 1950 y ha s ido l a base 

d e l desarrollo pos t erior de l c in e e n 35 milfmetros en esa 

nación. George Sadoul , e n su ob ra "Las marav il las de l ci-

n e 11
, so stiene q u e: e n 1955 c uatro mil cines ambul a nLo.: s do.: 

esa med id a ha n r e v e l ado el arte cinema t og r áfico a más de 

100 mil I o nes d e campes i nos de ese pa í s. 

El ci ne en 16 mi líme t ros pres t a grandes servicios a l a 

c i encia; el es tudi o de corr i en tes ma rítimas y otros fe nóm~ 

nos ma ríti mos , aé r eos o fl u viales so n mejor pe r cibidos e n 

cuanto a sus causas y efectos, ap l i c a ndo la técn ica de ac 

ción acelerada o dis mi nuye ndo la ve l ocidad de l proceso fíl 

mico , l o que se obt i ene a trav és de: 

Cámara r ápida 

Cá ma r a l enta 

Se fil ma a menos velocidad que l a ve l oc i

dad de proyección. 

Se fi l ma a mayor v e locidad que la veloci 

dad de proyecc i ón. 
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Con cámaras d e 16 u 8 mi l í met r os y dis po ni e n do de l e~ 

tes u o b jetivos espec i a l es ub i cado s al ex tr emo de un a son-

da , especialis t as en med i c i n a i n te rn a h an l og r a d o f i l ma r 

procesos y fe n óme nos b i o l óg i cos que d e ni ng un a ot r a ma n e r a 

pod í a n ser observados. 

Uti l izando este mi smo t i po de c ámaras se p uede n ve r hu~ 

sos , aparatos y ó r ga nos f il mado s a tra vés d e r ayos X us a n-

d o p e. l í c u 1 a s c o n e mu 1 s i o n e s d e a l t a s e n s i b i 1 i d a d , l a s q u e 

pe r m i ten ve r fenómenos i n vi si bl es al o j o huma n o . 

L a c i encia espacial ha desa rr o ll ado p r og r a mas d e c .u a n-· 

tí a económica y t ecnológica d e i mpo r tanc i a mundi a l , cada 

detal l e h a sido r eg i s t rado por l a co mpu t ado r a vi sua l de 16 

milímet r os y e n co l ores . 

Cuando la co n quista científica o técnica h a sido l og r ~ 

da , se n tados en a l gún lugar de la casa podemos o b strvar l a 

c u rvatu r a de l a t i erra en u na f il mac i ó n rea li zada desde 100 

k il ómetros de a l t u ra. En u na hazaña q u e dejó ató n ito a 1 

mun do hemos conoc i do la s uperficie de la l u n a. 

Grac i as a l c in e en 16 mil ímetros n uestros órganos ex -

plorato r ios (ojo , o í do) ha n mu l tip l icado s u capac i dad. 

E l c i ne submar i no , c uyos or í genes se remonta n h ac i a 

1 9 1 2 , h a l og r ado grandes ava n ces. En 1945 se un e n cámaras 

herméticas a escafa n dras a u tónomas ; equipados d e esta ma n e 

ra homb r es r anas nos muest r a n d i versos aspectos de l a v i d a 

en las p r ofund i dades mari nas . 
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I ncesantemente l as técnicas pe rfeccionan e l cine cien 

tífico; s in em bar go, co rrespo n de a un est udi o de n a tur a l e

za espec i a l izada, a l ma r gen d e este estudio, materia tan 

importante y espec í fi c a. 

S i b i e n e l c i n e es 111 e d i o d e g r u n a y u d u p a r a e I de s a r r o 

l l o d<.! l a c i enc l .:i y s u post<.!r i o r up l i cación u l u vid a de l 

hombre, la técn i ca se va l e de él p ara el log r o d e s us ob j ~ 

ti vos . 

6.3 En la téc ni ca 

En el c ampo té c ni co , la c in ema t og r afía es e l med i o más 

apto para enseñar y ap render l as técnica s y p r oced imientos 

p a r a l a man i pu l a c i ó n o l a man e r a de r e a l i za r un a a c c i ó n con 

e l míni mo de esfuerzo , en e l meno r t i empo posible. 

El cin e permite obse rv a r repetidame n te un a mi sma ac-

c i ón , dete ne rl a y o b se rvarla e x haustivamente para det e rmi

n a r có mo t r aba j a una máq uina o fu nciona un ap a rat o a . f i ri 

de toma r las med i da s que l a realidad aconse j e . 

La tácti ca o t éc ni ca r emota de l a vida humana es c omp~ 

rabie a l a existe n c i a de un ave de rapiña q u e vive de f e n 

d i é n dose par a no p er ecer . 11 Es 1 a técn i ca de la especie 11 1 / 

1 / O. Speng l e r. E l hombre y l a t éc ni ca. 
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E l cine e ntr ega ricas e xp er i e ncias ace r ca de l a r ea l i 

Esa r e a li dad es e l hombr e y cuanto l o rodea; he aqu í 

l a razón más i mportante por l a que s u exi s te n c i a l o hace va 

1 e d e r o a t o d a s 1 a s s o c i e d a d e s , o c u p a n do u n l ,~ g a r d e p r i v i l e 

gio e ntre todas l as fo r mas de comunicac i ó n. 

Res pecto de l avance c i ent í f ico-tec no l ógico , es necesa

rio recordar l os a l cances q ue José Or t ega y Gasset hace a l 

med i ta r sobre l a técnica de nu es tra época. 1 1 El homb r e , al 

ten e r que es ta r en e l mu ndo, se e ncuent r a con que éste es 

en de rredo r suyo una intr in cada red , t an t o de f aci l i da des 

como de d i f i c ul tades" 1/. 

1/ J osé Or tega y Gas set . "Med i t ac i ón 
Atlas de Nuestro T i empo . EspaRa . 
del Re ad e r 1 s Di ges t. 1970. 

de l a Técnica 11
• 

Ed i t. Sal ecc iones 
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S i g ui e n do es t e pensam i ento, l a técnica en la vida del 

ho mbr e es una acción vo lunt ar ia y totalmente personal en 

-l a qu e ju ega un pap e l de i mporta ncia fun dame ntal la inven

tiv a . He aquí l a gr a nde za del ser human o , ya que en toda 

acc i ón es tán p r esen t e s s u volunt a d, pensamiento e intel i -

genc i a. A esa f orma in t e ri or de l a vida la ll am amos c ivi-

1 ización . 

Lo s movimie nt os más adecuados para lograr tal 

objetivo pueden co nocer se y mos trarse a través del 

o cual 

cine, 

esto permite em ul a r tales características y a lcan zar el 

éxito que s e persigue. 

El hombr e es u n alm a avanz ada frente a l a natur aleza 

que b usca dom in ar y e n ese in t e nto avanza mientras me dita 

y e 1 i ge . De es t a ma n e ra crea un va lor para é l y pa ra l os 

demás; de esta ma nera nace e l arte como fr uto del gen i o e 

ing e ni o humano. 

En cuanto a l a formac i ón de profes ion a l es , 

sostiene que: 11 el co rt o met r aje es un medio d e 

Je am Lods, 

formación 

de r ea li zadores ... 11 una vez termina d a su formación t eó ri

ca, l os j óvenes e ncuent r a n e n e l co rto met r a j e un a va riad a 

g a 111 a d e e s t i 1 o s q u e 1 e s d a r á u n a r i e a e x p e r i e n c i a , c o no c i -

mi e n tas científico s y técni cos para operar, -en e l f ut uro, 

en la pro du cc i ón p r ofes i ona l con un cien po r ciento de éxi 

to. 
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E 1 cor to me t r aj e en 1 6 mm pe r m i te no s ó 1 o 1 a fo r m a c i ó n 

de futuros profesionales : su baj o costo posibi ita la ela 

boración de documenta l es de carácter artíst ico, técnico, 

científico o educativos que sirven de apoyo a toda 

creación humana . 

nueva 

El cine es de gran colaboración e n el desarrollo de las 

nuevas técnicas industriales ya que es una forma de control 

que permite el estudio y mejoramiento e n e l funcionamiento 

de maquinarias. 

E·I mecanismo compl e jo de l a industria y técnica actua-

l e s e n cu en t r a e n e I c i ne e 1 mejo r a I i ad o p a r a I a a p 1 i ca c i ón 

y creación d e métodos y técnica s necesarios para la manip~ 

]ación de máqu in as cada vez más modernizadas . 

Lo s suce sos de gran importancia en la vida de empresas 

e instituciones nacionales o transnac iona l es se pueden di

vulgar y entregar as í l a me j or i mage n de tales organismos. 

Cuando esas empresas o instituciones desean que sus méto -

dos sean conocidos, el cine ayuda ef ic azmente, mos t rando 

la ap licaci ón de métodos y sistemas que demuestran la c~pa 

cidad para e laborar tales o cuales productos. 

ENDESA: 

ENAMI 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

Empresa Nacional de Miner ía, y muchas o tras 

recurren al cin e para dar a conocer su signi-

ficación económica y so cial en l a vida 

Nación. 

de 1 a 
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Cuando la técnic a de e laborac i ó n es registrada a través 

d e l c ine , éste se r á un t es tigo i mparc i a l que nos p r oporc i~ 

nará datos a l rea li za r un a náli sis pos teri or al ti emro , con 

1 ..i p o :, i b 1 1 i d ..i c..l d e q u e 1 ..i :, L G e 11 i e .:i s .:i p I i c il d a s s e .1 n < > IJ •, l' , v . , -

d as cuantas v eces se desee. 

Como ya hemos podido darnos cuen t a e 1 cine e n 16 mm ju~_ 

ga un pap e l important í s i mo en e l p r o c eso enseña nz a-aprendi 

zaje y por l o tanto const i t u ye un facto r de máximo ord en 

e n e I campo educac i ona 1. Tan i mpo rtante es ese aporte q u e 

1 11::i l r:1 11 fll11qn;, P II i:d11,- n r i é,11 l P dn 11 1111 lu qnr d(' pi-1111111 111· " 

den e n e l proceso educaciona l. 

S i l a i mage n enseña más qu e cientos de palabra s no es 

extraño que s e haya constitu í do en p il ar e l ementa l de l a 

ed u cac ión e n que basan s u f utur o todos l os pueb l os de l a 

ti e r ra. 

La ci enc i a l o uti 1 iza para demostrar sus verdades ex -

presadas e n hipótesi s, tes i s , l eyes o p rin c i p i os que e l se r 

humano no siempre puede inter pretar y que s e ac la ran no só 

l o en forma verba li sta s i no e n imágenes q u e impactan l os 

sl.! ntidos. 

Cultura y C i n e 

E( contacto que ex i s t e entr e l os me di os de formac i ó n 

p rof es ion a l: uni v ersidades , academ i as , centros de exper i -
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mentación, etc , con los organismos de cultura cin ematográ

fica es muy est r ec ho y a unqu e no so n organismos de forma -

ción profesiona l l os c i ne club es , cinetecas o c írculos de 

crí t i cos, influyen e n g r an med i da. 

CINE: ES CI ENCIA " PORQUE HA AFI LA DO SU FILOSOFIA 

DUCT IL EN SUPE RI OR OENEF I C!O DE LOS HOM -

B RE S11
• 

ES ARTE PORQ UE EL ESPI RITU "E NTREGA AL MU N 

DO DE RE LAC ION SUS HERMOS I S IM AS CREAC I ONE S". 

ES CIE NCIA, AR TE Y TECNIC A PORQUE 11 DICE Y 

AMI\ , GH IT /\ Y QU I ERE , EX I GE Y SUO LIMIZ/\ L/\ 

ABSO LUTA CONDIC IO N DE HUMANOS DE GEN TES Y 

DE CIVI LIZ ADOS 11
• 
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7. EL CIN E EN LA FO RMACION PROFESIONAL Y CULTURAL 

7 . 1 La forma c ió n profesiona l 

La formac i ón de un p rof es i ona l no 8 S co ncebida de igua~ 

for ma en todas parte s . Se l a co nc ib e como: 

1) Fo rm ac ión compl e t a . Formación técnica, art i s tic a y gen! 

r a l q ue perm i t e la fo rm ac i ón de r eal i zado res y argumen

ti stas , mon t adores y arquit e ctos , deco r adores, etc. 

Ej emp l os: 

a) Instituto de a l tos es t udios cinematográficos en Fr a n

cia. 

b ) Ce ntro Experimenta l de Cin ema tografí a en Ita] ia. 

2) Formac ión general. Está orientada hacia el dominio de P! 

lícul as e ducativa s y desarro ll o de medios audiovisuales 

de ca r ácter pedagógico. Es e l caso de la s univer s i dades 

nort e ame r icanas , q ue lu ego come ntaremos, s~ña lando e l ti 

pod e enseña nza q ue imparten y lo s c e rti f ic ados que otor 

3) Formac ión teó ri ca . La formac ió n es exc l usivament e e n e l 

p l a no t eó ri co . Es una forma adoptada en l a In di a , do nd e 

aún no se ll e ga a l a compl e j a gama de ex i ge n c i as qu e ha

c en a l gunos paí ses de Europ a y Amér ic a. 
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- Un i ve rsity of Southern Ca li fo r nia 

Esta univ ers idad mantien e desde años un departamento de 

cine abierto a es tudiantes nac i ona l es y ext ranj eros l os que 

al final iz ar e l c ur so , cuya dur ac ión de pende de la especia 

lidad que hayan e l eg id o , otorga un diplo mó que certifica la 

ca li dad de 11 Bache l or of Art s 11 con menc i ón en cine, o bien 

e l diploma puede ll eva r la menc i ón espec ia l "Ma yo r" . 

- Univers i ty of Ca li forn i a 

Esta casa de est udios super i ores está abierta a es tu-

diantes de cualquier nac io nalidad. Lo s equ ipos de 16 y 35 

mi lí met r os con qu e cu e nta so n exce l e ntes. Las grandes fa-

ci l idades para tr a bajar en mon ta j e , so nido y labor a t orios , 

en lo s magníficos es tu d ios que posee , so n ga rantía de seg~ 

ridad y éxito como de ex celent e rendim i ento posteriores e n 

l a vida del trabajo. 

- New Yo rk Univ e r s i ty 

En su departamento de "Radi o , Cine y Te l ev i s i ón 11 , se 

oc upa principalmente de l a p r oducc i ó n de pe l ícu las documen 

tales y docentes en 16 mi límetros. 
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- Univers i ty of Oregon 

Es t a universidad se dedica a la producción de pe lí cu l as 

de carácte r cu l tura l pa ra l a enseñanza. Además, el depa rt_~ 

mento correspondiente e stá destinado a la r ea li zac i ón de los 

medios audiovi s ual es que utili za . 

- Un i vers i ty of Bayl o r 

La ocupación permanent e de es te p l ante l educaciona l es -

t 5 b ns ad n en l a p ro u u c c i ó n cJ e r i 1 111 es y cJ i ve r sos L r n b aj os p r á ~ 

ticos de t i po cinemato9 ráfico. 

- Unive rsi ty of Mas sachuse tt s 

L a produc c ión y estud i os de est a universidad podemos sin 

t e ti z.:i r l a en: 

1 ) med ios aud i ov i sua l es ; 

2) historia del cin e ; 

3) prod ucción de fi lmes ; 

4) invest igaci o nes c in ematográficas; 

5) presenta c ión de l as ideas de ma n e ra visual, y 

6) p rincipio s de l cine y de los audiov i suales como auxilia

res e n e l trabajo y e n l a socie d ad. 
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- Oh io ( Univ e r sidad es tatal) 

En esta univ e rsid ad existe un depa rta mento de fotogra 

fía ap li cada al cine de 16 milímetros . 

- Univ e r sity of Standford 

El departam e nto c i ne matográf i co de esta univer sidad c uc n 

ta co n l as sig ui en t es cátedras: 

1) téc nic a c in ema t ográfica ; 

2) historia y desa rr o l l o es tético del cine, y 

3) esce na y pa n ta ll a . 

- Univ e rsity of Minn esso ta 

En e sta univ ersida d s e im par te co no c i mi entos acerca de 

lo s a spe ctos que se se ña l an: 

1) fotog r af ía ap l icada a l cine; 

2 ) fotog ra f ía aplicada al d r ama , y 

3 ) e l fi l me . 

- Univers i ty of Dover 

Los p l anes y programas de est udios de esta univ ersidad 

cons ultan e l p r oceso enseñanza-ap r e nd i zaje (EA) de : 



1) técn ic a cin ema tográf ica; 

2) r ea lización de pe l í cu las de a rte, y 

3) p r oducc ión de pe lí cu l as docentes. 

La Universid ad de Ca r o lina del Sur, rea li za la s mismas ac 

tivid ades en e l departamento creado por esa universidad 

para tal efecto. 

- Las Universi dades de: Connecti c ut, l owa , Kansas, To ledo, 

Purdve, Fordham, Mi ami, F l orida, se ded i can princ i pa lme~ 

t e a dos activ i dades: 

1) a rt e cinematográ f i co , y 

2) c ríti ca de c in e. 

Aparte de esta I i sta de c e ntros de est ud ios a niv e l uni 

versi t ar io, ex i s t en , por l o me no s, una decena de 11 Col l ege s 11 

y Aca de mia s de na turale za s i milar donde inician s u s es tudio s 

y p r áct ica l os futuros cinematografistas que ~ntrega rán a 

s u pa í s y a l mundo sus co noc imi e ntos y experiencia s . 

7.2 Una nu eva cult ur a 

La creación de un a nueva cu l tura que uni fique a l homb r e 

s i gnif i ca e l comienzo de una nu eva etapa de desar rollo e n 

l a que l as a r tes, l a c i enc i a y l a téc nica deb e n es t a:- a l ser 

vi c i o de l homb r e. 



Y, aunque la canción dice: 

"TIENE CASI VE INTE AÑOS Y YA ESTA CANSADO 

DE VIVIR" 
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Nuestra cu ltur a mues tra l as características del hombre 

aclual l!n un ser: 

JO VEN DE EDAD CON PENSAMIENTOS DE ANCIANO 

El ci ne creador de bellez a , fabricante de sueños y ven

dedor de ilu s i ones , está destinado a ocupar la cumbre esté

tic a de nuestra cu lt ura que ne cesita jóvenes con pensamien

tos jóvenes, que t engan en e l c ine una forma distin ta de co 

munic ación . 

Me diant e es ta forma de comunicación se ha de lo grar ha

cer r ea lida d el sueño , la ambic ión más p rof unda del ser hu

mano. 

DIVULGACI0N DE LA CULTURA 

A esos lugares donde la vida se acurruca debemos ir a 

buscarla, sacar la de su postración de haber sido vencida. 

Entonc es : la a l egr í a, el saber serán universales y se hará 

válido e l esquema 

UNIV ERSAL ID AD DE LA CULTURA 
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Es necesario que la cultura se universali ce a fin de que 

l as ideas pos iti vas se impongan y l og r emos la obje t ivi dad d~ 

seada , pues e l hombr e es un se r de hoy, y que vea e n la di

vu l gac ión de l a c ul Lura la exp r es ión más genuina de l a I i ber 

ta d de l esp íritu hu mano. 

El cin e e n 16 milímetros ofrece esa opo rtunid ad , y se rí a 

acció n de seres sin capac i dad reflexiva ni creadora l anza r 

a l azar piedras t an p reciosas que pueden y servirán ~a ra ador 

nar l a r ea l idad diaria de l a ex i s t e ncia. 

Una posib i lidad 

Y, así como cuatro mi 1 cine s am bul an t es mostraron a más 

de 100 mill ones de asiát i cos e l a r t e c in ematográf i co , pens~ 

mosque un a c inta de celu l o id e de 16 mm ha de ser e l l a zo 

que una a l os casi 3,7 mill ones de se res q ue habitamos e l 

p laneta. 

Como és ta es ma t e ri a de a l gún o r ga nismo internaciona l, 

acaso un sueño que vere mos real izado a l cabo de muchos años, 

sa bemos que nuestro país tie ne los recursos humanos necesa

rio s , cuenta co n l os medios míni mos indispensable s pa r a de

sarro ll ar e l trabajo fílm ico en 16 milímetros y ll eva r a ca 

bo la tar ea p r op uesta . Nuestra nac ión tiene mucho que decir 

a sus p ropio s hijos, tanto qu e demos trar y presentar a otros 

pueblos. 
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"La natur a leza ha que ri do q ue e l hombre vaya de desd i

cha e n desdich a , pe r o eso demuestra que e l hombre ha sido 

empuj.:ido por l a de sdicha a l a luz " 1/. 

Lo anteriormente expues t o nos pe r mite postular un cine 

de 16 mi lí met ros que por su costo , posibilidades técnicas, 

c i e ntíficas y artísticas que of r ec e y el aho~ro qu e repre 

se n ta po r s u formato y ex i genc ia s técnicas l o ha cen asequl 

ble a nu estras posib ili dades. 

El cinc es poes í a de l a v ida , metáfo ra de l a ex i s tcn c i .:i , 

s in fonf a en blanco y neg ro o color para la vi sta o para e l 

oído. 

Nos presenta l a l uz y so mbr a , las med i as t i ntas o l a 

brill a ntez del arte pictórico. La arquitect u ra a l canza e l 

r ea lce y magnitud que sus propios diseñadores no esperaban. 

El c in e es movim i ento y cadencia exactas, nos brinda l a 

oportunidad de aprec i a r la perf e cción de un mov imiento de 

un ritmo qu e nuestro o j os no a l canza rí an a ve r a s i mple v i s 

ta pe r o s í desde una butaca. 

To do el pens ami en t o y l a acc i ón hum a nas ti e nen cab ida 

e n e l c ine . Por es t a razón t odos l os pa íses de sa rro l lados 

ti enen ce ntros de f o r mac ión profe sio nal cu yo s conteni dos se 

1/ L ' e nvoy. Henry George . Edit. Gr á nica. 1976. 
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conciben de ac u e rdo a la naturaleza de su real :d ad cinema-

tográfica. De la misma mane r a la prod u cción de pel í cu las 

obedece a l mode l o poi ítico-económico que se h a dado. 

Lo s equipos de realización fílmica tienen una organiz~ 

ción que r espond e a l as caracter í st ic as ya enunciadas. Pe 

ro se.:i cu.:il sea l a organ ización que se haya adoptado e l ci 

ne s i empre es e l m i smo . 

L a r ealización d e fi l mes en 35 mi límetros es l a cumbre 

de este medio de comunicación. Sin emba rgo, postul i rnos un 

cine de 16 milímet r os porque e s la base del posterior d~sa 

rrollo de una cinematografía en 35 milímetros. 

Para ap r ende r a l eer es condición sin a r gumentos en co~ 

trari o , apr e nder l as primeras l etras , l uego vendrá l a e duca 

c i ón me dia y una v ez ter minad a in gresa r emos a la educación 

supe ri or . Un pa í s en vías de desarro llo no puede jugar a 

hacer c in e profes ional al costo que el 35 mi límetros repr~ 

senta c uan do l as pos ibilidades de éxito so n i nciert as. 

E l cine en 16 mm y s u s pos ibi 1 idades 

La fotog r af í a y e l 

m i smos l a r eemp l azan , 

cine h a n sup rimido la r e a li d .:i d , c lJ o .., 

so n l e n guajes n o v e rb a l es. Comp r o b a r 

lo aseverado no es difici 1, b asta pensar que no nec es i t~ mos 

sal ir de nuestra h ab it ac i ón , l e vantarnos de l a cama par a h~ 

cer un vi aje por distintas re g iones de la tierra, ir a la lu 

na o pasear por s u s a lrededore s . 
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El cin e necesita un escenario: es toda la tierra y sus 

personajes so n s us habitantes. Al re spec to, podemos se ña

l a r que una de las prop i e dad es básicas del hombre actual es 

5ent ir se capaz de todo y sabe que no es consid erado para na 

da. lSerá por eso que acepta despec tiv amen t e cualquier ad~ 

l anto científ ico o t ecno lógico q ue s i gn i f i que mayor desarro 

1 l o de las com un i cac i one s y sus med io s?. 

EL DRAMA DE LA INCOMUNICACIONES LA PARADOJA MAS AMAR 

GA DEL S IGLO XX. EL HOMB RE, RODEADO DE TELEFONOS, R~ 

CEPTORES DE RAD I O Y TELEVI S I ON , EN SU ROSTRO LLEVA . LA 

HUE LL.A INDE LEB LE DE LA AMARGURA QUE PROVOCA LA SOLEDAD 

Int e r preta nd o esta realidad Marshal Mac Luhan dice: 

11 EI trabajo cot idi ano de toda l a v id a (quehaceres, estudios, 

etc .) exige que pongamos freno a l os med io s de comuni cac ió n 

y l os subordinemos a l os fin es humanos ''. 

El pensar, se n tir y actuar deben ser la base de todo 

si stema de comunica c ión por la que no puede n constituirse 

en p rin c i pios de abandono , enajenación, ignorancia u o lvi 

do de l ser huma no. 

7. 2. 1 El neor r eal i smo en el ci ne 

Hacia 1946 se realiza el Festiva l de cine de Ca nnes . 

En ese Festiv a l se proyectó la película "Rom~ , ciud ad a bie~ 

ta" del re al i zador Roberto Ro sel l ini, y una nueva forma de 

cine empieza a im po nerse lent amente . 
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Como dic e e l adag i o popular " na die es prof e ta en s u ti e 

rra", no es l a crítica it al i .:ina la que da a conoc e r e l fi l

me , correspond e r á a l os crít i cos franc e ses descubrir e l nue 

va géne ro cin ematográ f ico. 

El cine it a li ano com ienza a abr ir se paso . La e xpre s ión 

cinematográfic a nu e v a al canz a un a d i me nsión que l os r ~a liz a 

dores i tá li cos no i magi n a ron que a lc a nzaría. 

Rossellin i decl a r a q u e a l rodar sus pelíc ul as no existe 

un guión , sino que cada pe l ícul a nace como resp ues ta a l i m

per a tivo humano de dar a co nocer l a s ituació n de l homb re 

fre nt e al mund o . 

L a histori a que n ar ra una pe lí c ula, lo que ella entraña 

y que de e ll a s ur ge, const ituye l a exp licación y es la ex

pres ión que sirve a una concepción nueva del hombre en cuan 

to d i ce relación co n sus actos y e n ta n to es e l acercamien 

t o más ínti mo a su forma de p ens ar. 

Se puede deci r s in temor a eq uivoc arse que e l neorreali~ 

mo es una aventura , quizá l a más grande del cine de nu es tro s 

día s . 

El es truendo de la s bombas sacu de a lo s países de Europa 

e It alia se est r emece como el mii s ma l herido. Y en efecto , 

e l nacismo la ha hun d i do en l a es pantosa oscuridad de s u ab! 

rrant e , ve r gonzosa y v e rg onzan t e r ealidad ya q ue llevó al 

ser humano a la cond ici ó n de un animal , y otros se p r es tan 

para ta l abe rr ac ión. 
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Rom a, su cap it a l, vive una agoní a más y un grito surge 

de t an ta mi seria vivi da , de tanto sufrimiento soportado, 

Itali a está d es tinad a a e ntre gar nos una visión dif e r en t e 

del hom br e al q u e mira desde una per~pe ctiva más socia l, 

po r e llo, mucho más humana . 

El maestro Roberto Rose llini sa l e a b uscar su r0triLJ 

deshec h a y la e n c uentra e n l a acció n y pens amientos d e s u s 

gen t es . Nos p r ese n ta a "Roma , c iud a d _ab i e rt a " pa r a que c~ 

n a z camos l a magn itud de s u tra ged ia. No s muestra l a exi s -

t en cia turb ia , f rí a , misera bl e y opaca de s us gentes . Nos 

entrega e l r ost ro d e niños , muj e r es y homb r es q u e nos se rá n 

inol vidab l es y des fil an por sus fi l mes que destilan r ea li 

dad y r es u me n amor po r el pa i saje y l os hombr es que l o pue 

blan . 

En me di o de t o d a e s t a s ituac i ón dramát i ca apa r ece 11 PaJ_ 

sa 11
• E l f il me mejor logr ado por Rose l 1 in i, de spués de lo 

c ual ha d i cho 11 10 que más me i ntere sa en e l mundo es el h om 

b r e y e s a a v entu ra , que es úni ca para cada uno, l a vida " . 

El c i ne it a li a no de esta época se proyec t a haci a e l PºI. 

v e nir. No po r es o deja de ser e l q u e má s se ace rc a al hom -

bre de nuest r os d í as e n s u s sueños y fanta s í as , en sus rea 

lida des r odeadas de tris t ezas de so l e dades y de info rtunio s . 

Cuando e l tema c in ematográfico es l a l i bertad apelamos 

a l a juven tud, e l la nos dirá qué ent i ende po r l iber t ad. 
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LI BER TAD". 
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Ha de l legar e l día en que esa juven tud, utilizand o la 

expe ri encia a l macenada en l a a la ce na de l os años ya pasados, 

vay a con una film adora recogiendo testimonios del pasado, 

necesarios a l a ed i ficación del p resente y p royect á ndo l os 

a l futu ro. 

S in embargo, e n e s te mareo id ea 1 que hemos trazado , te

ne111 O s qul! re fe rirno s u la condición del hombre frente a l a 

cultura. 

Uno de los ma l es culturales de mayor importanc ia es l a 

falta de 11 comprom i so 11 que inv o lucra ''insinceridad''_!_/ y de 

sat e nción a la ternura. Un o r gan is mo cas i infant il (no bas 

ta tener 2 1 años p a r a ser ad u I to) no pue de p r,o s pe r a r só l o 

por l a fachada, cu lt uralmente apreciada. 11 Pa r a una mente 

que SI.! l.!St.5 muriendo por fa lt a de es timulo social no tiene 

nin gún va l o r l o que se hace popular 11 • 

La v i da, para muchos carece de a l egr ía. La a l egrí a e~ 

gusto , seg uri dad ante e l futuro, e x ce l ente mot iv ac i ón para 

l a lucha por vivir. De es te amb i e nte sa l en seres de ca r ác 

t e r firme , despiertos e intelig e ntes capaces de subsanar 

l os daños que esta cu lt ura ha provoca do a sus hijo s con s u s 

errores . El cine en 16 mm puede remedia r esos ma l es 

1/ Margaret Smeat. 1964. 
Gr ánica. 

Cultura y comp r omiso. Ed;cor i al 
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y lograr la integridad del ser humano que es la obligación 

de toda soci eda d or gan izada. 

Dec íamos que e l cine es un a rte universal¡ pero es ne

cesa rio compre nd e r que los países _divididos por límites ge~ 

g ráfi cos , d ifere nci as de cli ma , cultura, accidentes geográ

ficos, etc., e t c ., da n a sus ha bitantes características pr~ 

p ia s r espec t o de s u es tructura ps icológica, sentimientos y· 

c r ee ncias. q ue se van acrece nt a ndo a través del tiempo y 

tr a n sm iti é ndo se de ge neración en generdción. 

Hay hi s t o ri a y ti empo e n la s costumbres y actitudes de 

t a l o cual soc i e dad y aunque cada uno s iente la necesidad 

de c e rcaní a con s u semejante se da la pa radoj a de su enor

me l e j an í a . 

Es be llo, muy hermoso desde e l punto de v i s ta soc ial dar 

apoyo a l que se e n cuent r a apa rt ado de nos o tros, tratar de 

comprender sus p rob l ema s y nec es id ades, pero debe rnos r econ~ 

cerque por mucho que tale s pro blemas y necesidade s se pa

r ez can a l as nue s tr as jamás l os har emos propios. 

En este co ncepto de se r es únicos se apoya la Pat ria y 

sus gobiernos que bu sc an la form a más adecuada de interpr~ 

ta r y res o lver l os problemas que sus pueb los presentan. En 

este se nti do es nec esa ri a la presencia de la . juventud est u

d i osa ávida de co noc i mientos q ue debe estar continuame nte 

en l a verdad de l hacer mund i a l . De es ta ma ne r a debe hacer 

se , a jui c i o nu es tr o , con tod a manifes ta c i ó n hum an a . 
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El enfrentamien 3 l a r ea li dad nos permite es!:dblecer 

dos formas d e cu l turd dent r o de l a nuestra. Veamos un eje~ 

p l o: cuando una persona pronuncia l a pa l abra "nuclear" po r 

asoc i ac ión menta l e l vocab l o adquiere el significad o de de s 

trucción. De esto se desprend e que : 

LA CU LTURA ESTA MATAND O AL HOMBRE 

Resulta tarea i mposib le de rea l izar, contabil i za r cuán 

tos técnicos y científicos realizan expe ri me ntos e investi 

gac ione s en la paz y que sólo se rvirán para la guerra . 

No se trata de criticar ni destruir nuestra c ultura si 

no de da rl e un sentido más humano , ya que por def ini ción 

"cultura es una forma de existencia de lo humano y , por 

otra parte, es l a respuesta a esa fo rm a de existe n c i a " (Emi 

l e Durke in, soc i ó l ogo franc és) . 

Junto con Jul cs Terry, nos preguntamos ldóndc está I J 

cultura de l a vida?. En a qué 11 es que meditan en med i o de 

su asomb ro y con fu s i ón y se pregunta n len qué acabará todo 

esto?. 

Las fuerzas de la vida , e l conoc imi ento, e l saber , la 

cu ltura , está n dispersas y se van acu rrucando en un rincón 

v enc ida s por l a aval a ncha de l desarro llo l ogrado por nu es -
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tr a c ivilizac ión. Desarrollo que cob¡a s u prec io q ue ya h~ 

mos paga do con dos gue rr as mundia l es y vivimos a la expec ta . -
tiva de un a tercera, cuyo espectro adquiere cada día con tar 

nos más dra mático s . 

Hombres y nombres tan conocidos y discutidos como Anto

nloni 1de Sicca, Fe l lini , dan a este arte un a dimen sión no 

conocida y de l tor be ll ino de l a Segunda Gu erra Mundial s ur

gen realizaciones magistrales que son l a expresión de un 

tiem po cuan do la problemá t ica exis tencial tien e la urgencia 

de mostrar l o q ue es la cr i a t ura hum a na, y e l medio ambien

te es s ól o el telón de fo ndo en que esas existencias trans-

cu rr e n. 

De esta mezcla de va l ores y act itud es su r ge el nu evo ci 

ne ita li ano que nos perm itir á int e rpret a r esas vid as e n s u 

trágico acontecer. Así ll ega a nosotros la vida de esos 

pe r sonajes . Hemos conoc i do esas rea liz ac i ones y compa rtido, 

de hecho, esas existencias. 

El neorreal i smo , nacido e n lt a l ia, ha que rido se r r eedJ_ 

tado en otros pa í ses; pero de n i nguna ma ne ra han l ogrado ll e 

gar a l a l ma de l espectador. Las o b ras real izadas no han po-

dido s uperar e l carácter human o - ar tí s tico que mue s tran l as 

producc i o nes que real izaron l os maes tros it a li anos. 

Por eso hacemos hincapié en que l a comu ni cació n humana 

va más a ll á de l medio eleg ido para eje r ce rla. El neorre a -

1 i smo cinematog r áfico no se quedó en la técnica fílmica ni 

sacrificó e l esp í ritu por la forma. En muchos casos se sa 



81 

crificó l a cie nc ia, técnica y a rt e fí l mi cos y, como conse 

cuenc ia fe li z , descubrimo s , desp ués de todo, aJ ser huma no 

con sus grandezas y miserias. 

Tanto el maes tro Rose l l in i como otros culto res de es ta 

nu e va 1n .J n i fe s t ac i ó n c i nema to g r á f i ca se han fo r mad o en e 1 

mi smo med io, 11 Ce ntro Ex per i me nt a l de Cine de Roma''. De 

aquí surgen talentos cinematográficos como Ale~sa ndr o Bla 

set ti, Lu i gi Sampa , Vitto r i o de S i ca , .l\lber to Latu ada , Pie 

tro Germ:ii, Giuseppe de San ti s , Lu ch i no Vi sconti, este ú lti 

1110 creado r de esa obr a mag i stra l que se llama 11 Rocco y sus 

he r manos 11 y e l más di s cu t i do de esos hombres po r sus pens~ 

mient as y obras , Fed erico Fell ini. 

11 Roma , ciudad abierta 11
, 

11 Ladrón de bicic l e tas 11
, 

11 Cuatro 

pas os en la s nubes 11
, 

11 Arroz amargo" , 11 Strombo li 11
, "Mil ag ro 

e n Mi 1 án 11
, 

11 Las noches de Cab ir i a 11
, 

11 Mañana es cierna s i ado 

tard e ", 11 La do l ce vitta 11 so n a l gunos de l os títulos que n~ 

cen co mo fruto de l nu evo pensam i ento cinematográf i co de l ci 

ne it .J ll .J no. 

Es ve r dad que e l cine es un arte para en tr e t ene r; pe ro 

e so s hombres l e d i e r o n un a nu e va d i me n sió n en que e l ser hu 

mano va a l encuent ro de s u c ongene re. Al g una s pe lí c~las de 

c i ertos cin eas ta s no pudi e ron r odarse nor ma l me n te por fal t a 

de r ec ur so s e conóm i cos. 

Si bien es c i e rt o qu e muc has escue las c inema tográfi cas 

van a crear mov i mien tos de magn i tud ext ra o rdin a ria, has t a 

imponer se, es e s ta creación l a qu e más profundamente ha l o 
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grado l l egar a l fondo de l a lma de l hombre de sus días. 

Grande s p r od ucc i ones , con desp l i e gue técnico fabulo so y 

recur sos económ i cos cuant i osos no s ca utivarán; s in e mbargo, 

nin g un a de e l l as ha l og rado e l impacto hu mano que el Neo·rr ea 

1 ismo italiano a lc anza en l as obras r ea l iz adas po r l os c in e 

matograf i stas ya citados . 

7.2 . 2 E 1 mundo del conc epto y de la imagen 

lEI concepto , l a idea de algo es t á en nosotros antes que 

la imagen?. 

Es t o lo co me ntar emo s só l o po r la importancia que tiene 

pa ra l a comprens i ó n de lo que se ha exp uesto y lo que se ex 

pondr á l uego . 

Mu cho se ha d i scut ido y d i cho ace r ca de qué es primero; 

pero atend i endo rigur osamente al jui c io críti co podemo s as~ 

gurar q ue "n a da hay e n la me nt e q ue antes no haya estado en 

e l sent id o". 

Es t e pensamiento nos ll eva a concebi r la i dea, fruto de 

i mp r es i o nes recog id as en nuestra expe riencia vivencia ] . Co 

nacemos e l mun do por medio de se ns ac ion es que im p r es i onan 

nu es t ros sentidos y q ue lu e go arch iv amos e n nuest ra mente 

tran sformándose esas impresio nes e n co nocim i e nto s acerca de 

1 a rea 1 i dad q ue nos rodea . 



83 

De hech o no no s convence un ju i c i o si no es a va l ado por 

la ima gen. De manera q ue es l a i mage n l a qu e f o rm a ju i cio s , 

i deas y conc ep t os . 

El text o bíblico d ice " po r s u s hec hos los co noceré i s ", 

y Santo Tomás, agregu: " ve r para cree r" . Desca rt es se ñal a 

"Pi enso , lu ego ex i sto " y porqu e e xi s t e puede pensa r. 

Entonc es , no hay pensam i e nt o s i n existenc i a. Más fáci 

no e xi s t en id eas , co nc ep t o s ni juic i os sin imagen p r evia . 

PR I MERO IMAGEN Y EL LA FORMARA EL CO NCE PTO O IDE A 

7.2.3 Image n s i n pa l abras 

Muchas ve ces hemos visto pe ! ícul as de gran co n tenido h u 

mano y e st é ti co . Vi ve en noso tros e l recuerdo de escenas 

de u n si l e nci o cas i sepulc r al y, s i n embargo, d i cen tan t o. 

Es e l cas o de a l g un as pe lí cu l as de l gma r Be r gma n y otros 

r e a I i za dor es que ha n en t reg ad o a I es pectad o r obras 111 aes t r as 

en s u gé n ero . 

Es tan po derosa la imagen que e l l a ha acompañado a l hom 

br e desde el com i e nzo de su procesión h i st6ri~a . La imagen 

no s cond uc e al pasado , co n i máge nes co ns tru i mos e l presente 

y en i máge nes no s proyectamos hacia el futur o . 
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Las paredes de l as cavern as so n la s p izarras mil e naria s 

do nde la i mage n de épocas remo t as qued6 trazada po r l a mano 

de un maestro p ri mi tivo . 

La s ciudades de Ka rna k , Luxor, Sa i s o Tebas e n el anti -

g uo Egi p t o . Nipur, Az ur y Ní nive e n Mes opotam i s o Bab iloni a 

1 lena n l as paredes de sus lu gares sag r a dos , pirámides y Zi

gur ats con bajo r e l iev es esculp ido s sobre pied ra. 

Gr ec i a se acerca más a l hombre ; pero lo ideal iz a a tra

vés de l a poes ía y l a es tatuari a . l Es qué acaso Fidi as, el 

eximio ma es tro de l a esc ultu r a g ri ega no bas6 su arte e n 

la s man if es t a ciones a nt e riore s? . 

Sabemos que no hay a rte s in disciplina, y podemos agre 

gar que e l arte no ex i s tiría s i no hubiera antecedentes por 

rú st icq s y l eja nqs que es as in fo r ma cion es 1\.6 sean. 

7 . 2.4 Hoy como ayer 

Si bi en es cierto que desde e l nacimi e nto del neo rrea-

i smo ci nema togr~fico, es cuela creada por la cin ematog rafía 

i taliana de pos t - g ue r ra (1942 hacia adelante) han pasado m~ 

chos ai'ios durante los c ua l es div e r s as tend e nc ias ha n ilumi 

nado e l f irmame nto fí l mico mundial tamb i é n es cierto q ue és 

te pe rdura hasta nu est r os d í as. 

En l a edic ión de "L e MONDE 11
, diario f r ancés de gran 

c ir cu l ac i ón , ejemp l a r de l mar t es 29 de ene r o de 1985 ( p . 1 7) 
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se l ee : 11 el sindicato de crítica ci n ematográf i ca francesa 

ha discernido l os siguientes prime r os premios pa r a e l año 

r ecié n pas ado. 

Premios 

Premio 

Premio 

Prem i o 

Prem i o 

M~ 1 i es . A la mejor pel í cula f r ancesa . 

11 Nui t s de la p l eine lune11 

Directo r: Er i c Rohmer 

L eón Mous sinac . A la mejor película extranjera . 

Novais Texcira . Al mejo r co r tome t raje . 

11 Secre t de la dame en noi r 11 

Director : Miche l Kaptur 

Literario. "Luchino Visconti, un c i neasta 11 

Autores : Alain Sa uzi o y Pau l Louis Thirard 

Por l o recientemente expuesto , es taríamos vo l viendo al 

neorrea l i smo y pa r ece ser verdad; l o podemos co rr obora r a l 

c itar l as mejo r es produccio n es de los años r ec i e ntes. 
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8 . CONCLUS I ONES 

Despué s que e l ho mb re aprende a d i bujar con la luz na 

cida l a fo tografía, ésta se pone en movi mie nto, y Edis o n lo 

gra r e ten e r y reproducir la vo z humana . 

La vid a en l a panta ll a y l os personajes que hablan son 

la gran conqu i s ta de l homb re de nuestro sig l o; todos pode -

mas ver y esc uchar e l pasado . 

s i d e r e e l "l e ngua j e univ e rsa l" . 

De a hí q ue a l cine se le con 

Todo l o que el ho mbre dice 

y hace puede ser c ap t ado y conocido po r sus semejant e s que 

viv e n e n d iv ersas l a titude s . 

E n l a e d u c a c i ó n e s u n b u e n do ce n t e , e x c e 1 en t e c o 111 u n i r .1 -

dor social 

pos itiva s. 

Con él se logra mayor seg uri dad de r e sp ue s t as 

En e l c in e didáct i co se cons i de r a n l a s con ~ tan 

tes ps lco-socio - fi l osóficas . Mientra s me j o r se conozcan 

los a s pectos de la pe r sona humana y l os me canismos de l a co 

mu nic ación socia l, mejor serán los resu lt ados de l 

e nseñanza- aprendizaje. 

proceso 

Para Schranm , Las swell y Be rlo !/ , se da y practica e l 

sigui e nte esque ma: 

QUIEN 

La pe r s ona 
que hab l a 

QUE 

El discurso qu e 
pro nun c i a 

QU I EN 

La pers o na 
que e scu ch a 

1/ Schranm, Lasswell y Berlo . Tecnó l ogos e ducacionale s. 



De otra manera se dice : 

Fu e nt e 

Emisor 

Co nt en i do 

Mensaje 

Des tino 

Rece ptor 

Cua nto hilce y p i e nsa e l hombre y la sociedad de la que 

forma pa r te y l a c 5ma ra de cin e de 16 mm l o r eg istr e es un 

tes ti mo ni o vivo de l u h i s t o ri a de nuestro tiempo. Ello no s 

pe rmitir á , a t r a vé s de la c i e n c i a , t éc ni ca y arte, conocer 

e l pusado como ta l. Luego int e r p r eta r e l p r esente y proy e~ 

tarnos hacia el futuro po r que nos po demos valer de tal tes~ 

t i monio ~ara va lorar el sign i f i cado social de las diver sas 

etapas vivi das por e l hombre . 

De esta ma nera, e l cine e n 16 mm , ha de conve rtirs e en 

un guía s i n i gua l para conocer la ex i s t encia del ser huma

no en épocas pre t ér it as , gu i a r y va l o r ar su pe n samien t o y 

acción , e n estos d í as, a l a vez que no s posibi 1 it ará at}s 

bar o seña l ar s u co nducta y preparación adecuadas para l as 

cond i c i o n es que el desar rollo cientí f ico y tecnológico of r e 

cerán en e l futuro. 

S i a l g ui e n me pr eg unt a l por qué ha de ser el cine e n 16 

mi lí me tro s e l me j or medio por utilizar para l og rar tal ob j~ 

tivo? . Podr emos responder que: 

1) l a imagen, e l sonido y e l co l or enseña n me j or ; 

2) l a pe lí cu l a se puede conse rv a r durante mayor ti e mpo, pue s 

se cue nt a co n su negativo , y 
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3) el cine de 16 mm es más barato y por lo tanto está a l 

alcance de mayor número de personas como r ea liz ado r es 

de obras cinematográficas o como espectado r es. 

De tal sue rte que si éste es e l envase de l pasado, se 

conve rtirá en e l te stigo de l ejanas épocas h i s tóri c a s ; e n 

un 111.::iestro compe t e nt e del p r esente y e n una buena fuente 

de comparación co n e l futuro . 

Finalmente, es necesa rio estab l ece r que: 

- no se preten de en este trabajo dar a conoce r técni

cas de r ea li zación cinematográfica, sino que l a in

tención q ue nos ha motivado e s despertar inqui et udes 

pa ra un desarrollo adecuado de es ta actividad; 

- l os objet ivos que e n e ll a se plantean, una vez logr~ 

dos , pueden facilitar l a la bo r de quienes utilicen el 

cine como un medio de comunicación, y 

- l a ex posi ción de l os temas tratados so n una vi s ión am 

p l ia y pe r sona l, po r e l l o muy ge ne ral del que h3cer fíl 

mico que obedeciendo l as gra nd es lin eas que e n él · se 

señalan puede redundar en un l og ro de av a nces socio -

culturales q ue p r omue van l a for ma ción integ r al del hom 

bre. 
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