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-Documentos
 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION
 
DE CINEASTAS LATINOS (ACLA)
 

Los directores de organismos estatales de Fomento Ci
nematográfico de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Méxi
co, Panamá y Venezuela, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, considerando la necesidad de promover medidas, 
mecanismos e instrumentos que permitan cond iciones obje
tivas para crear un mercado latinoamericano en materia ci
nematográfica, acuerdan: 

1.- Crear la Asociación Cinematográfica Latinoamericana 
(ACLA) que operará a través de un comité permanen
te y una secretaría ejecutiva integrada por las entidades 
signatarias y por las demás entidades estatales, para es
tatales o de economía mixta latinoamericanas que se 
adhieran. 

2.- La Asociación que por este acuerdo se crea tendrá co
mo sede la ciudad de Bogotá, con la coordinación de la 
Compañía de Fomento Cinematográfico de Colombia 
(FOCINE), y ejercerá las siguientes funciones: a.) Eva
luar los aspectos técnicos, artísticos, financieros, cultu
rales o comerciales de los proyectos de coproducción 
en que tengan interés las entidades asociadas. b.) Reali
zar gestiones para asegurar la presencia del cine latino
americano en la televisión y en otros medios audiovi
suales. c.) Promover la utilización de los mecanismos 
de trueque, compensación y triangulación para facili
tar el comercio cinematográfico latinoamericano. d.) 
Asegurar la realización de las semanas de cine latino
americano previstas en el artículo noveno de este acuer
do. e.) Asegurar el intercambio de producciones audio
visuales a los efectos técnicos, artísticos y culturales. 
L) Colaborar en -el establecimiento de talleres y escue
las cinematográficas y en la realización de seminarios 
de capacitación en los países latinoamericanos. g.) Ac
tualizar y recomendar medidas y mecanismos contra la 
producción y comercialización ilegal de grabaciones en 
video cassettes. h.) Adoptar medidas conducentes a 
propiciar el cumplimiento de los compromisos deriva
dos de tratados, convenios y otros instrumentos bilate
rales o multilaterales. 

, .
 
...........
 

3.- En relación con los países de menor desarrollo cinema
tográfico de Latinoamérica, la Asociación deberá: a) 
apoyar su intervención en proyectos de coproducción. 
b) realizar gestiones para que se les preste asesoría téc
nica e información. e) colaborar en la creación de ins
titutos estatales de fomento cinematográfico en los paí
ses latinoamericanos que carezcan de ellos, prestando 
asesoría jurídica y administrativa. 

4.- Las entidades signatarias se comprometen a facilitar la 
realización de una muestra de cine de los países latino
americanos que tengan producciones cinematográficas. 

Se procurará que las muestras sean itinerantes. Los ele

mentos promocionales correrán por cuenta de la enti

dad que recibe las películas, pero los fletes se distribui

rán entre las entidades interesadas.
 
Cartagena de Indias, Colombia, de agosto de 1984.
 

PRIMER ENCUENTRO DE CINEASTAS
 
LATINOAMERICANOS VIÑA DEL MAR
 

1) Crear el CENTRO LATINOAMERICANO DEL NUE
VO CINE, que reunirá los movimientos del Nuevo Cine 

independiente de cada país de América Latina. 
La sede permanente del organismo será en la ciudad de 

Viña del Mar, Chile. 

EL CENTRO LATINOAMERICANO DEL NUEVO 
CINE, tendrá una Comisión Ejecutiva formada por un re
presentante de cada país, un coordinador general y una se
cretaría ejecutiva con sede permanente en Viña del Mar. 

ALF<'ONSO GUMUCIO 

Sobre cine, historia 
y memoria popular ha
bla Alfonso Gumucio 
en este ensayo. 
El cine es un medio ca
paz de registrar con 
certeza el cauce evi
dente de la memoria 
popular porque es el 
que mejor se acerca a 
lo testimonial. '" 
Los problemas de dis
tribución, producción 
y tecnologias del cine 
en América Latina son 
visualizados a través 
del articulo, 

Cine, 
historia y 
memoria popular 

A
'¡ abordar el tema de la defensa de 
los cines nacionales no podemos 
dejar de referirnos a un espectro 

más amplio como es el de la identidad 
cultural. Y no podemos tampoco remi
tirnos a la identidad cultural sin consi
derar previamente la inmensa tarea que 
se tiene por delante en el rescate de la 
memoria colectiva como única garantía 
de consolidación de una identidad na
cional y latinoamericana. 

A lo largo de varias décadas la seudo
memoria de las clases dominantes de 
América Latina se impuso sobre la me
moria colectiva de las grandes mayorías. 
Con el paso del tiempo, esa seudo-me
moria -que representa un punto de vista 
minoritario y enajenado- se hizo histo
ria oficial en la medida en que se consti
tuyó en una versión que no admite otras 
antagónicas. La escuela (envuelta en su 
propia inercia hereditaria) se encargó de 
consolidar esa memoria oficialista y do
minante como la única válida. Los me
dios de comunicación social en manos 
de la burguesía y del imperialismo hacen 
otro tanto cotidianamente. A la vez que 
se construye la seudo-memoria, se mal
versa la memoria colectiva y se la escon
de. 

Esta memoria colectiva existe en es
tado latente y por ello no trasciende si 
no es registrada. Es una memoria poco 
aparente en la medida en que es negada 
por los grandes medios culturales en ma
nos de las clases dominantes. No sola
mente no dispone de canales inmediatos 
de expresión, como son los medios de 
comunicación social, sino que tampoco 
tiene acceso al espacio cultural manipu
lado en forma hegemónica por la bur
guesía extranjerizante , europeizada y 

neocolonízada. 
En la situación actual, acceder a esta 

memoria latente es una tarea que como 
porta riesgos y requiere de una cierta ca
pacidad creativa. La memoria mayorita
ria o de las mayorías, debe buscarse en 
aquel espacio semi-clandestino represen
tado por las fuerzas sociales activas. 

Por su propio carácter antagónico 
(aunque latente) la memoria popular es 
víctima de una tal agresión, que al cabo 
de cierto tíempo consigue extinguirla. 
Hasta hace poco el único recurso de de
fensa fue la transmisión oral de una ge
neración a otra, pero la implantación de 
los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías en el seno mismo de la fami
lia latinoamericana ha logrado en mu
chos casos romper esa correa de transmi
sión y establecer de cara a las nuevas ge
neraciones una presión que tíende a la 
desmemoria. Hijos de obreros y de cam
pesinos desconocen su registro histórico 
más cercano. 

En el proceso de revelar y afirmar la 
identidad cultural en las naciones de 
América Latina se plantea la necesidad 
de conquistar previamente un espacio en 
el que las fuerzas sociales puedan expre
sarse. Ese espacio cultural, nutrido de la 
memoria colectiva, constituiría la mejor 
barrera común en contra de la agresión 
propiciada por una memoria ajena a la 
realidad. 

De una manera muy clara se plantea 
un proceso de reescritura del pasado 
desde el punto de vista antagónico, así 
como la necesidad de adecuar ciertos 
mecanismos de registro que permitan en 
el futuro construir una nueva historia 
sobre la base de la memoria popular. 
Para ello es imprescindible contar con 
los instrumentos capaces de convertir la 
memoria latente en productos tan con
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cretos como los que las clases dominan Las dificultades en la difusión de films. Son también modelos de produc
tes utilizan para imponer su versión: li films representativos de la memoria an ción impuestos y aceptados, que modifi  asesoramiento de alto nivel a tas naciones del continente. un nuevo Canal de TV, que 
bros, películas, programas de radio y te tagónica a la oficial, demuestran que no can el comportamiento de los cineastas los países en desarrollo en la Italia es el país europeo comenzará con transmisiones 
levisión, y las obras de creación artística basta superar los mecanismos de la pro e influyen en las etapas que median en creación y administración de que más canales privados tie regulares a principios de fe
en general. ducción tradicional sino que toda la ca tre la elaboración del mensaje y su con una red pública eficaz. Esas	 ne en sus 20 regiones, con brero de 1985. Su contenido 

El cine puede cumplir un papel pre dena de elaboración y difusión cinema tacto con el perceptor. funciones supondrían un cos más de 400 emisoras, de las será principalmente cultural y 
ponderante. Por su especificidad consti  tográfica debe ser sometida a un severo En las etapas de pre-producción el ac to de unos 10millones de dó cuales una veintena figuran dedicado en general a "bue
tuye quizás el instrumento óptimo en el análisis crítico para, a partir de enton ceso a la memoria colectiva latente se ha lares anuales. Además habrá en primera línea y a escala na nos" programas. 
proceso de habilitación de una nueva he ces, iniciar un proceso de transforma visto limitado frecuentemente por la El Vice-Ministro de In un Consejo Asesor que se en cional en diferido para no México ya dispone de 
gemonía en la escritura de la historia. ción. propia calidad social de los cineastas. El formación y Cultura de los cargará de dictar las normas afectar al monopolio de la dos canales estatales y cuatro 
El cine, porque entre los demás instru cine en tanto que instrumento privilegia Emiratos Arabes, Abdullah de procedimiento pedagógi RAI. canales comerciales. La TV. 
mentos de expresión, es el que se acerca Aún en los proyectos más avanzados do de las clases dominantes, no ha pasa Al Noweis, encabezará una co, financiero y administra comercial por cable ofrece 
mejor a lo testimonial, a lo documental, en el área de la producción cinematográ do aún a manos socialmente más repre delegación oficial en las reu tivo. cinco programas adicionales,.. 
a aquello que releva la aprehensión de la fica latinoamericana, se arrastran patro sentativas. Son los propios cineastas de niones de los Vice-Ministros La UlT escogió a Costa principalmente de proceden
realidad. Es un medio capaz de registrar nes mal asumidos del cine dominante, clase media o de la pequeña burguesía de Información de las seis na Rica como sede de dicho Cen cia norteamericana. * 
con certeza el cauce evidente de la me construido a imagen y semejanza del ci de América Latina los que han optado	 ciones del Consejo de coope tro, por su notable avance en ORGANIZACIONES PERIO
moria popular, y de constituir ese regis ne de Hollywood. Los modelos de ese por una perspectiva histórica antagóni	 ración de los Estados Arabes el campo de las telecomuni DlSnCAS APOYAN A 
tro en una versión alternativa a la de las cine no son exclusivamente de conteni ca. Ello, con las limitaciones de su pro	 del Golfo (CCEAG), que se caciones en los últimos veinte UNESCO 
clases dominantes.	 do o formales, que se traducen en los pio origen de clase, que se traducen en iniciarán en Ryad, Arabia años y que la ubican entre las En una reciente declara

Es precisamente lo que ha sucedido a	 Saudita, el próximo 30 de naciones más adelantadas de ción conjunta, cinco asocia
UNA PELICULA SOBREpartir de los años sesenta en el cine lati 	 enro de 1985. latinoamerica en este rubro. ciones internacionales de pe
PERIODISTAS PARAEn dichas reuniones será	 riodistas expresaron su decidinoamericano y es la causa fundamental 
PERIODISTASexaminado el informe prepa do apoyo a la UNESCO, fren

sido aniquilado. Desde el punto de vista 
de que una buena parte de ese cine haya 

_ de IJItimoltano Amoncaúrado por la Secretaría del	 te a la amenaza de que los Es
lA PRIMERA BAJACCEAG acerca de las reco tados Unidos y Gran Bretañade la historia, lo más representativo del DE UNAGUERRA ESlA VER 

mendaciones adoptadas por se retiren de esta organización 
se inscribe en el registro testimonial, 
llamado "nuevo cinc latinoamericano" 

los Vice-Ministros en sus en mundial. Se trata de la Fede BA./ecuentros de Abu Dhabi, así ración Internacional de Perio
ción. Las películas que han conmocio
tanto en el documental como en la fic

como las recomendaciones de distas, la Organización Inter rllEGjla primera reunión de Direc nacional de Periodistas, La 
aquellas que hacen trascendente su pro
nado a los pueblos del continente son 

._,~"".-a&!Ilo. .tores de las Agencias Noticias	 Unión Internacional de la . .~-~-~--

.. ......:..ONOl'f"""'"
del Golfo, que se realizó en EUROPA SERA COMUNI Prensa Católica, la Federación 

rural. 
pia memoria y su propia identidad cul

Ryad en mayo pasado.	 TARIA INCLUSO POR Latinoamericana de Periodis "Bajo Fuego" es la historia de 
TELEVISION	 tas y la Asociación de Perio tres reporteros envueltos en la 

LAS BARRERAS DE LA PRODUC distas Africanos, representan lucha de los nicaragüenses
 

CION y DE LA DlSTRIBUCION
 

E
En 1990, centenares de tes de cerca de 400.000 Perio contra el dictador Somoza: lo 

se cine se ha desarrollado con cier millones de europeos estarán distas. que hacen, cómo reaccionan 

tas limitaciones inherentes a sus en condiciones de elegir si ven En la Declaración las Or ante la muerte, cómo adaptan * 
un partido de fútbol desde In ganizaciones reconocieron la sus intereses morales a los
 

tenido que burlar los filtros establecidos
 
características de producción. Ha 

CREARAN CENTRO PARA	 glaterra, un noticiero Francés labor de la UNESCO en mate acontecimientos que los ro

por el sistema de producción comercial EL DESARROLLO DE o una película documental rias como los principios éticos dean. Es una película norte


dominante, y en su etapa de difusión ha
 LASTEWS MUNDIALES	 Italiana, todo en el idioma y la protección del periodista, americana que se desarrolla 

que prefieran. cuyos programas sirven a "la en el trepidante escenario de sufrido las consecuencias de otros fil
tros, aún más selectivos, impuestos por La Unión Internacional Esta afirmación la dieron paz , la democracia, la liber Centroamérica.
 

la red de distribución y de exhibición.
 de Telecomunicaciones (UlT) los diputados italianos al Par tad de información y el pro

No es un secreto que la distribución de creará durante 1985 un Ceno lamento Europeo, que inte greso socio-económico en el PRODUCCION DE CINE EN
 

cine en América Latina está en manos
 tro para el desarrollo de este gran la Comisión de la Comu mundo". Expresaron, a la EL MUNDO EN 1981 * 
de filiales de las grandes distribuidoras servicio a nivel mundial, de nidad Económica Europea vez, la esperanza que las orga Africa 70
 

de Estados Unidos o de empresas depen
 conformidad a la recomenda (CCE) para las telecomunica nizaciones profesionales nor Norteamérica 300
 

dientes de ellas. Por otra parte, el cir
 ción de la Comisión Interna ciones que, desde hace varios teamericanas insten al gobier América Latina 240
 

cuito de exhibición es monopolio de la
 cional independiente para el años estudia la posibilidad de no del Presidente Reagan de Asia 1.970
 

burguesía en cada país.
 desarrollo de las telecomuni	 un mayor intercambio en el responder su anunciado reti  Europa incluyendo 
caciones que creó la UIT en	 Continente. ro de los Estados Unidos de la Unión Soviética 1.080 
1982 e integran 17 expertos Según las previsiones de UNESCO.	 Oceanía 40 .. de todos los continentes. los diputados italianos, entre Fuente: Servicio alemán de 

El Centro tendrá una uni ellos el escritor Alberto Mo IPS.	 Países industrializados 1.770 
dad de política de desarrollo	 ravia , a fines de la década, el Países en desarrollo 1.930 
que recogería y analizaría da	 público de la mayor parte de Mundo 3.700 
tos sobre políticas y experien	 los países europeos podrá dis ·Películas cinematográficas 
cias en telecomunicaciones de	 poner, además de sus propios de más de 900m."Las banderas del Amanecer" * 
todo el mundo. Además con	 canales tradicionales, de tres a UN NUEVO CANAL CUL Fuente: UNESCO, Statisticales la última producción del grupo 
tará con un servicio de fo	 cinco canales dirigidos vía sa TURAL DE TV EN MEXICO Yearbook 1983 
mento de las telecomunica	 télite, de más de 30 canales De acuerdo con informa
ciones organizado en equipo	 difundidos por cable, y otros ciones de la prensa capitalina, 
de especialistas para ofrecer	 tantos provenientes de distin- el Gobierno Mexicano creó ,~ 

Ukamau de Bolivia, 

REUNION REGIONAL SO

BRE INFORMACION
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.. 

el análisis e, inclusive, en el acceso físico posible que las mayorías se expresen a si no pretendemos también una subver
a los niveles en los que interactúa la me través de cineastas aliados. ¿Por qué no sión de los mecanismos de la distribuPREMIOS DE ticieros y documentales, otros 
moria colectiva. asumir el paso siguiente, la transferencia ción y de la exhibición. PERIODISMO DE alegaron que el actual incre

La tecnología utilizada no siempre ha de la tecnología? Los pasos que se han dado hasta aho
sido la más adecuada. Se ha pretendido Esto \lue hasta hace pocos años po ra en este sentido son valiosos pero no 

LA OfP, 1984mento de costos, sumado a la 
competencia del video, limita 

La reunión del Comité trabajar muchas veces con los instru día parecer un enunciado demagógico, mellan en absoluto el carácter monolíti considerablemente sus posibi
Ejecutivo de la Organización mentos más característicos del cine do se ha convertido en una posibilidad real. co de la estructura imperante. Los cine lidades. En Brasil, por ejem
Internacional de Periodistas, minante, sin percatarse de su poder con Las nuevas tecnologías -sofisticadas y a clubs, ya sea los formalmente estableciplo, cuesta ahora cuatro veces 
OIP, celebrada del 20 al 23 de dicionante. Es más, se ha postergado in la vez sencillas de manipular debido a dos o aquellos que organizan los propiosmás el material en compara
septiembre de 1984, en Nue defínídamente de esa manera la partici sus automatismos- han dado lugar a ex sindicatos de trabajadores o las universición con el video. Sin embar
va Delhi, otorgó los Premios pación de aquellos sectores en nombre periencias muy dignas y significativas. dades, representan una alternativa, al mego, todavía el Super 8 presen

ta las ventajas que supone un Internacionales de Periodismo de los cuales, supuestamente, se expre En Bolivia, en Nicaragua y otros países, nos a nivel urbano. El trabajo de la igle
equipo portátil ligero, la cali de la OIP al periodista M. san los cineastas más progresistas. No se trabajadores de la ciudad y del campo, sia progresista y de las instituciones de 
dad y posible transferencia de Chalapathi Rau, uno de los ha facilitado la transferencia tecnológica sin preparación especializada, han de promoción rural es también muy impor

la imagen a otros formatos, y fundadores de la IFWJ, que a manos de quienes podrían utilizar los mostrado su capacidad de asumir el cine tante. Sin embargo, es necesario tender 
la mayor perdurabilidad del falleció en el año 1983, y al instrumentos del cine desde otra pers como medio de expresión de clase. Las al establecimiento de nuevos canales. 
material filmado. La imagen period ista soviético, V. Afa pectiva de clase. cámaras de super 8 y de video lo han he La historia del cine comercial, tal co
del video, mantenida en con nasiev, presidente de la Unión cho posible. mo lo conocemos hoy (con algunas va

de Periodistas de la URSS y LA TRANSFERENCIA TECNOLOGI Este desarrollo tiene precedentes que riantes más dignas que otras), se remondiciones óptimas dura tan so
lo cinco años, y el Super 8 editor jefe del diario "PravCA no fueron justamente valorados en su ta a principios de siglo. A lo largo de 

da". a participación popular se ha he- momento. Citemos el caso de las radios ochenta años sufrió modificaciones deen condiciones normales al
M. Chalapathi Rau fue L cho evidente sobre todo en una lí mineras de Bolivia, en manos de los sin terminadas por los intereses de mercado canza ocho y hasta doce años. 

uno de los fundadores de la nea de trabajo que pretende re dicatos de trabajadores. Las primeras y las prioridades comerciales, que primaSegún Carlos Castillo, or Humor y la Historieta. PELICULA "MEMORIAS 
Federación de Periodistas construir la historia reciente, es decir, entre ellas aparecieron en los años cua ron so bre el "septimo arte ", El cine se ganizador de los Festivales Dicha muestra tuvo co DE LA CARCEL" 

desde hace tres años el pro mo finalidad "mantener la caObtuvo premio "Coral" en La Trabajadores de la India (IFW revalorizar la memoria popular latente renta y cincuenta. En los sesenta su de vio vaciado de su potencialidad artística 
J) y fue electo su primer pre antes de que se extinga. De esa manera sarrollo fue vertiginoso: más de veinte como ningún otro género del arte.blema más urgente es el de la lidad artistica del género y reHabana. 
sidente en el congreso cons se ha creado una nueva categoría de ac emisoras transmit ían libremente desde De la mísma manera, el desarrollo de distribución. y si bien el for flejar el punto hasta el cual se 
tituyen te celebrado en octu tores en los films de ficción: los actores los propios centros mineros, con alcan un cine nuevo, un cine que permita remato tiende a ser tan respeta ha arribado en [unción de la En la Habana, Cuba, fina

lizó el IV Festival Internacio bre de 1950 en Nueva Delhi. históricos, aquellos que reconstruyen su ce local, departamental o nacional, de construir puntos de referencia de lado como cualquier otro, con experiencia acumulada por
 
sidera que más allá de las pe nal del Nuevo Cine Latino No dejó nunca de promover propia memoria frente a las cámaras. acuerdo a la potencia de su transmisor. identidad nacional a partir de la memo
los autores argentinos ". 
queñas salas y circuitos redu El contó el americano, en el que partici una prensa que estuviera en El realizador boliviano Jorge Sanjinés En estas emisoras, los propios trabaja ria popular, tomará quizás otros ochenevento con 
cidos, la alternativa está en la auspicio oficial y cumplió la paron cineastas de muchos estrecho contacto con el pue ha trabajado en este sentido, sobre todo dores son los encargados de orientar la ta años. No es mucho, si se piensa en la 

blo, que expresara sus preocu en una película fundamental para Boli programación, y los operadores y técni perspectiva de una historia rescatada detelevisión o en la ampliación misión de valorar la práctica países de América Latina y el 
paciones, ideas y sentimien via: El coraje del pueblo, ejemplo de re cos suelen ser hijos de familias mineras. finitivamente.de formatos de 16 y 35 milí de una crítica de contenido Caribe. 

metros su El jurado del Festival ad tos. Su fructífera vida termi escritura antagónica de la historia a tra Podemos esperar un desarrollo similar ¿¡¡jJJjpara distribución social y político, íntimamen
comercial. En cambio, Carlos te vinculada a la libertad de judicó el gran premio "Coral" nó en marzo de 1983. vés del rescate de la memoria popular. en la transferencia de la tecnología del ~ 

Viktor Grigorievich Afa cine.Garrido, también venezolano, expresión y al ejercicio de los entre los largometrajes a la 
nasiev, es un destacado perio Si esta transferencia tiene lugar a nitras señalar que en su país derechos humanos. película brasileña "Memorias 
dista soviético, presid ente de vel de los medios de producción cineaún resulta económica la fil Participaron de la exposi de la Cárcel". El segundo 

mación en Super 8, recalcó ción los principales exponen premio lo merecieron 13$ cin la Unión de Periodistas de la matográfica, debe consecuentemente 
operarse también en el nivel de difusión. que su utilización se justifica, tes del género, como Quino, tas argentinas "Asesinato en URSS, editor-jefe del diario El cine es un medio capaz La apropiación de los medios es un paso sobre todo, por la calidad de Caloí, Cascioli, Horatius, el senado de la Nación" y "Pravda" y miembro de la 

de registrar con certeza el cauce Academia de Ciencias de la que no llevaría muy lejos en caso dela imagen y sus posibilidades Grondona White, Fontanarro "Darse cuenta", mientras el evidente de la memoria popular, URSS. mantenerse la estructura actual de disestéticas. sa, Nine, Ceo, Sanzol, Tabaré, tercero los filmes cubanos 
En todo caso la suerte Viuti , Sabat, Ortiz, Peíró , "Se permuta" y "Los PájaEn su cargo de vicepre y de constituir ese registro en tribución y exhibición. Es importante 

del Super 8 parece estar echa Crist , Cuel y otros, cuya obra ros tirándole a la escopeta". sidente de la OIP y presiden una versión alternativa a las de que la memoria rescatada pueda difun

da ya: reducirse a circuitos de es muy conocida en América El Viceministro de Cultu te de la Comisión para Estu las clases dominantes. dirse. Sólo así podría garantizarse un 
dios y Documentación de nivel de resistencia a la agresión cultural iniciados o proyectarse hacia Latina. ra de la República de Cuba, 
la OIP, V.G. Afanasiev, con y un proceso paulatino de consolidación la pantalla de televisión. Se realizó también una Julio García Espinoza , que in
tribuyó enormemente a refor de la identidad nacional y latinoamerica

* 
muestra-homenaje al humo tervino en el acto de clausura, 
rista Alberto Cognini, una sa señaló la gran trascendencia zar la amistad, entendimiento na. 

Es importante ser tan creativos en la la con obras inéditas del pin del festival celebrado para el internacional y paz en el 
En este largometraje de 1971 la pobla difusión como en la producción. Tal y ALFONSO GUMUCIO-DAGRON, cineastator Antonio Seguí y un salón fortalecimiento de los víncu mundo y a desarrollar el mo

vimiento internacional demo ción civil de las minas de Bolivia recons como está actualmente establecido el boliviano, es autor de varios libros soespecial denominado "El Hulos creacionistas de las perso
crático de los periodistas. It truye escenas de agresiones del ejército circuito de distribución es limitante y li bre el cine latinoamericano. En 1979QUINTA BIENAL ARGEN· mor y la Democracia ", con nalidades de cultura y de ar

y masacres sufridas en carne propia. En mitado. Limitante, porque impide el ac publicó Cine, censura y exilio en AméTINA DEL HUMOR Y LA trabajos originales de los prin tes de los países latinoameri

HISTORIETA (1984) cipales expositores. canos, así como llamó a los otro nivel tenemos el ejemplo de Opera ceso de mensajes surgidos de la otra his
 rica Latina; en 1981 junto a Guy 

cineastas del área a tratar de ci6n masacre, del realizador argentino toria, la que retiene en forma latente la Hennebelle coordinó Les cinémas 

conseguir que el cine sirva a la Jorge Cedrón, donde Julio Troxler inter memoria colectiva. Y limitado porque d'Amerique Latine; y en 1982 apareBajo el lema de "El Hu
ció su libro Historia del Cine boliviano. causa de lucha por la consoli preta su propia vivencia de sobreviviente cubre en casi todos los países de Amérimor Argentino hacia la De
Ha escrito además numerosos articulasdación de la paz en todo el de un fusilamiento. Troxler fue asesina ca Latina un espacio que se reduce amocracia, revisión 1976
-para publicaciones de Europa y Améri*mundo. do en el mes de julio de 1974 y el pro ciertas categorías sociales urbanas. El1984", se realizó en la ciudad 
ca Latina. pio Cedrón falleció en circunstancias ex mundo rural, mayoritario en el contide Córdova (Argentina), des

de el 16 de noviembre, la trañas en 1980. nente, es mantenido al margen. No po
Se ha llegado a un punto en el que es dremos hablar, pues, de un cine popular 
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