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BIENVENIDA
WELOOME

El  mundo de la imagen en movimiento se manifiesta hoy en soportes y usos
diversos, no siempre al servicio y contando con la participación de la comuni
dad a la que se dirige. Aunque sea la tecnología la que define muchas de sus
características sigue siendo nuestra voluntad la que decide sus aplicaciones y
pone los medios para desarrollarlas.
El mundo audiovisual se mueve, ylo hace de forma vertiginosa. Es necesario
una mirada pausada, analítica, y también crítica y estimuladora, sobre la
producción y sobre los propios medios. Una mirada que nos devuelva el pla
cer de disfrutar y reflexionar evitándonos la desidia de engullir imágenes e
información. Tan solo por ello ya sería imprescindible la cita en el Festival
Internacional de Vídeo de Canarias, una oportunidad para el encuentro de
culturas, el debate y la satisfacción de visionar producciones de la más alta
calidad internacional. El Festival es tan importante por lo que en él sucede
como por lo que transmite en nuestro entorno, tan importante por sus mues
tras innovadoras como por su apoyo ala industria cultural.
El compromiso del Servicio Insular de Cultura es seguir fomentando la parti
cipación de instituciones, empresas y colectivos, al tiempo que nuestro es
fuerzo se centra en potenciar su cada vez mayor proyección internacional.
Mi más cordial bienvenida a Planeta Cine/Planeta Vídeo.

Fernando González Santana
Consejero de Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria

The world of moving L’nege is represeated today by
diverse film techaiques, aol clways usefully ser vín.q
thepublíc el wbich 1/ls direcied Buí o//bougb lech
nology defines meny of lis cliurecteris/lcs It coati
mies lo be ocr vs/li ibet decides lis epplicetions end

supplíes ibe mecas /0 de ve/op em.
Tbe eudiovisual world ¡noves ucd does so al e di

zzying rete. Jhs aecessury lo observe, aiieiyze end
u/sn  eri/icize tbeprnduction und lis own mecas. Í’hís
process briags beck ibe joy of reí/ex/ca witbout ¡he
id/ea ess thetcomesfrominlormution uadimaye over

load. II onlyforpurposes of eajoyment eadreílexioz
tbeln/erau/ional Videofestivel of/he CeneryIslends
is  un essenliui de/e on ihe caleadec e chance for col
lores lo meel, for debe/e und Ihe sut/sfucfioa of see
lagproduc/ioasoflniernu/ione/bígh que/uy l’he íes-
1/ve/ls esimportealfor whet /ukespluce vsi/hin es/t
ls  for wbe/li Irensmil lo ocr surroundlngs; 1/ls u/so
impon’ent es mucb for lanovuilve shows es lis su
ppor/fortbe cultural ladustry Ocr commltmenils o
con/lace l  foster periicioe/ion, be li/he purtlc/pu
Iba oflns/l/u/lonsoroflndus/ryendcoliecilvegroays,
e//be  sume lIme ocr efforí cea/ers on obiulalng ea
la cre eslnqly lurger interne/loa el eudlence.

Fernando González Sun/unu
Consejero de Cc//cre del Cebi/do

Insuler de Cren Cenerie



PLANETA  IMAGEN
PLANET  IMAGE

Creatividad, investigación y experimentación, aplicaciones imaginativas, plu
ralidad cultural y calidad, siguen siendo los elementos que tratamos de pre
miar y difundir. Tras la edición anterior, llena de innovaciones y cambios, el
VI Festival Internacional de Vídeo de Canarias tiene una estructura firme
que refleja la intención de seguir siendo punto de encuentro de autores y
profesionales, ámbito de análisis y de formación audiovisual. Una muestra,
atractiva para el público en general, de la producción videográfica menos
convencional y los últimos desarrollos de la tecnología.
El cine cumple cien años, nos ha proporcionado un buen número de obras de
arte, un siglo de emociones y memorias, y se ha hecho mayor sin hacerse
viejo. Plane/u cine-plane/u vídeo es un seminario que intenta acercarnos al
cine de hoy, a su trayectoria y posibilidades, a través de su relación con los
medios electrónicos y que trata de afirmar lo específico de cada soporte y sus
posibilidades de desarrollo. Nadie mejor para definir las características de
ambos planetas que los profesionales que han trabajado en los das medios y
se han visto influídos por sus respectivas atmósferas.
Desde el punto de vista industrial las relaciones entre el cine y la televisión
han ido.evolucionando desde la conmoción y abierta agresividad, a la total
interdependencia. El vaticinio que hiciese el operador Gregg Toland, en 1941,
de que la televisión “no será una amenaza para la industria cinematográfica,
por el simple motivo de quela película es el mejor medio a televisar” se ha ido
cumpliendo sólo en parte. La llegada del vídeo, en un principio simple soporte
de  televisión enlatada, no sólo ha hecho más rápida la producción de
audiovisuales y desarrollado determinadas estéticas, también ha influído
decisívamente en el proceso de producción cinematográfico, en su lenguaje y
en  la percepción del espectador. La mutua interrelación es tal que ambos
medios han rivalizado en una constante adaptación y búsqueda de espacios
propios. La tecnología y las innovaciones mejoran la calidad y buscan au
mentar espectadores, la competencia obliga a regular costes y determina
formatos de exhibición y distribución (cine por TV, cine por vídeo, TV por
vídeo, “hinchado” de vídeo a cine) que influyen en las características de las
obras. Todo ello, acompañado de los procesos informáticos, ha significado el
aumento de las técnicas comunes entre ambos medios, la utilización paralela
y  mixta, y un cierto grado de (con) fusión.
En el año 1935 Rudolf Arnheim, gran teórico del cine, hacía el siguiente
pronóstico acerca de la televisión: “La televisión constituye una nue

Cretrlivíly investígution aiid experimentution, ¡mu
ginalíve applicutions, cultural and quulitalive plu
rail/y  tbese continue tobe tbe elemenls we endeuvor
lo tiwurd a-nd trunsmit A/ter/he lust edilion, tullo!
innovalion undcbun.qe, tbe Vl/b In/erna’lionul Video
Festival of/be Cuno’ry Islunds bus u firm structure
thai reflects ibeiniention ofprovidin.qameetingplu
ce for uriists trndprafessianals, aplace for aiiulysis
ando! audiovisutri tzriining. An exuniple, at/ractive
lo  tbe general public, o//he less con ventionul video
g’rapbic production und iba iutest íecbnoiogicai ud
vazzcements.
Cinemu bus celebraled lis 101/ib biribday bus pro vi
ded us with ugoadnuniberof works o/ur/, u century
of emoIlons undmem orles aiidhasgrown up without
gro wing oid. Pianet cinemu-plunel video is u semi
¡lar ulmed al tuking u clase/cok al toduy’s cinemu,
its  trajectory undpossibilities tbrougb Ihe relalions
bio  wiih the eiecironic media und tbut tríes/o uflírm

ibe specific elements of each recording mediom and
lis possible development Nobodyis mare ubie lo de
fine mese cbarucieristics oíbotbplanets tbun tbe pro
Jessínnuis tbut buye workedin tbe twa medium und
buye been influencedby tbeir iwo respective almos
pberes.
From tbe industrial point of vier cinema undtelevi
sion bu ve been evolvingfrom ustuge o/opon uggres
51011/0 totuuínterdependence. Operuior&’re.qqí’oland’s
1941 prediction ibui ielevision «will no/be u ihreui
lo Ibe cinemutoqrapbic indusiry/or ibe simple reu
son muí/be blm is tbe best medium lo tele víse» bus
onlypurliy come lopuss. l’be arrival of video, utfirs/
little more ibun urecording medlum /or cunned lele
vision, bus not only mude audiovisual production
more rapid und developed certain uesibetics, it tuso
bus  decisively in/luenced tbe cinemalogrupbic pro
duction process, in its lunguage ana’ in/be expecta
fian o/me spectutor Tbe mutualin/errelalion isstzch

muí botb medíum buye rívaled ibe oiber in u cons
tuni uduptution undseurcb lar ibefr awn spuces. Te
cbnologyandinnovatlonshuve improvedquulityund

seek lo increase ihe number of víewers, ibis campe-
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1/lien torces ibe regula/ion o/ces/sunddecidesbroe-d
cosi and disiribulion forínals (cinema en TV cinema
en  video, TVon video, swelling of video te cinema,)
wbicb influence tbe cbaraclerislics atibe works. A]]
ofil,  accompaniedby the informa/ion processes, has
meant en increase of ibe common lecbniques bel

ween botb medium, para/le] and mixed use and a
certain le vol of fusion.
In  1935, ihe greal Ibeorelician of cinema, Rudoif
Arnbaim, ¡nade tbe fallo wing prediction chau/lele
vision: «Tele visien represents a neç bard les/ofcur
wisdom. It Wc man age te come lo grijJs witb Ibis new
mediumn, it  will make us nch. Rut it couid a/so 11111
our inlellgence te sleep. We must nel ferget thai in
Ihe pasi the inabilily lo ¡nave immediate experience

and transmit file otbers ¡nade lbe use of ianguage
necessaryandforced/hehumnan niind lo develop con

cepts. » Cur teievision mace] continuos loday witb
exceptions, toward unidii ecrionahsm, classism and
pa/cnt difficulty of cultural production. Tbe video
graphic, narrativo, piastlc, mvostigauvo acti vi/y con

/inues to be an opon spaco of oxpression /batprovi
des greal quality (and wbicb paradoxical]y usual]y
has fewspaces for its diffusion andrecogní/ionf It’s
a fact thaI is affirmned in ffie work of ffio cantes/anis
par/icijialing in Ibis festival andin the examp]es en
display
Iii  the videocreation seclion, the Festival prosents a
seiectian of ¿he ialest Spanishproduction (1888-95),
comniissionedbyEugenilione/andco-sponsored wí/b
/he cooperatíon of/he Reina Sofia Art Gen/re of/he
regional Cabildo Insuiar of Gran Canaria and five

albor Spanish instilutians. An anihology of/be bes/
oftheseyears, as judgodby ¿he curator among thom

are  ¿he Canarian authors Fernando Garcfa (3TT
group) and Elio Quiroga.
Tbo bes/ of scienlmfic cinema and video wii] be pro
sen/ed by curator Micho] Aliou/ direclor of/be Pa
laiseau Fesflva/ wbich includes an excel]ent se]ec
lion of/be la/estin/ernalionalproduction. Tbo Fosli
val organizers wbicb lo tbank Mr A/loa] fox bis cO

]]aboralion and aur admniration for bis magnificent
effortin desseminating Ibis audiovisual work mainly
from a researcb point of view

va  y dura prueba para nuestra sabiduría. Si logramos dominar el
nuevo medio, servirá para enriquecernos. Pero también puede hacer
que nuestra inteligencia se adormezca. No debemos olvidar que en el
pasado la incapacidad para trasladar la experiencia inmediata y trans
mitirla  a otros hizo necesario el uso del lenguaje y obligó así a la
mente humana a  desarrollar conceptos”. Nuestro modelo televisivo
sigue hoy, salvo excepciones, con su unidireccionalidad, clasismo, y
patente dificultad de producción cultural. La actividad videográfica,
narrativa, plástica, investigadora, continúa siendo un espacio abierto
de  expresión que aporta gran calidad (y que paradójicamente suele
tener pocos espacios para su difusión y reconocimiento). Es un he
cho que se afirma tanto en la participación de trabajos a concurso
como en las muestras que les presentamos.
En el apartado de videocreación el Festival presenta una selección de la
última producción española (1988-95), comisariada por Eugeni Bonet, y
puesta en marcha en co-producción del Centro de Arte Reina Sofía con el
Cabildo Insular de Gran Canaria, además de otras cinco instituciones espa
ñolas. Una antología d&lo mejor de éstos años, a juicio de su comisario, en la
que se encuentran los autores canarios Fernando García (grupo 3TT) y Elio
Quiroga.
Lo mejor del cine y vídeo científico será lo que nos traiga el comisario de la
muestra Michel Alloul, director del Festival de Palaiseau, que incluye una
excelente selección de la última producción internacional. El Festival quiere
hacer expreso al Sr. Alloul el agradecimiento por su colaboración y nuestra
admiración por su magnífica labor de difusión de esta temática audiovisual.
El año pasado nos visitó, con gran éxito, Méjico. Seguimos con el propósito de
recorrer Latinoamérica a través de su producción videográfica. Este año le
toca el turno al cono sur. Gracias a la colaboración del Instituto de Coopera
ción Iberoamericana contamos con una muestra, comisariada por David
Blaustein, de lo mejor de la producción Argentina. Hacemos patente nuestro
agradecimiento a Alberto García Ferrer, Director de proyectos audiovisuales
de dicha institución.
Continuándo con el continente hermano presentamos en el cine al aire libre
“Cortometrajes de Latinoamérica”, en una completa muestra, con subtítulos
en inglés, de lo que ha sido el documental latinoamericano, con trabajos re
cientes e incluyendo también algún clásico como “Tire díe”. Un elemento de
interés añadido es que curiosamente es una selección realizado por la AFA
(American Federation of Arts) y son copias nuevas.
En nuestra anterior edición presentamos, por vez primera en nuestra ciudad,
un  desarrollo de Realidad Virtual, este año el Festival trae una aplicación
realizada, ex-profeso, para rodajes audiovisuales. Con Rada/o Vir/ua] el di
rector puede contar con una importante herramienta y modificar muchas co
sas  antes de empezar a pelearse con el productor... pero esto, y algo más,
entra dentro del apartado de las sorpresas...



Esperamos que esta nueva edición del Festival sorprenda, divierta, haga
reflexionar, sirva de polémica, comunique y siga provocando la participa
ción. Con lograr tan sólo uno de esos deseos el esfuerzo merecerá la pena.
Queremos que esta cita de Octubre, en el paralelo 28, se convierta en impres
cindible para los creadores y analistas internacionales del audiovisual. El
rigor en la elaboración de nuestro programa, lo espléndido de nuestra natu
raleza, y la calidez con que acogemos a nuestros visitantes, constituyen
buenos argumentos para ello.

Sergio Morules Quinlero
Director del VI Festival Internacional
de Vídeo de Canarias

Last year Mex/co come lo y/su and we will continue
witb La/la America throuqh videograpbic produc
Ibas,  ibis year cea/ering on tbe soutbernmosi re
gion o/South Amenctz l’íiaaks to Ibe cooperaiioa of
tbe Instituto of iberoamerican Gooperatbon we boye
a sample, commissioned by D. David Blues/e/a, of
the best of/be Azgentian production. We a/so grate
/ully  acknowledge Alberto García Ferrei dfrec/or of
the aforemeationed instituto.
Continuing witb ihe tbeme of ocr sister con/inca 1,
wepreseatan outdoordispIayof’cCnemaShortsfrom
Latín America,» a complete sampliag, witb sub/itles
la  Enqlisb, of wbat has been ibe La/la American
documen/ary, with recen/ works and classics also
such as «Tire dio». Cae olber added eJem caí of mier
est  Ibis year is a seleclion of new copies from ihe
American I’ederation of Aris.
Ja ocr ¡así edí/íoa wepreseated, br ibe firsi time in
ocr city a VirlualRealii)’ development, ibis year tbe
Pesti val brings an amateur applica/ion for audiovi
sual filming. Witli Virtual Filming the director has
an imporlaat loo! andis able to adjust many lbings
be/ore squabbliag with ibeproducer.. but Ibis, and
a ¡mille sometbiaq else, entena/o Ibe surpniseportion
o//be program...
í’  hope thai Ibis new edi/ion o//be ¡‘esti val surpri
sos, eatentains, pro vides food for thougbe conimuni
cates and coatín ces lo eacourage particioatíon. Ili
on/y acbie ves one of/bese goals, it has boca wortb
our ef/oil. Wc wish thai ibis date/a Octobei la para-
ile! 28, becomes a musi br creaiors and interna/lo
nalanalysts obibe audiovisual field Tbe bard work
¡a devising oerprogram, tbe splendor o/our natural
surroundings and a warm welconie lo our visitors,
will ensure ocr Festival’s success.

Sergio Morales Quintero
Director
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VIDEOCREACIÓN

JIKr  INCE ¡‘(IR FRANZ AKT:  INGE  FÜR FRANZ

Germuny 1994
utbor:JÁHX Ilorimul
Formul UMATIC
Lentb:  6”
DZSTRJBUTCR: 2S5MEJJZA, Coloçne.
Tbisis tbe veryfeeling:Iarn u womn andtbell
you no/lee Ibe guze o/u mini fixed en ycu und

ullIhol. Tbuvealways fbougbttbutísb1rndiI
mukes me bappy

SWEZTDAYRREAK
(HOMMACETOKANDINSKY)

Sp&’1zi/&sque Ccunlry 1995
Jiti/bor: ICASTRESÁNÁ PALACIOS, luriñe

EJbfr
Formul: BETÁCJJMSP
Leagib: 2’
PRODUCER: Eneku Arunzubtrl. SCRTF1 Fer

nundo LópezCustillo. SOUNDFRACK Di1tuJ
Vico, II Mendizubul ED177M Mun’uMoatíoz1

/JfctñaiioLuboir1tz CÁSI!Lxufion:MwioHenxmdez
Ásubjec/iveinterpretaiion oílundinsky’s “Soh’

LybIIIi  theivkilion cIbwnunnd/o me world
UzwughthemediuuiIwork

ANGZLSOFCLAY

Argen/inu, 1995
ilutbor:FLIGLER, Juunu
Fcrmu U 1JIÁTICHE
Lengib: 12’SO”

PRODUCER: A  Cussanellí SCRJPIU Fligler
SOUNDTRJJCK 1. Fligler  CAMERA: A.

Cussanellj WAbelurdl EDITIN&A. Cussuaellt
L?. Susso. CAS1 C Scbl7lmffn, fi  Ficoto.
Tbis is u workin wbicb sculptures, ectors, text
und music present u speciai vision of li/e set

aguinsttbegenocidesufldpersecutionssu//ered
bybumtrnity

Alemania, 1994
Autor: JAHN, Hartmut
Formato: U-MATIC
Duración: 6’
DISTRIBUCIÓN: 235 MEDIA, Colonia.
Y es justamente ese sentimiento: soy una mujer, y entonces
notas la mirada fija de un hombre en tí, y todo eso. Siem
pre he pensado que eso es grande y me divierte.

AMANECER DULCE
(HOMENAJE A  KANDINSKY)

Espuña/Pais Vasco, 1995
Autor: KASTRESANA PALACIOS, Kariñe Elbir
Formato: BETACAM SP
Duración: 2’
PRODUCCIÓN: Eneka Aranzabal. GUIÓN: Fernando
LópezCastillo. BANDA SONORA: Digital Vico, B.
Mendizabal. EDICIÓN: Marta Montfort, Mariano Laborda.
INTÉRPRETES: Locución: Mario Hernández.
Interpretación subjetiva de la obra “Amanecer Suave” de
Kandinsky, la relación del hombre con el mundo por me-
dio del trabajo.

ÁNGELES  DE BARRO

Argentina, 1995
Autor: FLIGLER, Juana
Formato: U-MATIC HB
Duración: 1230”
PRODUCCIÓN: A. Cassanelli. GUIÓN: 1. Fligler. BANDA
SONORA: J. Fligler. CÁMARA: A. Cassanelli, W. Abelardi.
EDICIÓN: A. Cassanelli, D. Sasso. INTÉRPRETES: C.
Schijman, R. Picoto.
Es una obra donde esculturas, actores, textos y música
plantean una visión particular sobre la vida contrapuesta
a  los genocidios y persecuciones sufridas por la humani
dad.



VIDEOCREACIÓN

ANYWAY (INFOGIIAFÍA)

España/Baleares, 1994
Autor: HERNÁNDEZ, Josep
Formuto: BETACAM SP
Duración: 348”
PRODUCCIÓN: Universitat Illes Baleares

ARIZONA

ANYWIIY (INFOGRAPHY)

Spuin/Buleuriclslunds, ¡9.94
Aulbor: HERJYÁNDIZ Josep
FormuBETÁCÁMSF

LenIb:  3’48”
PRODUCER: UniversityoftheBuletrriclslunds.

IV?IZONA

Alemania, 1994
Autor: BARBER, George
Formato: U-MATIC
Duración: 530”
DISTRIBUCIÓN: 235 MEDIA, Colonia.
En este viaje caleidoscópico observamos un paisaje desple
gado a través de un torbellino de transparentes símbolos
circulares.

ARREBATO

España/Aragón, 1995
Autor: AMSELEM, Carlos
Formato: BETACAM SP
Duración: 9’
PRODUCCIÓN: A. Franco. GUIÓN: C. Amselek1l. BANDA
SONORA: D. Ríos. CÁMARA: E. Guajardo. EDICIÓN: A.
Álvarez. DISTRIBUCIÓN: For + Vídeo Comunicación. IN
TÉR.PRETES: G. Latorre, L. Gavasa, A. Miguel (y otros).
«Arrebato», nos presenta el universo intolerable del dis
curso televisivo dominante.

Germím, 1994
Aulbor. BAILIJER, Gearg

Formul. UfrL4JIL’?
Leng/h; 5 30
DISTRiBUTOR 235 MEDIA, Co/ogne.
III tíns txIeidoscopJc frip we wIc1i ‘  rndscc
un/aid (brouqfr Ihe whiriwicd ir trnsparenf
,;J1  1j/1TJ synb1s

FURY

Spuin Arugon 1995
ilulbor: I4MSELE Curios
formu!  BEÁCÁMSF
Lelldb. 9’
FROIJUCER: 2  Frunco. SCRJPP C Ámselem.
SOUNDTRACKIJ. Rios. CÁMERkE Cutí/urdo.
EDITIN&  Áivurez. DISTRJh’UTOR Por 1-
Video Cornunicucion. CAS7 C Lutorre, L.
Cuvusu,  Miquel (undotbers).
“Fury ‘  presents  Ihe lil/oleruble diii  of

predominuni (eievisitn discourse.

BASIC  KIT

España/Cataluña, 1994
Autor: CANAL, Nuria
Formato: U-MATIC
Duración: 4’
PRODUCCIÓN: N. Canal. GUIÓN: N. Canal. BANDA SO-
NORA: N. Canal. CÁMARA: N. Canal. EDICIÓN: N. Ca-
nal. DISTRIBUCIÓN: N. Canal.
«Basic Kit» establece una relación, no siempre paralela,
entre un plano real, representado en el audio por la voz de
una mujer que habla sobre sí misma y la ruptura de su
pareja, y el de la ficción.

Spuill Cutalonia, 1994

Aulbor: CANAL Juriu
Formu, U IifÁflC

1

PRCJJUCEH N  Cunul SCRIFJ N  Cuna].
SOUNDTRACK N Cuna]. CAMERA A  Cuna].
£DITINC N Cuna]. DISTRIBUTOR: N Cunul.
‘Busielit” estublisbes urelutionsbi/,, tít limes

puruliel, between ureulpiune, portruyedin ¡be
uudio voice o/u womunspeuidnguboutbersei/and

Éhebmulwpo/ucoupiewhicb speuks uboutitseif

BIISJCKIT



VIDEOCREACIÓN

CARJWÍJRU

Colombki, 1895
Aulbcr:ÁBAJJIAR, Omuiru
Formul VHS
Lengib: 8’
PRÍJJJUCER: £1. Abudi  SCBIF1 O Abudiu.
SCUNJ3TRÁCKJ Cortes. £DITING O Ábudíu.
CAS7 Colombian Naiivelndiuns.
Tbis videocreution sums up ffstudy cffrrieddut
by  tbe Co1ombin nvernment ministry wbich
estlinuted thut of u mihion indiffellous people
there are oniy 413,000remaining.

J’HISISNOrJI WISH

Spuin Cutalullyu, 1995
Aulbor: JIRAGAYCIRONA. Curies
Formul. BETACJJMSF
Lent1.z: 18’
PRCJ3UCER: C. Áruguy SCRZFI C Arugay

SCUNDTRACK JS.  Bucb. CAMERAS: C.
Aruguy EDITINC C Aruguy DISTRJBUTCR:

t: Aruguy
Desire is u teur injbe tissue oítbe sbo  tbut

wbicb is debutedbetween tbe ucts withoutever
being tkt  wbicb is desired. Vuriutioa without
theme, inex/iuustubie, it’s u cruck wbicb is not
curried out, un einptiness iii reuiity

CABATUBU

Colombia, 1995
Autor: ABADÍA R., OmaiÑ
Formato: VHS
Duración: 8’
PRODUCCIÓN: O. Abadía. GUIÓN: O. Abadía. BANDA
SONORA: 1. Cortés. CÁMARA: O. Abadía. EDICIÓN: O.
Abadía.  INTÉRPRETES: Indígenas colombianos.
Este videocreación resume un estudio realizado por el Mi-
nisterio de Gobierno Colombiano, estadística que dió como
resultado que de un millón de indígenas colombianos sólo
quedan aproximadamente 413.000.

CECI  N’EST  PAS  UN  DÉSIR
(ESTO  NO  ES  UN  DESEO)

España/Cataluña, 1995
Autor: ARAGAY GIRONA, Carles
Formato: BETACAM SP
Duración: 18’
PRODUCCIÓN: C. Aragay. GUIÓN: C. Aragay. BANDA
SONORA: 1.5. Bach. CÁMARA: C. Aragay. EDICIÓN: C.
Aragay. DISTRIBUCIÓN: C. Aragay.
El deseo es un roto en el tejido de la representación, aque
lb  que se debate entre las representaciones sin ser jamás
esto que es deseado. Variación sin tema, inagotable, es una
grieta que no se realiza, un vacío en lo real.

OFLOVE DEL  AMOR

Spuin,’7fudrid 1994
ilulbor: CÁNOPICÍ2 Antonio
Foiznui UMATIC
Lengtb: 30’
PRODUCER: fiL Gutiérrez. SCRJF7 A. Cuna.
SOUNDTRACE 5 Micos. CAMERASRRosso.
EDITINGJ Luluille. CAS1L..EAives.
77iLs ideairufionpivsenLrthesenrutiorir, memoñes

1   withdiffeivntwomen.

España/Madrid, 1994
Autor: CANO PICÓ, Antonio
Formato: U-MATIC
Duración: 30’
PRODUCCIÓN: M. Gutiérrez. GUIÓN: A. Cano. BANDA SO-
NORA: 5. Micus. CÁMARA: P. Rosso. EDICIÓN: 1. La! aille.
INTÉBPRETES: L. E Alvés.
“Del Amor” es: las sensaciones, recuerdos y vivencias que
tiene un hombre con distintas mujeres 17



VIDEOCREACIÓN

1JLJL’L%#LU  £LI

(INFOGRAFÍA)
Tus DEMONICUSINTERRUPiUS

(INFOGRAFHY)

1

España/Baleares, 1994
Autor: LAUNET, Francois
Formato: BETAGAM SP
Duración: 250”
PRODUCCIÓN: Universitat Illes Baleares.

DESTILATEGI
(DESTILERIA)

España/Pais Vasco, 1995
Autor: GUTIÉRREZ MENDIZABAL, Koldo
Formato: BETACAM SP
Duración: 1230”
PRODUCCIÓN: K. Gutiérrez, E. Marodan. GUIÓN: K.
Gutiérrez. BANDA SONORA: K. Otxoa. CÁMARA: 1.
Bastereixea. EDICIÓN: L. M. Alonso. INTÉRPRETES: K.
Gutiérrez.
Estación alquímica, en donde mediante filtros-secuencias,
se decantan ciertos elementos, ingredientes de esta socie
dad multifraccionada. Tras un proceso alambicado obte
nemos una gota-”esencia” y residuo. Salpicadura concen
trada de nuestro contexto.

DIGNA  RAPIÑA (INFOGRAFÍA)

Spuin/Buleuric íslunds, 1994
Aulbor: LAUNEZ’ Frwicois
Forma! BETJWJ4MSP
£entfr  2’51./”

PRCJJUCER. Universiiycfrnelideuriclslunds.

DISTÍLLERY

Spuln b’usque Coun/ry (995
Aulbor: GUTIÉRREZ MI, WIJIZÁL’AL
FormuI:RETACÁMSP
Leligib: 12’31f’
PRCDUCER:E Gu/ierrez, r  (fríaroduil. CFJPT
ik:  Gutierrez. SCUJTJ3TRA 7K.  K  Olxoti
CAMERAS  Bus/eretxeir. EDITING L. 
Alonso. CJIST E  Gullerrez.
Aiciiemy sialion, wiieze (broub  fi/tered
sequences, certuin 1ements are decunted,
inredientsoIu           ‘socie/y Álter

 distllling prccess we et  r drop, un
und  residue. Concentruted splusbes “  our
context

DIGNA R4FINA (INFOCRAFHY)

España/Baleares, 1994
Autor: GIL, Alejandro
Formato: BETACAM SP
Duración: 223”
PRODUCCIÓN: Universitat Illes Baleares.

Spuin/Buleariclslunds, 1994
Aulbor GIL, Alejffndro
Formui J5’ETÁCAMSP
Lenglb: 223”
PRODUCER: Universizyolthe Buleuric[slunds.



VIDEO  CREACIÓN

ST44GE

Spuin CutuJunyff 1995
ñulbcr:DJJSIPÉREZ Úscur
Formu BETACJIMSF
Lengtb: 14’
PRODUCER: 12 DusL C. Sukrzw Caknlunyu
Television SCRIP7 O. JJzsi  ¿  Suluzur.
SOUNJJTRÁCKJ Suuru. CAMERA&A. Cruz,
RSáncbez. EDITINí. riloviru. DISTRJBUTCR:
CullulDuilsu. CÁS7BFerllulldez, CSuluzur
Intimute vision cu/berelution cluccuple during
one duytbrougb dunce.

ESCENARI

España/Cataluña, 1995
Autor: DASÍ PÉREZ, Ósar
Formato: BETACAM SP
Duración: 14’
PRODUCCIÓN: O. Dasí, C. Salazar, Televisió de Catalunya,
SA.  GUIÓN: O. Dasí, C. Salazar. BANDA SONORA: 1.
Saura. CÁMARA: A. Cruz, R. Sánchez. EDICIÓN: T.
Rovira. DISTRIBUCIÓN: Canal Dansa. INTÉRPRETES:
B. Fernández, M. C. Salazar.
Visión intimista de la relación de una pareja durante un
día a través de la danza.

EUROPES

Spuin/Mudrid ¿995
Aulbor. MESÁSUÁREZ Olgu
Formu± BETACÁMSF
Lenglb: 10’
FRODUCEJU2 Mesu, Lunuilcu, Cunul. SCRIKE
OMesu. CñJWEFIÁ&R Recende. DISTRIBUTOR
CunulDunsu. CÁSJYL.Rihot ECumucho, OMesu.
Memory ollininediute imuges thut sleep witb
tbe reulity oílorelgn dreum.

EUROPAS

España/Madrid, 1995
Autor: MESA SUÁREZ, Olga
Formato: BETACAM SP
Duración: 10’
PRODUCCIÓN: O. Mesa, Lunática, Canal Dansa.
GUIÓN:; O. Mesa. CÁMARA: R. Recende. DISTRI
BUCIÓN: Canal Dansa. INTÉRPRETES: L. Ribot, E
Camacho, O. Mesa.
Memoria de imágenes inmediatas que duermen con la rea
lidad de un sueño ajeno.

6’ermdny ¿994
Jiulbor: TROGER, Jindreus
Formu  UMJJTIC
Lentb:  1’SO”
DISTRJBUTOR:2S5MEDIA, Cologne.
Aperson 15 curriedtbrougb corredor olubospi

tul cii u stretcber Puthology ¡muges, negutive
blue, iii  rupidsbortsbelween strunds of u/libe
ungles afilie hlin.

GIFSYHERT(INFOGRÁFHY)

Alemania, 1994
Autor: TROGER, Andreas
Formato: U-MATIC
Duración: 1’30”
235 MEDIA, Colonia.
Una persona es llevada a través del corredor de un hospital
en una camilla. Imágenes de Patología azul negativo,
en  rápidos cortes entre bandas de todos los ángulos del
blm.

GIPSY  HEART (INFOGRAFÍA)

Spuin/b’uleuric Islunds, 1994
Aulbor: DIAZ Amor
Formu±BETACAMSP
LenIb: 43”
PRODUCER: Universizj/oftbeBuleuricIslunds.

España/Baleares, 1994
Autor: DÍAZ, Amor
Formato: BETACAM SP
Duración: 43”
PRODUCCIÓN: Universitat Illes Baleares.

‘1

EX EX



VIDEOCREACIÓN

GRAN  CIRCO MÁGICO

España/Pais Vasco, 1995
Autor: MURTJGARREN, Franciso
Formato: BETACAM SP
Duración: 930”
PRODUCTOR: L.  B.  Loharda, CINT. GUIÓN: E
lVlurugarren. BANDA SONORA: Line out. CÁMARA: Es-

ludio Taller Toma Imagen CINT. EDITOR: Esludio Taller
Poslproducción CINT. DISTRIBUIDOR: CINT. INTÉRPRE
TES; M. Calvo, 1. De Quadra, Line Oul.
Imdgenes superpueslas en un espacio segmenlado denlro

de diferentes niveles, realidades; percepciones estéticas que
originan una cita del realizador Raul Ruiz.

HARRY HOUDINI
NO  VEO ESCAPE

Inglaterra, 1995
Autor: WOOD, John/IIARR.ISON, Paul
Formato: III 8
Duración: 145”
PRODUCCIÓN: 1. Wood, E Harrison. EDICIÓN: 1. Wood, E
Harrison.
SINOP.: Un hombre atrapado dentro de un vídeo intenta
mantener su  cabeza fuera del agua.

HISTORIA  VERDADERA  DE  COMO...
(INFOGRAFÍA)

GRAND MAGICCIRCLTS

Sptrin/&rsque Country /995
Autbor:MURUGÁRBEA Fruncisco
Formu±BETÁCÁMSP
LenIb:  9’SO”
PRODUCER: L. B Loburdu, CINT SCRJP1 E
Murugurren.  SOUNDTRÁCK. Line  out.
CAMERA: Studio Taller Toma Imagen CINT.
EDITIN6 Siudio Taller Poslproducción CINE
DISTRJBUTCB CINE CAS1 M Cw’vo, 1 De
Quudru, Line Gui.
Superiznposed imuges segmeniinç spuce mio
dillereni leveis, reaiiiies, uesiheiic percepiions
wbicborigmnaiemn uquoiefroin íiimmtrkerRuui
Ruiz.

HJJRBYHCUDINI
THZRZ’SNOESCAFZTJM2’IIMNSEZ

Eng/and i995
Aulbor: WOOD, John, HARBJSCX Puui
Formal: HIS
LengIb: ¡‘45”
PRODUCER:! Wood, EHurrison. EDITIN6J
Wood EHurrison.
A  mun iropped wiibin u video iries lo keep bis
beudubove woler

I’RUESI’ORYOFHOW.. (INFOGRAFHY)

España/Baleares, 1994
Autor: BECERRA, Rau!
Formato: BETACAM SP
Duración: 2’27”
PRODUCCIÓN: Universitat Illes Baleares.

Spumn/&rieuriclsknds, ¡994
Aulbor: RECERR4, Ruui
Formul:BETACAMSF

Lenglb: 2’27”
FRODUCER: Universitol 1/les Boleares.



VIDEOCREACIÓN

J7NJILOIIICI7L ¡MACE
ANDABSI’RACTARTE

Sptrin Gulicki, 1995
Autbor:SOUTULLOGARCIJI, Eduurdo
Formu! BETACÁMSP
Lentb.  5’
PRODUCER:ESouluioGurcki. SCRJPTEScu
fulloGurckt. SOUNDTRÁCKES.G CAMERAS.
E56  EDITIN& ¿SG DISTRIBUTOR: ES6
This videccrefftion is u Iiommuge ro tbe firsi

uutbors olexperimentulcinemu.

I’HEFHONEBOOTH

Spuin Ca1a1unya1994
Autbor:ALCNSQ Jordi

Formui: BETA CAM SP
Lengib. 2’
SCUNDTRACKX Botell&’. EDITING Xllricbs.
IJISTRJBUTCR: Culussunc Centre APUne.
Astreetscene. Diuterent eburucters whopuss by
utelepbone bootb Tbebootbbffsulileoíitsown.

2HENICHTOFTHEUCLY

IMAGEN  ANALÓGICA
Y  ARTE ABSTRACTO

España/Galicia, 1995
Autor: SOUTULLO GARCÍA, Eduardo
Formato: BETACAM SP
Duración: 5’
PRODUCCIÓN: E. Soutullo García. GUÓN: E.S.G. BANDA
SONORA: E.S.G. CÁMARA: E.S.G. EDICIÓN: E.S.G. DIS
TRIBUCIÓN: E.S.G.
“Imagen Analógica y Arte Abstracto” pretende ser un ho
menaje al trabajo delos primeros autores de cine experimental.

LA  CABINA

España/Cataluña, 1994
Autor: ALONSO, Jordi
Formato: BETACAM SP
Duración: 2’
BANDA SONORA: X. Botella. EDICIÓN: X. Brichs. DIS
TRIBUCIÓN: Centre Calassanc-API, SA.
Escena en una calle. Diferentes personajes que pasan por de-
lante de una cabina de teléfono. La cabina tiene vida propia.

LA  NOCHE  DE  LOS  FEOS

Arqentinff 1995
Aulbor: RCDRICUEZJAÚPLECUL Publo
Formul: U-MATIC
Lellfftb: 5’
PRODUCU1PRodnuez SCRJP’FBaedonrstoiy
byMwiollenedelli SO[JN]JTRACK £Z(uburuek
Tbe meeting oltwopeopie wbo ore conditioned
bytbeguzes oíotberpeople.

LE  GRAND CERCLE
(THEBICCIRCLE)

Argentina, 1995
Autor: RODRÍGUEZ JÁUREGUI, Pablo
Formato: U-MATIC
Duración: 5’
PRODUCCIÓN: R Rodríguez. GUIÓN: Basado en un cuen
to de Mario Benedetti. BANDA SONORA: E Kabusack.
El  encuentro de dos personajes condicionados por la mi-
rada de los otros.

LE  GRAND  CERCLE
(EL  GRAN CÍRCULO)

Frunce, :994
utbcr:  LOBSTEW Pierre
Formul: Pal
Len;tb: 13’
PROJJUCER: Cultural Ministry Audiovisual
Project. SCUNDTRACKPLobstein. MUSICB
Horowitz, 5.  lieibim.  TEXT  T. DuJe, T
Nevuquuyu. DISTRJBUTOR:PLobstein, Hueres
Exquises.

Francia, 1994
Autor: LOBSTEIN, Pierre
Formato: Pal
Duración: 13’
PRODUCCIÓN: Ministere de la Culture-Mission a
L’Audiovisuel-CICV. BANDA SONORA: Lobstein.
Musíca: R. Horowitz, 5. Deihim. TEXT. : 1. Dale, T.
Nevaquaya.  DISTRIBUCIÓN: Lobstein,  Heures
Exquises.
En ruta de una memoria de la memoria.fIn tbe tale o/u memory eímemory



VIDEOCREACIÓN

LUCÍA

España/Cataluña, 1995
Autor: BALLESTEROS, Pedro
Formato: BETACAM SP
Duración: 13’40”
PRODUCCIÓN: P. Ballesteros-GHV. GUIÓN: P. Bailes-
teros, V. Villamil. BANDA SONORA: 1. Fatás. CÁMA
RA: P. Ballesteros. EDICIÓN: O. Vilaseca. DISTRI
BUCIÓN: P. Ballesteros.  INTÉRPRETES: E.
Rodrigo.
A través de la visión de su reflejo en un charco, Lucía pasa
a  ver el mundo desde el punto de vista de su sombra. Atra
pada en el mundo de las sombras Lucía encontrará a sus
propios fantasmas mentales, que la someterán a una per
secución obsesiva, convirtiendo su visita en una pesadilla
soleada.

LUCÍA

Spain Catulunyu 19.94
Aulbor: BALLESTERCS Pedro

Formui: BETÁCÁMSP
Lengtb; 13’40”
PRODUCER: 1? Ballesteros. SCRJP1 E Bailes
teros, V  VillamiL SOUNIJTRÁCK 1  Patas.
CAMERAS PBallesterosEDIFING O Vilaseca.
DISTRJBUTOR: E Ballesteros.
From seeing her relexion iii a puddle, Lucía
begias to see tbe vorldfrom tbepoint of viewof
ber sbadow Trapped ¡II  U world of shadows,
Lucía willfindnerown mentalgbosts, (bat will
subject tier to un obsessive persecution,
convertin (hefr visitinto asunnynightmare.

España/Andalucia, 1995
Autor: PERUMANES, Antonio
Formato: BETACAM SP
Duración: 10’
PRODUCCIÓN: Tercera Secuencia, S.L. GUIÓN: F.
Mcírquez, A. Perumanes. CÁMARA: V. Feliu. EDICIÓN:
J.L. Jiménez. DISTRIBUCIÓN: Tercera Secuencia, S.L.
INTÉRPRETES: María Galiana.
La estética de la muerte. Es un juego de dualidades.

NO  WAY OUT (NO HAY SALIDA)

España/Canarias, 1995
Autor: QUIROGA RODRÍGUEZ, Elio
Formato: BETACAM SP
Duración: 5’30”
PRODUCCIÓN: E. Quiroga. GUIÓN: E. Quiroga. BANDA
SONORA: E. Quiroga. CÁMARA: E. Quiroga. EDICIÓN:
E.  Quiroga.
Partiendo de imágenes previamente degradadas hasta casi
el límete (añadido de drops, generacionado, manipulación
de luminancia, digitalización, feedback, etc.), provenien
tes de cine Super-8 y video Hi-8, se pretende reflexionar
sobre el miedo a la muerte, la desespereación de la existen-
cia, la soledad, la necesidad de afecto y, gravitando sobre
todo ello, el paso inexorable del tiempo y la degradación
inherente al mismo.

Spain Andalucia 1.9.95

ñu/hor: PERUMANES .4ntonio
türmul BETACAMSP
Lenfftb: ¡fJ’
PRODUCER: Tbird Sequence. SCRiP7 F
Marquez, A  Perumanes. CAMERA: V Feliu.
EDLTINC. :. Jimenez. DISTRIBUTOR. Fhird
Sequence. CÁS1 ¡liaría G’aliana.
Tbe  aestbetics of deatb, It  is  a qame of
dualities.

NO WAYOUT(NOJMYSÁLIDA)

Spain Canaries /995
Aulbor: QUIROGA RODPIJGUE.Z Elio
Formal: BETJJCAMSP
leng/b: 5’JO”
PRCJJUCEH E  tJuiroa. SCRJPJ E  Qufroga.

SOUNJJTRACK ¿  Quiroga. CAMERA: E.
Quiroga. EDIFIN6 E Quiroga.
Starting  witb previously degraded images
alznostto tbelimít (adding drops, maniuulallng
tbe Iigbllng, digitalization, feedback, etc.) tbe
video tries to rellect on (be fear of death, tbe
desperation of existence, solitude, need for
affection, and gravitating over all (his, (he
passage oflime and (be inberent degradation it
causes

MORTAJA SHROUD

22
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I’OHZRITURN PA’ELLA  GIRO

Colomblu, 1995
iluihor: TROMPETEROSAJW flurold
formul: Pal
Length: 111’
PROIJUCER: II.  Trompetero, A.  Gómez.
CAMERAS: II. Trompetero, A.  Burbtino.
SOUNDTRACI( XLeggen SuJly A. Gomez.
CASIJ  Domínguez, HTrompeterc, Alickrwid
otbers.
CycliculTrilogyin wbicb ¡ove forfu/bei femule
lover und ozie ‘S selí tire represented in  vielous
circies.

Colombia, 1995
Autor: TROMPETERO SARAY, Harold
Formato: Pal
Duración: 10’
PRODUCCIÓN: H. Trompetero, A. Gómez. CÁMARA: H.
Trompetero, A. Burbano. BANDA SONORA: X-Leggen
Sally-A. Gómez. DISTRIBUCIÓN: H. Trompetero, A.
Burhano. INTÉRPRETES: 1. Domínguez, H. Trompetero,
Alicia (y otros).
Trilogía cíclica, en la que se representa en escena los amo-
res al padre, a la mujer amada y a sí mismo en círculos
viciosos.

PEJI

Spuin Ca*Jluflyff 1994
utbor:  FONZNur1u
Fcrmui: BETA CAM SP
Lenrtb  8’
PRODUCER: Cunal/Juilsu, Mudunces. SCRJPT
A.  Murgarit. SCUNDTRACK 1.  Saiirff.
CAMERA: N  Foni. EDITING M  Presquec.
DISTRJBUTOR:CwidlJunsu. CASTL. Lize, A.
Navarro, 1 Pu1uu(und otbers).
Peíx is fi prelimary study of u  more compfex

pro/ecl thai is stil  111 Ibe production process,
wbicb hs  proved inleres/ing lo us as ti  work
exercise experleilce ¡fi  very special coildíllofis.

PEIX

España/Cataluña, 1994
Autor: FONT, Nuria
Formato: BETACAM SP
Duración: 8’
PRODUCCIÓN: Canal Dansa, Mudances. GUIÓN: A.
Margarit. BANDA SONORA: 1. Saura. CÁMARA: N. Font.
EDICIÓN: M. Fresquec. DISTRIBUCIÓN: Canal Dansa.
INTÉRPRETES: L. Lize, A. Navarro, 1. Palau (y otros).
Peix, es un estudio preliminar de un proyecto más comple
jo pendiente de producción, que nos ha servido como ejer
cicio/experiencia de trabajo en unas condiciones muy es-
peciales.

PROZJJCO2 PROZAC  02

5_II  Gulicie 1995
Aulbor: LESTA PÉREZ Juim José

Formui: UMATICLB
Lençlb: 10,13”
PROJJUCER: 1  Leslu. SOUNIJTRACK C.
Ordóñez. CAMERA: II. Monlero.
Wdeocliosholinreulllme, oíumullimediusbow

ollecbnopop music oluçroup culledProzuc 02.

España/Galicia, 1995
Autor: LESTA PÉREZ, Juan José
Formato: U-MATIC LB
Durución: 1O’13”
PRODUCCIÓN: J. Lesta. BANDA SONORA: C. Ordóñez.
CÁMARA: B. Montero.
Vídeoclip generado en tiempo real, perteneciente al espec
tóculo multimedia de música techno del mismo nombre.



VIDE  O CREACIÓN

ENVÍANE UNA POSTAL SENil  ME A POSTCARJ)

España/Canarias, 1994
Autor: HAMOS MARTÍN, Alejandro
Formato: U-MATIC
Duración: 3’
PRODUCCIÓN: A. Ramos. GUIÓN: A. Ramos. BAN
DA SONORA: A. Ramos, C. Ramos. EDICIÓN: A.
Ramos.

SIETE  CUENTOS
PARA  LA CARCEL DE CARABANCIiEL

Spain Canarias 1,9.94
¡u/bar: RAMOS MARTI  Alejandro
Faimat UMATIC
Lenglb: 3’
PRODUCER: A. Ramos. SCR[PD A. Ramos.
SOUNDJ’IMCKA. Ramos, CRamos. EDI2’INC:

A  Ramos.

SE VEN TALES
FOR TH.EJAIL ATCARABJINCHEL

España/Madrid, 1995
Autor: VALLAU1E, Jaime/LAMATA, Rafael
Formato: BETACAM SP
Duración: 27’
PRODUCCIÓN: R. Lamata, 1. Vallaure. GUIÓN: Lamata,
Vallaure. BANDA SONORA: Lamata, Vallaure. CÁMARA:
D. Leña, Lamata, Vallaure. EDICIÓN: J.M. Rodríguez. DIS
TIIIBUCIÓN: R. Lamata, 1. Vallaure. INTÉRPRETES: D.
Aguirre, B. Hervás, M. Olusasi (y otros).
Siete cuentos, narrados en voz en oil por los propios inter
nos, sirven de estructura para mostrar distintos aspectos,
objetivos y subjetivos, en la vida del Centro Penitenciario
de Carahanchel.

Spain,’Madrid 1,995
¡u/bar:  VALLA1JR Jaime LAMA7’A, Rafael
FormuL BETACANSP

Leiig’/b: 27’
FRODUCER R. Luma/a, J  Va/laura. SCRJPD
R.  Luma/a, j  Vallaure. SOTJNDTRAE E.
Lam ata, 1  Val/aura. CAMERA: 12 Leña, E.

Lama/a,J  Val/aura. EDITING.jM Rodrfguez.
DISTRJBTJIVR: fi. Luma/a,!  Va/laura. CASD

1). Aguirre, fi  Ilervás, M  Olusasi (ando/bers).

Seven  stories, narrated in voice in cllby  fha

prisonars /bamselves, as a vebicle lar showing

dilferen/aspec/s, ob/active andsubjec/ive, of/be

lila in fha Peni/en/lary Can/re of Carabanchel.

SOPA  BÁSICA BASIC 501fF
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España/Cataluña, 1994
Autor:. TEIXIDÓ JOVER, Jordi
Formato: U-MATIC LB
Duración: 8’
PRODUCCIÓN: J. Tehddó. GUIÓN: J. Teixidó. BANDA SO
NORA: E. Arbide. CÁMARA: A. Cortés, J. Teixidó. EDI
CIÓN: T. Rovira. DISTRIBUCIÓN: J. Teixidó. INTÉRPRE
TES: E. Caso, R Jane, N. Guitart (y otros).
Se llama “Sopa Química” al caldo de cultivo que forma
ban los océanos hace unos cuantos mifiones de años y del
cual surgió la vida.

Spain Catalunya 1994

kilbor  TEIXEDI) JO VER, Jordi
Formal: U-MAY7CLB

Length: 8’
PROJJUCER:J 2’eLyido. SCR[FTJ TeL?edo.
.SVOI1WJIMCK E Arbida CARNY& A CoxíásJ
TetñdaD1T1NOTRowazDJSTRlBU7VRJTaMda
CAS’2JE Caso, RJane NGuitmi(ondothes-)
The /erm ChemicalSoapísgiven /0/be cultural
bro/h fha/formad/be oceans afawmillionyears
ago andfrom wbicb came/ile.



VIDEOCREACIÓN

SFÁCZSFLICE(TROZODEZSPACIO)SPACE  SPLICE

Germany 1994
Aulbor: VÁNMcELWEE
Formul: UMATIC
Lengib: 12716”
DISTRIBUTOR: 235ME111Á, Cologne.
McElwee zooms wiIb bis cmur  tbrougb
differentpassugewoys, contrusting Ibe liumun
mude objects witb Ibe nutural.

THECONSI’RUCI7ON
OFLITERATURE

Engkind. 1995
JJuIborATÁNASIQ Antbonylosepb
Formui. BETA CAM SP
Lengtb: 27’
PRCDUCER:AAtunusio. SCRJPTAAtunzrsio.
CAMERA&AAtunusio. EDITZNCAAkmntrsio.
CASTJ Tbompson.
Theconsfrudllonoíliteiutwvisusunwlisflcjowney
In w1iicbmeui11stseLsollinsewrho1friS7J1iTftiOn.

WIIEEL OF TIME
(INFOGRÁPHY)

Alemania, 1994
Autor: VAN McELWEE
Formato: U-MATIC
Duración: 12’06”
DISTfflJ3UCIÓN: 235 MEDIA, Colonia.
McElwee hace zooms con su cámara a través de diferen
les tipos de pasadizos, resaltando lo hecho por el hombre y
la arquitectura natural.

LA  CONSTRUCCIÓN
DE  LA  LITERATURA

Inglaterra, 1995
Autor: ATANASIO, Anthony Joseph
Formato: BETACAM SP
Duración: 27’
PRODUCCIÓN: A. Atanasio. GUIÓN: A. Atanasio. CÁMA
RA: A. Atanasio. EDICIÓN: A. Atanasio. INTÉRPRETES:
1. Thomson.
La construcción de la Literatura es un viaje surrealista en
el que se embarca un artista en busca de inspiración.

WHEEL  OF  THE TIME
(INFOGRAFÍA)

Sptrin/Baleuric Islffnds, 1994

ilulbor: BONNEFOU,5 Albert
Forma*BETACAMSP

Lentb:  2713”
PRODUCER: Uníversityo/tbelluleariclskrnds.

IRAYS

España/Baleares, 1994
Autor: BONNEFOUS, Albert
Formato: BETACAM SP
Duración: 203”
PRODUCCIÓN: Universitat de les Illes Baleares.

XRAYS

France, 1994
u1bor: PERCUEML Sylvie
Formul: BETA CAM SP
Leagib: 24’
PRODUCEIL BensmailMaiL SCRIP’JY SPeniume.
SCUNDTRACK E Tuburno. CAMERJI& 12Z

Xrays ureperceivedus uscunneroítbe bodyin
un iconogra’pbyoítbe 90’s.

Francia, 1994
Autor: PEROUEME, Sylvie
Formato: BETACAM SP
Duración: 24’
PRODUCCIÓN: Bensmail Malik. GUIÓN: 5. Peroume.
BANDA SONORA: P. Taburno. CÁMARA: D.Z. EDI
CIÓN: Y. Desnos. DISTRIBUCIÓN: Bensmail Malik.
Xrays está concebido como un scaner del cuerpo en
una  iconografía de los años 90.
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THZfrMKINGOFBZLMONTE

Spuin Afiduluclu
Aulbor: MULETFERBJOL, Cesc
Formu±BETACÁMSP
lençtb: 28’
PRCDUCER:A Ferez. SCRJP1CescMuJet ES
A  Dubumel,A. Alvurez. ¿VITING: Video
Pkínning. DISTRJEUTOR: Mtzeslrunzu Films.
CÁSI AcheroMuñus.
Fromoiontil video of feuture lenff/h film
BELMONTE Shows tbe filmingprocess witb
sbots of/be uctors, tbe tecbnicai cre  producer
und director

BOMBAY BOMBÁ4J
THZSTRENGTHOFSOLIDJIRITY

ASÍ  SE  HIZO  BELMONTE

España/Andalucia
Autor: MULET FERRIOL! Cesc
Formato: BETACAM SP
Duración: 28’
PRODUCTOR: A. Pérez. GUIÓN: Cesc Mulet. BANDA SO-
NORA: A. Duhamel, A. Álvarez. EDITOR: Vídeo Planning.
DISTRIBUIDOR. Maestranza Films. INTÉRPRETES:
Achero Mañas.
Vídea promocional del largometraje BELMONTE. Muestra
el proceso del rodaje del film con imágenes de los actores, el
equipo técnico, el productor, el director...

BOMBAI,  BOMBAI.
LA  FUERZA DE  LA  SOLIDARIDAD

Spuin Cutulunyu, 1895
AUIIIOr:  BRJCH,5 Xuvier
Pormu.f BETACAMSP

Leng’/b: 20’
PROIJUCER: Se/em. SCRIP2 1. Cubunes,
x  Bricbs. CAMERA: X  Bricbs, j  Cubunes.
EDITIN6X Bricbs,j Cubwies. DISTRIBUTOR:
Se/em Centre Culussunc.
Tbis videotriestodemonstrutetbestronq willof
tbe inbubitunts of ‘  Bombay neiqbborboods

/0  progrss und impro ie tbefr difficult living
conditions tbrougb unified av/ion un tliepurt of

tbeirlocui organizutions.

España/Cataluña, 1995
Autor: BR.ICIIS, Xavier
Formato: BETACAM SP
Duración: 20’
PRODUCTOR: Setem. GUIÓN: 1. Cahanes, X. Brichs. CÁ
MAIIA: X.Brichs,J.Cabanes. EDITOR: X. Brichs, 1. Cahanes.
DISTRIBUIDOR: Setem-Centre Calassanc.
Este vídeo quiere mostrar la fuerza de voluntad de los ha-
hitantes de 2 zonas de Bomhai para progresar y mejorar
sus difíciles condiciones de vida a través de la acción solida
ria de dos organizaciones locales.

BUENAVENTURA

Colombiu, 1994
ilutbor:DORADI2 Antonio LLANQ Beutriz
Formul UMATICNTSC

Leng/b: 27’
FlEO PROD. L. Murtín. SCRJPT  Dorudo.
CAMERA: O. Bernul. EDITING D lurusef H
Sáncbez,j. Frunco.DISTRffl:PiriwinudonrUVN
In  Buenuventuru, tbe most importunt Pucific
port oíColombiu, usubculture ofyoungpeople
dreum oftruvellingto tbe United Stutes.

Colomhia, 1994
Autor: DORADO, Antonio/LLANO, Beatriz
Formato: U-MATIC NTSC
Duración: 27’
PRODUCTOR: Programadora UV.TV. GUIÓN: A. Dorado.
CÁMARA: O. Bernal. EDITOR: D. Iarusei, II. Sónchez, 1.
Franco. DISTRIBUIDOR: Programadora UV.TV.
En Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico
Colomhiano, existe una suhcultura de jóvenes que sueñan
con viajar a Estados Unidos.
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CANARIAS  BAJO EL MAR:
GRAN  CANARIA

CÁfiMRYISLÁND UNDER THESZk
GRNCANIRM

España/Canarias, 1994
Autor: MARTÍN GARCÍA, Lola
Formato: U-MATIC LB
Duración: 30’
PRODUCTOR EJECUTIVO: L. Martín. GUIÓN: P. De Mi-
guel. BANDA SONORA: M. Capote. CÁMARA: (subm.) A.
Femenia, (ex!.) E. García. EDITOR: L. Zurita. DISTRIBUI
DOR: CANARIAS 7. INTÉRPRETES: El Equipo.
Muestra de la fauna y vegetación submarina del archipié
lago Canario a través de un equipo de profesionales que
llevan al espectador por lugares como la Bahía del Confital,
la Playa de Las Canteras, etc.

COMO  SE  HIZO  “LUISMI”

España/Madrid, 1995
Autor: LUCAS, Francisco De
Formato: III 8
Duración: 6’
PRODUCTOR: N. Ramos, E De Lucas. GUIÓN: E De Lucas.
BANDA SONORA: 1. Sánchez-Sans. CÁMARA: E De
Lucas. EDITOR: E De Lucas. DISTNBUIDOR: E De Lucas.
Documental sobre el rodaje de un corto de 35 mm. llama-
do “Luismi”.

DANUBE  AND  BRATISLAVA

Spain Caijaries, 19.94
Aulbor: MÁRTIÑGÁRCZA, Lo/u
Fornzu, UMJIÍICLB
Lenifhiz: .Y1/’
L;k       L. Murtr’n. SCRJP1P de Mi-
guel  SOUNJYL’FIACK fiL Cupo/e. EDITIN6 L.
Zuritu. CAMERA (subm) A. Femeniu (ext). E
Gui-e/u DISrRJBUTORCANARMS7
Tbis film silows tbe fuunu rnd underwoier
vegetolion of tbe Cunury Islunds. Tbe loor is
directed by u proíessionul team wbo fuke tbe
viewer topluces sucb us tbe Conf/tul Ruy md
Las  Cunlerus Beucb.

HOW2’HEFILMLUISMI IVJTSMADE

Spain Tfudrid, /9.95
¡ulbor: LUCAS runcisco de.
FormuI ff18
Lentb  6’
FRODUCER:N Ramos, EdeLucus. SCR[P1F

de Lucus. SOUNJX/’RACI(. J Sáncbez-Suns.
CAMERA. fdeLucus. EDINTING EdeLucus.
DISTRJBUTCR: EdeLucus
Documenturyubout/beuilmiagofuY5mmsbori
¡hm enli/Jed “Luismí”

DANUBEñNDBRATJSLAVÁ

Slovakia, 1994
Autor: STASTNY, Stefan
Formato: BETACAM SP
Duración: 3242”
PRODUCTOR: Inpos sro. GUIÓN: M. Ferko. BANDA SO-
NORA: O. Barton, 1. Filo. CÁMARA: J. Bábik. EDITOR: D.
Liska. DISTRIBUIDOR: Inpos sro.
El  documental muestra la relación mutua de efica
cia  entre el río y la ciudad desde los viejos tiempos
hasta  hoy.

S/ovukiu, /994
Author: STASTNJ’Stelun
Formu±BETÁCÁMSP
Lengtb: 32’42”

FRODUCER: hipos mro SCRIFJ M Ferko.
SOUNDTRJJCK O. Burton,JFilo. C’AMERÁ:j

BábikIJTf1N112Lku,DL9WJB[r1TJffInpagsrn
Tbis  documentury shows  (be  mutuul
relu/ionsbiubelween Iberiverund/be cityfrom

mildeu  1/siles fc ¡iowuduys.30
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THZCØLOUROFCIINARYISJÁNDS

Spuin/Canurylsknds, 1995
Autbor:ALVAREZDEAFiJiMS O1gz
Formul. BETA CAM SP
Lentb:  18’
PRODUCER:SÁlvtrrez, PMendia1& SCRIPTÜ
Álvurez. SOUNDTRACKJ Beldu. CAMERA:j
Rwnos. EDITOR:M Prusquiel DISTRJBUTOR:
Tifuro Producticns.
Aa  impressionist view cf /1w Cunary Islunds
based ca ti speciul emphusis oI1irbt und color
Aestbetic proposal wbicb recreutes u world of
sensulionsillpuzzleform. Ajourneyto theroots
und lo Ibe symbols lbrougb wbicb Ibe iskrnd’s
li/e andpbysiculspuceis described.

EL  COLOR  DE  CANARIAS

España/Canarias, 1995
Autor: ÁLVAREZ DE ARÑIAS, Olga
Formato: BETACAM SP
Durución: 18’
PRODUCTOR: Sebastián Álvarez, Pablo Mendiola. GUIÓN:
OlgaÁlvarez. BANDA SONORA: Juan Belda. CÁMA
RA: Jaime Ramos.
EDITOR: Manel Frasquiel. DISTRIBUIDOR: Tauro
Producciones.
Visión impresionista de Canarias basada en un es-
pecial  tratamiento de la luz y del color. Propuesta
estética que recrea un mundo de sensaciones a modo
de  gran puzzle. Viaje a las esencias y a los símbolos
donde se describe un espacio físico y su particular
forma de vida.

1       ,    ‘  r  
1   144  $

THECII7NTLIZARJJ
OFEL HIERRO

Spuin Cululoniu, 1994

Ilulbor:  MUJIOZ GÚMEZ, Pffblo. COSTA
MESTRL luvier
Formui:BETACAMSP
Lengtb: 29’
PROJ3UCER: EMESÁ SCRJPTX Coslcr. ST:
M  Cirpelu. CAMERA: E Mufloz. EDITOR: 1
Ptrn. DISTRIBUTOR: OHM Produclions, SL.
A  slrdnge replile lives on Ibe islund of Elifie
rro: igiunllizurdlbulisonlyfoundbere. Asín
lbe  cuse of mirny specíes, il is iii  dffner  of
exlinlíon doe lo Ibe changes Ibaíbuve xcurred
011 lbeísland.

THE7UEBRÁNTÁHUESOS

EL  LAGARTO  GIGANTE  DE  EL  HIERRO

España/Cataluña, 1994
Autor: MUÑOZ GÓMEZ, Pablo/COSTA MESTRE, Xavier
Formato: BETACAM SP
Duración: 29’OO”
PRODUVTOR: P.M.R SA. GUIÓN: X. Costa. BANDA SO-
NORA: M. Capeta. CÁMARA:
P. Muñoz. EDITOR: X. Pan. DISTRIBUIDOR: C.H.M.
Productions S.L.
En la isla de El Hierro se encuentra un peculiar reptil: un
lagarto gigante que sólo vive aquí. Al igual que otras mu-
chas especies, se halla en peligro de extinción a causa de
los cambios que ha sufrido su hábitat.

EL  QUEBRANTAHUESOS

Sp&’in Aruon, 1995
Aulbor: MONESMA MOLINER, Eugnío
Formut: BETACAMSP
Lengib: 25’
PRODUCER:PyrenePVSL. SCRTPTR Azon,
D.  Gómez, E  Monesínu. SOUNDTRACK O.
Sebtzslíán, R. Marcen. CAMERA: E &iulkr
EDITOR: TLázuro.
Tbe quebrffnlahuesos is u lare  currion bird,
almoslextinclínEurope, wbícbbusfoundrefuffe
iii  Ibe Pyrenees, wbícb bus mude 11 an emblein
und mylbologícul crealure.

España/Aragón, 1995
Autor: MONESMA MOLINER, Eugenio
Formato: BETACAM SP
Duración: 25’
PRODUCTOR: Pyrene PV., S.L. GUIÓN: R. Azón, D. Gómez,
E. Monesma. BANDA SONORA: C. Sebastián, R. Marcen.
CÁMARA: E. Guallar. EDITOR: T. Lázaro. DISTRIBUI
DOR: Pyrene PV., S.L. FINANCIADO por el Gobierno de
Aragón.
El quebrantahuesos es un ave carroñera de gran tamaño
que, casi exterminada en Europa, ha enconirado refugio en
las montañas pirenaicas, convirtiéndose en mito y emblema. 31
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FERNANDO  SANCHO
“UN  SEGUNDO DE PRIMERA”

España/Andalucia, 1995
Autor: SANCHO MENCHÓN, Miguel Angel
Formato: BETACAM SP
Duración: 15’
PRODUCTOR: Sol León, Angeis Menchón. GUIÓN: 5. León.
BANDA SONORA: 2 CH Sterio. CÁMARA: Antonio
Palmero, Kake. EDITOR: A/BIRo11. INTÉRPRETES: En-
trevistas a personajes.
Documental biográfico sobre el desaparecido actor espa
ñol Fernando Sancho.

FERROCARRIL A UTOPÍA

México, 1995
Autor: ROCHA VALVERDE, Gregorio
Formato: U-MATIC NTSC
Duración: 30’
PRODUCTOR: Fideicomiso pila Cultura México-EE.UU.
GUIÓN: G. Rocha. BANDA SONORA: A. Pizarro, G.
Bringas. EDITOR: G. Rocha. DISTRIBUCIÓN: Aztli
Cinema Video. INTÉRPRETES: Carla Tipey.
Narración de la historia de la llamada «Ciudad Pacífica»,
una  comuna socialista norteamericana fundada en
Topolobampo, estado de Sinaloa, México, porAlbert Kimsey
en 1886.

VENDADOS  VENDIDOS

España/Aragón, 1995
Autor: GIL ROIG, Carlos
Formato: U-MATIC LB
Duración: l4’47”
PRODUCTOR: C. Gil-Roig. GUIÓN: C. Gil-Roig. BANDA
SONORA: C. Gil-Roig. CÁMARA: C. Gil-Roig. EDITOR: C.
Gil-Roig. DISTRIBUIDOR: C. Gil-Roig. INTÉRPRETES:
Ciudadanos de la ciudad de Chicago.
Análisis antropológico de la sociedad actual a través de
cortas entrevistas en las calles de la ciudad de Chicago.

FERNANDO SANCHO
‘‘7SECONDOFFIRST”

Spuin Anduluclu 1995
Jiulbor: SANCHO MENCHON/Miguel AngvJ
Fornzui:BETACAMSP
Lençth: 15’
PROD: SolLeon, Allffels Menchon. SCRJPI 9
León. BS2Cbannelstereo. CANERÁSA Pu/mero,
Kuke. EDITIN&ARRoJI CASlUnterviews wItb
cburucters.
Biogrupliiculdocumenturyo/tbe Spunisb avtor
Fernufido Suncho wbo disuppeureil.

RJ7ILROJID FO UTOPIA

Mexico, 1,995
Aulbor: ROCHA VALVEPLOL Gregorio
Formu! UMATICNTSC
Len;Ib: SO
PRODUCER:Pideicomisop/Iu Culturu, Mexico
USA. SCRIPT O Rochu. SOUNJJTRACK A.
Pízurro, O. Bringus. EDITING: O. Bochu.
DISTRIBUTIOI1/: Aztli Cinemu Vio’eo. CASE
Curlu Tioey

Te/ls  tbe story of «Puciíic City» u Ilortb
Americun  sociulist colony Iounded in
Topo/obumpo, Sinulou, Mex/co, byAlbertl(imsey
in  1886.

FITTOBETIED

Spuin Arugon. 1995
Author: GIL R016 Curios
Formut: UMATICLJ5’
Lengtb: i4’47”
PRODUCER: O GiiRoiq. SCRJPT O &‘ii-Roiq.
SOUNDTRACK O GilRoir. CAMERA: £Z Gil
Roir. EDITINÍ. O Gil Roig. DISTRJh’UTOR: O
Gil-Roig. CASE CitizensoiChicugo.
AnunmropofrjiccJrrii

useiesoIbntibiit y   tbestreetsufCbicugo.
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IMPRESSIONSOFHJWÁ4NA 1985 IMPRESIONES.  LA  HABANA  1995

Spuin  Cunuries, ¿995
Áutbor SÁNCHEZIZQUIERJJI2 Antonio
Formu± BETA CAM SP
Lenfftb: 35’
PRODUCER:J Ponsecti. SCR[PT;. Fonsecu, A.
Sánchez. SOUNDTRÁCK Vurios. CAMER4:H

Mesii. EDITIN&A Arroyo. CAST Severui.
Vescriotion of tbe impressions of tbe young

peopie iii  contemporury CuM

INVENTORY

Mexico, ¿994
Author: PEAROJ2RZGUIZ J3wioJ

Formol. UMATICLB
Leng?Ib: ¡O’

PROJJUCER: Muegi. EDITING D. Peñu, R. Del
5udo. CAMERA R. Delgudo, O. Pimental.
DISTRIBUTOR: Carrillo Gil Museum. CAST
Silviu Oniner

Silvki  Grunei urtist, produces ti  set iii tbe
Museum iii whicb tbis video is mude witb tbe

urtist talking aiidproviding ber vision olber
work ?nventory”

LÁVÁ27O CORPORIS (SEMEFW

Mexico, 1994

Aitbor:LEVINROJQ Elíus

Formui: UMATIC
Lengdb: 24’
PRODUCE/ Conillo Gil /fusewiz SOUW1J7PACK
L Gillaiilo.fJJ1TlN6ELe4iiCAft1EPiAJÁ Tonv

ELe4izD.PeñuJJLS7RfflU7VRAufr’disfribuflon.
Segment oltbe crealion, setting tmd inuugurff
tion processes oítbe “Luvutio Corporis”exposi
tionbytheSemelogroup,presentedin theCrri
¡Jo GilMuseum iii  ¡994.

España/Canarias, 1995
Autor: SÁNCHEZ IZQUIERDO, Antonio
Formato: BETACAM SP
Duración: 35’
PRODUCTOR: 1. Fonseca. GUIÓN: 1. Fonseca, A. Sdnchez.
BANDA SONORA: Varios. CÁMARA: II. Mesa. EDITOR:
A. Arroyo. INTÉRPRETES: Varios.
Descripción de impresiones acerca de la juventud de Cuba
en la actualidad.

INVENTARIO

México, 1994
Autor: PEÑA RODRÍGUEZ, Daniel
Formato: U-MATIC
Duración: 10’
PRODUCTOR: Macgi. CÁMARA: R. Delgado., C. Pimentel.
EDITOR: D. Peña, R. Delgado. DISTB]BUIDOR Museo Ca-
rrfflo Gil. INTÉBPBIES: Silvia Gruner.
Silvia Gruner, artista, produce una instalación en el Museo
para la cual elaboramos este vídeo donde Silvia habla y
expone su visión sobre su obra “Inventario”.

LAVATIO  CORPORIS  (SEMEFO)

México, 1994
Autor: LEVIN ROJO, Elías
Formato: U-MATIC
Duración: 24’
PRODUCTOR: Museo Carrillo Gil. BANDA SONORA:
L. Gallardo. CÁMARA: 1. A. Torres, E. Levin, D. Peña.
EDITOR: E. Levin. DISTRIBUIDOR: Autodistribu
ción.
Seguimiento del proceso de creación, montaje e inaugura-
ción de la exposición “Lavatio corporis” del grupo Semefo,
presentada en el Museo Carrillo Gil en 1994. 33
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QUEMAKUMQUEI EL SUEÑO DEL MAR

España/Comunidad Valenciana, 1995
Autor: CABRERA GUAHINOS, eco. Javier/LANDÁZURI
BENAVIDES, Aníbal
Formato: BETACAM SP
Duración: 30’
PRODUCTOR: Javier Cabrera. GUIÓN: 1. Cabrera. BAN
DA SONORA: Leandro Sevila, Fernando Armengol. CÁ
MAfiA: Aníbal Landózuri. EDITOR: A. Landózuri.
Quemakumque es un poblado situado en la Sierra
Nevada de Santa Marta (Colombia). Allí viven los
descendientes de los Tayrona, indígenas que, hace
más  de quinientos años, fueron  expulsados de
las  tierras  cercanas al mar, adentróndose en el
corazón de la gran montaña.

RECUERDOS  DEL 36

España/Navarra, 1994
Autor: TABERNA AYERRA, Helena
Formato: BETACAM SP
Duración: 25’
PRODUCTOR: Helena Taberna P.C. GUIÓN.: H. Taberna.
CÁMARA: Enrique Urdanoz. DISTRIBUIDOR: H. Taber
na  Yoar.
Reportaje-documental sobre los hechos ocurridos en Na
varra durante la Guerra Civil. Se incluyen reflexiones so-
bre el papel de la Iglesia Oficial ante el conflicto, entrevis
tas, y comentarios generales de carácter histórico a car
go del prestigioso historiador Don Manuel Tuñón de
Lara.

SAHARAUIS,  UN PUEBLO EN EL EXILIO

España/Murcia, 1994
Autor: ROMERO BERNAL, José Antonio
Formato: U-MATIC SP
Duración: 16’
PRODUCTOR: 1. A. Romero Bernal. GUIÓN: 1. A. Romero
Bernal. CÁMARA: 1. E Jimenez, A. Abellan. EDITOR: G.
Sánchez. DISTRIBUIDOR: 1. A. Romero Bernal.
Historia reciente y organización social del pueblo saharaui
en los campos de refugiados cercanos a la localidad arge
lina de Tinduf.
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ABOUTTHE “FiIMFiINO ROTO” SOBRE EL PÁMPANO ROTO

Spuin Cunaries, 1994
Au/bor:JuunMurtinez, Alfredo Ayafrí.

Formui. BETACAMSP
Leilffth: 3424”
PRODUCER: TVESA IAWAR[AS
SCRJPTAatollioCuswiovu.SOh/NDTRACK TVL
SA.  CANARIAS CAMERA Juun 4. Cubus.
EDITINC M1ruel Takrveru.
From Ibe remo/e Guuyffdeque Vulley iii  Crun
Cunurlu me memory olrr unusuul celebralion:

me only pbfflllc daiice known in 11w Cunary
Jslunds. Jhs me case of/he dunce orgasne o//he

so called ‘Pumpuno Ro/o.”

ONE VOJCEONb’

Argen/inu, 1995
utbor:  CESPEDES Murcelo/C112 ?BVi Cwinen
Formul h’ETACAMSP
Lengtb: 22’
PRODUCER. Cine ojo. SCRJPiMCéspedes, C
Cuurini SC[JRI3TRACK Maluco und Choro/e
Indiun /ribes. CAJiffFiA:L.’ensuvaile. LV177AT6
C.Juime,jCCiema/e DISTRIBUTOR: Cine ojo.
Iii one o! he rnos/ uridregions o/nor/hern Ar
en/imr,  more mun M/OO  cnouspeopJe
be1oninto/ive di//eren/ i4llagesfrzveorgrmized

wzikince im “/emunluws”/odemundme
colleefivehandingovero//helandon whichflieylive.

Tbe  rsçerub1e/odígcii&ç/hem&isums/heymtal

ttzkein me/o/en/silenon  thema//erl/
is  me/frs/ /ime sucb umee/ingbusneen filmed.

THZLIVINC WOOD

España/Canarias, 1994
Autor: Juan Martínez, A1fedo Ayala.
Formato: BETACAM SP
Duración: 34’ 24”
PRODUCTOR: TVE, SA. CANARIAS. GUIÓN: Antonio
Casanova. BANDA SONORA: TVE, SA. Canarias. CÁMA
RA: Juan A. Cubas. EDITOR: Miguel Talavera.
Emergiendo de su misterioso pasado, surge de Guayadeque
la  memoria de una deconcertante celebración: la única
danza fálica conocida hasta la fecha en el Archipiélago
Canario. Nos referimos al baile o juego de El Pámpano
Roto.

UNA  SOLA VOZ

Argentina, 1995
Autor: CÉSPEDES, Marcelo/GUARINI, Carmen
Formato: BETACAM SP
Duración: 22’
PRODUCTOR: Cine-Ojo. GUIÓN: M. Céspedes, C. Guarini.
BANDA SONORA: Indios Mataco y Chorote. CÁMARA: L.
Pensavalle. EDITOR: G. Jaime, J.C. Cremate. DISTRIBUI
DOR: Cine-Ojo.
En una de las regiones más áridas del norte argentino,
más de cinco mil indígenas pertenecientes a cinco pueblos
diferentes se han organizado según las leyes «de los blan
cos», para exigir la entrega colectiva de las tierras que
habitan. Los caciques se reúnen en Asamblea para discu
tir las medidas a tomar frente al silencio del gobierno. Por
primera vez permiten la filmación de este encuentro.

VIVIR  LA  MADERA

Chile, 1994
Aulbor: RENAVENTI David

Formu.! BETACAMSP
Lengdb: 30’
PRODUCER: D. Benaven/e. SCRIP  D.
b’enuven/e, E  Valenzueki. SOUNDTRACK M

Díuz. CAMERA: D. Gurrido. E13ITING: E
Vulenzueki. DISTRJh’UTOR: DBProduc/ions.
“The Livin  Wood” /eils os of /he ff//ruc/ive
herí/ffge o/me Chileun woodworking, mrough
ofbeau/i/ulimages, nohzble/esfimorisundmodern
íuwovisuullwiguugewhicbi.scu  ‘yone.

Chile, 1994
Autor: BENAVENTE, David
Formato: BETACAM SP
Duración: 30’
PRODUCTOR: D. Benavente. GUIÓN: D. Benavente, E
Valenzuela. BANDA SONORA: M. Díaz. CÁMARA: D. Ga
rrido. EDITOR: E Valenzuela. DISTRIBUIDOR: DB Pro-
ducciones.
«Vivir la Madera» nos habla de la atractiva herencia de la
arquitectura chilena en madera, a través de reveladoras y
bellas  imágenes, notables testimonios y  lenguaje
audiovisual moderno y accesible a todo público.
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‘WOW’STHZ TIME” A  LA HORA  DE  AHORA.

Colombiti, /995

ilu/bor: POSADA, Silvia
Formal: UMATIC NTSC

Leng?/h: 29’ 15”
PROJJUCEII               Coipoirzilon.
SCRJP1 SPosada, GFranco. SCUNDTR4CK
L.  A  Baqueio. CAMERA O.  estrada,
Cinema/icaFroduclions. CAS1 J  Mejía.
7/jis video siiows tbe necessiry oÍ respectínq

otbers as a basís lcr learning to uve toqe/ber
barmoniously ltempbasízes tbeneedtorespect

cine! people ‘spii (acy

THEMESSJTGE ‘  1JM iU  STIRS

Spain Galicia, ‘994
¿lu/bor: ALVARZGONZÁLEZ ilduurdú

FormaL BETACAJY/SP
Iengib: 25’
FROJJUCER: Gailcían Socio Fedagogícal
Associa/íon. SCRIF7 Emilio Vallo, Ramon
Vila/la. SOUNJJTRACK l  Winston, Mark
Knoplei CÁMERM. Alberto Otero, Manuel
Caldevilla. EDITIN& M Caldevilla.
DISTRIBUTOR: Calician S’ocio Pedagogical
Association CÁS7 M Basca, M Puente.

l’his video deals witb bol!, astronomy anU
ubysics. Itreinlorces íorstudents (be universal
laws olpbysics. ‘   audiovisualproject siems
from th  no/ion thaI tbe very curiosity wbicb
many students bave br astronomy can be
cbanneledintopbysics.

OFEN YOLTR WORLD

Spainñttadrid, 1995
Áulboi’ VERIJEZ Ramón
Forma! BEACARSP
Leng/b: 8’
PRODUCER: E. Gutierrez. SCRIPP O. Cár
denas,  R  Veídel. CAMERA  P  Rosso
EDITINO: Video Report DISTRIBUTOR: La
Sombra  Assnciation Madrid Municipal
Autboriy
StartingwitbtbefalseimagetbataSpanisbcbild
may  liarboi ci íoreigners, a new and more
positive analysis is developed in an eííort lo
confront racism andxenopbobia

Colombia, 1995
Autor: POSADA, Silvia
Formato: U-MATIC NTSC
Duración: 2915”
PRODUCTOR: Fundación Social-Corporación Región.
GUIÓN: S. Posada, G. Franco. CÁMARA: L. A. Baquero.
EDITOR: O. M. Estrada, Cinemótica Producciones. INTÉR
PRETES: M. Mejía.
Este vídeo muestra la necesidad de respetar a otros como
base para aprender a convivir; especialmente muestra la
necesidad del respeto a la intimidad de otros.

EL  MENSAJE  DE  LAS ESTRELLAS

España/Galicia, 1994
Autor: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo
Formato: BETACAM SP
Duración: 26’
PRODUCTOR: Asociación Socio-Pedagóxica Galega.
GUIÓN: Emilio Vallo, Ramón Vilalta. BANDA SONORA:
G. Winston, Mark Knopler. CÁMARA: Alberto Otero, Ma-
nuel Caldevilla. EDICIÓN: M. Caldevilla. DISTRIBUCIÓN:
Asociación Socio-Pedagóxica Galega. INTÉRPRETES:
M. Basoa, M. Puente.
Este vídeo trata al mismo tiempo de Astronomía y Física.
Pretende reafirmar ante los alumnos la universalidad de
las leyes de la Física. La concepción de este audiovisual
parte del hecho de que la curiosidad que el propio campo
dela Astronomía despierta en el alumnado puede resultar
una excelente motivación a la hora de aprender Física.

ABRE  TU MUNDO

España/Madrid, 1995
Autor: VERDET, Ramón
Formato: BETACAM SP
Duración: 8’
PRODUCCIÓN: E. Gutiérrez. GUIÓN: C. Cárdenas, R.
Verdet. CÁMARA: E Rosso. EDICIONES: Vídeo Report.
DISTRIBUCIÓN: La Sombra Asociación / Comunidad de
Madrid.
A partir de una irónica visión de la vida de un niño espa
ñol siguiendo el tópico que de los españoles pueda tener un
extranjero, se desarrolla un análisis de los aspectos positi
vos de la educación interculturalyla integración en contra
de actitudes racistas y xenófobas.



EDUCATIVO

ARABESCOS  Y  GEOMETRÍA

España/Madrid, 1995
Autor: GÓMEZ GARCÍA, Bernado
Formato: BETACAM SP
Duración: 21’
PRODUCTOR: A. Fdez-Ahe1kn. GUIÓN: A. E Costa. BAN
DA SONORA: 1. Mora. CÁMARA: G. Moliní. EDICIÓN: 1.1.
Pedroviejo. DISTRIBUCIÓN: UNED.
Se muestra la decoración en mosaicos, celosías y frisos de
los palacios de la Alhambra, llamando la atención sobre
los aspectos matemáticos de los diseños.

ARI7RESI2UZSJIND GZOMEJ’RY

Spuinffludrid, 1995
ilulbor: GOMEZGARCIA, Bernurdo
Formul BETÁCÁMSP
Lengih: 21’
PROIJUCER: i  J(rT,711dt9Z  Ahellan SCRJF1

2  ECosta SOUNDTRÁCKJ Moni. CAMERA&
¿7. Moliní  EDITING: J.  j.  Pedroviejo.
DISTRiBUTOR: UNEJJ.
Tbe decorutionin mosuics, ironworkundfreises
o//be Albambrirpaluces, druwing al/en/ion lo
tbe ¡nulbemulícul uspects o//be desiffn.

COMUNICADORES
POR  LA  NIÑEZ

Panamá, 1994
Autor: ROMERO, Luis
Formato: U-MATIC
Duración: 12’
PRODUCTOR: UNICEF -  Panamá. GUIÓN: Luis Romero.
BANDA SONORA: S. Céspoli. CÁMARA: B. Córdoba, A.
Moreno, 1. Camargo, 5. Céspoli. EDITOR: 5. Céspoli, L.
Romero. DISTRIBUIDOR: UNICEF -  Panamá.
Elvídeo muestra una memoria fílmica del trabajo volunta
rio que realiza un grupo de periodistas y comunicadores
panameños, con la intención de dar a conocer y revelar la
situación de la niñez.

EL  HOMBRE,  EL TIEMPO
Y  LA  HISTORIA

Uruguay, 1995
Autor: MARTÍNEZ VARGAS, Virginia
Formato: BETACAM SP
Duración: 15’
PRODUCTOR: V. Martínez. GUION Y DIRECCIÓN: J.C.
Rodríguez. CÁMAB.A: B.A. EDICIÓN: G. Casanova. IN
TÉR.PRETES: Daniel Díaz (conducción).
Conceptualización de Historia. La cronología. Nues
tra  cronología. Línea de tiempo. Otras convenciones.
Aceleración histórica. Las épocas históricas, según
los historiadores.

COMMUNICIfl’ORS
I’HRO(JGHCHJLDHOOD

Punumr, ¡9941

Aulbor: ROMER Luis

forma! U-MATIC
Lentb:  12’
FRODUCER: UNICEFPunumd SCR[P2 Luis
Romero. SOUNJJTRACR S Cespolí CAMERA:

II. Cárdobu, A. Moreno, J Camargo, S  Cespolí
EDZTIN&S Céspoli L. Romero. DISTRJBUTOR:

UNICEF Pcrntrmu.
Tbis videopresen/s u /ilm repor/ o/ volun/ary

workcarriedou/by uroup o/journaiis/s from
Punamu, in/ended lo sbed1irb/ on bowyoun
cbildren live in /his c’oun/ry

flMNKJND, rIME
ANDHISTORY

Uruguay 1995
Authür MARTJWEZ VARW  Virginiu
Formut:BETACAMSP
Lençtb: 15’
FRODUCER: V Mur/inez. SCRTPT & JJIREC
TIOA j  C Rodri’guez. CAMERAS II.  EDI
TIN6 CCusunovu. CASrIJwiieJDi1iz.

iisdeodea/swítbccnccpr       o/bis/ory
cJzrvnologyourclzmnokgy/be lime/me, /bercon
venfionsandbf.slonculucce/ ‘    II u/so ¡.iresen/s

40
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I’HEOSCILOSCOFE EL  OSCILOSCOPIO

Spuin Cunirries, 1994
Aulbor: GUTIERBEZSOSÁ, Miguel

Formal: BETA CAJWSP
Lenglh: 16”
PRODUCER. Teucbing :nnovtr/iolls Luh
(ULPGC). SCRIPT 1W Gutieríez, A  Morules.
EJJITIN& M Gutiérrez.
Tbis videopresents tbe lilternul fufictiofis cune
CaihodicRays Tube usiundornentul elemental
tbe Osciloscone.

EMILLJA  DEZUREUIL4

Spwn/Nuvw’re 1994
Jiulbor: TABERNA A}EJLHA, ¡lelenu

Formu  SETA CAM SP
Lençlb: 26
PRODUCER: Helenu Tubernu PC SCPiJP” if
Tubernu. CAMERA: Enrique Urdunoz. Elil
TINGH Tubernu, E  Urdunoz DISTRIBUTOR
if  Tubernu Ycur CAST ElenuMurtinez.
Muslo undsolitude ure theprctugonists cíthis
ildeo wbicb pro/lles u reul li/e cburucter
SMILIANA DE ZUBELDIA, composer und
concertmusiciun fromNuvurre. Bern 1888 und
diedin Mexico, Emiliunu wus u greut truveliez
und ulwuys iii ccntuct witil 11w urtistic uyuni-
gurdeniovemeniso/ibe eurlyyeursdihiscentury
snemcveabeiweenPuris, New YorkundMexico.

España/Canarias, 1994
Autor: GUTIÉRREZ SOSA, Miguel
Formato: BETACAM SP
Duración: 16’
PRODUCTOR: Lb. Innovación Docente (ULPGC).
GUIÓN: M. Gutiérrez, A. Morales. EDICIÓN: M. Gutiérrez.
El  vídeo trata del funcionamiento interno del TUBO
DE RAYOS CATÓDICOS como elemento fundamen
tal  del Osciloscopio.

EMILIANA DE  ZUBELDIA

España/Navarra, 1994
Autor: TABERNA AYERRA, Helena
Formato: BETACAM SP
Duración: 25’
PRODUCTOR: Helena Taberna RC. GUIÓN: Helana Taber
na.  CÁMARA: Enrique Urdanoz. EDICIÓN: E. Urdanoz,
H.  Taberna. DISTRIBUCIÓN: H. Taberna. INTÉRPRE
TES: Elena Martínez.
La música y la soledad son protagonistas de este vídeo que
muestra la semblanza de un personaje real, EMILIANA
DE ZUBELDIA, compositora y concertista navarra naci
da en 1888 y fallecida en México en 1987. Emiliana, gran
viajera, estuvo en contacto con las vanguardias artísticas
de principios de siglo completando el apasionante trién
gulo París-New York-México.

EXTREMADUHA
EXTREMAWURA ARQUEOLÓGICA

Spuin’Extremuduru, 1994
Aulbor: GILAPARJCJO Antonio
Formu BETACAMSP
¿engtb: 20’
PRODUCER: Iris Eyex SCRIPT A. Gil 11
Enríquez. SOUNDTRACK :,ibreríu. CAMERA:
A.  Gil EDITINGA. Gil
A  review cluB tbe urcbeclogy oítbe Extremu
dururegion clscutiiwestSpuin from ibe begin
ning olbumun li/e te lowerMiddle Ages.

España/Extremadura, 1994
Autor: GIL APARICIO, Antonio
Formato: BETACAM SP
Duración: 20’
PRODUCCIÓN: Iris Eyex. GUIÓN: A. Gil, JI. Enríquez.
BANDA SONORA: Librería. CÁMARA: A. Gil. EDITOR:
A. Gil.
En este documental se hace un repaso por toda la arqueo-
logía de la comunidad extremeña, comenzando desde los
principios del hombre, hasta la baja Edad Media.
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INTERVENCIÓN CLÍNICA
Y  PSICOSOCIAL EN EL ANCIANO

España/Canarias, 1995
Autor: RUIZ MATEOS, Pedro
Formato: BETACAM SP
Duración: 30’
PRODUCTOR: ICEPSS, Producciones Audiovisuales, S.L.
GUIÓN: 5. Rodríguez, J.C. Álamo. BANDA SONORA: Ron
Tn Plan Servicios. CÁMARA: R Ruíz. EDICIÓN: 1. Coyote.
DISTRIBUCIÓN: ICEPSS, Instituto Canario de Estudios y
Promoción Social y Sanitaria.
El valorar de manera integral, el estado y las capacidades
de los ancianos, es de crucial importancia para determi
nar  un diagnóstico certero, un frotamiento adecuado y pro-
nosticar la posible evolución de nuestros mayores.

L.O.G.S.E., UNA EDUCACIÓN
PARA  LA  VIDA

CLINICAL ANDFSYCHOSOCIAL
INTERVENTIONINTHEELDERLY

Sptíin Cunaries 1995
Jiulbor: RUIZMATEO, Fedro
Formu! BETÁCAMSF
Lengtb: 30’
FRODUCER:ICEFSSAudiovisuctlFroduction,g,
SL. SCRJFFS. Rodriguez, 1 C Aiffmo.SOUND
TRACKRun 7WPlanServices. LNE7Z4SF1dZ
EDIFCR:JCoyote.               ‘(Cu
nurloil Instilo/e forSociul rndHeultb Study).
Zíiecompleteevuiuution
olelderlypeople is cruclully important to [orín
un  uccurale diagnosis, proper (reutment trnd
prognosis br thepossib/e evolution Iour older
citizens.

L.O6SL  ñNEDUCJJTIONFOR LIFE

España/Canarias, 1995
Autor: SEQUERA GARCÍA, Juan C.
Formato: U-MATIC LB
Duración: 8’ 38”
PRODUCTOR: R. Roche. GUIÓN: E. Quiroga. BANDA SO-
NORA: E. Mateu. CÁMARA: 1. Torregrosa. Steady-Ber
nardo Rossetti. EDICIÓN: L. Torrente. REALIZACIÓN: E.
McGregor.
Explicación de la nueva ordenación del sistema educativo
y sus beneficios con el fin de hacer llegar a todo el público
en edad de formación y a los representantes de la ense
ñanza  el nuevo sistema creado para responder a los
desafíos de una sociedad tecnológica yen contínuo cambio.

LA  VIDA
EN  LAS AGUAS DULCES

Spuin  Cunuries, 19,95
AuthorSEQUERÁGÁRCíJuunC
Formu± UMJJTICLJ5’
Lengtb: 08’38”
PRODUCER: 1  Roche. SCRIF1 E  Qufrogu.
EDITING: L.  Torrente. SOUNDTRACK E.
Muteu. CAMERAS: j  Torregrosu, Bernardo
Rosettí
An  explunution of ¡be new educalionul system
undits  benefits, (his videois uimedaistudents
and educutionu1peionnei The new system wus
cretrtedtoínspondtotheíh’Trllengesofuchunpiiigwid
increusingly tecbnologica’l sociedcrd.

FRESHWÁI’ER
LIFE

España/Pais Vasco, 1995
Autor: MALVIDO AZNAR, Sergio
Formato: U-MATTC LB
Duración: 20’
PRODUCCIÓN: E. Sancho. GUIÓN: 1. C. López. CÁMARA:
5.  Malvido. EDITOR: M. Uriarte. DISTRIBUCIÓN:
Eurovídeo.
Los ecosistemas acuáticos son delicados y frágiles. Su al-
teración puede provocar cambios irreversibles y hacer des-
aparecer su flora y fauna. El agua es un bien preciado y la
riqueza natural de nuestro paisaje un tesoro a conservar
para la posteridad.

Spuin/b’usque Country ¿995
Aulbor: MÁLVIDOJTZNAR, Sergio
Formu. U-MATICLB
Lenglb: 20’
FRCJJUCER: E  Suncho. SCRJF1 1  C López.
CAMERA: 5  Mulvido. EDITING M  Uriarte.
DIS1’RJBUTOR: Eurovídeo.
Tbe uquuticecosystemsurefrugile a’nddelicute.
Ifdistarbed frreversihlecbungesmffytukepluce
cuusing tbe disa’ppeunce oftbefrflorti undfffu
no’. Waleris upreciousgifta’ndourla’ndscupe ‘s
nuturulbeuutyutreusureforfuturegeneraiions.
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NJISJ7 YIJWÉMJILASÁ
(OURLÁ4N6’UÁ4GEISIMFORTJJNT)

Spain Aragón, :994
Aulbor: BOSQUERÍBIL Jesus
FormaL UMJJTICSP
Lengib 23’
PRCJJUCER: Tbe Cauca Reg!idnai Indigencus
Counci/. SCRJPPIRamos, C Miñana. SOUND
TRACÁL Ramos. EDITINGJ Bosque. CAME
RA. 1 Bosque. DISTRIBUTOR: Tbe Cauca Ru
qionaiIi4renotaCouuciandJBaque.
Tbe Nasa or Paez peopie are one of Ibe mosi
ímportant minorities iii  Colombia, witb a rícb
culture heritage. Mytbs andlegends are funda
mental elements of tbeir culture and tbey are
transmitted by  ‘  tradition.

FIRSTJT

Argentina, 1994
Aulbor: CR[JDE/ Gabriela/CRI/DER Leonardo
Forma.!: UMATIC

Lengtb. j:’
PRODUCER:G andL. CruderSCRJPiO andL.
Cruder EDITING ERossiMatías. CAMERA&

O andL. Cruder
This videoís uimedatgivingtliegeneralpublic
and  teachers a  •  of tbe possible daily
construc(ion ofactive integration of allcbildren
as  u fundamentalsocial and cultural value.

NASA  ruwÉ MALASÁ
(NUESTHA  LENGUA  ES  IMPORTANTE)

España/Aragón, 1994
Autor: BOSQUE RIBA, Jesús
Formato: U-MATIC SP
Duración: 23’
PRODUCTOR: Consejo Regional Indígena del Cauca.
GUIÓN: 1. Ramos, C. Miñana. BANDA SONORA: 1.
Ramos. CÁMARA: J. Bosque. EDICIÓN: J. Bosque. DIS
TRIBUCIÓN: Consejo Regional Indígena del Cauca y J.
Bosque.
El pueblo Nasa o Páez es una de las minorias más impor
tantes de Colombia, con un rico bagaje cultural. Parte lun-
damental son los mitos y leyendas que se han ido transmi
tiendo por tradición oral.

PRIMERO  A

Argentina, 1994
Autor: CRUDER, Gabriela/CRUDER, Leonardo
Formato: U-MATIC
Duración: 11’
PRODUCTOR: G. yL Cruder. GUIÓN: G. yL Cruder. BANDA
SONORA: Matías. CÁMARA:G.yL.Crnder EDICIÓN: FBnssi.
La idea que motivó la realización del vídeo se basó en acer-
car al público en general y a la comunidad educativa, en
particular, una visión que muestra posible la construcción
cotidiana de una integración activa de todos los niños como
lundamental valor cultural y social.

SHZLLCÁSTINL7

Spain Canaries 1995
Jiulbor: HCSARJCCEDRJS David del
Formal: BETA CJJM SP
Lengtb. l6’56”
PRODUCER: OceanoProductions. SCR[PTJ O
Albadalejo. SOUNDTRACK A. Galán. CAME
RA II. del Hosario. EDITINO II. del Rosario.

bicugbmany

different ingeniozaandvwiedpnxeduzvs, wv are
againfindingthattbemostinexpensiveandrapid
way foi forging metal are tbe ceramic molds.

SHELLCASTING

España/Canarias, 1995
Autor: ROSARIO CEDRES, David Del
Formato: BETACAM SP
Duración: 16’ 56”
PRODUCTOR: Océano Producciones. GUIÓN: J.C.
Albadalejo. BANDA SONORA: A. Galán. CÁMARA: D. Del
Rosario. EDICIÓN: T. Del Rosario.
Cinco mil años después del molde cerámico y tras dii eren-
tes, ingeniosos y variados procedimientos, hemos vuelto a
resolver que lo mós barato y rápido para lundir metal, son
los moldes cerámicos. 43
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SIDA  -  DA AIDS

Chile, 1995
Autor: FUENZALIDA, Elena
Formato: U-MATIC NTSC
Duración: 1l’30”
PRODUCCIÓN: Artecien. GUIÓN: R. Goldschmied. BAN
DA SONORA: G. Carvajal. EDITOR: M. Davugnino. DIS
TRIBUCIÓN: Conasida - Ministerio Salud.
Video educativo-diddctico, que estd estructurado como una
clase de biología del cuerpo humano y sida. Son respues
tas a las interrogantes de caracter biológico y cotidiano
del virus del sida.

Chile, 19,95
AuIborFUENZALIDL Elenu
Form  IT MA TIC N2’SC
Lengifr: l1’SO”
FRODUCEIIArIec1en. SCFLJPTJI Goldscbinied.
SOUNDTRÁCE: IT. Curva/ui. EDITING AS
J3uvtqníno.
Educalional didaclie video siruclured as  a

bioloq,v classof ibe human body une’ AJES
Answers are provided fo fbe biological une’
everydayques/ions thai azvaskedabouttbelllDS
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CABLOTA ALVAREZ BABSO

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1992: Presente MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Jefe del Departamento de Obras de Arte Audiovisuales.
1. COMISARIA DE EXPOSICIONES
“LA VIDEOTCA ITINERANTE DEL MNCARS”.
“LA CAVERNA”. Videoinstalación de Beryl Korolt con música de Steve Reich
y  folleto. 14 de Junio al 18 de Julio 1994. MNCARS.
“VISIONES PRIVADAS”. Exposición de dos videoinstalaciones de artistas es-
pañoles y folleto. 7 de octubre de 1993 al 18 de enero de 1994. Museo Carrillo
Gil de México.
“BIENAL DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 1992: VISIONARIOS ESPA
ÑOLES” Exposición monográfica sobre los soportes audiovisuales en España
y  catálogo. 1 de diciembre de 1992 al 18 de enero de 1993. MNCARS.
II.  PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES
“SINCROMANIAS” de Eugenia Bancells. Exposición monogréfica de 5 insta
laciones audovisuales de la artista y coordinación del catálogo. 7 de junio al 7
de agosto de 1995.
“NATIVIDAD NAVALON”. Exposición monográfica de la artista y coordina
ción dl  catalogo. 7 de febrero al 13 de marzo. Año 1995.
“COCIDO Y CRUDO” Exposición colectiva de 54 artistas internacionales y co-
ordinación del catálogo. 15 de diciembre de 1994 al 6 de marzo de 1995.
“STAN DOUGLAS” Exposición monográfica de 1 videoinstalación y dos ms-
talaciones realizadas en cine y coordinación del catálogo. 22 de marzo al 16
de mayo de 1994.
“BRUCE NAUMAN:INSIDE OUT”. Exposición retrospectiva del artista y co-
ordinación del catálogo. 30 de noviembre de 1993 al 21 de febrero de 1994.
BILL VIOLA “MÁS ALLÁ DE LA MIRADA”. Exposición monográfica de 7
videoinstalaciones del artista y coordinación del catálogo. Del 15 de junio al
22 de agosto de 1993.
III. CICLOS DE CINE Y VÍDEO
Dirección, coordinación y producción. Alrededor de 30 ciclos de cine y vídeo.
IV. DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE VÍDEOS
Dirección y producción de 31 vídeos documentales de las exposiciones de
Museo, con varios premios en Festivales profesionales.

PROFESSZCNAL LIPERIENCE
1992 to dale REINA SOFIA CENTRE NATIONAL
AflTMUSEUM (RSCNAM)
11 cbarqeofdepartmdllt il Vorks oL4udiovisuuL4rts.
1  EXHIBITION CÜMMISSARJES
«THEINTINER4NT VJDEOTECH OF RSCNAM»
«THE CAVERN»Videoinstulkítion by Beryl I(crolt
witb music bySteve Reicb aiidptzmpblet. 14’tb Tune
‘o 8th JuJv 1994. F?SCNAIVL
«PRJVA7L 7ISIONS» &bii/icn  il  two videcinstu
Ikitions by Sotrnisb ffrtists a-nd pffznpblet. ,7tb í7cto-
ber J.931O I8tbJunuury ¿994. Carrillo il  Museum,
llfexico Cny
((BIENNJAL OF THEMOVINGIMACE 1992: SPA
NISH  VISIONARJES» lfonoqrupbi xbibition cm
tbe uuaYo visuul buses iii Spain a-nd a-ttrJo,que. ¡st
December ¡992 to /8tbJffnuhrry 1993. RSCNÁM
IL PRODEÍCTION & EXHIBITION COORDINJI2YON
«SYNCHROMANL4S» by Euqeniu Bunce/is. Mono-
qrt-ípbíc exhibition of 5 a-udiovisuul instaikítions of
tbe  zrtist und coordinfftion of utuJogue. 7tb June lo
7tb AUffllst 1995.
((NÁVÁLON CHRTSTMAS» Monoqrupbic oxhibition
of  tbe urtist und cvordinution of cuta-logue. 7th J
brutzry lo ISIb Murcb 1995.
«COCKEIMNJJ /L4  Collective oxhibition of54 in
lerntítionuhzrtists trndcoordinfftion ofcutuioffue. iStb

lieceinber 1994 iv 6’tb Murcb :995.
«STANDCUGLÁS» Monogrupbic exhibition of1 vi-
deoinstullution a-nd (wo film instullutions a’nd coór
dinolion ofcafrilogue. Z2ndfrkrcb lo 16’tbfríffy 1991..
«h’RUCE NAUMÁN INSuDE UUT  MononrpMc
exbibition of(Iie urtist nd  coonlinution of cutJoue.
3Otb November 1993 (o 2lst Pebruirry 1994.
RILL  VIOLA «BEYCND VISION» Monogrupbic ex-
bibition ií  7 videoinstullaiions ¿‘y (be urtist und
c’oordinution of ctrtuJogue.
jzT  CINEMA AN1J VIDEO ER[ES
ijirection, coordino/ion a’ndproduction. ñpproximu
tely 30 cineinu trnd video series.
TV DIJ-ÍL’CTICNAND PRCJJUCTIIJN OF VIDEIJS
Dfrection undproduction of 31 documentury videos
of  (be Museum exbibitions.
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EXPERJENCE
liTRE since o! 1988
1993. Joarnalist br  Ibe magazine Aufrmt Savofr
Personnes bandicapées.
1991 93:ScíentificAdviseraadJournalistborLfldysée
de L’Esprit (su prograinmes on Iba workings obtbe
braín)
1988 91: Weeklyslots ca Radio 2Scienceprogram
me  (‘art, arquaeo1ogj exhibi/ioas, discoveries, la-
vea/jons)
Art Historyteacher from 1989  199/
Assistunt editor o//he International Pbilosopby Re
vie  ULB.
Researcb dossier ca Belgian sca! ature lar/be Galerie
Pierre Derome, Brussels.
Delegated lo Ibe Educalional Service and Exhibí
/ion Ser vice from 1989/o 1991 wbere sbeproduced
dcssiers on:
Musée royal de Mariemont, tbe Boyal Musewas of
Art  and History I(redietbank, BEL (gal/ery)
Freelance Con/erence speaker br  vo’rious orgoaisa

ficas.
TRAINING
1989: Masterin History of Re!igíoas (First) ULB
1983 82  MA iii  Hislory o/Art  and Arquaeo/ogy
(MiddJeAges,Nodera History ULE. (ZJpperSecond,)
FUEL ICA TIONS
(1) Eigb/ articles la Cbronique de la Belgique, pu
b!isbedby Cbronique-E!seviei lSflYundIrans!atioa
jato Jjutcb.
(2) «Siga conceplioaínAestbeticsín tbeLaiinMiddle
Ages», la Handbook oa Iba Siga Fbeorelic Founda
tioas o/ JiTe/ere aad Culture uader Ihe direction o!
Umberto Eco, Posaer Robering aadSebeok De Gro
ytei  Berlin/New York 1989.
(3) «Mielmont, un habitat medié val» in IbeAnnales
dilistofre de L’Art et dArchéclogie. ULB 1588.
(4) Autour de Vi/lers la-Vi/le. History obArquitectu
repulicalion, Fonda/ion Roi Baudouia. 1988.
(5) «Elia/cric in Early fjbristiua Art». Argumente
tíoa. Reíde! Amsterdam. 19911.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
RTBF (Radio-Tólévision Beige Francophone): desde 1988.
1993: Periodista de la revista Autuní suvofr -Personnes bundicupées.
199 1-1993: Periodista y asesora científica de L’Odyssáe de l’Esprít
(6 programas dedicados al funcionamiento del cerebro).
1988-1991: noticias semanales en EspuceSciences(arte, arqueología, gran
des exposiciones, descubrimientos) en Radio 2.
Profesora de Historia del Arte: de 1989 a 1991.
Comisión de servicio en la Ge/erie Pierre Derome de Bruselas:
Elaboración de un dossier sobre la escultura belga.
FORMACIÓN
1989: Licence spéciale en Histoire des Religions (Licenciatura de Historia de
las  Religiones), ULB (Université Libre de Bruxelles), con la calificación de
Sobresaliente.
1983-1987: Licence en Histoire de l’Art et Archéologie (Licenciatura de His
toria del Arte y Arqueología) (Edad Media -  Tiempos Modernos), ULB, con la
calificación de Sobresaliente.
PUBLICACIONES
(1) Ocho compendios en Cbronique de Ja Belqique, Éditions Chronique
Elsevier, 1987.
(2) «Sign conception in Aesthetics in the Latin Middle Ages», in Hundbook
en ¿ka Siga -l’heoretíc Fouaduticns of Natura and Culture, bajo la dirección
de Umberto Ecco, Posner, Robering et Sebeok, Ed. W. De Gruyter, Berlin-New
York, 1989.
(3) «Mielmont, un habitat médióval», en Annales d7lístoire de I’Art el
dArchécJogíe ULB, 1988.
(4) Autour de Vililers-Je- ViRe, Fascicule d’histoire d’architecture, Fondation
Roi Baudouin, 1988.
(5) «Rhetoric in Early Christian Art», enÁrg’umentutíon, Reidel, Amsterdam,
1990.



AUBELLTO CARNERO KMRNÁNDEZ

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en Junio de 1945.
Actualmente es coordinador de archivo de la Filmoteca canaria y crítico de
televisión en el periódico La Provincia.
Es  también realizador cinematográfico con más de 10 films cortos y
mediometrajes S-8, 16 y 35 mm.
También ha dirigido y realizado diversos vídeos documentales y creativos.
Es coordinador de los talleres de cine del Cabildo Insular de Tenerife.
Es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Lagu
na  y Doctor en Ciencias por la misma Universidad.

Aurelio Carnero Hernández wus born iii Sun/u Cruz
de Tenerife injune 1945.             .

Átpresenl, is the coordinutor of/be Pum urchives in
Ibe Caiiurylslunds a-ndtbe TVreviewerforthenews
pupei  Lu Pro vinclu.
He bus ulso dfrectedbis own films a’nd bus produced
overlOsbortsundmediun-Jenqtbfilmsins-8, 16’und
S5mm.
He  bus ulso directed und produced vurious docu
menturies und creutive videos.
He coordinutes Ibe cinemu seminurs lcr Ibe Cubildo
Insu/ur  de Tenerle. He boids u deçrree iii  Mediu
Science from Ibe Universidud de lu Luqunu und
recívedbis IJoctorute in Ibe sume Universily



AGUSTt  GARCÍA MATILLA

Doctor in Informutlon Science (Complutense University
Mtrdrid). Gro’duute oltbe Instituto
de rudiodilusión y  televisión (IRTV), where be speciaii
zed iii production.
TecbniculDirector oltbe UniversidtrdNucionul de Edu
circión Q! Disto-nciu (UNED) br  5yeurs (1983-1987) und
co-director ol tbe course “Lecturu de Imizgen y Medios
Áudiovisuoies”(InterpretinIinuqe undAudiovisuulMe
dio), wbicb busbeen deliveredto over 3000 students sin-
ce 1987 He is co-o-utbor of ‘Zecturu de Imáifenes” (‘Imu
ge  Reuding’2, ‘7mogen, Vídeo y  “  (“linuge,
Video undEducutftn ‘2, “Lu Imagen” (“The Imuge’2. He
I:it:ís ulso colluboruted in fije collective works ‘Zéxico de
iecnologíu Educutivff “  (“Lexicon of Educutiond Tecb
nology’9 und ‘Zrí revolución de los medios uudiovisuu
les” (“Tbe Revolution olAudiovisuulMediu,).
Responsible br public service progrummes ut Telemu
dridfortbreeyeurs (1992-1994,). In tbe .L994 be represen-
ted tbe television Stution in Furis tís cundidute br  tbe
Jules  Verne Áwurd one of tbe most prestigious unnuul
uwurds in Europe br tbe Iinest television progrummes
dedicuted to tbe broudcusllng olPublic ServIce Science,
Tecbnologyundpolicy TbeAwurdissponsoredby UNES-
CO Tbejurybonoured tbe Mudridstution witb uspeciul
mention. He bus delivered over one bundred courses in
truining centres tbrougbout Spuin und Lutin Americu.
He bus ulso purticiouted in numerous congresses, semi
nursundinternutionulmeetingin tbe UnitedStutes, Ituly
Jupun, Mexico und otber Lutin Americun countries.
III  1994 be wus tbe Dfrector of tbe Internutionul Video
Competition oltbe Cunury Islunds. His speciullields of
intorest ure Educution in tbe subject of Communicutions
und uudiovisuul literucy He bus tuken purt in severul
reseurcn studies into influence ofcomjnunicutionsmediuon
child/teenugeuudiencesus wellustheftnugeofpoliflciun Heis
cuírently worldng on reseurrb into in.fluence ofteleion  on
wwigiewers, hothinthefw*envfivmentondutscbxi Tbe
projectis entitled ‘Television, Curñculwn undfumily”undis
suhsidezedbySpunb MyofEducufion  undScienc He
triso uc  us one of/be cxrdinutors/diredoi ofdze repoilbir
meworkubouttbefutuiv ofeducutionulteleion in Spuin.
For tbe lust eleven yeurs be bus worked us teucber of tbe
subject Tbeory und Tecbniques ofAudiovisuul Infor
mution11 wbicb is delivered by tbe Journulism section of
tbe Fuculty oflnformution Sciences ut tbe Complutense
University of Mudrid.

Doctor en Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid).
Titulado por el Instituto de Radiodifusión y Televisión (IORTV) especialidad
de realización.
Director Técnico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) durante 5 años (1983 1987)yco Director del Curso “Lectura de Imagen
y  Medios Audiovisuales” (más de 3.000 docentes matriculados desde 1987).
Co-autor de los libros “Lectura de Imágenes”. “Imagen vídeo y educación”,
“La Imagen”. Ha colaborado también en las obras colectivas “Léxico de Tec
nología Educativa”, “La revolución de los medios audiovisuales”.
Durante 3 años (1992-1994) ha sido responsable de programas de Servicio
Público en Telemadrid. En 1994 defendió en París la candidatura de esta
cadena al premio Tules Verne, uno de lo más prestigiosos galardones euro-
peos concedido anualmente a la mejor programación televisiva de divulga
ción de ciencia y tecnología y política de servicio público, con patrocinio de la
UNESCO. El jurado le concedió a la cadena madrileña mención especial.
Ha impartido más de 100 cursos en centros de formación de España y
Latinoamérica. Ha participado también en diversos congresos, seminarios y
encuentros internacionales en Estados Unidos, Italia, Japón, México y otros
paises Latinoamericanos.
Durante 1994 fue Director del Certamen Internacional de Vídeo de Canarias.
Su campo de especialización es el de la Educación en Materia de Comunica-
ción y la alfabetización audiovisual. Ha participado en diversas investigado-
nes sobre la influencia de los medios de comunicación en la audiencia infan
til y juvenil, y la imagen de los políticos. En la actualidad trabaja en una
investigación sobre la influencia de la televisión entre los jóvenes telespecta
dores, en el entorno familiar y la escuela, titulada “Televisión, Curriculum y
Familia” subvencionada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Asimismo es uno de los coordinadores y directores del informe marco sobre el
futuro de la televisión educativa en España.
Desde hace 11 años es profesor de la asignatura “Teoría y Técnica de la Infor
mación Audiovisual” que se imparte en la Rama de Periodismo de la Facul
tad de Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid.



LOTTY  ROGENFELD

Nace en Santiago de Chile en 1943. Estudio en la Escuela de Artes Aplicadas
de la Universidad de Chile en los años 1967-1970.
Su obra se estructura fundamentalmente a partir de imágenes extraidas de
noticieros televisivos y registros de sus acciones de arte realizadas en espa
cios públicos. Algunas de sus obras participaciones Son:

1980: “Autopista Santiago-Valparaíso” (acción de arte y vídeo arte)
1981: “Desierto de Atacama” (acción de arte y vídeo arte).
“Video From Latín Americu” Museo de Arte Moderno, Nueva York.
“Traspaso Cordillerano” (vídeo-instalación), Museo Nacional de Bellas Artes
de Chile.
GRAN PREMIO DE HONOR BECA DE VIAJE FORD INTERAMERICANA
1983: “Four Proyects by Chilean Artists” (Instalación Multimedia) CADA
W.P.A. Galiery. Washintong D.C.
“Allied Checkpoint” (acción de arte y vídeo arte) Frontera/Berlín.
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
“Festival de Vídeo Sudamericano” National Gallery de Ottawa/Canadá.
1986: “Forum de Berlín” Festival del cine y vídeo/Alemania Federal.
1990: NOMBRADA MIEMBRO DEL COMITÉ ASESOR del Museo Nacional
de Bellas Artes.
CURATORIA EN VÍDEO “Museo Abierto” Santiago/Chile.
JURADO DEL X FESTIVAL DE VÍDEO FRANCO-CHILENO. Chile.
1993: “Latín America: Vídeo Views” Museo de Arte Moderno de Nueva York.
“Historias Recuperadas. Aspectos del arte Contemporáneo en Chile”
JURADO DE LA 1 BIENAL DE VÍDEO DE SANTIAGO.
“Panorama del Vídeo de Creación en América Latina”
Filmoteca de Andalucía, Centro de Arte Reina Sofía.
1995: JURADO DE VÍDEO/ “Historias de amores maltratados”
“cDónc1e Los Restos? ¿En Qué Zona Los Desperdicios?” Sala Gabriela Mistral.
Stgo./Chile.
SELECCIONADA POR EL PROGRAMA FILM & VÍDEO DE ROCKEFELLER
Mac ARTHIJR-LAMPADIA, para integrar Catálogo Internacional.
JURADO FONDART’ 95 (Sección Artes Visuales).
JURADO DEL 1 FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO BUENOS AIRES
1995

BoniiaSonfiagodeClziiein 1948 Studiedin Iba (Jniver
sítyo/CbilerScboolo/AppliedArtsfrom 1,96’7to 1970.
Hebegan bis video workbasingprincioaJlyon images
taken from lele vision newscasts andrecordings o/bIs
«art activas» per/ormed in public ¡paces. Sorne o/bis
works andparticiualions include:
1980: «Santiago Valparaisoffigbway» (art action and
video art).
1981: «Atacama Deserl» (art activa and videa azV.
«  Video /rom Latin Amorica» New York Museum 0/

Madera Art
«Mounlain Ran.qe Aziguisb»  (video-installation) Na
liana! Museuza 0/ Fine Arts, CbIJe. Awardedthe Grand
Príze o/Honor by me Ford and Interarnerican Faun
dation.
1983: «FourProjects by Chilean Artists» (Multimedia
Insta/latían) l!OA qallery Washington, DG
«Allied Cbeckpaínt» (art action and video art). Berlin
barder a’rea.
«FirsI Tokyo International Videa Biennial» Japan.
SPECIAL JUDGE’SPBJZE
«Festival o/South American Videa» Nationa! Gallery
o/Ottawa, Canada.
1986: «Forum de Berlín» Festiva/de cine y  video. East
Gerrnany
1990:NAJtIEDMEMBEROFTHEORGANIZINGCOM-
M127’EEo/the CbileanNationalMuseum o/FineAn’s.
CURA TOR POR VIDEO «Open Museum» Chile.
PANEL MEMBER POR THE 1271 FESTIVAL DE
FRANCO-CHILW VIDEQ Chile.
1993: «Latín Arnerica: Video Views» Museuzn o/Ma
dern Ads, New York.
«Histories roca vered: aspects o/ Chilean contempora
ry  art»
JURY MEMBER POR 2’HEFIRST VIDEOBIENNIAL
OFSANTIAG  CHILE
«Panorama a/ Creatíve Videa in Latín America» Aa
dalucian FIlmotecb, Reina Sapbíu Arts Centre.
1995: VIDEOPRJZE «Stories a/ mistreuter’ Jo ves.»
«Where are tbe remaias? Ja wba’t ama are tbe was
tes?» Sala Gabriela Mistrala, SantIago Chile.
SELECTED POR THEROCI(EFELLER PILM & VI
DEO PROL’LAM
MACAR2’HUR-LAMPADIA /or Inclusian in Interna
liana! Catalogue.
JUDGE’S PRJZE OFIINTERMTIONAL FESTIVAL
OFRUENOS AIRES
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LA  IMPORTANCIA  ECONÓMICA
DE  LO  AUDIOVISUAL

THE  ECONOMIC  IMPORTANCE
OF  AUIJIO-VISUALS

El término “audiovisual” es uno de esos conceptos, que intenta abarcar los
contenidos que hábitos y costumbre van configurando de uno forma cam
hiante, es decir, profundamente dinámica. “Audiovisual” es en realidad un
formato, fijado a un saporte físico, material, donde imagen y sonido se inte
gran en un cierto lenguaje expresivo o simplemente plástico. Coma tal pro
ducta, ha revolucionado los sistemas de información, educación, comunica
ción y entretenimiento, desde la misma raíz del hecho social. En este contex
to, se ha desarrollado un tejida industrial de tal importancia social y económi
ca, que estuvo a punta de impedir la firma del acuerdo GATT, cuando la
administración Clintan no quiso aceptar, hasta el última momento, la excep
ción cultural reclamada insistentemente por algunos países europeos.
Un análisis económico de esta compleja realidad, no puede hacerse única
mente desde un enf oque sobre su importancia cultural, pues quedaría frívola,
no sólo desde el impacto de su importancia industrial, pues quedaría incom
pleta y descontextualizado. Es conveniente entonces combinar las dos crite
rios en una metodología única. El primer elemento y más importante a escru
tar  sería el repertorio, es decir, el conjunto de obras (películas, telefilmes,
videoclips, documentales, reportajes, series y otras), que configuran los “con
tenidos” objeto de explotación comercial. El segunda elemento sería las “ven
tanas”, es decir, dónde y cómo se explotan los “contenidos”, cines, vídea
emisiones codificadas, televisión generalista y las nuevas tecnologías de
servicios electrónicos “a la carta”.
Si aplicamos el método de análisis combinado al primero de las elementos, y
entendiendo por “espacio económica” la situación actual en España, la im
portancia estratégica del “repertorio” ha dado lugar al “mercado de los dere
chos”. Los Derechos de Autor de músicos, guionistas y directores en primer
lugar, y los Derechos Vecinos a Conexos de artistas y productores en segundo.
Además, estaría el mercado de licencias entre autores, artistas, productores
y  radiodif usares, o entre éstos y otras formas de explotación como cable,
satélite y transmisiones digitales.
Las derechos de autores, artistas y productores, incluyendo copia privada,
préstamos y alquiler, satélite y cable más algunos derechas de sincronización
y  de transformación, deben de alcanzar el umbral de los 50.000 millones
anuales antes del final de la década, cobrados y distribuidos por las respec
tivas sociedades de gestión colectiva. En cuanta a las “ventanas”, las cifras
actuales dan una idea del potencial de este mercado, una vez alcanzada

The term “audio-visuol” isa bigbly dynamic con
cept, like many otbers, wbicb cbonqes accordin lo
/he uses and cus/oms o//be times. Tbe word “audio
visual” de/mes a /orma/ andaspeci/ic ma/erial/ra
mework wbere sound and imoge come /oge/her /o
produce a new ar/is/ic or expressive lanquaqe. AB
spberes o/ sacie/y bu ve been a//ec/edin some wayby
Ibis revolu/ionory media produce ranging /rom /he
educa/ional sec/or /brough ín/ormo/ion bases /o leí
sureproduc/s. A whole indus/ry bus buil/ up around
/be audio-visual o/sucb social and economic impar
/ance tba/ 1/ /breatened, a/ one poín/, /o biock Ibe
GATT agreemen/s given /ba/ /be Clin/on adminis
fra/ion was reluc/an/ /o admí/ /be cultural excep/íon
demandedbyseveralb’uropean coun/ries /or audio
visual produc/s.
An  economic analysis o/Ibis complex reality cannol
be  endeavoured /rom a merely cul/uralperspec/ive
sínce, lo do so, wouldbe lo remain on Ibe sur/ace o/
/be issue, /urning one ‘s back on /be indus/rial im
pac/o//besemediaproducts. Assucb, /ben, /be analy
sís  wouldbe íncomple/e and comple/ely ou/ o//ocus.
Twa cri/eria buye labe combinedin one sale me/ho
dology 1/ we wish /0 analyse /bís urea in any dep/h.
Tbe /irst andmos/impor/an/is me reperloire o/wor
ks /0 be considered. /1/ms, TVproduc/lons, videoclios,
documen/aries, special repor/s, serials and alan;

e/ce/era wbicb make up /be “conten/s” whícb, /be
rea//e2 arepu/ on sale. Tbe secondelemen/ wouldbe
me “windows” /brougb which people gain access /0
mese  “con/en/s” such as cinemas, videa, cable TV
TVin general and new “á la curte” elec/ronic ser vi-
ces.
1/  we apply me me/bod o/combined analysis /0  me
/irs/ o/mese twa elemen/s, men, wi/bin me “econo
micspace “o/presen/ day Spain, we can see bow me
stra/egic importance o/me ‘eper/ofre”bus produ
ceda  whole “market o/rigb/s’ /irst and /oremost,
Aumor’s Riqb/s /ormusicians, scri2i/wri/ers anddi
rectors andRela/edRqh/s /or ar/is/s andproducers.
Apar/ /rom mese twa mains/reams, mere is a wbole
marke/ o/licenses between aumors, ar/is/s, produ-  Wi’
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la  “velocidad de crucero”, que la normalización legislativa (directiva de la
HE) implantará en los próximos años.
En  este sentido, las cifras consolidadas del 94 son un buen indicativo: la
exhibición comercial en salas de cine generó en taquilla 41.500 millones, el
mercado de alquiler de vídeos 18.900 millones, y la venta de estos últimos
35.200 millones de pesetas. La suma total de todos estos conceptos arrojaría
un saldo de más de 145.000 millones de pesetas anuales, cifra en si misma
autoexplicativa. Si además añadiéramos la facturación de estudios de graba
ción y doblaje, la postproducción y laboratorios o los costes técnicos deriva
dos de las comercializaciones, la cifra anual se aproximaría a los 250.000
millones.
Finalmente las inversiones publicitarias en las televisiones (públicas y pri
vada) más los sistemas de distribución y venta, elevarían la cifra hasta el
medio billón de pesetas anuales, que es el cálculo global del volumen de este
negocio, una vez alcanzada la normalización del espacio legal y de las
condiciones propicias del mercado.
Ante la aparición de nuevas formas de explotación de las obras digitalizadas,
en forma de productos integrados (multimedia), y de sistema de distribución
electrónica, este formidable mercado alcanzará cifras aún más espectacula
res, si las infraestructuras, los “contenidos” y los consumidores continúan
su  desarrollo interdependiente y armónico.

EDUARDO BAUTISTA GARCÍA

cers and Iba channeis o! distribulion, such as Iba
rudio, cable I’V disb and digital broudcast.

Tbese rigbts -  uuthors  artistes’ und producers’ -

together witli tbe rigbt fo rentui loan and privale
copy dísb and cable TVplusrightso/syncbronisalion
and  /rans!ormafion will 071101111110 sorne 50,000 mi

l/ion pesetas per ycar befare tbe end o/Ibis decade,
a/lo!  wbicb will boye been distribufed and chargad
on a col/active basisby vurious comp cilios. Astur as
Iba a000ssing “windows” are conceraed Iba presea!
figures give un idea of me polonia] o! this markel

when “cruising speed” Is autuined witb tbe imple
mentution o/Ibelegislaiion (EUdirecti ves) in Ibenext
few yaars.
The figures given br  1,9,94 tire a fair indication o!
wbat we can expecl. Cinema screening accounledfor
box o/tice tukings o/sorne 41,500 mil/ion pesetas: vi
deo renlals umounted lo 18,900 mil/ion and Iba su/e
o!  videc tupes cama lo 35,200 mil/ion pese/as. The
toful amountfor al/oftbese dif/areat beuuings came
lo  over 145,000 mil/ion pesetas par yeal  u figure
wbich speaks!oritself It we add/o Ibis/he amounts
biled/orsludio ron/al and dubbing, post produclion
and lecbnical expenses arísing from commerciali
sa/ion o! Ibese producis, tbe unnuu/sum wouldsour
fo sorne 250,000 mil/ion pesetas.
Tbe lasI heading, adver/ising cornpanies ‘invesfmeat
la  State or privute TV companies plus disfribufion
cbannelsandsalespoints wouldbring Iba sum to ovar
baila  billicn pesetas par year wbicb would be Iba
overuil iurnover br Ibis sector once Ihe mar/col le

gis/ution is complete.
Witb new digitalisodproducts (multimedia) !/oodíng
Iba murket, undnew electronic channels o/disfribu
tion opening up, tbis incredible market could soon
presea! ovan more spectacular figures 1/Iba infras
tructure, “contanls” und consumers continuo to de
velop barmoniously in inferdependence.

EDUABIJO BAUTISTA GARCÍLI
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EDUARDO  BAUTISTA  GARCÍA

1

Eduardo Bautista es cumpusitor e investigudor en acústica e infomática
musical y especialista en derechos de autor y proyectos multimedia.
Nacido en las Palmas de Gran Canaria el 27-05-43, inicia su enseñanza
musical en el Conservatorio de Las Palmas, completando estudios en los
EE.UU. Fue becado por las Fundaciones Castellblanch y March, realizando
dos seminarios de aplicación electrónica a la música contemporánea y un
curso de técnicas audiovisuales. Con la ayuda de la Fundación Fullhreight,
participó en un seminario de nomenclaturas electronicas en Nueva York y
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sonora de la película “Vientos de España” en sistema Moviemax -pantalla
circular de 180 grados y sistema de asientos móviles sincronizados con los
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EL  CINE  Y  LA  TELEVISIÓN

THE  CINEMA  AND  THE  TV

Cae al me fewpoints ca which £uropeaa researcbers
cf medía ha ve reacbed a consensus isin  me classlfica
tion  of/be culture industry lato /wo mala bloc/as of
‘ociaI/ogic” (‘wbicb representbistaiIcally cansfituted
models) cultural inerchandise and fluctuating mar
kets.  Tbe lormer of tbese twa bloc/as, wbere tbe cinema
isperbaps me most clear example, is mude ap aladi
ted products wbicb are uníque and bayo a mar/aol
fixed value (Le. tbey represent biqh ecanomicriskpro
ducís). As sucb, Ibere is aneed to respoad constan//y ta
the  demands of me market and /bus la modify tbe
producían oller a/tbough thereaf/er Iba praduct enfoys
a  long life and is authar distiaclive. .Tbe Industries
wbicb are la coas/uní fluctuatiaa, wberein perbaps
/be  TV is tbe mala expaneal, are charucterised by
meh-con/inuift/in time aadspuce, by tbe wide audien
ce wblcb mey reacb and mere/cre, by me subsequent
decrease la ecoaomlc ns/as of me producían oler (me
piv,qirimines) bu/alsa tbe shont shell-li/e olthesame.
Tbis classi/ication Is uselul not aa/y wben aítempting
/0  unders/and me reality of me warlds of cinema and
TVbut  a/so /0  ccmprebend me stary al/ove/ha/e wbi
ch  exis/s belweea /be twa. Cinema and lelevísion uc
co uní lar mosí alme Past and me Futura al/be audio
visual medium and mere/ore pose as me prablem of
bawafinisbedpraduc/, protoíjpe orcu/lurulmerchan
dise can be iníegra/edin/o a coa/inuum o/audiovisual
practice, wben Ibe pragrammes bayo la lluctua/e ac
carding lo m market ecanomy and me message ta be
commuaicatedatanygftan tizneby Iba IV
I’be “c/assic”bistoryísalreadybiqblylamlliaría every
body Ja me us wim í/s commercig/ visían o/me me
día, me te/avision cbannulsplayed fllms la deam and
put  aii eiidlo me begemony olffallywocdin underlwa
decades. Tbe new madel wbicb was to domina/e Ibe
scene as of/be 7lh wrs Ibe series pragnimined al prime
¡fine wbicb, eventual/y /eí/ Ibeled-lengtb fi/mbi Ibesbade.
Ja me paíernu/islic aad educa/lonal mode/ wbicb was
domia ant la Sta/e TVin Europe, me /ul/ lea/une fi/se
was a rela/ívelymarginal element olme TVprogram
me  lar many years. Ja me Sixties, wi/b me /iberali
sation o//be market and the situalion almarket com
petí/ion, me film gradual/y was moved more mb  me
/ime/igbí until la /he late 70’s and early 80’s, /he TV

.      began to adapt mero/e ola “vampire”(’Betlelinl 1987,)
wblcb drained mepossíbi/í/y alali cansumer producís
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En uno de los pocos puntos de consenso en la investigación europea de la
comunicación, se ha generalizado la clasificación de las industrias cultura
les en dos grandes «lógicas sociales» (modelos históricamente constituidos):
las mercancías culturales y las industria de flujo. Las primeras -de las qué el
cine constituye un ejemplo perfecto- son productos editados, únicos, de valo
rización aleatoria (altos riesgos económicos por unidad), que exigen una
renovación permanente aunque luego tengan larga vida, y que se vinculan
a  autores individuales. Las industrias de flujo -con la televisión como máximo
exponente- se caracterizan en cambio por la continuidad en el tiempo y el
espacio, por la amplitud en su difusión y, por tanto, por la disminución de sus
riesgos económicos en un catálogo (la programación), pero también por la
rápida obsolescencia de sus productos.
La clasificación resulta extremadamente útil para entender el funcionamien
to  del cine y de la televisión, pero también sus relaciones tonnentosas, sus
matrimonios conflictivos, su historia más bélica que colaboracionista. Si cine
y  televisión resumen la historia, yen buena medida el futuro audiovisual, un
interrogante fundamental es como se integra en un producto acabado, un
prototipo o mercancía cultural en un continuum audiovisual, en un flujo de
programas como el que basa la economía y el mensaje de la televisión
generalista.
La historia «clásica» es ya conocida: en el modelo comercial estadounidense,
las televisiones abusarán de los largometrajes agotando el filón de Hollywood
en menos de dos décadas, para conf onnar un modelo hegemónico de progra
mación que desde los años setenta constituye a la ficción serial como elemen
to clave de los horarios clepnimetime, expulsando de ellos casi completamente
al filme.
En el modelo pedagógico y paternalista que impera en la televisión pública
europea, el filme es un elemento relativamente marginal de la programación
durante años, para ascender en número paulatinamente desde una pers
pectiva de «sustitución respetuosa»; con la desregulación y la instauración
de un sistema comercial competitivo en la segunda mitad de los años setenta
y  en la década de los ochenta, comenzará en cambio a actuar la «televisión
vampiro» (Bettetini, 1987), que fagocita todos los productos, superponiendo y
confundiendo dos universos, dos lenguajes y dos mundos técnicos.



Los estudios comparativos de programación televisiva en Europa muestran,
sin  embargo, dentro de este generalizado incremento, dos modelos diferen
ciados de la televisión respecto al filme y el resto de la ficción. En Inglaterra
y  Alemania, pero también en los países nórdicos o en Irlanda las emisiones
de películas son esporádicas, poco competitivas entre cadenas, en horarios
de segunda audiencia frente al protagonismo de las series o, en último caso,
del telefilm. En Francia, Italia o España (de 400 largometrajes en televisión
en 1983 a más de 10.000 en 1992), pero también en Grecia, el filme ocupa un
papel preponderante en la programación de prime lime, configurándose
como elemento capital de la competencia. Se perfilan así dos grandes «cultu
ras  televisivas»: anglosajona y latina, diferenciados por el papel de coda
género de ficción en su programación, que los rankings de audiencias men
suales vienen a ratificar (revista Eurodience).
Las  conclusiones comunes estan claras: la ficción se contituye en el
«macrogénero de asalto», el «verdadero caballo de batalla» de la ofensiva
privada en Europa que las televisiones públicas no tienen más remedio que
seguir (Baldi, RAIICQPT Roma, 1993); y, lo que es aún más importante, por
el  peso económico y social de la televisión generalista el modelo de flujo se
impone sobre el conjunto del audiovisual e incluso sobre el panorama de las
industrias culturales.
En definitiva, al interrogante esbozado en un principio, puede responderse
de forma sintética que el filme, prot6tipo unitario, fabricado en principio para
otro medio (la sala, el «cine») es obligado históricamente a plegarse a las
reglas del flujo audiovisual, convertido en programa, serializada a través de
una  utilización intensiva de los resortes más acrisolados del imaginario
cinematográfico (los géneros, el star-system, la nacionalidad incluso), La
«crisis» del cine en salas es paradójicamente al mismo tiempo el auge del
filme en su consumo hasta llegar a cifras de espectadores jamás alcanzadas
en  su «edad de oro» como medio. Las consecuencias de esta prolongada
situación han sido examinadas fragmentariamente por muchos especialis
tas: la contaminación de la creación por la estética televisiva, la hanalización
de su consumo por la bulimia de las cadenas, la degradación de la industria
por una remuneración insuficiente de la producción, incomparable con su
importancia en la programación. La televisión de flujo, con graves proble
mas de estructura económica y de financiación, en crisis por su afán impe
rativo de maximalixación de audiencias en un sistema de encarnizada com
petencia, ha arrastrado con sus males a la industria cinematográfica y de
producción de ficción en general.
El primer fenómeno que comenzará a modificar esta situación reside en el
vídeo, cuyos aparatos de lectura pasará en el mundo de 15 millones a prin
cipios de los años 80 a más de 200 millones en los 90. Aún con oscilaciones
en las formas de pago (alquiler o venta), este «medio» transforma de nuevo

and 1/los/legua 1/le inextricable confusion oíl/leso Iwo
universos, 1/le two /aaguages and Iwo tec/l a/cal wor/ds.
Cemparri/ive studies of TVpre,qrammes in Europe re
veul, neverthe/ess, thai Iwo c/eur/y dilierentiated mo-
deis of TV uppea’red, wilbin  1/lis generulised increase
wberein fi/ms and et/ler lic/ion becume c/eur/y divor
ced. Ja finta/a and Germany bu! a/sela 1/le Nordic
coca/ríes uad Ire/and li/ms were pulen enly sporadí
ca//y  al uncempelilive limes wbereus Ibero was° líerce
rivairy ion control o/prime tíme w/líc/l wus nana/y do
mina’Iedby 2’Vsenles. Ja Frunce, Ita/y and Spain (vi/li
ch moved from 4001u1/featizre fi/ms la 1,983 en 1/le TVto

iO,000in /9.92) bu! u/so in Greece, ii/ms/legan lo
p/ay  a preponderanl role iii  1/le prime lime s/ols and
becume un impertan! e/em en! ín 1/le cempeliliveness el
any ql ven cbanneí 2’we maiastream ¡nodo/so/TV “cc/
tures” gradual/y emerged -Anglo Saxon and Latín
wbicb viere on/y diflerenlluted In 1/le ro/e assiqaed lo
eucb gender o/lic/ion/li //zepzvgramwe, asdiclaledhytlze
rcmking gíven by me monI/uy auaiences (1/le Ecrodience
magazine).
T/le commoa conc/usíons uro clear: lic/ion became 1/le
“muía pava  le p/ay” la  //le balI/e /aunc/led by 1/le

private TVc/lannels ja Europe and 1/le Sta/e TVcould
oizly lol/ow sol! (Ra/dl RAI/CVQFT Reme 1993,). Due
101/le social azud econemlc izulluence el TV 1/le l/uclua
Ilngmodelgradoa/ly look 1/le upper/laadia 1/le delini
lion of audiovisua/prodoc/ion and oven iii 1/le pan oru
mu  oit/le cultural induslry
Fi/ms w/licb origina//y /lad been invenled br  ano//br
se/ling (1/le cinema) viere lorced/lístonical/yto adapt lo
1/le ru/es ol lluctuallon iii  audiovisual prodocls, azud
became lVprogrammes andsenia/ised using a/l oíl/le
rango olresources bre ved op ja 1/le fi/m lzuduslry suc/l
as  genres, star systems azud /lrandiag by natlona/i/y
T/le  “cnisis”sulleredby cinema balis coincided, para
doxica//y wit/l 1/le /leyday of 1/le consumption o/films
w/lic/l lar surpassed oven 1/le mest go/den days el 1/le
medium iii lIs oriqlaalselliag. T/le coaseqoences oil/lis
pro/onged situa/ion /lave been examíned partía//y by
many  experis: 1/le coatamination el 1/le genre as 1/le
resoliolTVaesthelics, 1/le/lan u/isatioa o/lis coasumptien
doe lo 1/le saluralion oil/le markel, 1/le degradalion el
1/le indusiry doe te iasuilicient turnoveronproduclions
w/lic/l was la no way commensorate lo 1/le Importance
of  1/le producl la 1/le TVpregrumming. T/le ilucluatiag
medo/ola  TV medilylng íts lmage accordíng le 1/le
dic/ates ola capnicleos audience wit/l raliags domina
tíag aB ol/ler criieria oise/ection azud wut/l seríous eco
ziomic and linanclalpro/llems, socked 1/le cInema indos
tiyandficiionpnodudfioadown late 1/lemerassla lIs wake.



l7ze firstpbenomçnon lo modify Ibis situatica was ihe
video wiih 15 mil/ion seis doited over Iba world ja Iba
ear/y E/gb/les whicb graw lo over 200 mil/ion la iba
Nínetles. Evan bearing la miad/be forms of paym ant
(renta] orar/e), Iba video film transformed/tilhfeature
productions lato cultural merchaadlse jizid br by a
consumar and aol oríentated al un in/ermediate mar
ket  (‘Iba adveriising ffrm) tis occurrad la iba cuse ob
tradi/lonal TVprogramminq. iba saxndarid decisiva
hdor  suhscription lo cable TV
Za Iba US Iba development of pay TV was fast as a
resu/t of cable TV (wi/h programmes transmutad by
sale/lite) in iba late Sevantias. Za iba Ninaties, mare
were over se ven/y mi//ion subscrlhers. In Europa, pay
TV  was almos/non-existent la 1/384. Lastyear a/cae,
bowevai acccrding to /be European Audiovisual Ob-
ser vatory ibere were un estímated 13.6 mi//ion bomes
linked upto differan/pay cbannals (codi/led and ca
ble).  Tbe commarcial models and programmes are
vas//y var/cus and varying, rangíngfrom Ihe competi
/ive couníer-programming modal comed by Iba HBC
la  iba US (single geara ovar maay cbaana/s, /irs/
sbowings, wide ranging broadcasting) and larga/y
adopladby Sky /brougb lo tha Francb modelo/Canal
Plus (wiih di//eran! produc/s on offei manygenres la
ana sola channal c/ose-irmge arid control/ab/e broadcca
1/ng). Howavei in a//o//bese casas, /hefl/mplayedan
importan! andstra/agic par/la attracting subscrihers
lo sucb un extent iba/ii was ful/y recogaised thaI /0
achiave success la tbis fie/d it  was essea 1/al /0 buye
an  la/ares//ng and larga catalogua o/ fuE featura
films (8. Gui/loo,).
Pay  7’Vis a transilional modal wbícb does no/fu/fil
many o//be requisitas o/me o/bar video-services. De
peading upan /be modal adoptad, /ba supply ls no!
total/y ragulated by tba demand, o/bar products are
integrated lato iba programmlng no ma/lar bow/laxi
ble or widaspraadtbismaybe, iba turnoveronproduc
1/oir is, as ye!, not proportionate lo coasumption and
/balawo/audienceratings con tinuas lo condition crea
tivity (La. prima time films still axis!).
Howevez Iba prograss ¡nada ovar TV in general is
treman dous te sucb an ex/ant thai pay  TV may be
ralad as a genuina cultural marcbandisa wbere cae
pays/o haya access toan exclusive prcgramming aad,
more spaci/ically for carta/a products sucb as Iba ful]
/eatura film. Ja couatrles wbare iliese pay cbannels
are bigb/y dave/opad, tbey represen! a basic draw /or
flnancing (and pre-flaaaciag) cinema produciions.
Cae can gauga tban Iba impar/anca cf/be  figures

60  wbicb calcu/ate tbat iba /orm u/a o/pcyimagasin 1.995

el  filme en un producto editorial, una mercancía cultural pagada por el
usuario y no orientada a un mercado intermedio (el anunciante) como en la
televisión tradicional. El segundo y decisivo factor será la televisión de pago
por  abono.
En los Estados Unidos como se sabe, el desarrollo de la “pay TV” será rupi
dísimo a partir de la expansión del cable (con programas difundidos por
satélite) en la segunda mitad de los años setenta hasta llegar en los 90 a unos
setenta millones de abonados. En Europa, la televisión por suscripción es
prácticamente inexistente todavía en 1984, pero para el pasado año el Obser
vatorio Audiovisual Europeo estimaba ya en 13’6 millones de hogares los
abonados por soportes diversos (ondas codificadas especialmente y cable).
Los modelos comerciales y de programación son ciertamente diversos, desde
la estrategia competitiva y de contraprogramación acuñada por HBO en los
EE.UU. (oferta monogénero y multicanal, estrenos-escaparante concentra
dos, multidifusiones distantes...). Pero en todos los casos, el filme ocupa un
papel central y estratégico en la oferto y en el atractivo para los abonados,
hasta el punto de que el control de catálogos importantes de largometrajes es
reconocido desde los años 80 como la primera condición para el éxito en ese
negocio (B.Guillou).
La televisión de pago por abono es ciertamente un modelo de transición que
no cumple muchas de las condiciones de los videoservicios. Con matices
según los modelos adoptados, la oferta no está totalmente ajustada a la de
manda, los productos siguen integrándose en una programación por flexible
y  multidifundido que esta sea, la remuneración de la producción no es aún
proporcional al consumo, y la ley de los grandes números continúa muchas
veces condicionando la creatividad (el filme de prime 1/rna sigue existiendo).
Pero el avance logrado respecto a la televisión generalista es sin duda enor
me hasta el punto de que la “pay TV” puede ser considerada una genuína
mercancía cultural, en la que se paga la disponibilidad de una programa
ción exclusiva y, especialmente, de algunos productos específicos, sobre todo
del largometraje. Además, en los paises con un desarrollo importante de la
televisión por suscripción, estas cadenas se han convertido en un eje funda
mental cuando no hegemónico de la financiación (y prefinanciación) de la
producción cinematográfica. De ahí la trascendencia de los cálculos que
establecen que en 1995 en los Estados Unidos las fórmulas de imágenes de
pago (cine y homevideo más televisión por abono) compondrán ya una por
ción mayoritaria de la financiación del audiovisual, situación que se alcan
zaría en Europa en 1999. Los productos editoriales lograrían así de nuevo su
hegemonía en el sector audiovisual y, por extensión, en el conjunto de las
industrias culturales.
¿Cuáles serían las consecuencias prácticas de esta transformación sobre el
largometraje?. En principio, un robustecimiento de la industria de producción



y  un mayor espacio para la creatividad y la innovación. Pero esas promesas
vienen matizadas por nuevos riesgos como la concentración, a veces con
rasgos monopolistas, de la producción en manos de las cadenas o las nuevas
hipotecas estéticas planteadas por la necesidad de incrementar o mantener
el  mercado de abonados.
¿Se superarán estas barreras en las formas más avanzadas de videoservicios
como el pago por programa (pay per view) o el vídeo por demanda (near
video on demand o VOD estricto)?. Así se han apresurado a afirmarlo desde
hace años algunos especialistas al contemplar como el largometraje era de
nuevo un producto estratégico de este mercado (aunque compartido con los
acontecimientos deportivos) como auténtica locomotora para la introducción
y  rentabilización de otros servicios. Pero tales promesas corren el riesgo de
confundirse con ciertas falsas nostalgias, hasta dibujar un panorama visio
nario en el que la televisión de pago «restituiría» una situación generalizada
de cine clubs y de cine de autor que los propios años sesenta no consiguieron
más que muy minoritariamente.
El avance rápido en los últimos tiempos de estos auténticos videoservicios en
los Estados Unidos e incluso en Europa aproximará enormemente en el
tiempo lo que parecía ser un interrogante de medio o largo plazo. Pero
mientras tanto, lo más razonable es pensar que el filme continuará consoli
dando su naturaleza de producto abierto a múltiples mercados (ventanas)
sucesivos y cada vez más numerosos, crecientemente globalizado e
internacionalizado. Sin duda alguna esta transformación puede ser ya una
ocasión de oro para una consolidacion de la industria de producción -de la
europea, por ejemplo, en lo que más nos afecta- y también una oportunidad
para constituir mercados abiertos a la innovación, minoritarios pero esta
bles. A condición de una política cinematográfica radicalmente diferente,
que busque su coherencia en un tratamiento también global del largometraje
y  de la ficción como reclamaba hace poco tiempo unó de los primeros estudio
sos de la.economía del cine (R. Bonnell, 1994).

in  tbe US (cinema’ md  homevídeo plus pay T)  will
soon represeni ibe kzqest slice of/he fin rmciag of uu
dio visziais, sornelbing wbicb will u/so occar ja Europe
la  tbeyeur 1889. Fublisbedproducts wilitbusdominu
te  tbe tiudiovisutil sector tind, tberefore, Ibe wbo/e of
/be cultural industry
And  wbul will Ihe prtrcticul resu/ts of Ibis revolution
representfor tbe ful! feirture ¡hm as we knowit?first
a  slreng’lhening of/be industry of prodaction togelber
witb greaterscope for creativilyundlnnovulion. Howe
vei, everytbinjj ja tbefulureisnotrosey Tbere are risks
loo: for example, Ibe concenlra’tion, tilmosl monopolis
tic,  of production la ibe bunds of a few TV chanaels
loqe/her wítb otber aestbellc compromíses lo be mude
witb u view te in cre as/ng ormumntaiaing me numberof
subscribers.
Wi// Ibese barriers be overcorne tbunks lo adva’nced
videeservices sucb irs pay per view or nea-r video ea
demand or jusI Vol!? Severa’! experts assure us thai
sucb  wili be tbe cuse en Ibe evidence thai tbe ful!
femare filin tiquín is posítioned us an importunÉ a’nd
strategicprodact en tbis murket (toqetber witb sports
pro,qrummes) alio wing for Iba fin an cin,q of ofber ser vi
ces. Howevez sucb promíses buye te be token witb u
pincb of salt since /bey appear le invoke cortina false
nostoqiu, bypumntinga visionary set//ng la wbicbpay
TV will al/owfor cineclubs lo spria,q ap tiquín ami/be
director te take en tbe prime importunce wbicb wus
attributed lo tbe uutbor of/be production, md  even
Iban only on a mínerbusis, in /be 6Or.
The rapid advunce of/bese trae videoservices la tbe
SIrtes and even la Europe make tui of tbese matters,
wbicb al ene time appoured lo be mid or long-term
coaceras, sometbing lo worry about in Ibe immediute
future. Mean whi/e, it  would seem reusonuble lo sug
ges/thai/be  fi/rn will con/mao te consolidute lIs cha
nucteristlc profile of u product whicb cm be sold en
muny  differeat murkets md  a’ccessed ml maay diffe
real  leveis ml once, oa u mu//onu! und internulional
scule. Jioubt/ess, Ibis trunsformutíen muy represent a
brh//iaat opportuaity lo coasolidate theiadustryefpro
duction -  ube ve al! anilcloses lo borne, la Europe -  unil
a/so upossíbílity of settinq ap murkets wbicb tire open
te  innovatien. Fer Ibis lo occuz Ibere is u need for u
cinema po/icy wbicb gives cobereal trealmenl lo betb
Iba ful! feature film aadfiction - in otber words, rauca
/lydiffereatfrem tbe medel whicb domin ates aowuduys
as ene of/be firsl experts en Iba cinema economics was
topo/nt 0111 (fi. Bonneli 1994).

ENRIQUE BUSTAMANTE ENRIQUE BUSTAMANTE
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ENRIQUE  BUSTAMANTE

Prolessorinñudio-visuaiCommunicution atthe Cciii
platense UniversityofMudrid, be lee/ares iii tbe Eco
nomics ucd Enterprise of Audio-visual media. Di
redor of/he Depun’ment of Audio vlsuuJ tvommuni
ecl/loa and Advertisinq lo Ibe Cammercial Science
Fucul/y of hnformation lar more Iban loar yeurs, be
IS currently Secre/ciry General of Ihe International
MenéndeZ and Pelayo Universi/y Sizice lis lacada’
iba  iii 1885, be has been directoral/be magazine

Tejos. Cuadernos de Tecnología, Comunicacion y
Sociedad (Tecbnolo,qy Cammunicrztion tnad Sacie/y
Booklets), edited by FTJNDESCO unid is alzo editor

correspondeni iii Spain lar iba magazines Media,
Culture & Society (London), Communication and Po
lities (Rio de Janeiro) andlleseaux (París-London).
As  u reseurcbei be has publísbed The masters of
inlormatian in Spain unid was co-uutbar or editor of
albor warks sucb as Making news, TV in Spain To
marrow, The cultural industries in Spain orTeleaom
municatians and the Audio visual. Paints of mier
sachan and divergence.

Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de
Madrid, imparte la materia de Economía y Empresa de los medios Audiovi
suales. Director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publici
dad len la Facultad de CC. de la Información durante más de cuatro años. Es
actualmente Secretario General de la Universidad Internacional Menéndez
y  Pelayo. Es asimismo, desde su fundación en 1985, Director de la revista
Te/os, Cuadernos de Tacnoloqk, Com imicaniián ySociedunZ editada por FUN
DESCO, así como editor-corresponsal en España de las revistas Media, Cal
/tira & Socia/y (Londres), Comunicación & Política (Río de Janeiro) y Re
seanx’ (París-Londres).
Como investigador ha publicado Losamos dehzinfonnución en España y ha
sido coautor o editor de otras como Fabricar No/iritis, La TV en España
mañana, Las industrias culturales ea España o Telecomunicuciones y
audiovisual, encuentros y  divergencias.
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CINE  VÍDEO/VÍDEO  CINE
CINE  MAVIDEO  ¡VIDE  O CINEMA

Comenzaremos por decir que esta dicotomía se presenta hoy como una falsa
oposición. Los avances tecnológicos ocurridos en el campo de la digitalización
de  las imágenes facilitan la posibilidad de una alternancia y de una
complementaridad que enriquecen aún más el lenguaje audiovisual llámesele
cinematográfico o videográfica.
El vídeo fue desde sus comienzos utilizado antes que un medio con caracte
rísticas propias, una herramienta que permitía llegar a la práctica del cine
de manera más rápida y económica. Digamos que no se negaba su propia
especificidad tanto desde el punto de vista técnico como de lenguaje, pero se
le ponía (y aún hoy muchos así lo utilizan) al servicio de objetivos principal
mente cinematográficos.
Poco a poco desde nuestra propia práctica esencialmente cinematográfica
vamos variando esa posición.
Daremos un ejemplo concreto a partir de nuestra última película ‘Jaime de
Nevaresdonde  alternamos el uso de cine y vídeo.
Desde el comienzo del rodaje discutimos cómo debíamos incorporar el vídeo a
nuestro trabajo: es decir qué situaciones se filmarían en vídeo y cuáles en
cine. Concluimos entonces que lo más interesante sería aprovechar en cada
caso las facilidades o ventajas de registro de uno y otro. Sin duda alguna, por
su  relativa independencia y posiblidades de inmediato control el vídeo era
mucho más fácil de manipular en las situaciones de viajes que íbamos a
realizar.
Por tales motivos decidimos incorporar el soporte magnético y aprovechar
sus ventajas materiales y narrativas.
No aceptar la utilización del vídeo por aferrarnos al lenguaje cinematográfi
co era una posición caprichosa y hasta de cierta cobardía.
Si  bien habíamos ya probado las ventajas de una alternancia de ambos
soportes de registro en el interior de una misma película (Ver “La noche
eterna” 1990) sentíamos en esta oportunidad cierta confusión desde el punto
de vista formal.
En efecto, en el film ya mencionado (La noche...) habíamos trabajado previa
mente desde el guión-estructura cuál sería expresivo de los materiales: el
vídeo debía tener una función de tipo periodístico-descriptiva, el cine segui
ría  a los personajes en el presente del film.
En ‘Jaime de Nevares, último viaje “(1990-1995) esos roles estuvieron más
difusos. No veíamos en el comienzo del rodaje qué lugares ocuparían el cine

Let’s sturt by saying thai tbe video-cineznu dicho
tomy thai WC liad bioy  ¡sin ki/se opposition. .The
techaoJoqicu1udvuncements wbich boye token pluce

ja/be fieldouimuqe dzqitulizution makespossihle un
ulterna’tive und complemenba’ry dimension thai en
ricbes even more the uudio visuul Junquuge mb/ch
me muy reler lo us cinemutogrupbics or videogirz
pbics.
Video mus utilized, from its verybeginnings, ¡iot ‘rs
u  medium with particular cbun’zcteristics, but a  u
bol  mbich permitted duerna filming more rapidly
and economicully Thai is no ono denied lis specífic
qualities froin u tecbnicul und lunguage viewpoinl,
butit  wus pat ut bbc ser vice olcinemutoqrupbic u/ms

a’  it is st/II done today
Grudually from our own pructicul experience whicb
is  essentiully cinemutoqrupbic, we buye varied Ibis
pos//ion.
We willgive u concrete exumplefrom ourmostrecent
¡hm «Jaime de Nevures...» mbere me ulternute Ibe
use of cinemu und vudeo.
From tbe slurt of fhlminq we urgued ubout bow me
sbou/dlncorporute yuca lato our work: tbutis wbut
situutions wouhdbe fi/media video und mbicb la ci
nema.  We conclude tben thai tbe most fn/cres//ng
thinq  would be to tuke evuluale fa eucb cuse tbe
luciuties or ud vuatuges pro vided by one znetbod and

ihe otber Beyondu doubt, y/leo mus eusier fo muni
pu/ate given lbs independence undpossibilities of
immediute control in  tbe cuse of trius mb/ch mere

go/ng lo talco.
Por these reusons me decided to incorporute magne

tic recording medium und make use of/ls muteriul
und nurrutive udvuntuges.

JJecidinqno/ to use tbe video undsticking witb cine
mutoqrupbic lunguuge would buye been u wbimsi
cul und even somembut cowurd/yposition to lake.
It  we bu ve pro ven tbe udvunta’g’es o/ono ultern alían
be/meen bbc twa forms in tbe sume blm (see «Tbe
EternulNigbt» 19.90) me fe//acer/u/a umount o! con
tus/aa us to u forma/po/nt al y/em
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Indeed, 111 Ibe ofrremen/ioned 1/fin (4%e nigh/..»)
we bad workedfrom tbe scnl  slrilc/ilre, wbo/ wcizld
be/be expressed role of/he materiols: /be video sboilld
buye a filnction ofjournalis/ic-descrio/ive na/zire izad
cinema woaldfollow cborac/ers in Ibe presenl tense of

/be ¡Em.
In  «Jaime Nevares, las/journey» (1900-95) mese roles
were more diffuse. We didn ‘/ see iii  /he beginning a
me filming wbicb places cinema and video would
occupy ln mirra 11011 of/he  blm. Fha nead /o ge/ en

wi/b /he ftlmingleh’/beqoesfion bangftighz t&ea/r
So in 19.90 we began a long blm jozirney thaI /00k lIs
along diverse rail/es of sou/hern Argen/ina and /hen
o/ber places in oizr coiln/ry wilbou/ knowing, in /ha/
firs/ momen/, /he various recording mediilm of video

grapbics.
Fbus we useti almos/permanen/ly a /ecbnology wbi
ch  we badrenounce several limes. As dl  folio wers of
/he chemical recording medium, we had of/en resís
/ed /be possibili/y of en/ering /be area of magne/ic
recording, wbicb we considereti in ourprefudice, ver,v
uncinema/ograpbic.
Perbaps i/s easy use has ac/ualiyprefudiced /he vi
deograpbic produc/ion 111 /bir sense, reinforcing our
reserva/ions. In Ibis firs/ s/age, bowevez we unders
/and thaI regarding produc/ion and case of maniu
la/ion, i/ was ,qood /0 being /be himing witb a video
equiamen/. We /hougb/ al thaI momen/ thaI Ibis ma
/erial could be easily used as archive ma/erial
Howevei as /he years passed, /be videocasse//es in
creased and we couldn ‘1 decide on any produc/ thaI

we wan/ed lo finisb in cinema/ograpbic formal over
videagrapbic.
Meanwbile we con/inued filming wba/ever we could
axil al one given moment (we bad folio wel our cha
rac/erforfiveyears) Ibe impcr/an/ /hingsimplybeca
me  filming.
fluyen/he muxofma/erialsin /befinalpbase of s/aging
we brougbl everything togetheron video wi/b /he idea
of working an off-line of/he blm. liu/ a/ /ba/poin/ Ibe
divisionsbegan lo disappear anda single line of work
emerged wi/b /he impor/an/ Ibing being wha/ one
wanted lo leE in /he s/ory and bow lo do te  teR/ng

Tbe recording medium became inconsequential.

y  el vídeo en la narración del film. Las urgencias del rodaje dejaron final
mente el planteo en suspenso.
Así es que en 1990 comenzamos un largo periplo fílmico que nos llevaría a
transitar por diversos caminos del sur argentino y luego otros lugares del
país, unidos sin saberlo en aquel primer momento, de los más variados
soportes de registro videográfico.
Utilizamos así casi permanentemente una tecnología de la que habíamos
abjurado numerosas veces. Como viejos militantes de soporte químico nos
habíamos resistido muchas veces a montarnos en la vía de los campos mag
néticos, que consideramos prejuiciosamente, poco cinematográfica.
Quizás el facilismo con que era y es aún hoy encarada cierto tipo de produc
ción videográfico haya operado en este sentido, reforzando nuestra resisten
cia. En esa primera etapa sin emhargo entendimos que tonto por cuestiones
de producción como de facilidades de manipulación, era bueno comenzar el
rodaje con equipos de vídeo. Pensábamos en ese momento que ese material
podría ser fácilmente utilizado como material de archivo.
Sin embargo, según fueron pasando los años, los videocasetes se acumula
ban y no nos decidíamos por una propuesta sobre cuál o cómo sería el modo
de elaborar un producta que nos interesaba terminar más en formato cine
matográfico que videográfico.
Mientras tanto seguíamos filmando en lo que se podía, y a partir de un
momento dado (habían transcurrido 5 años de seguimiento de nuestro perso
naje) nos importaba sólo filmar.
Ante la mezcla de materiales en la fase final de montaje unificamos todo a
vídeo con el fin de trabajar un off-line del film. A partir de entonces las
divisiones comenzaron a desaparecer y una líneo de trabajo se impuso: lo
que importaba era qué se quería contar y cómo. El soporte era lo de menos.
La decisión fue acertada ya que entretanto fuimos introduciéndonos en los
“secretos” procesos de la digitalización de imágenes, que comienza a devenir
cada vez más accesibles, sobre todo desde un punto de vista económico.
Aquí comienza una etapa ritual de iniciación diferente (la primera había
sido filmar por primera vez con una cámara de vídeo) y los misterios de la
manipulación numérica de las imágenes comienzan a sernos revelados.
Comenzamos a transitar un mundo completamente desconocido hasta ese
momento, lleno de tropiezos y de caminos laberínticos por los que a veces nos
perdimos, pero que nos abrieron un panorama de posiblidades de manipula
ción interior de la imagen que hasta entonces no conocíamos. Nombres
exóticos comenzaron asonar familiares: edls, edición on-line, edit-box, henry,
rotoscopía, compresión de imagen. Estas palabras iban siendo progresiva
mente incorporadas a nuestro lenguaje cotidiano.
Las posibilidades de poder recuperar imágenes con un nivel de deterioro
importante dado el tiempo de filmación transcurrido, las no muy buenas
condiciones de stockage, la necesidad de nivelar imágenes de 3/4”, HiS mm,
SVHS, VHS, lb mmy Súper lb mm, nos parecía una hazaña difícil de alcanzar.
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Sin embargo, a través de la edición on-line en sistema Digital 5, pudimos
realizar el proceso de transferencia a soporte filmico en 35 mm.
Para algunos, los costos tanto como los laboratorios donde se terminan estos
procesos, pueden resultar aún lejanos y algunas fases de estos procesos
todavía siguen siendo campo de experimentación y perfeccionamiento, pero
el futuro (o una parte de él ) ya llegó.
Las barreras existentes sobre calidad y definición de la imagen comienzan
a bajar lentamente. Esto favorece tanto al cine como al vídeo, colaborando a
desalentar las falsas discriminaciones, y a trabajar en pos de un lenguaje
audiovisual común que extraiga de cada soporte lo mejor.

MARCELO CÉSPEDES
CARMEN GUARINI

lYie decision wo-s correclsince we were o-ble fo intro
duce «secrel» processes la Ibe diqitulizo-tíon of imu

ges, wbicb bego-n lo become more tind more o-ccessi
ble especio-Jlyfrom un economic po/nl of view

Here we begin o- di//eren/rite of ini/la-/ion pho-se (Ibe
/irst sto-ge wus filming/or tbe first time witb u video
co-mo-ro-) o-nd tbe mysteries o//he numericul mo-ni

pu/ulloa o/lino-ges begin fo reveo-l themsel ves.
We sto-rl lo explore u comp/ele/y unknowii world up
lo thai moment, /1111 of pi/fo-lis o-nd mo-ze-Jike po-lbs
o-long wbicb we muy fiad ourselves losI. Rut Ihese

opened lo us u punoro-mo- of possíbilifies o/interior
mo-nioulo-tion o/imo-gery thai we never knew exis
fed  Exotic no-mes begin lo sound fumilio-r. edis, on

fine edition, editbox, benrj  rotoscopy lino-ge cern
pressíon. These words were be/ng progressi ve/y iii

corporuted lato our do-ily vocubulo-ry
Thepossibilities o/beíngo-ble torecoverimo-ges witb
un importo-nt level o//ud/ng given Ibe /ilm time, tbe
ino-dequaiestocko-qe.conditions, fbenecessityo/equo-
1/zing 3/4”Jevels, fflb’mm, SVHS VHS ¡Omm o-nd

Super ¡Omm, o-li seem o- d//ficuJtgoo-l/orustoo-chieve.
Howevei  tbrough Ihe on-Jine edition in Dígito-lS
System, we mo-no-ged lo co-rry out Ibe fro-ns/er pro
cess lo record/ng medium la S5mzn.
Formo-ny/be costs o-nd Ibe lubs wbere these jobs o-re
done muy be uno-vo-iuble o-nd mo-ny o//bese senten
ces mo-y seem sl/lito be experimento-/ion but Ibe fu
ture is ufreo-dy wilbus.
l’he bo-rriers thai ex/st regurding quo-li/y o-nd lazo-ge
de/ini/ion o-re beginning lo drop slowJy Z’bis o-li/o-
vors cinemo- us weio-s video, joíning together lo dís
couruge Ibe fu/se discr/mino-tions o-nd lo workin the
seo-rcb/oro-common uudiov/suo-JJo-n,quo-ge lho-tto-kes
tbe best from both video und cia orno-.

MARCELO CÉSPEDES
CARMEN 6’UARJNI
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MARCELO  CÉSPEDES

h’orninRosffrio, Arrentinir, 27tbApr111955. Iii 1978
be  obluined u divlomu iii  cinemiz productidn from
Ibe Escuelu Funumericunii de Arte in Buenos Aires.
b’etween 1985 und 1986’ be  worked iii  the Depifrt
meni olDocumento’ry Cinema- ul Ihe Escueki de Ci-
neirnitorulíu Grupo Frolesionirles de cine (GJ?C).
b’elween 1985 und 1990, be worked tis secretury lo

lbellourdolDireclg’rs oIlbeArenliniun Associulion
olSborl IiJm a’nd Documenlury mffkers(A.CDÁ).

From 1984 lo 1988 be  wo’s o member olllourd of
Direclors oflbeArqenliniun Union of Cinemirlndus
Iry  (SICÁ).  From 1989 lo 1980, be worked us a’u

diovisuo’l mediu udvisor lo Ibe Depurlmenl of Com
munico’lion ul Ibe Inslilulo Superior Ecuménico de

Esludios Fecnolóçicos. In 1989be ucledus coordinff
dor ul lije ffrsl Arçenliniun-Cermun conference of

Documenltrry Cinema- enlilled Wedia’ of Ibe Norlb
Imuges oflbe SoulE orqirnised Ibe Goelbe Inslilule
iii  Buenos Aires. He bus worked on Ibe Piinel ul
numerous inlernulionul evenls rekited lo documen
Itiry cinemiz, one ou?’lundinff exumple of wbicb wtis

Ibe  “Colioqtie Inlernirliono’lsurle Cinému Documen
luire  wbicb wus orifunised lo celebrule Ibe fiflielb
unniversuryoflbe crealion oflbeNo’lionulfilm b’ourd
(Monlreol, Cunudtz, 1989). From 1988 lo 1981, be
orqiwised imd direcled Ibe Areu of Reseurcb mb
Documenbo’ry Cinemu zwd Video ul Ibe Universily of
Buenos Afres. From 1991 lo 1993, be worked as ir

letrcber ul Ibe worksbop (semintrr ‘Afourney lo Do-
cumenltrry Cmnem?hrl Ibe Fundución Universidird

del Cine, wbicb is direcled by Ibe film muker Mu-
nuel Anlín. Iii 1893 be delivered u seminur uboul
documenlury cínemu u! Ibe Inlernulionul Scbool of
Cinemu twd Television ul Sun Anbonio de los b’uños

u  Lu Hubunu, Cubu. He bus purliciuuted us mem
beroflbejuryorspeciulqueslulmunyinbernulionul
cinemu feslivuls.

Nace en Rosario, Argentina, el 27 de abril de 1955. En 1978 obtiene el
diploma de realización cinematográfica en la Escuela Panamericana de
Artes de Buenos Aires.
Entre 1985 y 1986 es profesor titular de la Cátedra de Cine Documental de la
Escuela de Cinematografía Grupo Profesional de Cine (G.P.C.). Entre 1989 y
1990 es secretario de la Comisión Directiva de la Asociación de Cortometrajistas
y  Documentalistas Argentinos (ACDA). De 1984 a  1988 es miembro de la
Comisión Directiva del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina
(SICA). Entre 1989 y 1990 es asesor en medios audiovisuales del Departa
mento de Comunicación dellnstituto Superior Ecuménico de Estudios Teológicos.
En 1989 coordinador del Primer Documetal: Medios del Norte-Imágenes del
Sur, coordinado por ellnstituto de Buenos Aires. Ha intervenido como panelista
en  numerosos eventos internacionales dedicados al cine documental, entre
los que sobresale el «Colloque International sur de Cinéma Documentaire»
organizado con motivo de la celebración del 50 aniversario de la creación del
National Film Board (Montreal Canada, 1989).
Entre 1988 y 1991 es organizador y director del Área de Investigación en
Cine y Vídeo documental de la Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires. De 1991 a 1993 es profesor titular de la Cáte
dra Seminario y Taller «Viaje al cine documental» en la Fundación Univer
sidad del Cine que dirige el cineasta Manuel Antín. En 1993 imparte un
seminario sobre cine documental en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba. Ha participado
como jurado e invitado especial en numerosos festivales cinematográficos
internacionales. Sus obra ha merecido numerosos premios y reconocimentos.
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EL  PAPEL  DE  LA  FORMACIÓN  EN  LA  INDUSTRIA  AUDIOVISUAL  EUROPEA

ROLE  OF  TRAINING  IN  THE  EUROPEAN  AUDIOVISUAL  INDUSTRY

El  problema de la industria audiovisual europea puede ser considerado des
de  diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el de la decadencia de la
Industria Audiovisual Europea. Así deberían abordarlo aquellos que tienen
alguna responsabilidad dentro de la industria audiovisual. Ha sido esta
decadencia la razón por la que se han tomado medidas de apoyo como el
Programa MEDIA, el Plan de Acción y las Directivas de la Televisión sin
Fronteras. La Escuela de Negocios de Medios de Comunicación es una inicia
tiva específica del Programa Media en el campo de la formación.
A este punto de vista se llega tras definir dos temas clave: en primer lugar
tenemos un MERCADO EXISTENTE con desarrollo tecnológico, crecimiento
rápido, problemas de oferta y demanda y alto consumo. En segundo lugar,
desde el punto de vista político, QUEREMOS CONSTRUIR UNA UE donde la
industria audiovisual juegue su papel en la consecución, a través de la
diversidad cultural, del objetivo de la integración en una idea más elevada:
la  Unión Europea.
Quisiera ahora exponer nuestra cronología particular en lo que se refiere a la
crisis de la Industria Audiovisual Europea en 8 puntos. Sin duda alguna
habrá otros puntos de vista pero este es el nuestro:
1.- EN 10 AÑOS LAS PELÍCULAS EUROPEAS HAN PERDIDO EL 50% DEL
MERCADO CINEMATOGRÁFICO Y DOS TERCIOS DEL PÚBLICO Y, EN GE
NERAL, HAN QUEDADO CONFINADAS A LOS MERCADOS NACIONALES.
En la mayoría de los doce países de la UE más del 80% de las películas que se
exhiben son Americanas y en algunos de estos países la cifra sobrepasa el
90%. Tan sólo alrededor del 20% de las películas europeas se exhiben más
allá  de sus fronteras nacionales y solamente un escaso número de éstas se
distribuyen por Europa.
2.- EL MERCADO ÚNICO SÓLO EXISTE PARA PELÍCULAS AMERICANAS
Y LA ATOMIZACIÓN DEL CINE EUROPEO ES CONTRARIO A LA CREA
CIÓN DEL MERCADO ÚNICO.
El argumento “mosaico europeo de lenguas y culturas”, no existe y constituye
tan  solo una excuso. Las películas americanas se exhiben dobladas o subti
tuladas, lo que las coloca en la misma situación de todas las otras películas
que no son de producción nacional, donde el lenguaje de la película es

Decline o//be Zuropeun Audiovisuullndustry Tbis
ís  Ibe upproucb wbicb tbose wítb responsibilit íes
witbin tbeuudiovisuulíndustrysbould/uke, und Ibis
is  wby Ibere cre buck-up meusures Jike tbe MEDIA
Frogrumrne, Tbe Adíen Pkin und lYie Dfrectíve of
TV  Wi/houtfrontiers. Tbe MediuBusínessScboolís
uspecific ini/bu ve o/me MEDIA Progruinme in tbe
truining field
This upproucb is token ir/ter defínin.q two key sub
jects:  /írs/ we boye un EXISTING MA&LT witb
Technicul Development, Rupid Growlb, supply und
demundproblems undbigb consulnption. Secondly
froin upoli/iculpoint of view we wunt fo build u EU
wbere the uudíovisuulindustrypluysiÍsrole fo a’chie
ve,  tbrouqb our culturul diversi/y tbe ohjective of
integrirfion lo ubígber con cept: tbeEuropeun Union.
Howevei we /uce tbis cbullenge witb u debilituted
uudiovisuul industry whicb bus lo be belped witb
Europeun meusures, sucb es those men/ionedpre
viously md witb nutionulmeusures. But wbydo we
iii  Europe consider tbut we buye u weuk und frug’
inented /rumework?
1  would like fo set out ourpurticulur cb.ronology of
/be crisisin Spoints. No doubt tbere cre otberpoints
0/  vien bu/mese is ours:
1.- INIO YEABS EUROPEA/Y FILMS HA VELOST
50% OF 7HZ CINEMA THEATFLI’ MAREE? AND
TWO THIRJJS £F THEAUDIENCEAND, INGENE
RAL,  NAVE BEEN CONFINED 70 NATIONAL
MARIE7S
In  niost o//be 12 ETfcountríes over 80% o//be films
sbown ure umericun undin sorne o//bese caen/ríes
tbut /igure exceeds 90%. OnJy ubout 20% o/ Euro
peun films ure sbown beyondtbeirnutíonulborders,
md  only u very/ew o/mese Europeun films ure dis
tríbuted mrougbout Europe.
2.-  7HZ SINGLE MARIi’ET ONLY EXIS7S POR
AMERICAN FILMS AND THEATCMISA7ION OF
EUROPEAN CINEMA IS  CONTRARY 707HZ
CREA TION OF 7HZ SINGLE MABJ(Z7
Tbe urgumeni en  “Europeun rnosuic o/lunguuges
und cultures’; doesn ‘1 exint und is only un excuse.
Americun films ure sbowa eitber dubbed or subtit
led,plucingtbernin mesume si/em/ion usuli/beomer
non-nutbonul/ilms, wbere me lunguuge o/me /ilm ís
ulso /orejn.también extranjero. 67



-  THEFALL INAT2’ENDANCE INEUROFE HAS
ONLYAFFEC2’ED EURCFEAN FILMS
Rut  1! we coasider thai Europeuns go lo tbe daemu
1.7 times u yeur wbile Americuns go un uveruge 4
limes u yeul it  cun be concluded thai tbere is un
uudience tobe recovered.
4.  1’HEDROPINA17ENDANCEAND 1’HES2WA-
2’EGYOFTHEMAJORFILMSTUDIOSHAVE’LED
TIJA GROiWN000NCEN2’RATIONOFA27ENDAN-
CE ONA REDUCEJI NUMBER OF TITLES AND
ALSCLEA1JSINTURAT TIJA FLCIJUC.TIONIN2’HE
FILMSUPPLK
la  19.92 the ten biggest hoz o/fice tukers were two
Frencb tities, se ven Americun tilles und one English
tille. Tbe European cínemu operutors becume more
dependent on the mujor American clislribulors, tbe
only caes capable ofsteadilyproviding Ibese lbeulre
owners witb tbe quantily of films necessury lo ope
rute ut u pro/it.
5.  THEABSENCE OEA EUROPEANDISTRJBU
TIONNE.7’WORKJ)OOMS EUROPEAN FILMS 2V
AN  INCREASINGLY DOMESTIC CAREER AND
P1J2’SA ¡IAL? FO ANT EFFOR2’ Tt7 CREATEAN
INDUSTRYANDA EUROPEAN MAblE?
Ilrtheproblem of tbe cbickea uadtbe egg. Onlylur
ge distributorscun ollersubstantiulfinunciagtomuke
big  budget movies witb muss uppeul buí mujer Ea
ropeun distributors aun oaly emerge 1/ Ui ere ureplenty
of Europeua films wítb muss appeul.
Un 111 no  supporlforproduction bus mobilised vir
luullyulluvuiluble funding tbout  creuting con di
licns br a real European circvlction of Luropeun films.
5.  2’HELIBERALISATION CF TVAND THE CRI
SIS OFPUBLICBROADCASTINGINEURCFEHÁS
INCREASED 2’HEDEPENDENCE OF TIIE CHAN
NELS ONAMERJCANPRODUCTION
Newcomers lo Ibe J’Vmurkel ure faced wi/b the ub
sen ce o/u aetwork of independenlproducers truined
011 tbenewsituation undwitliscurcefinunciulmeuns.
2’bisphenomenon creutes u ni ussi ve consuznption of
American products wbich in Ibe cuse of films ben efi
tedfrom prom011011 111 cinemus undia Ihe cuse of TV
progrummes from neur dumping prices.
7.  2’HE EUROPEAN STAR SYSTEM DIJES NO?
EXISTA/VB IS THEMAJOR CAZJSEAND CONSE
QUENCE OF THE UNPCPULAFLTTY OF TIIEEU
ROFEAN CINEMA.
Sturs like Sofia Loren, Aluin Delon, Romy Scbaei
dezleunPuulBelmondo, Murcello Mustrolunal Jean
nc  Morco-u, und otbers were iii  Ibeir lime as weB
known 1/aol more so Iban u lo! o/American sturs.

3.- EL DESCENSO DE PÚBLICO EN EUROPA HA AFECTADO SOLAMENTE
A LAS PELÍCULAS EUROPEAS.
Pero si tenemos en cuenta que los europeos van al cine 1,7 veces al año,
mientras que los americanos van un promedio de 4 veces al año, podemos
llegar a la conclusión que existe un público que hay que recuperar.
4.- EL DESCENSO DE PÚBLICO Y LA ESTRATEGIA DE LOS PRINCIPALES
ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS HAN LLEVADO A UNA CRECIENTE CON
CENTRACIÓN DE PÚBLICO A UN REDUCIDO NÚMERO DE TÍTULOS Y
TAMBIÉN LLEVA A SU VEZ A UNA REDUCCIÓN EN LA OFERTA CINE
MATOGRÁFICA.
En  1992 las diez películas más taquilleras fueron dos francesas, siete ame
ricanas y una inglesa. Los operadores cinematográficos europeos dependie
ron  en mayor medida de las principales distribuidoras americanas, las
únicas capaces de suministrar con regularidad a los propietarios de los cines
la  cantidad necesaria de películas que les permite lograr beneficios.
5.- LA INEXISTENCIA DE UNA RED EUROPEA DE DISTRIBUCIÓN CON
DENA A LAS PELÍCULAS EUROPEAS A UN DESTINO DOMÉSTICO CADA
VEZ MAYOR Y PONE FRENO A CUALQUIER ESFUERZO TENDENTE A
LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA Y UN MERCADO EUROPEO.
Se trata del problema del huevo yla gallina. Solamente los grandes distribui
dores pueden ofrecer financiación considerable para hacer películas de gran
presupuesto y atractivas para el gran público, pero los principales distribui
dores europeos podrán surgir únicamente si hubiese gran número de pelícu
las europeas atractivas para el gran público.
Hasta la fecha el apoyo a la producción ha movilizado virtualmente todas las
fuentes de financiación disponibles sin llegar a crear las condiciones nece
sarias para una circulación europea auténtica de películas europeas.
6.- LA LIBERALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN Y LA CRISIS DE LA EMI
SIÓN PÚBLICA EN EUROPA HAN INCREMENTADO LA DEPENDENCIA
QUE TIENEN LOS DIFERENTES CANALES DE LAS PRODUCCIONES AME
RICANAS.
Los recién llegados al mercado de la televisión se enfrentan con la ausencia
de una red de productores independientes preparados para la nueva situa
ción y con escasos medios financieros. Este fenómeno crea un consumo
masivo de productos americanos que en el caso de las películas se beneficia
de la promoción en los cines y en el caso de los programas de la televisión de
precios que rozan el dumping.
7.- NO EXISTE SISTEMA DE ESTRELLATO EUROPEO Y ÉSTA ES LA
CAUSA Y CONSECUENCIA PRINCIPAL DE LA IMPOPULARIDAD DEL CINE
EUROPEO.
Estrellas como Sofía Loren, Alain Delon, Romy Schneider, Jean Paul
Belmondo, Marcello Mastroianni, JeanneMoreau y otros tantos fueron en su
época tan famosos, si no más, que un montón de estrellas americanas. En la
actualidad Gerard Depardieu y Jeremy Irons constituyen excepciones. Inclu



solos directores, estrellas de los años sesenta, no resultan atractivos para las
finanzas europeas excepción hecha de casos como Almodóvar, Bertolucci o
Wenders.
8.- EL TRASVASE HISTÓRICO DE LOS TALENTOS EUROPEOS A LOS
EEUU DEBILITA LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y TELEVISIVA
EUROPEA.
La  debilidad de la industria europea puede resumirse en algunas palabras
clave:
Mercado débil frente a dominación americana.
Mercado fragmentado frente a Mercado Único.
Profesionales frente a Empresas.
Creadores frente a empresarios.
Falta de inversión en la promoción.
Falta de continuidad y estructuras empresariales.

Falta de un Sistema de Distribución.
Fuga de cerebros y capitales a los EEUU.
Pérdida de un sistema de estrellato europeo.

Teniendo en cuenta las discusiones y deliberaciones de diferentes foros y,
especialmente, tras la Conferencia Audiovisual Europea celebrada en 1994
en Barcelona, las necesidades de la industria europea pueden resumirse en
tres ideas clave. Estas ideas son:
MERCADO PARA LOS PRODUCTOS.
PRODUCTOS PARA EL MERCADO.

FORMACION PARA LOS PROFESIONALES.
Todo crecimiento económico no depende solamente del capital y del trabajo
sino también del conocimiento. El proceso de concentración de los medios de
comunicación, la liberalización del mercado y los cambios tecnológicos están
transformando el creciente mercado audiovisual europeo. Estos dramáticos
cambios exigen una revisión de los actuales procedimientos de intercambio
de formación e información así como la generación de nuevas destrezas,
nuevas prácticas de trabajo y nuevas actitudes comerciales.
Existe la tendencia a considerar que la formación es responsabilidad de los
gobiernos a escala nacional; sin embargo, en el desarrollo de las actividades
del Programa Media dentro de este campo, se ha identificado la formación a
escala supranacional y transversal como una necesidad de la industria, y el
fomento de la subsidiaridad como una realidad.
Para expandir y establecer nuevos mercados e industrias hemos de invertir
en formación, investigación y promoción. En este punto descansa el papel de
las actividades de formación del Programa MEDIA. Y aquí reside el papel de
la MBS.
Con estos planes pretendemos lograr una nueva generación de productores,
una nueva generación de directivos o responsables que han de estar bien
preparados. Queremos incluir en nuestro programa profesores en las escuelas

Today Gerurd llepardieu andJeremy Irons ore ex
ceptions. And even the directors, lii emsel ves stars la
tbe 605, no lonqer at/racf Luropean finance, excep/
fti  a few cases like Almodovw Bertoluccí or Wen
ders.

8.-  TIIE HISTORIC DRÁIN OF EUROPEAN L1I
LEJVTTO USA WMKENSEUROFEANFILMAND
TVPBODUCTION
We can resume ja a fewkey words, Ibe weakness of
Europeaa Indus/ry:
•  Low market versos American domination.
•  Frqmeated market versos Sinqle Market.
Professioaals versos Companies.

•  Creators versos Managers.
•  Lack of inves/meal la deveJopment.
Lack  o! confín uily and corporate structures.

•  Luck of]31s/ribution System.
•  Emiqration of Talen! and capital lo [15
•  Loss of European Star System.

The needs of 11w European industry can be summed
upia  Ibree key ideas, taking’into acco uní tbe discos
sions and deliberations of di/ferent forwns bol espe
cialiyafterlheAudiovisualfuropean Conferencebeld
la  Brussels la 1994. The ideas are:
MAFLTETFORPRCDUCTS
PROJJUCTSFOR MARIET
T.hAININGFOR PBOFESSIONALS

Anyeconomicgrow/h dependsnotjuslon capital and
labour buí also on knowleqe. Theprocess o/media
con cen 1ra/ion, marke/ liberalisalion asid fecha ologi
cal changes are transformiiigEurope eqsandingau
dio visual marke/. Tbese dramaíic changes demand
an overhaulo/existinq/rainiagtradin/ormafion sba
ring  procedures as well as tbe qeaeralion of new
skills, new workíng pructices and new commercíal
altitudes.
Traiaiag tends fo be considered as a respoasabilíly
of goveramenls on a nationalbasís; never/heless, iii
Ihe development of tbe Media Froqramme activilies
la  Ibis area, lraiaíng on a supranational asid trans
versal basis bus been idealified as a need of/be la
dus/ry asid ¡he development of suhsldian’yas reality
To eiqand and set op new markets and new indus
tries  we bave lo invesl in lraiaiag, researcb asid
developmenl and la Ibis poinl lies  Ibe role of/he
traiaing aclívilies of/be MEDIA Froqramme. Asid
bere is Ibe role o/MES
Witb Ibese plans we aim lo reacb a new gen era/ion
of  producers, a new generation of decisioa-mukers

69



wbo oil boye lo be truíned We intend /0 include in
durproqramme teucbers in Ibe scboo/s tmd centres
of  audiovisual Iraining. So, we are developing a
specific progruinme of Training br  l’irziners thai
wozild esfrzblisb a briaqe between professlonal trui
¡ring and con tinuous truining, und Iraining forbe
ginners or truiningin udvanced centres. From the
se  truining centres tbe new European qeneralion
would guin tbeir first impressions of/he European
a-udiovisuai market as it relates to mwiagement as
weli a-s lo the newinarket opening for the new lech
nologies. We a/so kzvour me exchunqe of studeats
and teacbersfrom different centres andpructicaiin
company iraining’.
h’ot wbere does tbe MBS stand toduy?
The IJIBS bus u turget re/oled znainly lo filmprodu
cers, TVproducers und decision znukers. MBS ope
rules througb the estublisbrnent of Iraining und de
velopmentstructures, througb aslrongreseurcb pro
gramzne und tbrouqb u very active publicalionspo
licg
Among Truining forProfessioauls adJ vi/les are;
•  Pum Business Scbooi LBS
•  lVflusiness Scbool. TVBS
•  NlPKCWFrogrumme.
Aniong’ 2’ruininq Througb Projects ActMties are:
ACE Aleliers do Cinéinu Européen.
FIL CTS Prograinme for Ibe International Luuncb

of  Television Series.
Among Reseurcb Frogrumme are:
•  Adboc Conferen ces.
•  Reseurcb Studies.
Think Tazzks.
Reseurcbers Club.

Among Fublicaíions are:
Coliecion of bandbooks.
Tbe Media Business File.
Reports.
MEDCC Media Doczunentaiion Centre.

Tbís isa closedstructure wbicb /eeds on ilselfbutil
is  a/so a struclure open to olber a’ctivities of/be
MEDIA Frogruniine. We are linked, especial/y with
MEDIA Frogrumme strudtures re/oled wilb De velo
pment.
TbAININC POR FROFESSIONALS BESEARCH
TRAININGTHBCUGHFRCJECTS-PUBLICATICNS
is  a natural process, witb one ucti vi/y feeding en Ibe
other
Cur films don ‘1 ma/ce sufficienlprofits and we can ‘1
tbereforereinvestin the developmenl o/newand bel
terfilms. Curl’Vprogrummes, speciully drama, don ‘1

y  centros de formación audiovisual. Por ello, estamos desarrollando un pro
grama específico de Formación de Formadores que constituiría un puente
entre la formación profesional y la formación continua, y la formación para
principiantes o la formación en centros avanzados. Desde estos centros de
formación, la nueva generación europea obtendría sus primeras impresio
nes sobre el mercado audiovisual europeo y su relación tanto con la gestión
como con la apertura de nuevos mercados de las nuevas tecnologías. Favo
recemos también los intercambios de estudiantes y profesores de diferentes
centros y las prácticas en empresas.
¿Donde se encuentra la MBS en la actualidad?
La finalidad de la MBS apunto principalmente a productores cinematográfi
cos, productores de televisión y directivos responsables. La MBS opera a
través del establecimiento de estructuras de formación y promoción, a través
de un programa serio de investigación y a través de una activa política de
publicaciones.
Entre las actividades de formación para Profesionales se encuentran:
La Escuela de Negocios Cinematográficos. FBS.

La Escuela de Negocios de Televisión. TVBS.
El  Programa NIPKOW.

Entre las Actividades de Formación a través de Proyectos se encuentran:
ACE. Talleres de Cine Europeo.
PILOTS. Programa para el lanzamiento internacional de series de televi

sión.
Entre las actividades del Programa de Investigación se encuentran:
•  Congresos ad hoc.
Estudios de investigación.

•  Comités asesores.
•  Club de investigadores.
Entre las publicaciones están:
Colección de manuales.
La Guía de los Medios de Comunicación.

•  Informes.
MEDOC. Centro de Documentación de los Medios de Comunicación.

Se trata de una estructura cerrada que se alimenta de sí misma pero es, al
propio tiempo, una estructura abierta a otras actividades del Programa MEDIA.
Estamos especialmente ligados a aquellas estructuras del Programa MEDIA
relacionadas con la Promoción.
LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES -  LA INVESTIGACIÓN -  LA FOR
MACIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS -  LAS PUBLICACIONES son un pro
ceso natural en el que una actividad se alimenta de la otra.
Nuestras películas no producen beneficios suficientes y, por tanto, no pode
mos reinvertir en el desarrollo de nuevas y mejores películas. Nuestros
programas de televisión, de manera especial las series dramáticas, no se
venden lo suficiente como para generar ingresos adicionales que posibiliten70



a productores y emisores invertir más en el desarrollo de nuevos programas.
La  razón de ello estriba en que no hemos sabido desarrollar guiones que
lleguen y muevan a un público lo suficientemente grande.

Si queremos crear una INDUSTifiA, una INDUSTRIA EUROPEA, tenemos
que establecer la conexión entre el FOMENTO DE LA FORMACIÓN y LA
FINANCIACIÓN y otras medidas incentivadoras. Por esta razón, el FO
MENTO de la FORMACIÓN constituye un elemento crucial entre el MBS y la
FINANCIACIÓN; entre otras cosas, es la clave de la INDUSTRIA EUROPEA.
Para nosotros este FOMENTO es el PUNTO DE ENCUENTRO de la INDUS
TRIA EUROPEA. Silo política de ayudas significa una industria fragmenta
da, el vínculo Formación-Desarrollo significa una Industria Europea.
Pero dejando a un lado el éxito o lo adecuado de estos modelos de formación,
la  MBA los considera modelos experimentales que evolucionan y mejoran
con el paso del tiempo y, en manera alguna piensan que sea la solución
idónea a los problemas de la formación europea. Tales modelos deberán
perfeccionarse con los años para luego exportarse y transferirse a otros
centros de formación. Las Escuelas de Cine y otros centros de formación
deberán incorporarse de manera consistente a la enorme tarea que supone
la  creación de una industria cinematográfica europea. Tenemos nuestra
esperanza puesta en las nuevas generaciones que hoy estudian en estas
escuelas. La única forma de aumentar con éxito los efectos de los modelos
desarrollados en la MBS es ofertar FORMACION para FORMADORES. Esta
es precisamente una de las nuevas líneas de acción que va a llevar a cabo el
Programa MEDIA II.

En cualquier caso, cuanto más amplia sea la mentalidad de los pilares bási
cos de la industria, mayor será su eficacia y rentabilidad. La buena forma
ción tiene gran impacto en los costes, de la misma manera que influye en la
calidad y ,por supuesto, en la satisfacción de todos aquellos que se benefician
de la formación. Si el mercado europeo crea el potencial para, al menos, un
millón de nuevos empleos en la industria en un futuro próximo, debemos
también reconocer que las implicaciones que esto tiene en el terreno de la
formación son también enormes. Este es el reto que ha asumido la Escuela de
Negocios de los Medios de Comunicación.
Que en Europa existe talento, es una realidad. Este talento tiene que trabajar
en la industria de una manera eficaz y una de las claves para lograrlo es
formarlo y ejercitarlo a través del trabajo en equipo. Hemos de aprender a
trabajar juntos y, de manera especial, en las primeras etapas del proceso
audiovisual. La existencia de un equipo de trabajo, coordinado por el produc
tor,  es condición necesaria para captar el mercado. El concepto de
fragmentación es bien conocido en Europa: culturas, lenguas, ideologías,
geografía y producciones audiovisuales también. Pero nos encontramos en
una situación peligrosa dado que, si de manera habitual el gran público de
Europa no asiste a las producciones cinematográficas europeas o no ven los
programas de ficción que se exhiben en horas de máxima audiencia, la

sol! wide/y enougb lo qeneru te tbe udditionul reve
nue  needed to enab/eprodzicers undbroudcusters te
investmore in Ihe deveiopmentoítbeirnewproqru
mmes. Í’be reuson br tbis lies la ourluiliire te deve
¡op scriuts thai reucb ciad maye larqe enougb ciii

dien ces.
II  we wunt lo crocite un INDUS2’RJ’ aEUROPEAN
INDUS2’BJ we need te estublísb tbe /ink belween
J’RAJNING DEVELCFMENT ciad INCENTIVE
F[JNDS und otber incentive mea’sures. It’s tbe reci
son  why DEVELOFMEN.7’ isa  wutersbed between
MBS ciad SCRJPTI’[JND, among otber tbiags, it is
the key tepic outbe E[JROFEANINDUSTRY For es
DEVELCPMENT is Ibe MEETINC FOINT ob the
EUROFEAZLTIND[JSTllKllthesubsídypo/ícymeaas
ci  fragmented induslry tbe Truiniag-Development
link meuns ci Europeun Industry
Bel  cipurlfrom hewsuccessbul or udequule tbese Ira
iningmode/s muy be, tbe biliS considers tbem expe
rimentu/models tbut are evolvingundimprovíng wíth
ilmo. un in no way considers thom te be tbeperlecl
5011111011 te lruining problems la Europe. These mo
de/s must be perbected over time and Iben exported
und Iransferred lo ether existing trciiniag centres.
Film Scbeo/s und olber audiovisual truining centres
must  be incorporcited so/id/y lato tbe greut lusk of
creulíag u Europeun him induslry  Ocr hope lies
wilb tbe new genera’tions wbo uro new students la
Ibese scboo/s. Tizo en/y wuy fo e/lectivo/y increuse
tbe ellects o! aP Ihesemodels developeduttbeMBSis
lo pro vide TRAININO lar TR4INERS Tbisíspreci
se/y  ene of tizo new fines of uction fo be undertukea
la  Ihe MEDIA IlFrogrumme.
Ja  uny cuse, lbe brouder tizo tulent buse within Ibe
industr,g tizo more cost efleclive und efficieat it be
comes. Caed truíning bus usgreul un impuct en costs
us  it bus on Ihe quulity uad, of course, ea tize job
sutisfaction of those wbo beaefit from truininq. II
tbeEuropeun murket crocites tizo polentiu/borutleust
ci  ¡ni/lien new jobs la tize industry lcr the necir lele
re,  we must u/so recogníse tbut tbe reluted truining
impiicutioas uro vust. Tizis is tbe chu//enge tbul tbe
Mediu Business Scboo/ bus ussumed.
Za Europe tbe tu/cnt exísts. Tbis lu/ent bus lo work
within Ihe industry in un elfedilve wciy und ene el
Ihe key ways le ucbieve it, is te truín und exercise it
tbrougb leum work We buye te /eurn te work toge
lber especíuliy la tbe eurly stuge ob Ihe uudiovlsuul
process. Tbe werkíng teum, co-ordiauledby tbe pro
ducei  is ci necessury condilion lo capture Ibe mur
kel.  Tizo frugmentcition coacept ls very weli known
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in  Europe: cultures, lunquages, ideoloqies, geogru
pby  a-nd uudiovisua-l producís, loo. Buí we uro ja u
very dangercus situation; beca-use if  ca u regula-r
ba-sís ¡he big a-udieaces in Europe do not altead ¡be
Europea-a tbea-lrlca-l releuses or don ‘1 wa’tcb tbe lic
/ion prime tizne progra-mmes, it’s a- very sericus si-
/11(111011 lcr us, lcr our culture, a-nd lcr tbe Europea-a
coaceptitsell We ca-a flsola’te /be a-udio visual indus
/ry  fn/o a-a eli/is/ spbere, la ¡be uadersfrznding thai
Ibe Europea-a uudience is ignorazil a-ad they lo ve Ibe
Aznerica-nproduct IlEw-opea-ns leve Americe a pro
ducís, Jet me sa-y it is boca-use ¡he America-n produc
tions a-re mucb be/ter thai orn- productions a-nd we
a-re ¡be oaly quil/y par/les al Ibis sítuauion, aol/he
America-as.
Cur cba-lleag’e is lo combine Ibe concejil of Europea-a
product uad commercia-J success. It’s our cba-Jlenge.
It’s ¡he cha-lleage of/he Commission. It’s /be cha-lien
ge  cllbe MEDIA Progra-mme. It’s ¡be cha-lleaqe al
Media- Busiaess ScbooL It’s ¡be cha-lienge al a-li ol
ycu,  ¡ea-chers a-ndstudeats. AB olus. Wc ha-ve laput
our la-leal, our energy a-nd 0w- conlideace lo a-chic ve
Ibis  objedllve. It’s tbe I’ECC Cba-n WltIi TALENZ’
ENERGJ’ CORPIDENCE izad OPFOR1YJNIfl’ the
Europea-a iadustry muchine isa-a unsloppa-ble ma-
chin e

FE’RMiYDC LABRADA,
Geaera-l Manager
oltbe Media- Business Scboal

situación es delicada para todos nosotros, para nuestra cultura y para el
concepto de Europa en sí mismo. No podemos aislar a la industria audiovisual
dentro de una esfera elitista, pensando que el público europeo es ignorante y
solamente disiruta con las producciones americanas. Permítaseme afirmar
que, sí es cierto que a los europeos les agradan mucho las producciones
americanas es porque éstas son mucho mejores que las nuestras y somos
nosotros los únicos culpables de esta situación y no los americanos.
Nuestro reto es combinar el concepto de producción europea con el de éxito
comercial. Es nuestro desafío. Tenemos que poner todo nuestro talento, ener
gía y confianza en la consecución de este objetivo. Se trata del plan TECO:
con TALENTO, ENERGÍA, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD, la máquina in
dustrial europea será imparable.

FERNANDO LABRADA
Ijireclor General de/u Escuela- de Negocios
de  Medios de Comunicación.



FERNANDO  LABRADA

Fernundo Lubrudu wus born iii  Luqo, Spain, ca
Ncvemberl9tb, 1942. Heismtrrriedun bus Iwo chi!
dren.

Fernando Labrada nació en Lugo, España, el 19 de noviembre de 1942. Está
casado y tiene dos hijos.
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Graduado en Organización de la Producción por la Escuela de Organización
Industrial de Madrid.
Graduado en Estudios Especiales de Televisión por el Instituto de Radio y
Televisión de Madrid.
Fernando Labrada inició su amplia carrera en televisión con RTVE en
1968. Fue en este ente público de Radio Televisión Española donde desempe
ñó una serie de cargos, en particular el de Director de los Servicios de
Producción en 1974 y Director del Centro de Documentación de RTVE desde
1981 a 1988. Durante este último período fue también Secretario General de
la IFTA (Federación Internacional de Archivos de Televisión).
Es autor de varios libros y artículos y ha participado en numerosos semina
nos y conferencias. Durante los últimos años ha llevado la dirección de
varias empresas de cine y vídeo.
Fue también Director General de Radio y Televisión en el Estadio Olímpico
durante los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en Barcelona.
En la actualidad es Director General de la Escuela de Negocios de Medios de
Comunicación (MBS =  Media Business School) que es iniciativa del Progra
ma MEDIA de la Unión Europea. La MBS lleva a cabo actividades de Forma-
ción, Investigación yPublicación dentro de la industria audiovisual europea.

b’ircbe!crin FbysicdSciences, Complutense Univer
Sm’  olMudrid.
Gruduute iii Production Orgunisution, Industrial Or
runisaiion Scbool, Mudrid.
Gruduute iii  Television Speciul Studies, Rudio und
Television Institute, Mudrid.
Fernundo Lubrudu sturted bis extensive cureer iii
televisionin l968witbRJVL tbeSpunisbRudiound
Television Fublic Compuny wbere be beld u num
ber olpositions, notubly Director olProduction Ser-
vices in l974 undDirectcr oltbe RTVEDccumentu
tion Centre from 1988. ljurinff tbis lutterperiod be
wus cisc Secretury Generul oIIFTÁ (Internutionul
Federution of Television Archives).
He is uutbor olseverul a’rticles und books, und bus
purticioutedin numerous conlerences undseminurs.
Za tbe lustlewyeurs be bus beudedseveruiíilm und
video compunies.
He  wus ulso Generul Munuger ofRudio und Televi
sien in tbe Olympic Studium during tbe 1992 Clym
pic  Gumes beld in h’urcelonu.
Atpresentbeis CenerulMunuqeroltbeMediuh’usi
ness Scbool, wbicb is un initiutive of tbe Europeun
Union ‘5 MEDIA Progrumme. Tbe Mb’S curries out
Truininr, Reseurcb undFublicution uctivities witbin
tbe Europeun uudiovisuul industry



PRODUCIR  EN  VIDEO,  PRODUCIR  EN  CINE:
¿ES  ESA  LA  CUESTION?

TO  PRODUCE ON VIDEO, TO PRODUCE ON CINEMA FILM:
IB  THAT THE  QUESTION?

la  1991 dwing tbe Ja/era ational Festi val cf Cinema
la  Sun Sebastián, 1 dell vered a semínar wbicb was
eatitled “Cinema andfligb Definitica: The Wedding
cf  fue 21sf cea/ury’ Witb Ibis symbclic titIle 1 wan
lcd te underline Ibe con vergeace of these Iwo audio
visual suppcrts, cae chemical and tbe otbermagne
tic  as we stand ca Ihe tbreshold o/u newmilleníum.
Too many pompcus words lcr somelbing whicb is
sel/-evident? We’ll come back lo it
2’bere is u certain tendencyin Ibe Spanish language
fo over-generalize termiaology lo Ihe extent thai it
can become ratberimprecíse and difficult fo unders
fund. Za Ibis way cinema is “CINE” (witb capital
Jet/ers) wbíle u picture tbeatre is  “el cinc” and Ibe
prcduct “el ¡hm ‘  meaawbile “televisión “is tbe ac
tual piece of eqwoment, tbe broadcasting station
and tbe broadcusted material. Wc use Ihe word “vi-
dcc” lo reler lo tbe record/play-back equiument
(VTR, Video Tape Recorder) wbetber it be cf domes-
tic orprolessicaal use, wbile we use the sume word
lcr tbe tape, “video cassette ‘  Sucb a use cf laagua
ge  indicates tbe globalization ol Ibe system whicb
serves assupport lo tele vision andits ccntent (wbicb
would be a video.qram).
Tbe video was originated as u mean fc stcre images
wbicb werepresent-fime onlyandcouldonlybe tele
transmitied frcm me camera by hertzian wuves (or
bycuble) torne TVrecei ver Altbougb tbe firstrequ
lar  television brcadcasts began in 1929 (London),
broadcastiag díd aol starl fc expaad ja a massive
way un fil me begianing of me 1950’s.
Although me cinema, wbcse centenary we celebra
te Ibis yeai mightseem veryoldto es, tele vision does
not/ackia bistoriculanecdctes, sucb as Ibe lact, lcr
example, thaI a cuIbode ray/ube -  Ibe Braini flores
cent screen -  was la veated just twc years a/ter Ibe
Lumiere ‘s lamous pro/echen, wbile simple imuges
(dra wings) bad beea /raasmit/ed by /elegrupb a/idi
Ibfrtyyears carlier (CaseliL 1863,).
Tbe essence cf television, its distinguisbing leature,
isits  ability fc broadcast tbepresent, wbatisbappe
ning rigbt new. Cinema requires a fuJi process from

En  1991, en el marco del Festival Internacional de cine de San
Sebastián, dirigí un seminario que llevaba por título “EL CINE Y LA
ALTA DEFINICIÓN: LA BODA DEL SIGLO XXI”. Con este simbólico
título  quería  subrayar  la  convergencia de estos dos soportes
audiovisuales, uno químico y el otro magnético, que se dará en los
albores del inminente siglo que abre un nuevo milenio.
Demasiadas palabras excesivamente pomposas para ¿una verdade
ra  realidad?. Volveremos a ello.
Hay una cierta tendencia en castellano a generalizar términos, con
lo  cual a veces su uso resulta muy poco preciso y difícil su compren
sión. Así, cine es CINE (con mayúsculas), una sala de cine (el cine)
y  el soporte (el film) ; la televisión es el “aparato” de televisión, la
cadena  que emite y lo que se trasmite. También pasa con el vídeo.
Llamamos VÍDEO al vídeo-grabador-reproductor (VTR, Vídeo Tape
Recorder) doméstico o profesional y también a la cinta soporte, “vídeo
cassette”. También se usa la acepción como globalidad del sistema
que sirve de soporte físico a la Televisión y al contenido (que sería
un  videograma).
El  vídeo nació para poder almacenar las imágenes que, en princi
pio,  por la  Televisión eran puro presente y solo podían ser tele-
trasmitidas desde la cámara por las ondas hertzianas (o cable) has
ta  el  receptor de televisión. Aunque las  primeras trasmisiones
televisivas regulares fueron en 1929 (Londres), no empezó a exten
derse masivamente su uso hasta los comienzos de los 50.
Aunque nos parezca muy viejo el cine, cuya centenario celebramos
este año, podríamos dar  datos anecdóticos de la antigüedad de la
Televisión como que 2 años después de la histórica proyección de los
Lumiere, ya se inventaba un tubo de rayos catódicos (Braun pantalla
fluorescente) y más de 30 años antes se habían teletransmitido imá
genes simples (dibujos) telegráficamente (Caseli, 1863).
La  esencia de la Televisión, lo que la distingue, es su capacidad de
trasmitir el presente, lo que está pasando. El cine necesita un proce
so  desde la toma de imágenes hasta su proyección y visionado.
Todavía quedan muchos, autodenominados nostálgicos del celuloide,
que se enfurecen cuando se compara con otro soporte vanguardista,
menospreciando a los que lo defienden.



Recuerdo el mencionado seminario, en el que Viltorio Storaro, pre
guntado en el coloquio que cómo él, ganador de 3 osccrs a la mejor
fotografía, defendía tan ardorosamente la “ALTA DEFINICIÓN”. Res
pondió que el cine era un abuelito que pronto moriría y la ALTA
DEFINICIÓN era como un niño pequeño, bello y lúcido, al que había
que  cuidar y criar.
No pienso entrar en polémicas, tan vacías como aburridas y sobre

todo porque mi corazón de cinéfilo y nostálgico nunca se ha contra
puesto con ningún tipo de imagen atractiva, del tipo que sea y por
que nunca he sabido responder a la maniquea pregunta de ¿a quién
quieres más a tu padre o a tu madre?.
Podríamos centrarnos en la diferencia de producir en cine o vídeo,
pero habría que hacer muchas matizaciones: producir ¿qué?, docu
mentales, acontecimientos en vivo, dramatizaciones producir ¿para
qué?  en cine para televisión, en vídeo para el cine.
La  elección del soporte es eminentemente práctica aunque a veces
pueda ser una cuestión ideológica o incluso de soberanía. Nos olvi
daremos de la segunda y sabrosa cuestión para centrarnos en cuán
do escoger un soporte u otro, sus diferencias, sus costes, etc.,
Obviamente utilizaremos el soporte fílmico cuando su destino final
sea la exhibición en salas cinematográficas, que cada día más, sig
nifica  visionado de películas  o largometrajes  de ficción.  La
poca versatilidad e incomodidad del soporte cinematográfico ha he
cho que el vídeo lo desplace totalmente a la hora de exhibir cualquier
cosa que no sean largos o cortometrajes y significativamente de fic
ción.
Incluso los experimentadores del cine de vanguardia se han despla
zado  mayoritariamente hacia un soporte con mayor capacidad ex
presiva como es el vídeo, en el que es más fácil romper el realismo de
la  representación y usar perturbaciones de todo tipo con un fin ar
tístico. Es lo que de forma simplista se puede llamar Videoarte. El
problema del soporte del vídeo sigue estando (aunque por poco tiem
po y más adelante hablaremos de ello) en la exhibición. La calidad
de imagen en tubos catódicos, incluso los más grandes, y los proyec
tores, es muy inferior a la proyección cinematográfica.
Hemos citado la obviedad del uso del soporte cinematográfico para
su  destino en las salas de cine. Ahora incidiremos en cuándo se debe
usar  para la televisión. Normalmente las “películas” dramatizadas,
hechas para la televisión (telefilms) y las tele-series dramáticas se
ruedan  en soporte fílmico. ¿Por qué?. Fundamentalmente porque la
calidad totogrúlica y la respuesta a cierto tipo de situaciones de ro
daje  es mejor en cine, aunque sea un poco más caro. También por
que el telespectador está acostumbrado a la estética  de la imagen
química  y le es más familiar y agradable que la imagen electrónica

imaqe  Iakinq Ibrouqb lo lis final projection and
viewing.
.There ore sil!] many “cel/uloid nostuqics” whc be-
come IizrIcus wben cinema is ccmpared wítb ctber
uyuni  g’arde supports and despise lhose wbo collid
delend siicb modern gudgelry
Iwellrememberbow Vil/orlo Sicraro, wínnerc//bree
cscars lcr bestpholography wben asked al Ibe abo
ve mentioned seminurbowbe ccu/dpossihly delend
“HIGHDEFIN127CJV”sc arden//y replied thai cine
ma  was a li/Ile oid grundad who wou/d soon pass
away  wbile HIGI! DL’J’1N17’ION was a little hoy
beuutiiul ami lucid  wbc musi be cherished ami
brcugbt op well.
Ido no/intendte enter la lo enipty ledious con/ro ver
sy  aboye al] because my becri, as a ncslalgic cine
ma  lo ver has never been able lo unswer thaI iVIani
chuen qoesfion “Wbo do ycu leve more, your luther
cryourmo/her?”
Wc cculd look mio Ibe diflerences belween produ
cíng lcr cinema and lcr video bol Ihere are many
nuances lo /his urea: Producing wbat?Docomentu
ríes, líve evenls, drama? Frcducing lcr wbat? Cine
ma lcr/he television, video lcr/he cinema?
J’he choice c/support is iundamentaliy a practica!
cae allbou.qb it can citen be a queslion of ideo/cgy or
even sovereigaly Le! os nol forgel thc cecead juicy
question tobe deali with wben cbosing between ene
iorm or lbe ciber; ibeír difieren ces, relalive cosls, etc.
We wiliobviouslyciioose fi/m wben the final use is lo
be lcr sbowinq in cinema /beatres, wbícb more aad
more means licfion films. Tbe lack of versalíly aad
awkwardness ci cinema li/ming has alio wed Ibe vi
deo lo tcíaliydispluceilin allareas olber tban íealo
sc-lnnglh mcvies.
Lyon ¿be majority o/experimental uyunI-garde ci
nema producers huye moved over lo Ihe more llexi
ble  video medium. The medium is more epressive
in  thai itis easier lo break through Ibe mold o/rea
lism  la tbe representa/len and empicy ali scris of
variables lo un ar/islic end. This is wbal could be
caliedsimplislically “Vídecart’ J’beprcblem of ibe
videc continuos lo líe (altbcugb we will shorily be
dealing witb Ibis subjec/) iii  ils exhibí/ion lo Ihepu
blic. Tbe quali/y ci calbode tobe images, oven Ibe
largest one, andcfprojec/crs, lssigniiicantlyinferícr
lo  cinema projection.
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Wc huye stutedpreviously ube obvious lucí thaI cine-
mu  111111 IS uppropriute lar u linul se  in u cinemu
theu/re. Wc willnowlook ut cuses in whicb itsbould
be  used lar tele vision. iirumutized ‘Yilms” mude lar
TV  (telefilms) az’id television serlais ure normally
mude en lilm. y?Busícuiiybeceuse  Iba quulí  al
fha pho/ogruphy un/tibe response la corto-la types al
situuíians  is be/ter en Sim, althougb it is u little bit
more expensive. It is ulso beco-use Iba TV iewar is
uccustomad lo Iba uestbetíc of ube chemicul imuge
wbicb is more lumi/kir and ugrecuble lo hiri/her Iban
Ibe electronicimage wbich o/Izo  adules ul/Iz oIberson’s
olbroudcusts (qame .siio  newsprOgr011zrnes, sic.).

Perudaxicully sit-coms r’situution comedies) ure re
corded en  vi/tea, despile being dramutizutions. In
Ibis  cuse tize linunciul ciernen! bus overridden tize
pref eren ces of Iba viewers, wbo ho-vezo lora become
usad 10/be form. Tizase progrummes ulso fend te be
recordad in síu/tíos wbicli donolpzesentiikaingcom
piicu/ions lar fha video mode. Soma Bri/isb series
even emplay video lar ¡ndoors ection und cínemu,
(normully 16 mm) lar outdoors sizots. Tbe con/rustís
ruthersiriking bu! does nat cuuse unyserious rejec
flan bylbe viewers. As ulways, Iba ¡mportunitbinqís
the story ube pIel.
As  lur us soep-aperus are concerned, izare tizare is
soma divergence ol opinion. £utLrz soup operes ura
mude on vi/tea while Nortiz American ones ura mude
011 SIm, rnuinly beco-use ibey lend lo be more cern
ple  huye more outdoors scenes end beco-use sur
veys ho-ve indicaled thai viewers rajad vídeo Sim.
Tba socío-economic reulities olLo-un-Americen uu
disneas do aol ¡cuya room lar so-ch nico/íes.
With raspee! lo lelevisior ¿ceo-montunas, Ibera ura
elsa sverul op/lizos 0i117.’JOrI’ zi-se tire u] wqys ho-sed
en techzzical questzons ore occaeionullyon Izotinciul
reo-sons cf lizo po-inimory .ia.  id’s  look mio Ibis
question e little deepen
The muín limito-lían of vs/co is ¡buí lele visid izo-ve u
meximum sIendurd sweep of 625. ,Tbis luck al raso
luflon meo-ns thai bigb quuiilyproducts with u long
commerciul lila (u good docurneniery e bistoricul
evenl,) wíllbecoma obsole/e in fu/ui-e tele visions wbi
ch  will buye e wider forme! al upproximutely 5x3
(161.9 lo beprecis& ralbar/ben liza prasenl dey 41
Sund  wbicb will u/so enjoye bigher delinitiozi. For
Ibis reuson 1 would recommend liza use of cinemu
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a  la que asocia con otro tipo de emisiones (concursos, informativos...).
Es  paradójico sin embargo que las comedias de situación (sit-com)
se  graben en vídeo a pesar de ser dramatizaciones. Aquí el elemento
económico se ha impuesto a  los gustos de la audiencia que se ha
habituado sin problemas. También suelen ser grabadas en estudio lo
que  no presenta complicaciones de rodaje para  el vídeo. Existen
incluso  tele—series inglesas en las que los rodajes interiores o en
estudio se hacen en vídeo y los exteriores en cine (normalmente 16
m/m). La conjunción es algo chocante pero nunca creó un rechazo
importante. Como siempre, lo importante es lo que se cuenta, la his
toria.
Con los “culebrones” (soap-operas) hay  diversidad de opiniones.
Las  telenovelas latinas se hacen en vídeo y los americanos utilizan
el  cine, fundamentalmente porque son más complejas, tienen más
exteriores y porque los tests de audiencia rechazaron el vídeo. La
realidad  económico-social de las audiencias latino-americanas no
dió lugar a planteamientos de ningún tipo.
Con respecto a los documentales para Televisión, también hay dife
rentes  opciones aunque siempre se  basan en razones técnicas y
algunas veces en razones económicas de tipo patrimonial. Para ex
plicar esto último haré un inciso.
La limitación fundamental del soporte videográfico viene dada por el
estándar actual de las televisiones que parten de un barrido de 625
líneas como máximo. Esta falta de resolución hace que productos con
una  larga vida comercial (un buen documental, un hecho históri
co...) quedarían sin sitio en la futura televisión que tendrá un for
mato  más alargado, aproximadamente de 5x3 (l6x9 exactamente)
frente  al 4x3 actual y con una definición mucho mayor. Es por ello
que recomendaría el uso del soporte fílmico para este tipo de trabajos
ya  que si no, el rechazo de futuras audiencias a los aspectos forma
les  (resolución y formato) podría con la calidad intrínseca del conte
nido, como ahora pasa con las películas B/N.
En  cualquier caso, hay otras razones de tipo técnico que casi impo
sibilitan  usar un formato u otro. Por ejemplo, es difícil rodar un
documental en una selva con una videocámara. La humedad, las
baterías... serían cuestiones que no darían lugar a dudas. Hay otros
casos en los que prácticamente se deshecha el uso del film: los acon
tecimientos en que se necesitan varias cámaras para registrarlos
mejor.
La  sincronización y mezcla de varias imágenes tomadas simultá
neamente es mucho más cara y compleja en cine y una obviedad en
tiempo real con una vídeo mezcladora actual. Es por ello que los
programas de flujo (deportes, acontecimientos, concursos, etc), se
hacen siempre en vídeo, sea o no sea directo.



Alguién me recriminará que siendo productor no dé datos económi
cos pero la verdad es que es complejísimo porque cada caso es dife
rente. Me atrevería a dar alguna generalidad aunque siempre sería
muy gruesa. Por ejemplo, un mismo documental puede costar casi el
doble rodado en cine que en vídeo, dependiendo fundamentalmente

,de  la  cantidad de material a  grabar (en vídeo es haratísimo y en
cine es lo más caro: negativo, procesado y positivo). En cuanto a la
post-producción, el vídeo supone un ahorro muy importante en cuanto
a  tiempo y capacidad de realización de efectos visuales. La cuestión
otras veces es que a igualdad de precio, las Televisiones o producto
ras  poseen costosos equipos de vídeo a amortizar por lo que no des
viarán  un costo a recuperar hacia el cine que se mueve con empre
sas  de servicio que suministran todos los materiales.
Como el soporte fílmico tiene suficiente definición, se puede decir que
todavía aguantará el paso del tiempo ya que se podrá transferir a
cualquier futuro estándar con el telecine que se desarrollará en ese
sistema.
Recomendaría que la ventana de rodaje se aproximara lo más posi
ble  a la relación 16/9 que será la de las televisiones que todos ten
dremos mañana. En 16 m/m es el super 16 m/m el más aproximado.
En  35 m/m es el 1,85 y el super 35 m/m aunque este último no se
puede hacer completo en España.
En  caso de no ir a estos formatos, las mutilaciones serán peores que
las  que sufren las películas actuales en Televisión, ya que en vez de
recortar por los lados la imagen, se hará de arriba y abajo. El incon
veniente es que los operadores de cámara cinematográfica suelen
dejar “aire” a los lados pero no así por arriba donde se ajuste mucho
el  encuadre. Los nuevos equipos l6x9 en vídeo ya se pueden encon
trar  en algunas empresas de servicios. Un conmutador muy socorri
do permite cambiar de 4/3 al 16/9 en los equipos de transición. Algo
más  complejo son las cámaras en que las lentes no son tan simples
de  conmutar.
Ese  futuro esperado, en que se consuma la  boda citada, está aún
lejos aunque casi todos lo veremos. Y la revolución será más espec
tacular. El parón de la TV Alta Definición ha venido dado por los que
exigían un paso directo al digital. Los estándares que ya deberían
estar  funcionando en Europa eran analógicos, como lo es el sistema
MUSE japonés que lleva emitiendo regularmente en TVAD (HDTV)
desde hace ya varios años.
Los problemas de los estándares actuales de vídeo (definición, pro
fundidad de campo, contraste, colorimetría) quedarán solucionados.
La  imagen electrónica del futuro tiene su propia personalidad y es
diferente de la  química. Tiene una asombrosa y extraña profundi
dad de campo y una colorimetría muy saturada y rica. La imagen en

Ilim lar ibis Ipe of workbecuuse oilierwise tbe re
focilan of tuture uudiences la formul uspecis (‘roso/u
lloa undformut) cou/d uf/ecl Ibe lnlrinsic quulity at
ibe con/cal, in mucb me sume way us 15 buppening
ioduy wiib bluck und while ti/ms.
Ja uny cuse, ihere uro albor techniculreusons wbicb
render impossible ihe use atolle formular ibe o/hes.
Por exumple, it is difflcu/t lo film u documealuryin
ibe jung/e asing u video cumeru. The bumiditjç Ibe
bu//orles, etc... wí// be mullers Ibul give no room lar
doubl. Ciber cuses rendes. Ihe use o/blm ulmosl im
possíble: evenis wbicb reqziire cumerus lar su/Isfue—
tory observullon.
Tbe syncbronizullon uad mixing of severul imuges
tuken slmulluneously Is fur mare expensive la cine-
mu  hm  und un abvlous lime-wusler wilh laduy’s
video mixers. This is tbe reuson wby t/uidproqrums
sucb us sporls, world evenis, gume shows, e/o, uro
ulwuys mudean i’ideo, wbetber lbeybellvearrecom’ed
1 um sure ibul us u produces. 1 wili be cri/icísed lar
notprovídíngtinunciu/dutubu/ Ihefuclis Ibul IbIs is
bi,qbly comp/ex us eucb cuse musl be  deuli wiib
indep en den 1/ y
Ido,  bowevei dure lo muke ibe oddgenerulízulion.
Por exumple, u documenlury cauld casi u/mast 1w/ce
Ibe pr/ce lo produce an cinemu fiJm thun on video,
dopen ding muía/y on Ibe umounl of muleiiu/ labe
recorded (very cbeup an video; very expensive oil
fl/m -  neguil ves, pr000ssing, positivos). Wilb respecl
loposi-production, tbe videoprovides u consideruble
suvlng wltb respeci la time uad ubilily la produce
visuu/ eflecis. Ca Ibe albor bund lelevision stutions
undpraducers buye lo procur very expensive video
equiument, Ibe cas/of wbicb cunnol be redeemedby
Ihe cinemu, us ibe /ulter operules witb ser vice com
puales wbicb supply u//me muierluirequired.
Since blm doespossess sufficienl definí/ion we cou/d
es/haute tbui it sIllI bus u /ong lite uheud of it us la
Ihe future it wouldbe uh/e lo lrun,iler aves. la wbute
ver fu/uro lelevision stundurd operullng le/cfi/ms
lbrougb Ibis medlum.
1  wollld recommend ibul producers maye lowurds
ibe 16’/.9relullonshifi wbicb lamorrawte/evlsían seIs
wllfpossess. Ca ¡Siam Ibe neuresi la tbísissuper 16’
mm,  wbíle on SSmm 11 is 1.85 und super 35 mm
u/Iba ugb Ihe lutler is aol tu//y compulibie la Spuin.
I/sucb  formuts uro no! udopled, Ibe muti/ulions su-
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ffered willbe sornewbai worse iban tbose sulleredby
present doy cinemu films wbea screeaed 011 lelevi
sioa, since insteud of imuges being ciii of/ui bo/b
sidos o//be screea, /bey wilibe cal from bo/b tbe top
izad the bol/orn. l’he problem is thai curneru opera
/ors toad/o delibero/ely buye sorne “oir “al/be sides
bu/no/ui  tbe top wbere tbe imu,qe lends tobe mucb
more /ígb/ly/i/ling.
l’be new 1819  video equicrnen/ is ulreudy uvuilu
bbe la coria/ii service compunies. A bundy switcb
con be mude/o chungo 4/31016/Sin Ibe truasition
equipmentbu/i/ is formare complicuiedin cumerus
wbere the lenses ure no/so eusy lo chungo.
2’bis fulure wbicb wepredici, wi/b lis “inurriuge of
/be cenuury’ is slil dislun/ul/bougb ufreudy sible.
The revolution will be spectuculur 11gb Be/ini/ion
TVde veboprneat bus sic wed do wn lo muke wuyfcr u
direclswiIcb lo digí/ul. Y’he s/uadurds wbícb sbould
ufreudy be /unc/ionizig uccrcss Europe were unula
gicul  os is tbe Jupunese Sys/em MUSE wbicb bus
been brcudcuston 2’D  t7ID2Tforsevenz/yeursnow
l’be probbems witb toduy’s video s/undurds (de/ini
han, depib of /ield conirusl, cobourrne/ry) will be
solved l’he electronic irnuge cf/be fu/are will bae
lis  owi identi/y und i/is quite dísiiac/ from iba che-
¡nicol irnuge. 1/bus u quilo siriking deplb of field
uad u ricb, su/ured ccbourine/ry 7’beprojec/ed imu
ge doesnotsu/ferfrorn iba fbickering vibruhioasusso
ciuted wi/b cinema ímuges und ibe gruininess or
din’iness wbicb so oflen u/uds Ibe celia/oid product.
Ono of ibe wouker uspect of cinema os opposed lo
video, /bu/ is, /be posl produciion stuge und /be
rnuniculufioa of imuges (boib fimo cdnsuminq izad
expensive), will be solved since u “ICinescopudo”
(Iruasference frcrn AB/o cinema) will buye u sirni
lur  quuliiy sorne/bing wbich is di//icull utpresen/
due lo /be difference in rescluiion beiweea .PAL/
NTSC izad/be /ilm.
l’bis does aol meun /hai oc/ion films will become
cbeaper lo produce und lbu/ ibere wili be un uvu
lunche of lhem, bu/ii does meua Ibu/ dfreclors will
boye superior creulive Iools u/ /beír disposí/ica wbi
ch ore not uvuilubbe /0 thom fusinow due lo lizo higb
ccs/s of iruns/erence beiwoea tbe speciul effec/s cern
puler izad ihe filrn.
Atpresen/, ihe op/ion seerns quilo cleur Cíaemu re-
ma/ns un frreplucuble formu/for ihe users wbícb we

proyección carece del típico efecto “flicker” o vibratorio del cine y de
las  innumerables raspaduras y suciedades que conlieva el celuloi
de. Otra de las capacidades menores del cine frente al vídeo, como es
la  post-producción y la manipulación de imágenes, quedará resuel
ta,  ya que un “kinescopado” (una transferencia AD  >  CINE) tendrá
una  calidad similar, cosa por ahora difícil debido a la diferencio de
resolución del PAL/NTSC con el film.
Con esto no quiere decir que serán más baratas las películas de
acción y que vendrá una avalancha de ellas, sino que el director
dispondrá de mayores herramientas creativos que por ahora no se
lo permiten los altos costes de las transferencias entre el ordenador
de efectos especiales y el film.
Por  ahora la opción está clara. El cine es un formato insustituible
para  los usos citados. Pero con el desarrollo de los equipos TVAD
Digitales quizás sea sustituido en un futuro próximo. Las cuestiones
a  resolver son la miniaturización y portabilidad de los equipos de
grabación TVAD, el perfeccionamiento (potencia) de los proyectores
de tubos, el KINESCOPADO para una fase de transición y otros te
mas  menores pero no por ello menos importantes.
Los grandes lanzamientos de Hollywood de películas de moda puede
que se realicen, en el futuro, simultáneamente a más de 5.000 ciuda
des en todo el mundo sin mover una sola copia. Un receptor codifica
do y una sala de proyección TVAD permitiría esta revolución en las
salas.
Con respecto al vídeo, los progresos son cada vez más evidentes y la
digitalización del sistema de producción permitirá flexibilizar y per
feccionar aún más los productos televisivos. Las cintas se sustitui
rán  por “Discos duros” o por discos ópticos y la sofisticación de los
efectos visuales será más espectacular todavía. Pero chocará con la
limitación de la resolución y calidad de la imagen.
Los receptores 16x9 se pueden conseguir ya en las tiendas de elec
trodomésticos y las emisiones “irregurales” han comenzado ya en
España  (TVE, Canal Sur, TV3) y se  emiten más de 20.000 horas
anuales  en Europa. El sistema que se impone es el PAL-Plus que
permite la compatibilidad entre los receptores actuales y los nuevos
aunque,  eso sí, con las bandas negras arriba y abajo (letter-box)
que desaparecen con los nuevos monitores televisivos.
Se  nos avecina un  mundo digital para  seres que funcionan en
analógico. La reconversión de los técnicos y profesionales es  un
problema que sólo acabará con el paso generacional, ya que los bien
situados se niegan a reciclarse.
Al comienzo hablaba de palabras pomposas, milenios y ciencia fic
ción.  También de una boda. Lo más exacto será quizás una orgía
multimedia en la que el inocente y familiar receptor de televisión se
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buye mentioned Howevei wílb /be developmen/ of
I’VADDiqIIuJ eqrnornent it may well be replucedin
u re/ah ve/y near fu/ore. The ou/standing problems
tobe so/ved cobera Ihe rnin/aturízu/íon asid por/u
bilily of J’VAD recordlng equiment, Ihe perfecting

o//he projection tobes, hJJVFSCORVJO/orthelraiisi/íon
pbase asid severa! ol/zer de/u/ls of lesser impar/unce.
Hollywood’s great popular /1/ms of tbe fu/ere couid
be  broudcus/ simu/tuneously lo more Iban 5.000
cf/les uround tbe world wi/hou/ u single copy o//he
fi/sn being transponed.
This cou/d be done es/ng a codi/íed rece/ver asid u
I’VADprojec/ion roozn.
Asregurds Ihe video, Ihe progress be/ng mude la/he
/ie/d fr becomiag more asid more appuren/ asid Iba
dsqi/ulization oftheproduclíon 575/em wi// a/Jow/or
more /lexiblii/y undper/ec/ioninq fon television pro
ducts. Tupes will be replaced by hard discs or by
op/fc discs und Iba soph/stica/ion o/speclal e//ec/s
wili become evea more spec/ucu/an Tbis bowever
wllJ clasb witb lirnu/u/ions o/ raso/u/Ion asid irnage
qua/l/y ISX,9 rece/yang can afreadybepurchasedln
topbandwa-nes/ores asid “Irregular “bnoudcus/s bu ve
aireadys/anledin Spain (TVL Canal Szg TV3) wh/le
21/ 000bourspenyeur are broudcus/ across Europe.
Tbe sys/em usedis PAL PLUS wb/cb pro vides com
pat/bil/ty between axis/mg receivers and Ibe new
enes, ulthougb witb Ihe so calied ‘7e/ter-box” e//ecl
(b/uck stnipes a//be top asid bol/orn o//he screea)
whicb  wili disappear w//h Ibe new generation cf
te/e v/sion moni/onz.
A  new d%//u/ world is approucb/ng /or be/ags wbo
opera/e aau/ogical/y l’banelraiziuigo//ecbn/c/unsund
professionulsisuprob/em wbich wíllonlybesolvedby
Iba pusslng on o/onegenerufion lo un otbes since tbose
in  com/or/abiepos/I/ons lend /0 re/use fo re/ruin.
Al/he  beginnfnq o/ Ibis art/cje Ispoke o/pornpous
wonds, m/liennia und science /ict/on. A/so o/u wee
ding. It wouldbeperbaps more uppropn/ate /0 cali it
u  mu/timad/a ongyin wb/ch /be innocan/ oid teley/
sion recei ver w/l/be trunsformedin/o a /0/em where

transforme en Tótem donde convergen todo tipo de señales, por ca-                  -alisonts o/cable, her/ziun, video disc, compu/er and
ble,  hertzianas, de vídeo-discos, de ordenador CDI, de vídeo-teléfo-          v/dao /aiapbone signais converge.
no...                                                         1 /bere/one ask once uguin: /0 produce on virleo or
Por  eso, ¿producir en vídeo o producir en cine? ¿Es esa la cuestión?          c/nemafilm ls/ha//beques/ion?

ANTONIO PÉREZ                                           ANTONICPI.bEZ
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ANTONIO  PÉREZ PÉREZ

b’orn iii  Córdoba, Spuin, cii ilib Auffust 1954.
IndustriulEngineer(ESZL UniversilycíSevilie 1978)
DirectorclHigb Definí/ion lVsection tít the Internu
tiontíl Cinema’ Festivalin Sim Sebtístitrn, 1991.
Eiiropeo’n Postgrorlutíte studies iii Audiovisutí/Pro

duction - EA VE (Entrepreneurs olEuropeun Audio
vlsuuls) br  tbe MEllMproffrumme oíilw EEC
Founding member of tbe Europeun Producer ‘s Nel
work (Interluken 1990).
Chuirs the commillee forÁdvunced TVservices trnd
High IJefinition lcr me FÁPÁL wbere be olsorepre
sents  tbe AEPAÁ (Associaiion ofÁndulusiun Pro-
ducers) oil’ fije h’ourd of IJirectors.
Member of the tídvisory committee for Aid to tbe
1C4444 fortbe MinisteryofCulture iii 1994.
Founding member ¿vid sbtírebolder of  VIDEO

PLÁNNING Seville 1983; founder of OMEYA TV
(1987); MAESTRANZA films (1989) of wbicb be is

munager und princioul sba’rebolder; NTÁ (New
Audiovisutíl Technoloqies Ltd)  wbicb specitrlised
inHiqbDefinition TVwitbAndulusitrnProgrummin
Producez of wbicb be wus Munuginq Director
Producer o1 tbe feuture lenqtb films «Cuin», «Con-

tru el viento» (Ág&’inst tlie wind), «Curmen on Ice»,
«Belmonte». Tbe «Sbonqui-Keto’mu» series for tbe
BBC The TVAD documentirries «...ySevilkí», «Pavo
RuhunneMuestro», «YSL en Sevilkí», «Milleunium»
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Nacido en Córdoba (España) el 1 1 de Agosto de 1954.
Ingeniero Industrial (ESII. Universidad de Sevilla 1978.)
Director de la sección de TV de Alta Definición del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián (1991).
Postgraduado Europeo en Producción Audiovisual (la Promoción) EAVE
(Entrepreneurs de l’audiovisuel Eurupeen) del programa MEDIA de la CEE.
Miembro fundador de European Producers Network (Interlaken 1990).
Preside la comisión de servicios de TV avanzada y Alta Definición de la
FAPAE, donde también representa a la AEPAA (Asociación de Productores
Andaluces) en la Junta Directiva.
Miembro del Comité Asesor de Ayudas de ICAA del Ministerio de Cultura en
1994.
Socio fundador y accionista de VIDEO PLANNING de Sevilla (1983), funda-
dor de OMEYA TV (1987), MAESTRANZA FILMS (1989) de la que es Direc
tor y accionista mayoritario, NTA (Nuevas Tegnologías Audiovisuales S.A.)
especializada en TV Alta definición, con Productora Andaluza de Progra
mas de la que fue Director General.
Productor de: los largometrajes “CAIN”, “CONTRA EL VIENTO”, “CARMEN
ON ICE”, “BELMONTE”. Serie SHONGAI-KETAMA para BBC. Documenta
les TVAD”... Y SEVILLA”, “PACO RABANNE MAESTRO”, “YSL EN SEVI
LLA”, “MILLENIUM”... entre otros trabajos.



FOTOGRAFIAR EN VÍDEO, FOTOGRAFIAR EN CINE
TO  PHQTOGRAPH QN VIDEO, TO PHOTOGRAPH QN CINEMA FILM

Ala hora de plantearse una producción audiovisual, el primer dilema estriha
en  la elección del soporte sobre el que plasmar las imágenes que vamos a
gestar. Como responsable final de los imágenes y guardián de su calidad, el
director de fotografía debería ser una de las personas a tomar más en cuenta
a  la hora de decidir entre los diferentes soportes capaces de almacenar
imágenes.
Tradicionalmente, los directores de fotografía, por nuestro formación y nues
tros planteamientos estéticos, hemos sido más partidarios de los soportes
químicos. Efectivamente, la película resulto más flexible en manos de alguien
experimentado y permite uno gran libertad creativa, al mismo tiempo que
ofrece una respuesta de imágenes muy rica en matices. El soporte electrónico
ha resultado demasiado rígido e inmediato para quienes hemos forjado nues
tro aprendizaje plasmando imágenes sobre celuloide.
Sin embargo, la inmediatez y el menor coste -algo que resulta discutible- del
vídeo, ha hecho que los soportes electrónicos impongan su ley y la mayoría de
las imágenes que se toman hoy en día sean almacenadas sobre alilos.
Precisamente las que se suponían grandes ventajas del vídeo- inmediatez y
bajo costa- han sido sus grandes enemigos y han contribuido a desacreditar
al  mundo de la imagen.
Efectivamente, la gente se ha enfrentado siempre con respeto al soporte
cinematográfico. Quien se planteaba la realización de un trabajo contaba
con un equipo adecuado y experimentado que garantizaba que el proyecto
sería desarrollado de una formo correcta. Sin embargo, la inmediatez del
vídeo -todo se ve en el momento de ser grabado- ha permitido el acceso al
mundo de la imagen a gentes con escasa formación y nulo vocación, algo
impensable para los siempre vocacionales profesionales del cina.
Si asta diferencia de planteamiento entra cine y vídeo resulto válida a nivel
general, lo es mucho más en el campo de la publicidad y producciones de
empresas. Proliferan gentes que ofrecen producciones en vídeo a precios
irrisorios y con resultados lamentables, lo que contribuye o desanimar a
posibles inversores en este campo y desacredita al mundo de lo imagen en
general.
Pasado el rechazo inicial, los directores de fotografía cinematográfica han
tenido que adaptar sus conocimentos y aprender o utilizar los soportes elec
trónicas. Con sus trabajos han demostrado que se puede hacer vídeo de
calidad y que el problema no estriba tanto en el soporte, sino en la forma en
que dicbo soporte es tratado. Además, los soportes vídeo han ido mejorando

íf’7ien ge/ting un audio visual proo’uction underwuy
the  first dilemma con cern q choosing a recording
medium on which lo creo/e me imuges thai are go
ing  lo bu/ch. As fioal autboniy br  ihe ¡muges und
quali/y con/roliei lbs pbo/ograviiic director should
be one of/he peooie to lake more hito uccount when
decidwg aolohg different voscible ‘rordingmedium
br  storing ¡magas
Traditionaliy Iba pbotographic director bydiniofour
forma/Ion and our ues/he/ir grounding we huye fa
voured tizo rhawicai recordinr rnedium. Indeed tizo
fiim  wtil be more fiex’bie in 1/ye hands of someone
oxperienced’zndfreeivcrea/ive, u//he sume time of/e
ring u response of imaaes rich iii  nuances. The elec
tronic recordinq medium has been loo rigid and ini-
media/e for /bose iruined /0 crea/e images on celle
bid
Howevec /be immediucy and iower cosi  u poin/
wor/b debaiing  of vídeo buye mean/thai/be ebec
Ironícrecordingmediurn are imposing /beirlaw and
me mulorily of/he imaues iba/are /aken nowadays
are s/ured 011

Precisely mese uspecis thaI suppose grea/ advania
ges of me video  jis  ímmediacy und bow cosi
buye  been i/s greu/es/ enemies und huye served /0
díscreoYf it ín /he image world /ndeed me people
buye alwuys disagreed ccocerning ¡be cinema/ogra
phic recording medium. V/hoeverproposed currying
ou/u fibm profeclhad adequa/e experience crew and
equijoment w/iicb guuraoteed mui meprojeci wouíd
devebop correc/lj Ilowever fue irnmediacy of video
—  every/bing is scene as it  is berng recordad
bus  alio wed access /o fue medium lo peopie with no
iraining nor vocalion, some/bing un/binkubbe bar
/bose wbo buye dedicu/edso much lo fue cinema pro

fession.
ff/bis  difference of purpose be/ween cinema and vi
deoIs validen agenerabievei iiismucbmorein iba
fiebd of pubfici/y andbusinessprodudions. Tbere Ir
u pbeib era of people vaho offer video produdfions al
absurdly bowprices und wi/h pi/fluí resuiis, whicb
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discoaro ges possible investors la Ibis field ond dis
credits Ihe median ja tbe world of mago la general.
Getlíng post Ibe initial re/ochoa, tbe clnemaIoqra
phic pbotogrophy directors bayo bad lo adapl ibelr
knowledge andlearn elec/roaicrecordingprinciples.

l’broagb their work they liare demonstrated thai
quality video can be nade and thai tbe problem L
no/so mach la tbe recoramg medi& ‘a Lot raber m
bow  thai recordlng median ‘s bar died Tbe video
mediom hayo improved coasídsraal” and al tb.fs
moment ¿a time we haie sorne systems of notable
quality  saab as 11./qL BeL’nitioa, iCeo System
(HP VS), Retacan 11/ql/uf 111,115, PS efr

Havlngsald aB thls, one aoíd deduce iba’ decid/ng
on a roca, ding ‘aediarz with ,vhicti la carry oid a
production ¿sao sñnpe decidan  ¿hez we sboald
stidy  differentfac/ors ,yhicn 1naLuo’ os lo choae a
coz/ala rype of recoi dlrig meo rur:
¿‘con omy: .itis usiially Le das  ¡e lac,oi airboagb

ibis maybe misguided sin co par! uf ibis dubiouspre
mise goes hice Ibis “Ihe video is simpler and neeo’s
lesslígbting Iban Ihe cinema ca’nara” wbicb ir tota
liy  falso. Howevez ibis Ibeme escapes ¿he con Lo] of
thephotograpbic directors.

Quahtip Álthoagh video systems bave Impro ved

markedly /beir qaaliiy is 5h11 lar fro’n tau! of cine
ma recoro’lng. Ibis is aol solely due lo [be recording
median itselfbut also rela/ed lo tbe means emplo
yed. A alear example are ¡he op/iaal equfomenl, tbe
best video objeat leas are faz from ihose austem arlfr
ased for cinema reaordz’.

Uarversali/y: From lis ¡eiy negianiags izanafaa
lurers of cmemasogr’ip ‘i:  rc’er’1  ‘rpeed op ¿be

din canoas andptch afine ¿‘lot. Lilhough ibero are
several sareen forma/s lacre are anly roEs of 15, 35
and 65 mm. One single i,lm  oto ¡ tic  projeciedin any

movie bali in ¡he wor’S .  orosen/ed as tolecmnema
on any Y Vstation. buí/o ¡be conirary Le video world
is some/hing of a /ower of Babel widi  various forma
ts  ¿a difieren! systems lncompalibie wiib eacb olber
Anyproduaer wbo has workedforseveralyears wili
bave  materlais la U mahic LB and HB; Be/acam;
Betacam SP; P/qitallietaaam; Dl; 112; 113; and they
may ha ve a few otbers. Higb Definition ‘5 appearan

considerablemente y en este momento disponemos de algunos sistemas de
notable calidad como el lligh Definition, Vídeo System ([ID VS), Betacam Digital,
Dl. D3, D5, etc...
De todo lo anterior se deduce que al plantearnos el soporte sobre el que llevar
a  cabo una producción la respuesta no puede ser simplista, sino que debemos
estudiar diferentes factores que pueden decantarnos hacia un determinado
tipo de soportes:
-  Economía: Suele ser el factor decisorio, aunque habitualmente no se empleo
de forma correcta, ya que parte de premisas dudosas como que “  el vídeo es
más sencillo y necesita menos luz que el cine” algo totalmente falso. Sin
embargo, este tema se escapa un poco del ámbito de los directores de fotogra
fía y hay otras personas dentro de este seminario que lo podrán desarrollar.
-  Calidad: Aunque los sistemas vídeo han mejorado sensiblemente, su cali
dad está todavía lejas del cine. No soló por el soporte en sí, sino también por
los medios empleados. Un ejemplo claro son las ópticas, los mejores objetivos
de vídeo están lejísimos de los que habitualmente se utilizan en cine.
-  Universalidad: Desde sus comienzos, los fabricantes de material cinemato
gráfico se pusieron de acuerdo en las dimensiones y paso de las películas.
Aunque coexisten varios formatos de pantalla, sólo hay películas de 16, 35 y
65 mm. Una misma película puede ser proyectada en cualquier sala del
mundo o pasada por los telecines de cualquier cadena de televisión. Por el
contrario, el mundo del vídeo parece una Torre de Babel con numerosos
formatos en diferentes sistemas incompatibles entre sí. Cualquier productor
que lleve varios años trabajando tendrá materiales en U-matic LB y [IB;
Betacam; Betacam SP; Betacam Digital; Dl; D2; D3; y puede que algún forma
to más. La aparición de la Alta Definición suponía un buen momento para
llevar a cabo la unificación de los diferentes sístemas. Sin embargo también
se ha desaprovechado esta oportunidad y cuando la Alta Definición todavía
está en entredicbo ya existen los sistemas americano, europeo, y japonés.
-  Durabilidad: Mientras podemos admirar centenarias imágenes cinemato
gráficas de gran calidad, los vídeos de apenas unos lustros nos ofrecen
visiones empastadas, sin contraste y de escasa definición. Si queremos que
nuestras imágenes tengan una larga vida y sirvan como material de archi
vo, lo razonable sería almacenarlas en soporte cinematográfico.
-  Inmediatez: Ante las ventajas del cine entre otros factores, habitualmente
la inmediatez se asociaba al vídeo. Sin embargo, el desarrollo de los moder
nos sistemas de producción -Keylink y Aatoncode- y postproducción no
lineal -Avid y Linght Works- ha acelerado notablemente el proceso cinema
tográfico- desde el rodaje a la emisión- en una tarde. El cine no es tan
inmediato como el vídeo, pero ha acortado notablemente las distancias.
De todo lo anterior se deduce que actualmente asistimos a la cohabitación
entre el cine y el vídeo. Cada tipo de soporte tiene sus ventajas y sus inconve
nientes y cada producción debe ser llevada a cabo en su soporte idóneo. En
este campo no debemos partir con ideas preconcebidas, conviene estudiar lo

1”
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ce  wus a- biqmoment wi/h Iba possibi!ty of unifyinq
iba dillerent systems. Ho we ver ibis opporiunity wus

overlooked a-nd wben High Definí/ion is fa-kan lar
grunted, there ulrea-dyexistAmericun, European und
Ja-pa-nese systems wbicb use it
-  Dura-hill/y. W?iile we cun a-dmire bundreds oíbigb
qua-lí/y cinamu/ogra-pbic íma’qes, videos wbicb a-re
no/tao oid oller sil/lima-ges wiiboui contra-st a-nd al
peor da/ini/ion. II we wa-n/ ourimuges to ha-ve a-long
li/e a-nd ser ve us urchive mu/ería-], it wouldbe sen si

ble te store tbem on cinema-togra-pbic recording me
dium.

mejor para cada proyecto de forma individual antes de decidirse. En gene
ral, puede decirse que resultaría absurdo rodar en cine un programa-colo
quio, lo mismo que sería absurdo grabar en vídeo un programa de naturale
za cuyos imágenes queremos que permanezcan durante años como archivo.
Sin embargo, se cometen muchos absurdos como rodar programas dramáti
cos de bastantes millones de presupuesto sobre un soporte cuyo coste no
alcanza cinco mil pesetas.

TOTE TRENAS
Presidente Asociación Española
de Autores de Fotografía Cinematográfica.
Vicepresidente Federación Europea de Directores Fotográficos

-  Immediucy: As opposed to tbe udva-ntaqes of cine
ma- in otber a-reus, immediucy is qenerully a-ssaa/a
ted wiih video. Howevei ihe deveiopment of modern
systems o/preduction  Keylink a-ndA a-ten codo —

undnon-linea-rpostproductíon —  Avid tmdLi.qbt
works  boye a-cceiera-tedtbe cínema-togra-pbicpro
cess from 1/iming’ to omission in ono a-flernoon. Cine-
muís  not a-s immedia-ie a-s video but it bus sbortened
dista-nces.
Huving sa-id a-li tbis, one couidguess tba-t curreniiy
we a-re wiÍnessing tbe coexistence o/cinema- und vi
deo. Ea-ch type o/recording medium ha-s its udva-n
taqes a-nd lis incoa veníencas a-nd ea-ch producilon
sbould be carried eut in ihe idea-! medium. In this
lieid weshouldnotseioui wiihprecoaceivedidaa-s, ¡l
is  woribwbiie te study ea-ch pro/oc! indivídua-liybe
foro decídíng. Genera-iy we couldtba-titís a-bsurdto
film  wltb cinema- recordlnq eqwcment a- cha-! shaw
proqra-mjust as it wouldhe abs urd te tupe en a- video
a-natura progra-m wbose images need lo be preser
ved lar yea-rs lo come a-sun a-rcbive. Howevez ma-ny
mistukes a-re commit/ed sucb as filminq dra-ma-tic
progra-ms witb a- buoqei of mlllians en a- recording
medíuin wbose cosi does not rea-cb live tbousa-ndpe
seia-s.

TOTE TRENAS
Fresident, Spa-nisb Associution oíAuthors
of Cinema-togra-pbic Fbotoqra-pby
Vice-President, Europea-a Federa-tion of
Pbotogra-pbic Directores
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EL  AUDIOVISUAL EN EL DESARROLLO  REGIONAL

AIJDIOVISUALS  IN REGIONAL  DEVELOPMENT

22’a subsector o/audiovisuals -(rs aparto/Iba com
munications and culture sector has 1W imporfrmt
cad lacreasing role to play iii  Iba overali economy
1n1982, Iba world-wide voluzne of trade was estima
Ied al 288,400 ¡ni/iba dollars, a figure /ar from Iba
estirnatad telecomrnunicatbons total of 43Z000 mi
ilion doliars. Y.’be figure doas aol, bowevez acdura
tely  reilad Iba social fn/banca  of Iba audiovi
sual  wbicb has bacoma omni)resenI la our líves
and whicb plays a dacisive role ja public opinion
formativa and social integrution withIn sociatias.
]lTeiIber ricas it reilad fha in/luence of iba audiovi
sual in evary sector of iba econcmy (as znarketing
leal lis use with computers, 111 design la sar vices, bu

in/ormation,  etc).  Z’be audiovisual subsactei inclu
ding hardware, compulsad sorne 3.5°a o/Iba Spanísb
GJ1U. ailhougb it bus su/farad a sigzuificant crisis
baiwean 1991 and i993 dueto Iba advaríisinq crisis
azud adjustments ¡nade lo Iba televison sysíem.
Meflvfr  uLimse
m  tfe  QL?flar2(  

l’he basic sub-areas cf iba a’ialo visual madiurn-ci
zwiuu, vidao 1irúduutidll azud ieic,isozu from Iba pro
grammiiig sida, appurdias azud szjpvrts franz iba
equl,cznenlside are closalyiruterrelatadbymeans of
ibeir mutual naads. Howevai possiblv Iba znost sig
ni/icantrecant davaiopmeatis Ibal video systems ura
nowadays tan dinq bi concantrala lass vn bigb de/ini
iba  and more towards digital intagration basad on
communication naIworks lo Iba daírirnent o/Iba im
mediata coznmarciai cunszdaralions of imaga quali
ly  Mora azud mora empbasis wili be placad on Iba
nodal charadas of receplion poinls con verted lillo
selectiva racapfion poinis, connadlion /communica
lien, mu/Ii media usage azud avan broadcasting.
2”hesa new tecbnobogias are /orming a new ¡adus
irial framework bolh administrativa and social, if
no! indead ca entfraly new cultura wi/b al! its ac
companying advantagas unddisadvantaqas. rbis is
a cultura wi/h ah lIs associatadparadiqms (/laxibili
i  interconnaclabiiily mulli-vaiuad interactivezuass,
con vargenca, synargy muiti/unclionality rasource
sharing, dislanca contra!, etc), lIs overall areas of

El  subsector del audiovisual -como parte del sector de comunicación
y  cultura- tiene un peso económico importante y creciente en el con
junto  de la economía. En 1992 se estimaba el volumen mundial de
negocio en 289.400 millones de dolares, cifro aun alejada de la cifra
estimada para las telecomunicaciones (437.000 millones de dolares).
Y sin embargo, aquella cifra estimada para las telecomunicaciones
refleja  bien la  influencia social del audiovisual- omnipresente en
nuestras vidas y decisivo en los campos de la formación de la opi
nión  pública y de la transversalización del audiovisual en todos los
campos  de la economía (herramienta del marketing, utilización en
la  informatica, en el diseño, en los servicios, en información...).
El  subsector del audiovisual- incluidos equipamientos- rondaba el
3,5  % de PIB español, aunque entre 1991 y  1993 por efecto de la
crisis publicitaria y del ajuste del sitema televisivo en su conjunto ha
atravesado una crisis significativa.
El  audiovisual  y  su  transversalizución
en  el  tejido  económico  y  social
Las subáreas básicas del audiovisual -cine, videoedicián, videopro
ducción y televisión por el lado de los programas aparataje y sopor
tes por el lado del equipamiento- están estrechamente relacionados
entre sí a través de demandas mutuas hacia adelante o hacia atrás.
Pero quizas lo más novedoso es que los sistemas vídeo tienden hoy
hacia la alta definición como hacia la integración digital en base a
las  redes de telecomunicación en detrimento de una apuesta comer
cial  inmediata por la calidad de la imagen. Se pondra más el acento
en  el carácter nodal de los puntos de recepción convertidos en pun
tos  de recepción selecta, conexión/comunicación, multimediación, e
incluso emisión.
Las nuevas tecnologías configuran un nuevo marco industrial admi
nistrativo y social cuando no una nueva cultura con sus ventajas y
problemas que tiene sus paradigmas (flexibilidad, interconectividad,
polivalencia,  interactividad, convergencia, sinergía, multifun
cionalidad, cumpartición de recursos, control a distancia) sus ámbi
tos  globales de aplicación (productiva, ofimática, domótica..) sus he
rramientas (diseño, infografía, bases de datos, telecomunicaciones...)
sus  soportes físico—lógicos (teletrahajo, telebanco rohotización,
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telecompra,  telealarmas  y sus  nuevas aplicaciones (imágenes
compuestas,imaginería científica, infografía de modelos matemáti
cos, imagen electrónica, animación por ordenador, simulación, dise
ño  de piezas, modelos arquitectónicos, gráficos estadísticos, caretas
televisivas, logos, arte por ordenador, videocomunicación...).
Este panorama de sinergías facilita la salida mútua del conjunto del
audiovisual, informática y telecomunicaciones, diversificando sus
mercados hacia el desarrollo en esos campos (vídeojuegos, televisión
por  cable y satélite, CD Rom, videodisco, mediatecas...) y otros más
generales (gráfismo electrónico, diseño, bases de datos a través de
lógicas combinatorias). El audiovisual hace que el tiempo, que ha
traspasado la barrera de la ficción de la información y del ocio para
convertirse también en un input industrial decisional, formativo,
informacional, promocional, etc... Aunque el audiovisual nació como
herramienta cultural y de ocio como servicio final destinado al pú
blico, sus derivaciones están resultando múltiples.
Por  otra parte, las relaciones del audiovisual con las otras indus
trias  culturales se profundizan hasta el punto de que ya solo formal
mente es cine, vídeo y televisión. Buena parte de la publicidad y la
promoción es audiovisual, la radio forma parte del concepto genérico
de  lo audiovisual a través de múltiples conexiones (tendencia de los
operadores públicos y privados a  crear sistemas de radio y televi
sión; complementareidad de ambas de cara a las audiencia con pr’o
gramaciones adaptativas entre ambos sistemas; compartición de
servicios de empresas auxiliares como los estudios de sonido o las
agencias publicitarias o de los productos discográficos; permeabilidad
del  empleo de redactores y conductores de programas y algunos
técnicos...). Incluso en los casos de los medios escritos hay cada vez
más  contactos en el saber hacer (la prensa se visuliza cada vez más
en  maquetaciones, diseños, cartografías, cuadernos especializados
y  suplementos); han sido los empresarios de prensa los que han
tomado más iniciativas en la carrera por las televisiones privadas
buscando crear Grupos de Comunicación; la información sobre el
audiovisual supone muchas páginas de la  prensa y revistas; los
sistemas teletexto, videotex y bases de datos suponen el encuentro
entre lo escrito y el audiovisual...).
El  sector comunicación/cultura y más acentuadamente su subsector
audiovisual se caracteriza por estar actualmente en expansión, lo
que ya por sí solo justifica la atención de los poderes locales y regio
nales  por promocionarlo en su entorno, pero además, desde el punto
de  vista precisamente del desarrollo regional y local, presenta otro
conjunto de características que lo hacen especialmente atractivo,
como son un alto valor añadido, con una importante capacidad de
creación de empleo cualificado y polivalente, propenso especialmen

upplicution (production, computei domotic, etc), lis
tools (design, da/a bases, telecommunícutions), lis
physicul logicul supports (telesbop, tele work, tele
bank,  teleularm, robo/ization, etc) undits new upu
cutions (composedimuges, scien tille imuginq, inpbo
grapby of muihemolicul models, electronic imuges,
comp uter animation, símulution, work-piece deszqn,
architecturul modelling, siutisticul gruphs, logos,
computar art, videocommwiicu/ions, etc).
Tbis pan orama of synergies allows iba wbole area of
iba undiovisval, compuier ¿md ielecommiinications
to diversify /heirmurke/s in iba fol/o wing fie/ds: vi
deo gamas, cable und sato/lite te/avision, CD-Rom,
videodiscs, etc. More generuJ ureus will u/so be lar
gelted: electronic grapbícs, design, dala buses, etc.
AB  of ibis tbrougb /ogic combinution. l’be audiovi
sual bus long sin ce lruaspussed ibe limils of fiction,
informution und leisure to become effeclive inpi.il iii
industry  decislon-muking, education, informa/ion,
udverlising, etc. Vfliile uudiovísua/s were originully
con ceíved us u cultural and leisure bol, derivuiions
are mul/iolying fusl.
ZYie relaiionship belween Ibe uudiovisual una’ Ihe
oiber dil//urul industries bus deepened opto fha po
mt  wbere on/y u formul dislinclion can be mude
between cinema, vídeo ¿md television. A large purÉ
of  advertising and promotion Is uudlovisuu/ wbile
rudio forms uparl of tbe generic concept olmo uu
diovisuultbrough ibenerousconnec/ionsbetween
ibe media (ibe tendencyforbom priva/e undpublic
operu/ors lo form radio and /elevision systems; me
compleinenlury natura of bo/b wim respect lo au
diences wilb uprogrammin.q mutis mutual/y udup
tuble belween bbc twa systems; iba sburing of me
ser vices of aiixi/iury compunies sucb as sound sto
dios, advertising agencies or record producis; per
meubiliiyin ibe employmeni of editors, scriutwriters
and producers und a/so muny iechniciuns). Lyon
wítb iba writien media mere are more and more
con/uds iii  iba lie/d of kaow how (ibe press is iii
creusingly visualised using modeis, desiqns, curto
grapby speciu/ísed undsupp/ementaryfolders; 0W-

ners /munaqers of/be press huye been ibe most
ucti ve in luking initiali ves in Iba ruce for priva/e
te/avision stutions as ibeyseekto crea/e Communicu
tion  Groups; informa/ion about /he audiovisual is
umply coveredby botb newspapers and magazines;
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teletext, videotext and da/a bases provide a mee//ng
point between me wrillen and tbe audiovisual me
día, etc).
The communications/cuiture sectoi; and more spe
cificaliytbe audiovisual subsecto is expandingfast,
something wbícb wo uld alone justifyitspromotion al
local/regional authority level. Howevez the sector
pro vides aparticularlyattractíve set offeuturesfrom
tbepoint of view of/ocal aiid regional deve/opznent.
Cbief amozig tbese is tbe sector ‘s ahí/uy to create
empioyment oía qualulied, multi-valued natura. l’he
sector is particular/y conducive to the crea/ion of a
smallandmedium sized company flexible structure.
Itis  a source of uninterrupted andinterrelated tecb
nologicol deve/opment. It pro vides a focos br creati—
ve  and reusable innovations across tbe rest of tbe
industrial íabric. It is la íncreasíag demandsocíally
publica//y and industrial/y it is particular/y api lo
decentralizing programmes and is attractive to ca
p//ui wbicb is seeking new strategic api/oEs as well
as pro viding a foca/po/nt of a/ten/ion forinternatio
nalinstitutions. Itmustbepointedout bowevez that
tbese industries are bigbly vulnerable to tbe aps and
downs of me niarket place, as industries of symbolic
products. J7iey are u/so vulnerable to the current
tendencyfor the largest international corporutions to
hise tagether Fiirther druwbucks are províded by
tbe needfor maintainingpermaaent traininqíaculi
lies for a bigbly mabí/e stafí typical oíinnovative
companles witb a bigbly trainedpersonnel. Invest
ment iii  tbe rapidly moving sector is o/ten bigbly
expensive and eqwtiment rapidly becomes obsolete.
RegioizJ  iidisfry  d  c&Jftre
Over the lasi fewyears, culture iii  general, and cul
tural industries in particulai bave attracted tbe at
tention oípublic administrations as a tool lar restruc
turing and developping urban and regioaa/ econo
mic labric. Culture has become un element common
to newstrategies for region al de velopm ant across fha
planet  altbougb tbese strategies may hayo wide/y
varying aims.
J’he tecbnological and industrial effects in tbe íields
o/culture and communicatioa go beyond tbe purely
economic /0 decide tbe destiny of thai culture itselt
sin ce iba futura of a regional culture depends oil its
capacity to represent and recreate itsown ídentity
througb tecbno/ogical, industrialandcreativemeans.

te  a una estructura de PYMES flexibles, vector de desarrollos tecno
lógicos  ininterrumpidos y combinados, foco de creatividades e in
novaciones reutilizables en el resto del tejido industrial, de crecien
te demanda social, pública y empresarial, apto a lógicas descentra
lizadoras, área de atracción de capitales en busca de nuevas opcio
nes  estratégicas y ámbito de atención de las instituciones interna
cionales. Ello no quita para que en el debe también haya que anotar
la  vulnerabilidad de estas industrias ante los vaivenes del mercado
(industrias de producto simbólico) y ante la lógica de concentración
transnacional de los Grupos más potentes, así como el obligado man
tenimiento de una formación y  Iraining permanentes junto a una
movilidad del personal, propia de las empresas innovadoras y con
personal muy cualificado, así como una inversión, a veces costosa y
de  rápida obsolescencia.
Industria  y  cultura  regional
Durante los últimos años, la  cultura, en general, y las industrias
culturales,  en particular, han atraído la atención de las diversas
administraciones públicas como instrumento de reestructuración y
desarrollo de los tejidos económicos urbano y regional. La cultura se
ha  convertido en un elemento común en las nuevas estrategias de
desarrollo regional que se están aplicando en el ámbito internacio
nal,  si bien desde enfoques muy diversos.
Las  apuestas tegnológico/industriales en el ámbito de la cultura y la
comunicación trascienden el propio campo de la economía para de
cidir el destino de la propia cultura, y es que el futuro de una cultura
regional depende de su capacidad para  representar y recrear con
medios tecnológicos, industriales y creativos su propia identidad. Y
eso  significa, ante todo, inversión, formación, medios, calidad,
competitividad y producción propia.
La  cultura debe ir al encuentro de la economía -buscan1o formas de
intervención que promuevan el surgimiento y desarrollo de un sec
tor de reproducción comunicativo y cultural- y la economía debe ir al
encuentro de la  cultura. No se trata  tanto de estar abiertos a  esa
“nueva” cultura como de estar presentes en su propia generación.
Especialmente en las regiones, junto a la  diversificación del tejido
económico y la adaptación tecnológica, la regeneración del espíritu
emprendedor e innovador aparece como uno de los retos fundamen
tales  para la  superación de la  crisis económica y social. En este
sentido, “comunicación y cultura” constituyen no sólo un sector que
presenta importantes perspectivas de desarrollo económico a través
de  altos efectos multiplicadores, regionales y  un fuerte potencial
endógeno o mediante la proyección exterior de una imagen positiva,
sino también, un vector de transformación y adaptación tecnológica
y  social.

86



Para  afrontar esta perspectiva se analizarán tres herramientas de
Política Industrial Cultural:
-  Las funciones de un Instituto Regional Informático/Audiovisual.
-  El papel y condiciones de viabilidad de una televisión regional.
-  La  eventual implantación de un parque industrial y de servicios
culturales.

Thismeans, abc ve oil, inveslmeni, Iraining, quali
competitíveness a-nd a capad/y lorprodudfion.
Culture sbould/ooklor ameetinqpoint witb Ibe eco
nomy looking lar ways of ínter vening lo promete tbe
gro wib and develapineal ola comunicativa cultural
produclion sector 2e  economy sbould sími/arly go
out lo ineel culture. l’his does aol mean being opon
lo  Ihe ‘uew” culture so much as siznply be/ng a
¡nember of ene ‘s generalion. Particular/y al ibe re
gional level it  wouid seem thai Ibe regeneratioa oí
an entrepeneuriularidinaovativespirit, togelbur wit/i
diversihcation la mo industrial labric and Iba lake
up  of lechnology are tbe princioal chalienges lo be
¡acedía order lo overcome social and economic cri
sis. Ja Ibis soase, “communicalion ami culture “pro-
vide noten/y a sector whichpresenfs iraportant eco
nomicdevelopmentopportunitieslbrougbmultiolying
ellects at tbe regional le ve] wilh apa werlul polential
¡orprojecting apositiva image abroad but ¡lis alsa
apoweríiil ¡orce br social transformalion ana’ tech
nolagical adaptation.
In  arder lo ínspect Ibis pan arama more closely Ibree
lools al Cultural Industrial Policy willbe analysed:
-  /be ¡unctioas oía regional computer/audíavisucil
Instilule
-  Iba role and coaditíons lar viability lar regional
tele vision,
-  tbe eventual selling-up oían industrial park and
cultural ser vices.

RAMÓN ZALLO ELGUEZABAL RAMÚN ZALLO EL CORZA FuL
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ASPECTOS  DE  LA  VIDEOCREACIÓN  ESPAÑOLA  DE  LOS ÚLTIMOS  AÑOS

ASPECTS  OF  VIDEO-MAKING  IN  SPAIN  OVER THE  LAST  YEARS

La muestra señales de vídeo recoge 40 obras de 34 autores, (que son en realidad
unos cuantos más, ya que algunas obras traen más de una firma consigo),
realizadas desde 1988 -y abarcando incluso algunas de recién terminadas en
los primeros meses de 1995- con las que se pretende ofrecer una visión/revisión
del vídeo español en los últimos años a través de 9 programas con un cierto
tema o motivo unitario. El año 1988 se ha tomado como punto de partida,
considerando el antecedente de otra retrospectiva “mayor” La ízna’g’en sub
lime  (Vídeo de creación en España 1970/1987), presentada en el Centro de
Arte Reina Sofía de octubre a diciembre de 1987. (Aunque no sea sólo ese el
criterio por el que se ha considerado una fecha de arranque apropiada).
Esta muestra ha sido concebida no tanto como un “quién es quién” del vídeo
en España de los autores y autoras con una mayor trayectoria y reputación,
sino más bien a modo de una antología crítica, coma se diría en un ámbito
literario, o de una colectiva, ni indiscriminada ni caprichosa, sino respaldada
por unas deciciones inapelables (aunque sí discutibles) de su comisario; por
la  responsabilidad y el punto de vista que ha adoptado, aunque en realidad,
a  lo largo de la programación, lo que se ofrece es justamente una pluralidad
de puntos de vista.., y de señales de vídeo. Por otra parte, no se ha pretendido
cubrir ciertos géneros o subgénero específicos, tales cama el vídeo-clip musical
tipificado, la videodanza, el documental de arte o las ocasionales producciones
televisivas con cierto matiz experimental, si bien la selección incluye algunas
piexas vinculadas o colindantes con los mismos. Y, en cualquier caso, esta
selección es admitidamente parcial, en los diversos sentidos del término.
Se ha procurado dotar a cada uno de los programas de una unidad temática o
motivada por otras afinidades y contrastes, tratando pues de proponer un cierto
orden entre la diversidad de los productos que se ofrecen sin otro distintivo
que el más genérico posible -vídeo con o sin sufijos-, que integran así una
variopinta oferto. Los aspectos abordados incluyen así los siguientes: el
recurso a las tecnologías electrónicas de la imagen para crear espacios
imaginarios, simbólicos y misteriosos; las visiones y comentarios referidas a
nuestro propio espacio geográfico, histórico y cultural; los viajes imagineros
al  encuentro de otras realidades, culturas e interrogantes; el “derecho a
réplica” frente a los mensajes y masajes mediáticos, y a la generación de

Fha “Video Sígnois” dispioy ¡aa/tires 40 plecas of
workby3ldi//erentautbors (althougbínreahlytbere
are ralbar mora, sinca soma o/iba places are signad
by  mora iban ona art/st). AB ibasa works bai’a baan
producedsinca 1988- and sorne os racan Uy as aorly
1995. Fha a/ni is lo o//ar a vision/ravison o/Spanísh
y/laos over Iba Iast/ewyears, bymeans o/nine pro
grammes  witb a particular ibeme or underlying
mo/iva. 27w yaar 1988 bas baan taken as Iba star
ting po/nt aB pravious work coming undar iba “lar
ger “ ratrospective tu/a o/ “Fha Sublime Image” (Vi
deo-making in Spain 1970/1987), wbich was exbi
bitad in iba Reina So/fa Art Centre from Ociober to

Dacember 1987 (Fhis, boweva wasnotme only crí
/ada used/or/ixing iba openingyear a’H 088).
Fbe display was con cel vednoi only as a “Vilio ‘5 Wbo
o/Spanisb video Iba mosi iinportant aulbors witb
respeci lo ouipui and reputation, btu a/so as a me
tbodo/criticalantbology asil wouldbe classí/iedin
li/erary circles, or as a collection wbich is neítber
indiscrimínate nor /anci/ul. l’be dadsions taken by
Iba Board were based on a/izad set of ob/ecu ve crite
ría  (altbougb tbeymigbibe arguable), basedon lbe
responsibiliuies andpoints o/víewadopted al/bougb
iii  realuty wbat ir o//erad over tbe course o/iba pro
gramme is símply a wbole range o/poínts o/ view..
and o/ video signals. On lbe otberband, no allempt
bas  been made lo cover certain genres or sub-gen
res, such as siereotypical musical video-clios, video
dance, art documentary or ube occasionai tele vision
produclion wuih a certain experírnentalelements. Fbe
coliection does however include sorne work connec
ted or rela/ed lo me laller Fbe coliecuion is iii any
case blassedin every sense o/me word
An  aitemp/ bas been made lo provide eacb o//be
prograrnmes wuib an overali uniiy o/mema, wbe
lber ibis be one o/a/inity orcontrast, witb me aim o/
providlngsomeklndo/organized/razneworktobrlng
togeiber sucb a wide range o/producis wbicb co ver
ibe wbole gen eric range o/ videos tbai make up ibis



antivirus y defensas ante los mismos y ante otros ahusas de poder; la
introspección subjetiva y autobiográfica, la revaluación de la menospreciada
estética del vídeo doméstico, y las indagaciones en la memoria privada o
colectiva; las representaciones y avatares contemporáneos del cuerpo y de
su extinción, de las fabricaciones biotecnológicas y cibernéticas, y del tránsito
final a las cenizas.
Con motivo de esta muestra, se ha editado un libro-catálogo que incluye amplia
documentación sobre los programas, las obras presentadas y sus autores, así
como cuatro ensayos firmados por el comisario del ciclo, Eugeni Bonet y por
José Manuel Palacio, Gabriel Villota y Carlota Álvarez Basso (a su vez
impulsora y coordinadora del proyecto, ahora ya realidad).

bigbly diverse displa’y Áreas coveredinclude tbe lo
Ile wíng: Ibe use of electronicimage tecbnologyto crea-
te imaginurj symbolic ormysterious spuces; visions

and  coznments relerring lo our own geograpbica’l,
bistoricul and cultural space; imuginurj’ voyages of

disco very lo olber realilies, cultures and enigmas;
Ihe  “rigbt lo reply” lo medialin,q messa ges, and Ibe
crealion of anti-viruses and delenses against tbe lal
ter and ugainsl abuses of power; subjective intros
pection and autobíogruphy Ihe revalualion of Ibe
undervulued aestbetic of me domestic video; índig
nation in personal or colleclive memory; contempo
nrryrepresenlulions und lransformalions Iii Ibe hu
man body and its extinction, biolechnological and
cybergen etic producís und Ibe finaijourney (o asbes.
A  book-caíalogue bus been publisbed lo accompany
ibis  display feuturing wide-ranging informa/ion
about lbeproqrummes, Ibepíeces of work displayed
and (be aulbors, as well as four anides written by
Ihepresident o//be exhibí/ion, EugeniBonet, undby
José Manuel Palacio, Gabriel Villota undby Carlota
Alvarez Basso ((be prometer und coordinator of a
projedt wbicb bus new become u reality).

L.           EL/GENl BONET
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IMA6’INAJIY SPA CES ESPACIOS IMAGINADOS

Jora’i 2izidÓ Basic Soup (1994) 8
Grupo 32’F Dream a’bout Crosses (1983) 4.30
Pedro Ballesteros: Lucía (1984)13:45.

1/ligo Sukrberrkz: Disdiruk (1992) 9
OiguMesa/Bicordo de Rezende: Zur/ojxzs (1 995) 16

Approximirle total dura/ion: 5/7

IMAGINARYJOYRNEYS

Jordi Teixidó: Sopa básica (1994) 8’
Grupo 3TT: Sueño con cruces (1993) 4:30’
Pedro Ballesteros: Lucía(1994) 13:45’
migo Salaberría: Disdirak (1992) 9’
Olga Mesa/Bicordo de Rezende: Eur/opas (1995) 16’

duracion total: 60’

VIAJES  IMAGINEROS

duración total: 47’

RIGHTTOREFLY DERECHO A REPLICA

Joan Leundre: CS(Cldo Suri) (1894) 7
XuixoLslévunTbe ca!thaíissud&hlue (1994JF

Montadas.- 2’VL ¡frs! u/!emp! (1989) 46
Approximute Fo/ui Dura/ion: 5/7

NOISEISI’HEMERNS

Javier Montero: Los! la Heuven (1994) 7:45’.
Joan Leuno’re: 91/lP CCBJY (1885)7’
Josu Rekaide: Wilboutlmuges (1994)3.5/7
An/on Reixu: li/ligo Rango (1980)2/7

4uproxímute Fo/ui Dura/ion: 4/7

MJTOBIOGRAFHIES,
FOR2’R/JTS, FAR!ILY VIDEOS

Joan Leandre: CS (Ciclo Sur» (1994) 7’
Xurxo Estévez: O gato que esta trite e azul (1994) 3’
Muntuduz: TVE: primer intento (1989) 46’

EL  MEDIO ES RUIDO

duración total: 60’

Javier Montero: Lost in Heaven (1994) 7:45’
Joan Leandre: MAP CCRN (1995) 7’
Jasu Rekadel: Sin imágenes (1994) 3:50’
Anton Reixa: Ringo Rango (1990) 26’

duración total: 45’

AUTOBIDEOGRAFIAS,
RETRATOS, VIDEOS FAMILIARES

Curios Gil Rozq: Uomo Bloc (1993) i4
Jaime Vuiiaure: Aun! Beni (1991)3:1/7

Joan Poeyo: Fanxily (1990)4.3/7
Juan Crego: Daniek March 1890(1890)17:2/7
Francisco Ruiz de Lo/ante: Tbe simple tbings
(1993) IF

Approxiwu/e Fo/al Dura/ion: 6/7

Carlos Gil-Roig: lomo Blue (1993) 14’
Jaime Vallaure: Tía Berti (1991) 3:18’
Joan Pueyo: Familia (1990) 4:30’
Juan Crego: Daniel, marzo 1990 (1990) 17:25’
Francisco Ruiz de Infante: Les choses simples (Las cosas
simples) (1993) 17’

duración total: 60’
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FoniSerra: Wizhub (1884) /7
Maite Ninou  Xavíer Munubens: Maybe you
really are al//be sume (1993) /7
Isabel Herguera: Íleo waysong (/989) /7
Jacobo SucariImaginary Jaurneys 1, Une 38:

Buenos Aires (1994-95) 17
Pedro Gr/uño: Fha Las! Vebicle (1984) /7

J.’oniSerru: Wubah 2(1994) /7
Approximaíe lo/ui dm-u/ion: 4F

Toni Serra: Wahah (1994)3’
Maite Ninou/Xavier Munuhens: Potser si que tots som
iguals (1993) 8’
Isabel Herguera: Cante de ido y vuelta (1989)4’
Jacobo Sucari: Viajes imaginarios 1, Recorrido 39:
Buenos Aires (1984-95) 17’
Pedro Ortuño: The Last Vehicle (El último vehiculo)
(1994)9’
Toni Serra: Wahuh 2(1994)2’



MEMORIAS.  RECUERDOS, HERIDAS MEMORIESAND WOUNI)S

Manuela Sáez: Recuerdo de feria (1992) 9:20
Enrique Fontanilles: Lo extensión del instante (1993) 9’
Juan Crego : Lunes. 27-1-92 (1992) 11: 30’
Marcelo Expósito: Los libros por las piedras (1990-1)6’
Esther Mero: The Bordeas of a Wound (Los bordes de una
herida) (1992) 23

GEOGRAFIA  E  HISTORIA
(CON  PESADILLAS)

duración total 60’

Mon uelo Sáez: Moiziories of uFuir (1 892) 9/20
Enrique Fon/uní/les: Tbe extension of/he
¡ns/ant (1993) F
Juan Crego: Monduy 27/2/92 (/992) 11.30’
Marcelo Eposito: Rooks lar Stones (1880 81) 6
rtherMeru:TheRorders oía Wound (1 982) 2F

Avproxlma/e Total Duro/ion: 50

GEOGRAPIIYAND HISTORY
(WTtHNJGII2’MARES).

Jaume Suhirana/Gringos: Señuelo (1991) 7’
José Antonio llergueto/Marcelo Expósito: La tierra de la
madre (1993-4) 21’
Francesc Torres: Sur del Sur (1990) 16’

VIVA LA MUERTE

duracion total: 47’

borne Subirana Gringos: Señuelo (1981) F

Jose Antonio Hergueta  Marce/o Expósito.
Mo/borland (1.983-94) 2F
Fruncesc Torres: South of/be South (/980) /6

Approxirnate Tutu/Duro/ion. 47

LONfi’LZVEDZ1TH

Antonio Perumanes: Mortaja (1994) 11’
Francisco Ruiz de Infante: Lugar común (1991) 12’
Ignacio Pardo: Tránsitu (1988) 6:20’
Javier Codesal: Sóbado legionario (1988) 25’

Antonio Perurnunes: Sbroud (/894) 1/
rrancisconvizdelníazite.&mmonSpuce (L’

Ignacio Pardo: Trazzsit (/988) 6:20:
Javier CodesakLe;ionarySuturday(/888)25/

Approxinjate Total Duro/ion. 5F

BODYTOBODY

Joan Pueyo: Contorsionista (1991) 4:30’
Ignacio Pardo: Ninfografía (1992) 6:3 0’
Rosa Silva: Transformador destinado u utilizar ius peque
ñas energías desperdiciadas (1994) 3:28’
Elio Quiroga: Asurbunipal (1992) 3:34’
Julién Álvcrez: El Ring (1989) 27’

Joan Pueyo: Con/orsionÍst (1891) 4:30
Ignacio Pardo: Ninfog’rufía (19.92) &30
Roso Silva: Transíornzer usad/o utilizo sino!!

quan/ities of wastedenergy (1994) 3:2F
E/lo Quiroga: Awrbun.(ua! (1892) 3:34
Julián Alvarez: rbe Ring (1889) 2F

Approxlznu/e Total Duration:48

duración total: 59’

CUERPO  A  CUERPO

duración total: 49’



EUGENI  BONET

Barcelona 1954. Escritor, crítico y comisario, a veces también hacedor, en las
áreas  de cine, vídeo, TV y multimedia. De 1973 a 1980, realizó varios films y
algún vídeo de carácter X-experimentul, ámpliumente exhibido en su momento.
Posteriormente, ha escrito y realizado algunos programas de vídeo, TV y
multimedia sobre temas de arte contemporáneo. En 1988-89 colaboró como
guionista y asesor en la serie TVE, El arte del Vídeo. Es co-autor de los libros
En torn’o al Vídeo (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980; y México DE 1984,
con Joaquim Dols, Antoni Mercader y Antoni Muntadas) y “Práctica fílmica
y  vanguardia artística en España, 1925-1881” (Editorial Universidad
Complutense ,  Madrid, 1983, con José Manuel Palacio); y editor del libro-
catélogo “Desmontaje: film, vídeo/ apropiación, reciclaje” (IVAM, Valencia,
1993). Otros escritos en publicaciones periódicas, obras colectivas y catálogos.
Ha paticipado en la organización de numerosas muestras y otras actividades
de  vídeo y cine experimental, y ha comisariado diversas exhibiciones y
programaciones, tales como VideoSpain (1988: en el espacio alternativo Axit
Arte de Nueva York); la itinerante Desmontaje Demontage (1993: IVAM,
Valencia, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Arteleku, San
Sebastián, World Video Center, La Haya; Centro Galego de las Artes da Imaxe,
A Coruña); La programación de cine y vídeo. Intervenciones urbanas (1994:
Arteleku). En 1993, junto a Luisa Ramos, elaboró la propuesta inicial de la
exposición Multiplas Dimensoes de instalaciones multimedia, presentada en
el marco de “Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura”.

Sa-rcelontr 1954. Writei ritic  und botrrd membei
occusionully producer iii 11w fleid of dnemtr, video,
TVmultimediu. roducedse ‘erul(ilms between “973
and 1980 rs well os sorne experirnentul videos, u!! of
whicb were videJy siiown uf Ibeir tirne of releuse.
Luteron he wrote a’ndproducedsevera’i video 7’Vund
rnuitirnediu progrrnrnes crhout rnutters reifftinq (o
conternporffry a’rt. III ‘88- 89 be woried us scriot
vrirez aiid CoilsuhtifilI ¡II tbe TVEseries “7’he Art cif

Video’ ile is (be co-irulbor of  En  Torno o’J video
(pubiishedbyGusluvoGilL Bffrcelonu, J,98øundMexi-
co  VE 1 984,), whicb ne  vrote witb Jouquirn bis,
Antoni Mercuder o’ndAfltoni Muntudus, a’nd wo  of
“Frácticir fíirnico’ y vlrnguffrdkz artística en Lpuñu,
‘925-1981 “  (Tbe ñvtrnt-Ga’rde filrn iii  Spain) (pu
biisbedby Universidird C’ornpiutense, Mudrid, ¿983)
wbicb be wrote witb JoséMunuei Pukzcio. He is Ibe
editor of/be book-cutuioffue 7jernonluje: fiirn, vídeo
upropiucion, reciciirje” (IVÁM Vuienciu, ¡983). k

LUIS uiso wrillen  fn vuzfous   c’oiiected

works und cutuloifues. He bus ourticiixíted iii (he or
fflTlliZO’tiOfl oí severul exbibitions und olber experi
¡nentui video und dnernu qctivilles, a’lld ¡xis presi 

ded o ‘er vurious exbibitions a’nd progra’rnrnes, sucb
ff5  VideoSpuin (i988: iii (he olternutive £‘xit 4rtspot
111 New York), me (ro’ ‘eiiing 73esrnontuje/iJesrnon-
(uge  (i993: !VAflt Va’ienciu; Museo Nucional Gen-
(ro de Arte Reinu Sofíu, Mudrid; ñrteieku, Sun Se
bustián, Worid Wide Video Centei Tbe Haque; Gen-

1ro Guieffo de Artes du Irnuxe, Lu Coruñu,), (be dije-
rnir und video exhibition 7ntervenciones Urbunus”
(1994 Arleieku). II) 1993, workinff iii  vurlnersbiv
vitb  Luisu Rurnos, be  trew up (be ini/id proposui
for tbe rnuitirnediuinstuliution exhibition “Afúitivius
Dirnensoes ‘  wbic’b vus presented witiiin (he fru
rnework of 7,isbon 94 Buropeun Gui/ui-ui Cupitui”
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MUESTRA  DE  VÍDEO  ARGENTINO
DISPLAY  OF  ARGENTINIAN  VIDEO

En  los umbrales del Tercer Milenio la Argentina experimenta una
serie  de transformaciones económicos, políticas, culturales y socia
les  de enorme magnitud. Entre sus aspectos más sobresalientes cabe
apuntar la imposición de la economía de mercado y un orden abierto
al  comercio y  las inversiones en el marco de un  severo ajuste
macroeconómico de fuerte impacto social, acompañando la acentuación
de las tendencias hacía la globalizución informativa cultural.
Hoy, la existencia de 5 canales abiertos de alcance nacional, 5 redes
nacionales de cable, más de 1.000 canales de TV Cable y más de
4.000 vídeo-cluhes da cuenta de un  crecimiento geométrico de los
círculos de distribución de imágenes, los cuales, ante la ausencia de
un  desarrollo consistente y sostenido de las industrias culturales del
audiovisual,  conforman una  capacidad de transmisión ocupada
mayoritariamente por representaciones de realidades que expresan
la  voluntad de ser de otras sociedades.
La  prehistoria
Televisores y/o circuitos cerrados (anteriores a las videocaseteras)
aparecieron a fines de los 60 en instalaciones del Instituto Di Tella
como índices críticos de la TV institucionalizada.
En  la década del 70 el Centro de Arte y Comunicación fue el marco
para largas sesiones de vídeo arte extranjeros en blanco y negro. Hubo
algunas  obras individuales y experimentos con cámaras de vigilan
cia  par parte del grupo de los 13, pero ni las exhibiciones, ni los en
sayos dejaron secuelas. Tampoco la vertiente política del Grupo Cine
Liberación dejó rastros. Hacia mediados de los 70 la experimentación
formal no se producía en vídeo, sino en Super 8 y se exhibía en el
Instituto Goethe.
A  comienzos de los 80, artistas vinculados al rock y a la Revista El
Expreso Imaginario incursionaron en la vídeo creación. Toda esa
protohistoria está impregnada de leyendas orales, sin cassettes so
brevivientes,  epifenómenos de creación, que se  destruyeron o
autodestruyeron en alguna misión imposible. Con la democracia y la
llegada de tecnologías livianas y accesibles, las famosas máquinas
de  mirar, crecen todas las expresiones del vídeo.

Al/be  lhreshold o//be TbirdMillennium Argentina
is  undergoing u series of economic, politicul, social
and cultural /runsíorinaíions o/buge siqaíficance.
Amongst tbe ¡nos! dramaiic changes are tbe es/u
blishing o/amarket economyopen frade utid ¡a ves!
ment  whicb bus been acbieved througb a radical
change la Ihe counlry’s macroeconoinic structure.
This change bus bad u sirong social impaci oa Ihe
aa/ion asid bus boca accompualed by ten den cies
lowurds aqlobulization ja cultural information.
Five lerres/riul TVstutions, flve national cable ile!
works, more Iban a thousand cable 2’Vcbannels und
more lliun 4.000 video clubs serve lo illus/rate the
growtb la Ihe dis/ribu/lon o/imaqes. Howevei be-
cause o//be luck o/consisten! andsus/ained develo
pment of cultural ate/lo visual industries, Ibis broad
cas/íng potentíal is ¡naln/y mude up o/represen/a
tioas wbicb express Ihe aspirations o/otber cultures.

Tele visions asid/br closed circuí! (prior lo video cas

sette recorders) mude tbeir uppearunce La tbe l%’Ø’s
la  the premises of/be Instituto Di Te/la as crítica!
indices of institutionulized IV
In  /be 1970’s tbe Centre /orArts andCommunicatío
as  pro vided /be /ucili/ies /orlong sessions o/foreign
video art ín black and wbite. Some individual work
asid experiments vi/lb security cameras was cariied
oulbytbegroup o/lS, butnone o/mis workbadany
coasequences. Tbe ellorts of/he  ‘l’ine Liberación”
Group a/so disappeured wí/bou/ a trace. Ja tbe mid
1970’s formal experimentution was notproduced ca
video bu! on SuperSund wus exbibí/edin Ibe Goethe
las/it u/e.
Al  /be beginning of/be l.980’s, arlis/s conaected lo
/be rock muslo scene and /be maguzine ‘L7Firpreso
Imaginario” began te get lavo/ved wítb video pro
duclíoa. Manyorullegendspaytribu!e lo mese eurly
days, síace ali cassette materia/has long sin ce been
destroyed W7/h tbe new democracy and tbe arríval
o/liqbt  weigb/, accessible /ecbnologyín Iba form of
video recorders, uli forms of e.pressioa oa video are
/lourisbing.
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Video art, botb experimental and creative (Ibe two
forms  cre 110/ necessarily synonymous) has been
gro wing consten Ny andseems lo ha ve reachedapeak
loday The ‘Bienal de Arte Joven’; the Melíe<sprize

(previously awarded lo Sopor 8 work) and tbe “Vi
deo Minuto “ competitions demonstra le tbe vitality oI
/be pbenomenon. This crealive impulse is essentia
ny  doe lo/be independent actions of/ls creators, wbo
are working wítb a very tigbl budget yethondling a

secret industry of small and medium-sized studios,
the circule/ion of equioment, cassettes, etc.
The lack of production between tbe years 1878 and
1.988 can onlybe explainedby tbe nature andextent

of repression under the dictatorsbip. Tbis explalns
the backwardness of video 111 Argentinain comparí
son  with the role itplayedin coun fríes sucb as Chile,
Brazil  Bolivia and Uruguay It could also belp to
esplain Ibe di/fico//y of matching video experiences
wim social movements.
A  renewal in Ibe electronic image has come about
tbrougb in depen dent tele vision producerssuch asRo

berta Canderelli, Eduardo Mignogna, Rodolfo Her
mida, etc. Competitions sucb as Coca-Cola andJVC
bayo revealed a great deal of interest and a wide
range of visons and obfectives. Fahian Ho/man, Die
go Lascano and Carlos 2hlnik are ,fust tbree of the

young generation wbose talen/has been more Iban
pro ven.
Tbis hrilliant new work began tobe exhihited on a
systematic basis in tbe Centro Cultural San Martín

iii  1988. This innovative initiative was known as
“New Produclions 011 Video”and revealed a wbole

new generation of video entbusiasts, some working
freelance, otbershelonging togroups whicb ha ve sin-
ce ceased to opera/e.
Tbe average age of tbe video entbusiasts is thirty
They are products of me video clip (‘the most experi
mental source) and of TV Middle or upper-middle

class, wilb a few notable exceplions.
These producers bave achieved a distinct identity
from a mematic andstylisticpoínl of view Theytend
lo reacb me video medium from several di//eren/di
  reclíons. Some bave been recycledfrom cinema and
others from me TV cmers come vía me meati-e, per
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El vídeo arte, experimental o de creación (no siempre son sinónimos)
creció en proporción geométrica y hoy poreciera estor en una me
seta.
Lo Bienal de Arte Joven, el premio Meliés, (antiguo reducto de Super
8) y los concursos de Vídeo Minuto, son hitos que demuestran la vita
lidad de su aparición. Esto fuerzo creotiva se debió esencialmente a
la  acción independiente de sus cultores, quienes lo producen con
bajísimo presupuesto pero moviendo una industria secreto de peque
ños o medianos estudios, circulación de equipos, cassettes, etc.
La  ausencia de producción entre 1978 y 1983 sólo se explica por la
magnitud y la calidad de la represión de la dictadura. Esto explica el
atraso del vídeo argentino en relación al papel que cumplió en pai
ses  como Chile, Brasil,  Bolivia y Uruguay. Quizás también ex
plique la dificultad de articular los experiencias de vídeo con los movi
mientos sociales.
La  renovación de la imagen electrónica vino de la mano de realiza
dores independientes de la televisión como Roberto Cenderelli, Eduar
do  Mignogna, Rodolfo Hermida. Concursos como Coca Cola y JVC
revelaron una gran producción con objetivos y realidad dispareja.
Fabián Hofman, Diego Lascano, Carlos Trilnik, entre los primeros
jóvenes talentos hoy con una obra más que probada.
En  1986 comenzó la exhibición sistemática de esa flamante produc
ción en el Centro Cultural San Martín. Ese ciclo pionero que se llamó
Nuevas Realizaciones en Vídeo reveló lo existencia de una nueva
generación de videastas, algunos francotiradores, otros pertenecien
tes  a grupos, actualmente extinguidos.
La  edad promedio de los videostas oscila en los 30 años. Son hijos
del vídeo clip (la fuente más experimental) y la televisión.
Los videastas han logrado un espacio propio desde lo temático y lo
estilístico.
Los videastas llegan al medio por diversos caminos. Algunos recicla
dos del cine y de la TV .  Otros, del teatro, la peri omance, la  pintura
etc.  Todos han hecho algún curso de vídeo. Algunos pocos viven del
medio, como docentes en general, o integran estudios independien
tes,  trabajan de freelance. Otros ya experimentan con la televisión
abierta  o el cable.
El  abaratamiento de las tecnologías y el excepcional crecimiento del
cable mejoró las posiblilidades de producción en las provincias.
Quizás siga ausente una articulación con lo social.
Las  muestras organizadas por el ICI, el Certamen de CICCUS de 1993,
el  festival de Vídeo Latinoamericano de Rosario que se realiza todos
los  años, el próximo Festival Internacional que en Otubre se realiza
en  Buenos Aires, son expresiones actuales de un fenómeno que per
siste aunque se esté replanteando algunos de sus lenguajes.



formo-ncc o-jis, Pirla ling, etc. ¿/1 bu ve cornplatedsorna
kind of 1ro-laing course on iba video medio-ra. A faw
o-re ab/e lo mo-ka o- Jiving forrn from iba medio-ra,

eílber working la educolion, la indepandanlstudios,
oron ufrea/uncabasis. !Jthars o-re now worklng witb
po-hile laJavision and ca-bla TV
A  reduclion la iba cosi of iaebaology cozzpiad wiIh
iba  axcepliono-J lo-ka-of! la cable I’Vbo-va aacouro

ged  Ibe developmeat of video production la provin
cia] o-reus.
Tbareissiii/perbo-ps uio-ckofconnectíon wílb socio-!
uspecis.

Fhe displays orgunizadbylCZ Fha CICC/JSFasfivo-l
1993, Fha Lo-ha American VkJao fashi val of Roso-do,

wblch Is o-anuo-! md  iba fortbcomiag Zatara ationo-i
festival/o be be/din Ce/oberín Buenos Aires o-re o-II
evidenca oía persislingpbaaomenon o-Jtbougb sorne
o/jis  termínoiogy Ás’ undergolagastate oícbo-nge.

“Fha te/avision is iba futura o/iba cinema. Tbe video
“La televisión es el porvenir del cine. El vídeo es el porvenir de la         istbafutilraoftbatalavisíon. Fha cinema is iba fu/ii-

televisión. El cine es el porvenir del vídeo”                            re o/iba video.”
(Fargier Jean Paul, “  Los inseparables”).                 Fo-rgiar feo-a Fo-ui “Fha Inseparable”)

Quizás en una visión rioplatense de esta frase podamos bucear en         Mo-yba usiago-RiverPlula’s visid of Ibis pbro-sa we
nuestro propio futuro.                                            co-a iookdaapar mio ourowa fil/ura.

DAVID BLAUSTEIN                                          DA VIII BLAUSTEIN
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JUANA.... HISTORIA DEL OTRO LADO JIJANL.  STORIESOFTHEOTHERSIDE

Duración: 37’44”.
Formato: U-Matic Low Band
Año: Julio de 1991 y Febrero 1992.
Producción: Relatos -  Cooperativa Educativa.
Director: Relatos -  Cooperativa Educativo.
Música: Duo Navarro - Chehébar.
Cámara: Maria Cahrejas, Débora Kantor, Judit Arcustin.
Edición: Dirección de Relaciones Intersectorioles. Secreta
ria de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires.
En la Patagonia Argentina existe una minoría aborigen
de trascendental importancia: los Mapuchos. Juana repasa
su intimidad y vida cotidiana de su comunidad.

TEMBLOR

YGA1i ¡9Sf -92
PBOBLTCTION&DIRGCI’ION l’heEduculioaal
Coopen’rtive
POR M1  UMA2’ICLowBw7d
LENGIW 37’ 14”
OZERA:MwitzCebrejas, Debortzl(antoi Judit
Arcos/ja.
EDITINO- Office oíIn/erregionulRekticns, Se
cretory of Educalion, Buenos Aires.
ML/SIC: 2’be Nawrro CbebeberDuo.
TbeMpucbesreuveryimpoÑmtzniuon7ygroupol
eboiiqinalpeople uve la 11w Piitagonie reglan of
sou/hera Argen/lue. Jutinu refales ber personal
developmentundmedbo1bercoziinuai/y

2’AEMBL INC

Duración: 6’.
Formato: U-Matic Low Band.
Año: 1993.
Productor: Jorge Coccia.
Director: Silvia Szperling.
Música: István MarIa.
Cámara: Miguel Miño/Guillermo Fernóndez.
Edición: Guillermo Fernández.
La vídeo creación, la danza, un equipo humano se conju
pa en una demostración plástica y trabajo.

ALGUNAS  MUJERES

‘R  19,93

FROD(JCTION: Coccie, Jorge
DIREC7ION Szperling, Si/vine
FORMA2 UMA2’ICLOWBAND
RL/NNING TJME. 6’
ED12’IN& Guillermo Fernández.
MTJSIC: Istva’n Murta.
CAM.- Miguel Miño, Guillermo Pernandez.
Videocrealion, duuice and e team ofpeople come
togelberin Ibis plastic, v,’orking demonstraiioa.

SOfrÍE WOIYÍEN

Duración: 13’30”
Formato: U-Matic SP Pal.
Año: 1992.
Producción. El Ojo Avisor.
Director: Sabina Farji.
Música: Jorge Haro.
Cámara: Carlos Trilnick.
Fotografía: Vanesa Ragone.

YEAIL ¡992
FRODUCJ’ION: ElOjoAvisor
DIRECTIOS/ Furjf Subainu
FOBNÁ2 [7 MA TIC SP PAL
LENG2’K 13,30”
ML/SIC. Hero, Jorge.
CAMERA: l’rilnilç Carlos.
PHOTOGMPRYRagone, Vaijessa’.
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BÁDIOTHEATREINFARANÁ RADIOTEATRO EN PARANÁ

YE4R: 1882-82

PRODUC2’IüMSciencefaculiyçliducationDept

Parana Entre Ríos
DIRECTICII&Feullade, Pablo. CaIízzi Fortuna

lo. Divídorj Eduardo.

FCR[kÍAT EJ MATIC SP PAL

LENG2’JL 45
MUSE. Tbegroup “La corchea desnoda  witb

SusanRaiclifi  CarlosAgoirre, Martin t’azqoes,

Ramiro Galio, Luis Rarbiero.
CAMEBkGerboid Cristina. &d4quez Mio/la.

ED1THIT&Cerbold Cristina. Rodngoez Mio/la
Radiotbeafre has been an Importan/popular

broadcastlnq pbenom eva iv  our  coontry A
cvi versily seis aboot lo reconstroci ibis world

witb ibe partid ca/ion of ama/ocr actors.

CAPTAINCARIJOZO

Duración: 45’.
Formato: U-Matic SP Pal
Producción: Facultad de Ciencias de la Educación de
Paraná Entre Rias.
Director: Pablo Fauillade/Fartunato Calizzi/Eduarda
Pividari.
Música: “La corchea desnuda”, integrada por Susana
Ratcliff, Carlos Aguirre, Martín Vázquez, Ramiro Gallo,
Luis Barbiera.
Cámara: Cristina Gerhald, María Julia Rodríguez.
Edición: Cristina Gerhald, María Julia Radríguez.
El radiateatra ha sida un género de enorme difusión y
popularidad en nuestra país. Una Universidad se en
carga de reconstruir su universa a partir de actores
aficionadas.

CAPTAIN CARDOZO

YLAR 1884

PhOIJUCJTIW Yovone, Gabriel R.Jooregoi Pablo

DIRECÍTONTovone, GabrIel, R idoregol Pablo

POR/iMP U MA TE HJGH BAATD STEARO

LENGTJL £

MUSIC. Slogarel/a, Adrián.

DIGITAL AUDIORCCOBJJINGAIbano, Hernan

VIDEOEDITING: Suárez, Edgardo
Av  aliegory based  on  Ibe idea o/col/oral

colonization tlzroogbmassmedia. Tbisisacbap

ter/rom  a 13 pan serles wblcb brings loge/ber

vanioos anlmation /ecbniqoes.

Duración: 5’.
Formato: U-Matic High Band Sterea.
Año: Agasta 1994.
Praducción: Gabriel Yuvane y Pablo Rodríguez Jóuregui.
Directar: Gabriel Yuvone y Pablo Radríguez Jauregui.
Música: Adrián Singarella.
Edición Digital de Audia: Hernán Albana.
Edición de Vídea: Edgardo Suárez.
Una alegoría sabre la colonización cultural a través
de las medias masivas. Capítula presentación de una
serie  de trece que reúne varios técnicas de anima
ción. sp
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Y  QUE VIVA EL SR SAN JUAN....

Duración: 28’
Formato: U-Matic Low Band.
Año: 1992.
Poducción: Siptd (Sistema Provincial de Teleducación y
Desarrollo).
Director: Ana Zanotti.
Música: Julio Lorman.
Fotografía: Elio Vúldez/Luis González
Edición: Ana Zanotti.
Del Ciclo “Encuentros Populares” este vídeo rescata el do-
cumento de la festividad popular tal como se celebró en
una localidad rural misionera. El paso sobre el fuego, apela
al calor del sol como símbolo de la continuidad de la vida.

UNA  ILUSIÓN ÓPTICA

Duración: 10’.
Formato: U-Matic High Band
Año: Julio 1993.
Producción: Rubén Actis Piazza/Crears producciones.
Director: Guto Actis Piazza.
Música: Rafael Naftali.
Edición: Crears.
Ficción, Realidad, Fábula, un gran actor en un ejercicio
de enorme rigurosidad que transcurre en la Sierra de Cór
doba.

ANDLONGLIVZSITINTJOHN

YEJIR: 1992
PRODUCTIOII Provincknl System of Tele
educríllon und Dei’elcpment
DIRECTIOE uaottL Anu
FOFLMAT UMATICLCW
LENGTI1 28
MUSIC Lorinun, Julio
FHOTOGRAFHK Váldez, Elio. González, Luis
From (he series en/illed Fopulur Cutberings
Ibis video reproduces Ibe imuge of/be popular
festivuls  us  celehraied fn  r  focul rurul
missionary Vaikingon firerepresenis tiiesun 
beal us symiioJ o/li/e  continuity

I7NOFTICI7L ¡LLUSION

TEAR: /993
PRODUCTIOh’ActisPiazzu, Ruben. CREARE
DIRECTICE ñdllsPiuzzu, Gu/o
PÜRMAT U IWATICHIGHBAND
LENGTIL lO
MUS1TC: 1YU11U1/ Ikiluel
EDITIN& ?FIEÁRS
Fiction, reulity írnd fuble, un sctorin r inosi
rigvrous feul fu tbe mountuins o//be Sierrus
de  í,ordoba.
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iIHUTSAJ FROHIBITEDRI2’Z

YEÁR: 1981
PRCDUCTICA FACT Multimediu
DIRRCTICJi Arroz, Alejuadro
FCFIfi(AT HlSundeditedin U-MATICSF
LENGTZ] 45
FHOTCCRAPHYArroz, Alejundro
EDITING Arroz, Alejandro
The rl/uds and cremonies of tbe uboririnul
communities of Argentinu buye never been
lilmed  2,elore. A  rigurous work wbicb is
cburucterizedbyits musicalily und ailempt lo
ucbieve u dislinclive reproduclion.

CHILD WORKZRS
OFJÁTINÁMZRICÁ4N

YEAR: 1994

FRODUCTICA/ Slokelj Diego. Sulem. Aguslín
DIRECTICIi H Díuz, Dorio.

FOFIPÍAT UMATICLCW
LENCTH 10’

EDITIN& DeSimone, Daniel
Tbe  economic belI lígblening is Ibe sanie

tbrougboul Liflin Americu, one of ils worse
bivroducls are Ibe slreel cbildren. Tbis video
formsparlofticolieclive wor wbicb wuscarried
oul wilb olberLulin American counlries.

A  HUTSAJ RITO PROHIBIDO

Duración: 45’.
Formato: 11i8 y editada en U Matic SP.
Año: Septiembre y Octubre de 1991.
Producción: Pact Multimedia.
Director: Alejandro Arroz.
Fotografía: Alejandro Arroz.
Edición: Alejandro Arroz.
No existen en la memoria audiovisual argentina los ritos y
las ceremonias de sus comunidades aborígenes. Un trabajo
de enorme rigurosidad donde sobresalen su musicalidad e
intento de una plástica diferente.

CHICOS  TRABAJADORES
DE  AMÉRICA LATINA

Duración: 20’.
Formato: U-Matic Low.
Año: 1994.
Producción: Diego Stokelj/Agustín Salem.
Director: Darío fi. Díaz.
Edición: Daniel De Simone.
El  ajuste económico es igual en todo el continente amen-
cano. Una de las peores secuelas de éste son los chicos
de la calle. Este trabajo forma parte de un colectivo que se
realizó conjuntamente con otros paises latinoame
nicanos.

1
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LOS  FERROS

Duración: 47’.
Formato: Betacam SP.
Año: 1994.
Producción: Fabián Hofman/Cema Uruguay.
Director: Fabián Hofman
Música: Carlos Villavicencio.
Cámara y Fotografía: Goran Gester.
Edición: Guillermo Grillo Ciocchini.
Este programa, grabado en un pequeño pueblo de la
Patagonia argentina, documenta la vida de tres genera
ciones de ferroviarios que trabajan en Ferrocarriles Na
cionales desde comienzos de siglo hasta el presente. Ellos
cuentan sus vidas y experiencias enseñándonos una vaho-
sa y única visión de la historia de Argentina.

ARGUMENTO

Duración: 1240”.
Formato: U-Matic SP Pal.
Año: 1992.
Producción: La organización Negra. Carlos Trilnick.
Director: Carlos Trilnick.
Música: Gaby Kerpel.
Edición: Martín Dorado.
Vídeo sobre “La Verdad” basado en textos de Jorge
Luis  Borges y  representado  por  el  grupo  de
Feríormffnce  La Organización Negra dirigido por
Manuel Hermello.

TIJE RÁILROJ7DERS

JTMB : 994’
PRCD[J/,7JOJLJdffmffn Fubián. emii Uruguay
DIRECTIOfiI Hdilmun, ‘ubián
PORfÍA]’ BEFACAMSF
LENGTH 17’
MUSZC Villavicencio, urJos
EDITINU Grillo C, Guillermo
Tbisprogrum, recordedm  small viliagein (be
Palugoniun region ofÁrgentinu, leus (he story
of (bree generutiolls ofruifroud ¡nezi wbo buye
worked on (be Nutionul Ruil Seryice from (be
beginnillg of/bis century fo (bepresent. Tbey
teL’ tbeirlife stories und xperiencesproviding
un importunt vision ofArgentiniun Iiistory

PIJO?

YEAR: /992

PRODUC77CA’Lullegru w-ganizuion. 7’rilnick,
Curios
DIRECTICJV 7’rilnick, urlos
PCIM(Á1 U MATIC SP PAL

LENGTIL 12’4O”
MUSIC Kerpel, Guby

EDITJNG Dorudo, IvIurtín
Video bused on “Tbe Tr”  texts ¿iy Borges,
presentedbyuperformunce compuny uliedLu

byMunuelifermiio.



DAVID  BLAUSTEIN

Realizó estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematogrdficos de
México, especializándose en la rama de Producción.
A partir de los 80 produce diversos documentales. En algunos casos vincula
dos a la realidad política argentina como E/tungo es una’ historiu(HUMBERTO
RÍOS), Mulvinsu historía’ de truíciones (JORGE DENTI); en otros casos vm-
culados al mundo del cine como Compuñero Fernando (NICOLÁS AMORO
SO, un documental sobre Fernando Birri), o Dei víentoy e/fuego (ADOLFO
GARCÍA VIDELA) y el rodaje del largometraje Eréndira’, de Ruy Guerra, las
cuales reciben distintos premios internacionales. Participa en otros docu
mentales como Jefe de Producción y Sonidista.
En México también formó parte de Zafra Cine Difusión, una de las experien
cias más interesantes de distribución alternativa en América Latina.
De regreso a la Argentina en 1983 trabajó en la organización de ciclos de
cine, (Semana de Cine Cubano, Semana de Cine Independiente Norteameri
cano, Semana de Cine Mexicano Independiente) y la producción de documen
tales.
Entre 1980 y 1990 fue Director de Difusión de la Secretaría de Cultura de la
Nación y luego trabajó en Estrategias de Comunicación de Partidos Políticos.
Formó parte de distintos Jurados de Cine, Vídeo y Televisión.
Actualmente es vicepresidente de CICCUS (Centro de Integracion, Comunica-
ción, Cultura y Sociedad, fundación dedicada a la investigación, producción y
difusión de la problemática audiovisual).
Integra la Comisión Directiva de APIMA (Asociación de Productores Inde
pendientes de Medios Audiovisuales) que integra el Consejo Asesor de INCAA
(Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales).
Esta finalizando su primer largometraje documental como director: Cuzudo
res de Utopíus, una reflexión sobre la violencia política en la Argentina de los

Studied ut Ibe Centr9 Universitario ae Estudios ¿-

tiemutográficos ‘ín Mexico, vbere be speciuiized in
tbe o’reu ciProduction.
Sturtedproducíng vurious documenta’ry fi/ms iii (lic
‘7  980’s. Sorne r,’ere c’onnected witb onternpora’ryAr
qenhiniun política’! reuiity sucb a’s  Lang o es una
historia, (HUMBERIORJOS), or Maldivas, historii
de Li  LOE es, «ORCE UENTT2 wliile otbers were
re/uted (o (be world of inernu, sucb tzs Comiañero
ernrind.. (NICOLÁS AMOROSO o’ rlodumenrffry
ubout  tez,iundo ai»-i); ci  Del vLeIlt  y  le! tueo
(ALiOLi i  &‘I4RCIA VIDELA Ibe Iilrninq of/be feo-
(tire filrn Erendi re  ,y  Ruy Guerra’). “11 receíved va’-
!iO1L  inteinutionul ,rjrizes. Duvid Bla’ustein lso  cv
lluborutes 111 olber docurnenturies tis Heud of Pro-
o’i”,tion 0716 Çounií.
iii  !fexico tic a’lsopa”(iciouted re tbe Zufra’ Cine Di-
fusion scberne, one of (lic Lutin ñrnerica’ ‘s rnoui ¡a-
novutive ¡niuutives ¡a rrlternu/ive Jistribution.
Ileturning lo Argentina’ ¡a ¡983 nc  woiiced ¡a me
orgunizution olcinerna’ c’ycles (Cubun Cinerna’ Week,
Independent VortbArnericun £inernu Week, tndepen
dciii fifexicun Cinernu Week) tis weB os ¡a Ibe pro-
o’uction oldocurnentur fes.
¿e  ulternutedeíween rudiculourna’lisrn (Rudio P0-
viada’, Radio xelsíoi  Rudio Esplendid, fMPa’ler
tao) anu editing .rnuga’zines (ElPorteilo, Perspectiva’
y  Diálogo interna’ciona’l) a’s weB us doingsorne week
111 o’dvertisinq.
Frorn ;980 /n  ;99Obe wus Hea’a ofh’roudca’sting íoi
(be Stute vepa’rtrnenr ofCulture a’nd tben worked on
Cornrnunica’tion Sfra’tea’ies lcr Políticul Purtíes.
He  a-/so took va’;’ on díffeient ‘Yirerna’, Video a’nd
Televísionjuries.                 ‘ -

Hei,, ‘urrently Vice-PresidenrofClCCUS(Centre lcr
Integrutidn, Cornrnunica’tion, Culture ciad Society,),
un orgunizutidn wbicb is devoted lo resea’rcb, pro-
duction a’ndpublisbing ola’udic vísua’lrna’reríul.
Heis  ilsopurtoftbeMa’nugíngBoa’rd iltbeAFIMA
(A’ssocia’icn otíndependentAudio Visua’lPrcducersj.
Tbis orqunízutidn n  (ura fozias pa’rt 1 Iba ¡NCAÁ
(Nutionullnstítute olCínernu a’nd ñudíovisua’l/rts)
Ue is currently ccrnpletiag bis fírst fea’ture lengtb
dccurnenta’ryhirn a’s di.zector l’be tille r’ftbe lilrn is
“Cuzudores o’e Utopía’s  Hunters of a’ra’díse), wbi
cli vs a’ ‘ef/ecHen oapcliticul viclence iii Argentina’in
tbe Y1/’S.70.
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MUESTRA  DE  CINE  CIENTÍFICO  EN  CANARIAS
SCIENTIFIC  FILM  EXHIBIT  IN  THE  CANARY  ISLANDS

La Dirección del VI Festival Internacional de Vídeo de Canarias ofrece al pú
blico una nueva sección de programas audiovisuales: el mundo de la ciencia
y  de la tecnología.
En mi incesante actividad de promoción de la ciencia a través de la imagen,
ésta es una excelente oportunidad para compartir con mis vecinos y amigos
europeos españoles las maravillosas producciones existentes, poco conocidas,
sin embargo, por el gran público.
Esta selección tiene la ambición de que ustedes aprecien y descubran docu
mentos audiovisuales no sólo diferentes sino también variados, tanto por el
contenido como por la forma de expresión audiovisual utilizada por el reali
zador.
Estos programas no están destinados únicamente a su conocimiento o a la
educación. Tienen también la intención de conmover, de sorprender, de hacer
reír o de tomar conciencia de algunos peligros o problemas serios suscitados
por el avance de los conocimientos científicos o tecnológicos.
Vengan a familiarizarse con el rock o el rap de la ciencia a la manera cana
diense, a descubrir los misterios del cerebro humano de un violinista virtuo
so. Podrán viajar a la Antártida a la búsqueda de los simpáticos pájaros bobos
o al Sahel para asistir a una pesca milagrosa.
Este año, centenario del cine, habrá una evocación del precursor francés del
cine científico, con una selección de sus obras: homenaje a JEAN PAINLEVE.
Esta primera participación en el Festival de Canarias debería llevarnos a pro
seguir y a desarrollar esta iniciativa, siempre que los espectadores asistan y
aprecien la Ciencia a través de la Imagen.
Enhorabuena y buen Festival.

Íbe  SJXIb Edhtion o/tbe International Video Festival
ÍD iba Canury Is/ands is lo witness u new elemani
introducadbythelJirection el/be sume iii  tbeir coas
tunt des/re/copen op newreulms of ucd/o visuul pro
doc/ion lo l/ie general publíc: in ibis cuse, Iba world
o/science and lecbnology
The wbole ofmy workis dlracteduipromoiingscience
en Iba screen and, Ibas, Ibis represents un excelien/
oppor/unityfor me lo sbara wí/b myEuropeun nelq
bbours and friends, Iba Spaniards, Iba mugni/iceni
siock of productions ufreudy en oller u/bali usual/y
unbeknown /0/be .qen eral public.
ThÁr selection constitutes un uilampt a/ díspluyin,q

jusi  bow vuríed and vurying tba runga of uudiovi
suul  docuznenis on oller rau//y ¡a. Variad froizi iba
po/nt el viaw olsubjeci niuiler deuli wíib und va
rying’ lo tba mode of ucd/o visual axprassion chosen
by  aucb of/be dh/lerent directora.
2’beseproqrummas ura no/mere/y un incursion /11/o
tha /ieJd olteucbing and ura aol limi/edin ibair de
s/qn  lo be/ng so/a/y instructiva. l’hay ura ru/bar /n
tended lo surpr/seyou, movayou, lo makayoulauqb
orto inuke you si! op und tuka siock olcarluin dun
gars orproblazns wbicb bayo arísen as tbe resol/of
a’dvan ces iii  tecbnology undsc/ance.
Laurn to/be baui o/rock or rap, Cunudiun style or

disco ver tbe mys/er/es of/be human bruin lo/be sfru
ms  o/u virtuoso y/clin/st. Wuddle lhrougb iba Azilur
lic  wiib tba cc/e Emparor pango/ns orpurliciriate in

u  mfruczilous ca/ch in Iba Sube!
l’b/s yeur znarks iba celabru//on of/he cenianury of
cinemu und we buye orgun/sed u fríc ibrough 2Yma
/n  scian/i/ic fi/m w//b u se/oc/ion of works designad
as  u bomuge lo JEAN PAINLE VE
II/be  raac/ion lo ocr firslpur/icz2iuicn in Iba Fesl/
vul o/iba Cunury Islands znaats wilb iba pub/ic ‘s
uppro val undpolis/n Iba specta/oi Iban we wiliba
ini//u//ng’ u long process of futura collaborulion iii
Scienca Imugas.
Ali  Iba besl br liza Faslivul undh’ruvo.
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DIFUNDIR  LA  CIENCIA  CON LOS  MEDIOS  AUDIOVISUALES

SPREADING  KNOWLE]JGE  OF  SCIENC  THROUGH  AU]JIOVISUALS

Scienca bus sudden/ypresea/ed 1/sal/la  our living
rooms. 2’bere seams lo buye been un explosion o/te
cbnologicul advunces la ulluields o//be scíences, be

Ibay natural, pbysicu/, human vr social. Man bus
ulwaysstrived/o &pluín Iba world around blm. 2e

purcbaieals, texls, Irescoes, sdulplllres undurchuaeo
logiculremuins al! lestily lo Man ‘s desire lo puss vn
bis kuowledge lo fu/tire generalíons, lo leuve bis so
cíclogical, scíenli/lc und cultural legucy lo olbers.
However  la  olber limes,  Ibis knowledge was
sbroudedin u certuin uura of mystery und wus oaly
beldbyuselect/ew Printinq wus tbe /irst disco very
lo  inake un iznpuct la muking informa/ion more
widespreud Tbereuller cumepboloqrupby und/ilm
wblcb alio wed even greuterscope lcr/be dí//usion of
knowledge. Whul be/ore wus ca/y reser ved br  Iba
speciulisls und was aol enjoyed culside con ven/jons
und  conferences bus now become public terraín.
Í’bunks lo sopbislícaled tecbaiques sucb as slow
motion orspeeding up c/images, besides olberklnds
of experl equipmenl, we can see bowurep/ile moyas,
bow it ca/ches somelbing flyinqpusl or wbul occurs
wben un obslucle is mel, how un animal celigrcws
or even bow u slur mayes across Iba sky
Li/ile byli/Ile, tbisbroadeningo/Iheseclorsofpeople
in/eres/edin salen/uDc developmealhusledlbe scien
lisIs lo express /bemsel ves more clearly and con cise

lyon  Iba wberehows und Ihe wberebys o//be elfacls,
impacts and risks o/ Ibeir discoveríes und lo pose
Ibamselvesgrea/er eÉlzícufproblems Iban eís/ed be/ore.
Governmenls of many di/boreal coun/ries buye gru
dualiy come lo un mdersluadíng’ ob Ibe importan ce
of greuler informa/ion und more precise explaaulio
as  wílb respecl lo wbut is going caja technologyand
lIs  elbecls upen Socio/y l’bese coca/nos, Ihen, buye
set up orgunisms und slructures wbicb are enchar
ged  with Iba responsibilíly lo seo mal Iba messuge

gels Ibrougb latid und clear lo Iba largesl number of
paople possibla.

La Ciencia ha entrado en nuestra vida cotidiana. Ciencias físicas, naturales,
humanas o sociales, todas han desarrollado avances tecnológicos. El hombre
ha buscado desde siempre comprender, explicar el mundo que lo rodea. Las
leyendas, los escritos, los frescos, las esculturas, los vestigios arqueológicos
recogidos a lo largo y ancho del planeta demuestran la voluntad del hombre
de transmitir su saber, su patrimonio sociológico, cultural y científico. Sin
embargo, estos conocimientos rodeados frecuentemente de misticismo se di
fundían en círculos muy cerrados, reservados a algunos eruditos. Después de
la imprenta, los descubrimientos de la fotografía y del cine han marcado una
etapa importante en la historia de la comunicación del saber, del patrimonio
de nuestra sociedad y de nuestras culturas. Antes, el cine, reservado normal
mente a los especialistas, utilizado como medio tecnológico de demostración
científica, en congresos, conferencias, permitía, gracias a técnicas de cámara
rápida o cámara lenta, o con ayuda de equipos especializados, captar el movi
miento de un reptil, el choque de un proyectil contra un obstáculo, el creci
miento de una célula animal o el desplazamiento de un astro por el cielo.
Poco a poco, los científicos, ante las preguntas del público sobre los impactos
y  efectos de los descubrimientos científicos, sobre los problemas de ética en
general, se han visto obligados a explicar mejor el porqué y el cómo de sus
investigaciones y las posibles consecuencias de su trabajo.
La necesidad de informar, de explicar estas diferentes evoluciones tecnológi
cas y sociológicas ha sido bien comprendida por los gobiernos de muchos
países. Estos han creado organismos y estructuras encargados específicamente
de la comunicación, de la divulgación de la ciencia para el gran público.
En  nuestra época, los medios de comunicación, y más concretamente los
audiovisuales, cine o vídeo, son unos maravillosos instrumentos de comuni
cación. En la oscuridad de una sala de cine, en los bancos de un anfiteatro o
de una clase, en las galerías de un museo, en la propia casa delante de la
pantalla del televisor, todas estas situaciones son propicias para la comunica
ción de informaciones científicas y tecnológicas. No hay que ignorar ninguna
de ellas: Formación, Educación, Divulgación, Investigación.
No es suficiente captar las imágenes, comentarlas, difundirlas. El público de
todos los países del mundo, desde la aparición masiva de la televisión en más
de un hogar de cada dos (según la UNESCO) hace de estos medios un vehícu
lo excepcional. La televisión, mágica y temible a la vez, puede cometer todos
los excesos.



Hoy día, los espectadores, habituados cada vez más al lenguaje audiovisual,
son más exigentes con la calidad de las imágenes que se les ofrece.
Tratándose de ciencia y tecnología, el trabajo es todavía más duro. .ñpricrL la
ciencia produce cierto temor. Parece de difícil acceso, que necesita muchos
conocimientos. Todas las disciplinas, todas las culturas, Arte, Ciencia, Depor
te, Técnica, Economía, etc... pueden parecer árduas e incomprensibles desde
el momento en que se explican o se presentan mal. ¡Intente seguir un partido
de béisbol sin conocer sus reglas o una obra de teatro japonesa sin conocer su
cultura. La ciencia no escapa a esta dificultad. Ella puede y debe ser agrada
ble de ver, de descubrir, de amar. Para esto se necesita un mínimo de
profesionalismo. Son necesarios encuentros, confrontaciones, cambios entre
los actores de los medios audiovisuales, a fin de progresar en el arte de poner
imagen y sonido a conocimientos muy apasionantes.
El VI Festival Internacional de Vídeo de Canarias es uno de estos lugares
privilegiados de encuentro.

Iii  ocr times, Ihe medir Una; abc ve ni  Ibe nudiovi

suri  sector of lilm rail video represeni nicrgniíicent
wor/dng tocis. Wherever yac cre, be it  ID ¡he duzk
ciii emir hall, 11w lee/cre hall, Ibe clussroom, Art gr
llenes or ir museym, or al home la froal o! Iba 2’(

Ibere is no lime JiJee llie presea/lo  nmuss informa

Iba  en cay urea of science or tecbnoiogy whlcb la
terests yac. Aiidinforwnlion coversullthepossible creus

md  implica/loas o! commhnicu/ídn: Troinlag Edu
cir/ion, Accessibiii/y lo Iba musses rail Reseurch.
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PROGRAMA  1
PROGRAM  1

LAS  CHINAMPAS

Director: Carmen de la Vino, Joaquin Berruecos.
Escenario: Manuel Martínez.
Productor: Institut National pour L’Education des Adultes.
Año: 1983.
Duración: 27’
País: México.
Muestra cómo la explotación irracional, la contaminación
y otros factores amenazan el futuro de las chinampas, sis
tema  de siembra existente en México desde época
prehispónica.

LAS  CHINAMPAS

Dfrectcr Carmen deia Vinu, Jouquin Berruecos.
Escenury: Manuel Martínez.
Prodcej  Institut IYfftionuJ pour Lt’ducution

des Adu/tes.
Yeur: 1983.

Lengtb: 27’
Country: Mexico.
Shows now (he frrutlonulexplotuion, the con/u-
minu/lon undotbes fuctors tbieuten the future of
tbecbinumpus, sowingsysteinexistingin Mexi

co since tbeprebispunicperiod.

SEGUIMOS VIVOS

Autor: Kolinko, Kuznetsov, Shkljarevski.
Realización: Georgi Shkljarevski.
Productor: Vladimir Kuznetsov.
Distribuidor: Davini Film Company
Tema: Entorno.
Duración: 29’
País: Ucrania
Público: Todos los públicos.
Este programa fue realizado en 1991 dentro de la zona
prohibida alrededor de Chernobil (30 kilometros) y con la
colaboración de las instituciones científicas y médicas de
Kiev y de la región de Zhitomir.

UN  VIOLÍN EN LA CABEZA

WJIILE WELIVE

ñutbor: f(olinko, Kuznetsoi Sbkliure ‘skí
ñ’eulizuion: &‘eorgi Sbkljurevski
Producer: VJudimii Kuznetsov

iJistributor: ikivini Film ¿ompuny
Tbeme: ¿‘nvlroment.
Leng/Iz. 29’
Country: Ucrunie
Public: Ah publics.
Hisfilm wusshoten 1991 within tJie3OlciJometer
closed zvne uround Chernobyl auciear power
stution, as Mrell rs ro u ¡iuinL7er ofscien/ific und
medicul ins/itu/ions of Kiev und gbitomir
¡egion.

A  VICLINJNMIND

Autor: Claude Edelmann.
Realización: Claude Edelmann.
Productor: Les Films Du Levant.
Distribución: Les Films Du Levant.
Tema: Biología, Medicina y Ciencias Humanas.
País: Francia.
Público: Todos Los Públicos.
Esta película evoca, mediante imágenes inéditas y espec
taculares, los mecanismos del cerebro implicados en una
clase de violín de alto nivel impartida por Ivry Gitlis a su
alumno Vinh Pham.
Una de las grandes novedades de la película es que reúne
por  primera vez las pruebas de la extraordinaria
plasticidad del cerebro: éste se modifica sin cesar, se moldea
y  se reconstituye durante toda la vida.

Author: Cluude £‘delmunn
Reulizution: Cluude £delinunn.
Producer: Les Pi/ms Bu ,,evunt
Distributor: Les Films Pu Levunt.
Tbeme: Biology Mediculuna Humun Sciences.
Country: Prunce.
Public: Allpublics.
Tbrougb rzewunaspectuculurpictures, (he fi/sn
shows the ¡necunisms of he bruin us hey ore
involved iii  q  Ii/gb level violin cluss thut Ivrjr
Ci//isgivesbispupil Vinb Pbum.
One cí/begreutes/nove/ties os/be fi/sn ¡5/bu/it
proves  for tbe 1/st time tbe extruordinury
p/usticityoftizebruin, me wuyitcbunges, builds
und rebuilds uli (be time, uli ulong u 1/fe//me.



PROGRAMA  2
PROGRAM  2

PREYBIRL2S

Authors: CurJosSffnz Arnaldo Curlu.
Reuiizution: Arnu/do Curlu.
Producer: Video On, SÁ
Distribufor: TeleMudrid.
Tbeme: bcclcgy Enviromelli.

Length. 12’
Country: Spuin.

Public:AJlpubJics.
Ari dillereni bah un diese birds (bzough soma
spectuculur piclures. Suenes u  tiun fill/J,

ucrobucies ¡II Ibe skyor ¡lic roie tneyplay ¡a aif
fheecosysiczlLs Iheylivein. wi/h IbeprobIiin ¡Jo V

represnIedby Ibe destrurlion offheu habitat

1’ÜUSbWCHAIJVL
OULCBJETLWQUbSTJON

Aa/bar. Pa/rice Bodet G Turkien
Realiza/ion: Pu/rice Bodel

Producer: 6  Turkien.
Tbeme. Tecbnologie de Pointe.
3mn  Urna/fc Pal

Distributor: Alto Media.
Country: Ftunce.
Public:Allpublics.

In  Alcbuined  Ibesturis tbe objectitselt. 1/ls

bimeden  clase up, íolleweralluiong thernukin

process and iigiittid  from ah sides, r  Ibe trip
from  tbe ruw material  it is mude ci  to the

puckagi4ig, ready lcr irs íuture li/e. Tbe film

concentrutes oil tile essentiui The plctuies are

íast, tbepuce ¡5 quick, themusic is oriinuI unu
tbere ¡sao comment.

WE’ARRALL PCREICNERS

Autbúrs: Alexandre Wujnberu Annie Thonon.

Realizution: Alexundre Wajnberg Anine Thonon.
Producer: ObjectilRecbercbe Semaine Euro

peenne delu CultureScientilique RTBE
Distributor: ObjectilRechercbe.
Tbeme: Genetic, Human Sciences.

Counfry: h’elqique.
Lengtb: 36’

Public: Allpublics.

LAS  RAPACES

Autor: Carlos Sanz / Arnaldo Curia.
Realización: Arnaldo Curia.
Productor: Vídeo On, SA.
Distribuidor: TeleMadrid.
Tema: Ecología, Entorno.
Duración: 12’
País: España.
Público: Todos los públicos.
Una visión diferente de estas aves a través de unas espec
taculares imógenes. Escenas de caza, acrobacias en vuelo
o el papel que desempeñan en cada uno de los ecosistemas
que pueblan, concluyen con el problema que representa
en la actualidad la destrucción de sus habitantes.

TOUS  EN CHAINE
oU  L’OBJET EN QUESTION

Autor: Patrice Bodet/G. Turkien.
Realización: Patrice Bodet.
Productor: G. Turkien.
Tema: Technologie de Pointe.
Especificación: 3mn/Umatic Pal
Distribución: Alto Media.
País: Francia.
Público: Todos los Públicos.
Serie de 24 películas. En “Todo en Cadena”, la estrella es
el objeto mismo. Es puesto en escena, filmado en primer
plano perseguido, acosado durante su fabricación e ilumi
nado por todas partes en su viaje desde las materias pri
mas que lo constituyen hasta su embalaje, listo para irse a
vivir su vida. La película se consagra a lo esencial. Las
imágenes son rápidas y acompasadas, la música originaly
no hay ningún comentario.

TODOS  SOMOS
EXTRANJEROS

Autores: Alexandre Wajnberg /Annie Thonon.
Realización: Alexandre Wajnberg ¡Annie Thonon.
Productor: Objectif Recherche 1 Semaine Europeenne de
la Culture Scientifique/RTBF
Distrubución: Objectif Recherche.
Tema: Genética, Ciencias Humanas.
País: Belgica.
Duración: 36’
Público: Todos los públicos.



El sentido común nos dice que un sueco y un congolés no
son de la mismo raza. Pero las investigaciones sobre el
patrimonio genético, emprendidas en muchos laboratorios,
nos muestran a la vez diterencas y semejanza tan gran-
des entre todos los humanos, que la noción de raza ya no
tiene ninguna razón de existir. Además, dos belgas pue
den ser más diferentes entre ellos genéticamente que un
belga y un congolés.
Animaciones en clases escolares hacen destacar con hu
mor que es posible agrupar a seres humanos según crite
nos múltiples que se contradicen mutuamente.

LA PARADOJA
DE  LOS  EMPERADORES

Difusión: Intermedia.
Umatic -  Pal VF/VGB -  VF/VE. Secam VF/VGB
Realización: T. Thomas.
Tema: Biología.
Consultor Científico: Pierre Jouventin.
Producción: Service du Film de Recherche Scientifique
(SFRS) 1987
Duración: 26’
Esta estupenda y divertida película presenta, en su totali
dad, el ciclo reproductor del pingüino, único animal que se
reproduce durante los nueve meses del invierno antártico.

EL  TRIGO  CORNUDO,
UNA  HISTORIA  DE  CENTENO

Autor: Jean Marie Pelt.
Realización: Sylvain Roumette.
Producción: GMT Productions.
Distribuidor: GMT Productions/La Sept
Tema: Biología, Medicina, Historia de las Ciencias.
Público: Todos los públicos.
El espolón es un pequeño hongo parásito de las espigas del
centeno que ha provocado espantosas epidemias con sín
tomas espectaculares: gangrena de los miembros y crisis
de tipo epiléptico.
La narración de este mal, cuyo origen siguió siendo desco
nocido durante siglos, es el principio de esta película que
nos hace descubrir después las propiedades farmacológi
cas  del espolón y nos sumerge en la aventura del LSD,
droga que nació de la sínteses de una molécula de este
parásito.

Commca sense would buye  us be/leve thai u

Swede ufidumun from guire urenotolibe sume

ruce.  But reseurcb cii genetlc pairimdlly leil i

munyluboru/ories sbow ussucb qreu/similitu

des unddlííerencesbelween ullbumunstbut (be

nc/ion clrucedoesnctmukeunysenseanymcre.

Wbulismore, twobelgiuns an  bemore rlllleren/

Ibun onebelgiun undoneufricun. linimalionsin

scbools shaw Iluri bumuns  cun be c/ussi/led

uccordingtomultiole rl/eria (butulh’on/rudlct

etrcb otbei

THEEMPERORFINGUINS
PARiIJJÜX

Distributor Intermediff
Umutlc -  Pul VP/VGR VP/VE Secum VP/VGR

Rtsilizution. i:  Thuriiu.s
Tbeme: Biology

Scienilule Consultor: Pierre Jdilventin.

Producer:  Service  du  Pum  ríe Recherche

Scientiuique (SP/lS) ¿987

Lengtb: 26’

7’bisuilmpresents tbe reproduclive cycle, in lis

enlirely oíl/w EmperorPenguin, 11w inly  uni

mul  ab/e lo reproduce during (be ame inonlbs

o/un  unlurlic winler

HOFLIVES 1V[IEAZ L4RYESTORY

Aulbor:Jeun MuriePeli.

Reulizulion: Sylvuin Roumelle.

Producer: MTProductions.

Disiribulor: UMFProduclions/luSepl

Theme: b’iology Medical.

Public: Al! publics.

I’be ergolis ulifileparusire onrye eurs, Ibal bus

cuused dreudiul epidemias vilb  specluculur

symploms:  limb-gungrene und  epilepsy-like

sirokes.
Tbe  siory  o/bis  diseuse, Ibe rigin  of  wbicb

remuinedunknown/orcenluries, is Ibeslurling

poini  of  bis  film  Ibul  goes  cm wilb  Ibe

pburmuceullculproperlieso/lbe ergol, undlakes

usinlo  lbeLSl3udvenlure, u drugborn from Ibe

synibesis  o/u mo/ecu/e olibepurusile.



PROGRAMA  3
PROGRAM  3

£NERGJ
THEPULSECFLIII

Authcr:JavkMicay
Reuiiza/ion:JuckMicay
Producer: Juck Micuy
IJistributor: Medicinemu LTD.
Theme: Pbysics & Cbemistrj Mutbemaiics.
LenbI:  28’
Country: Cunudu.
Puhiic: Teernrgers.
Tbis 28 minutes video uses inusic videos,

enienaining unimution documentury und

tirchivuiloctage, undan interview witb u Novel
ltrureffte scientist to tetrcb the btrsicpbysics asid

biology of energy to bijjb su/mci students. It
feaiurestbe “hot”poproupMaxyfruvcus, wbo
períorm loor wrillen lar the video, to reinlorce
tbe scientilic concepts.

MAR4  THEEJTCFTHELIÜN

Producer: WffO/Institutfruncuis de Recherche
Scientilique pour  le  Développement en
Cooperaiion (CRSTOM).
ReuJizution h’emurd SURTICUE
Distributor Multimediu
lSmm  VP/VGR
Umaiic Pul VP/VGR SECAN VF/VGR
Tbeme: Mediccil
Author: RernurdPbi4upon.
Year: 1987
Lengtb: 30’
In thesuvunnahsolWestAlricu, u “Muru” curse
blindstbeinbubituntsoltbelertile vwYeys. Itís
suidtbaitbeseblindj.iersonshffve (be “eyeolthe
lion”and thut tiiese are villes  oltbe living
deud’ Tbis diseffse bits thepoorest oltbepoor
una is tIle secondgreutest cuuse olblindnessin
the  world

LA  ENERGÍA,
EL  PULSO DE LA VIDA

Autor: Jack Micay.
Realización: Jack Micay.
Producción: Jack Micay.
Distribución: Medicinema LTD.
Tema: Física y Química, Matemáticas.
Duración 28 mm.
País: Canada.
Público: Adolescente.
Esta película, de 28 minutos de duración, utiliza vídeos
musicales, extractos documentales y de archivo y diferen
tes animaciones audiovisuales, así como una entrevista
realizada con un científico premiado con el Nobel, con el
fin de enseñar la física y la biología de la energía, en sus
conceptos básicos, a estudiantes de la enseñanza secun
daria. El grupo de música pop “hot” Maxy Fruvous des-
empeña un papel protagonista en la película interpretan-
do cuatro temas compuestos para la misma, y ello con el
objeto de asentar los conceptos científicos tratados.

MARA,
LA  MIRADA DEL LEÓN

Producción: Organización Mundial de la Salud./Institut
Francais de Recherche Scientifique pour le Développement
en Cooperation (ORSTOM).
Realización: Bemard SURUGUE.
Difusión Multimedia.
l6mm -  VF/VGB.
Umatic Pal VF/VGB -  SECAM VFIVGB
Tema: Medicina.
Real: Bernard Surugue.
Autor: Bernard Philippon.
Año: 1987
Duración: 30’
En idioma Bambara, Mara es el nombre que se da a una
maldición causada por una enfermedad: la oncocercosis o
ceguera que abunda a orilla de los nos. Esta enfermedad
hace estragos en las sabanas de Africa Occidentaly vuelve
ciegos a los habitantes de los valles. Se ha emprendido una
gran campaña internacional de prevención.
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ADHESION  -  COHESION

Producción: Leonaris Film.
Realización: Dr. Gunter Noll.
Duración: 23’.
Tema: Sicología.
Elfenómeno de adhesión y cohesión con sustancias líquidas
o  sólidas se explica a través de procesos que aparecen
mientras se fijan. Esta película expone los diferentes
principios de adherencia y los compara con semejanzas
naturales. Los «actores» son: la avispa Adynerus parietum,
la abeja, la crisálida y las termitas. Durante la fabricación
los químicos utilizan estos llamativos ejemplos para realizar
numerosos adhesivos hechos para ser utilizados en
funciones heterogéneas.

MEMORIA

Autor: Dominique Donnet.
Duración: 5’
Año: 1990.
Nacionalidad: Francia.
(INSERM) 1 Dr Jo1le Lemoal.
Realizacón: Francois Manavit/Franck
EKINCI 1 Pascal DECREME
Producción: C.P.I. Creación.
TV/INSERM/ KLa SEPT.
Distribuidor: C.RI. Creación TV.
Autor: Dominique Donnet.
Una historia policiaca para comprender el funcionamien
to  de la memoria.

I4DHESION COJIESION

Producer: teonuris Pum.
Realuzu/uca: 1k Gunter Noii
Length: 23’
Theme: Fsycboiogy
The pbenomenon of adbesion und cohesion
within /uquud or soiid substunces is expkñned
tbrougb processes boppening wbile stuckung.
Tbe him silows dillerentprinciuies cii udbrence
tina compares tbem wutb nalural similitudes,
Tbe “uctors “are: Ibe udynerusparietum wusp,
tbebee, tbe chrysop, termites. Inmunukicturing
udbesives, cbemists use tbesestrikingexffmpies
fo  muke fije numerous rdbesives ineant fo be
usedior lieterogenous iunctions.

MEMTJRY

Theme: Bioiogy
Lengtb: 5’
Yetrí: ISgO
Country: Frffnce
Áuthor:Domuniquellonnet(INSEFiN) DrJoiie
Lemoui.
Redizauion: Fruncois flhtrnavit/Frunck
EKINCJ PuscuiJ2ECREME
Producer: CFI reucion.
TV/TNSERM IcLu SEFr
Distributor CFI Creation 7V
24  tbiier (bfft beips us understund the way
memory works.

SI  ME HABLARAN DEL  NITRÓGENO

Autor: Michel Bouchaud.
Realización: Jean Samouillan.
Producción: Agence de L’Eau Adour-Garonne.
Tema: Ecología-Entorno.
Duración: 15’
País: Francia.
Público: Especialistas.
Esta película presenta la importancia de desarrollar buenas
prácticas de cultivo, principalmente la fertilización bien
pensada para limitar o reducir la contaminación de agua
producida por el lavado de los abonos.

FHETALEOFNITRCGEN

Author: Micheib’oucbaud
Reaiizaion:Jean Samouilkrn
Producer Agence de L’Eau Adour Garonne
Theme: Ecoiogy- Enviroment
Lengtb: 15’
CountrT France
Public: Speciaiists.
Tbe iilm has tbe interest ci deveioppinggood
agriculturrilpractuses,
oicropsín viewoiiimitung or evenivducfng ze
jvi/uflonoíwaterduetothe wasbingoíioiiertilfzers.



PROGRAMA  4
PROGRAM  4

TFÁNPJJINLEVÉ

ReuJizailoil: Jeun Fuinlevá
Aulbor:Jean Puinlevé
Producer:Les
Lenlli:  50’ monfrige cI4íilms FGB/
Tbeine: Zoologicul
Music: JJuke EJJinton, Durius Milbuud, Louis
Ámsfrong, Pierre Henry

AIiJS THE VIRUS

Producer: C Edeiman

Realizalion. 1  Edeimun
Lenth.  8’
Tbeine: Biology
Tbisexceptionnaidocumentsbows tbeÁlDSvi
rus, Ibe way ilpenetrales ¡ii/o Ibe iympbocyle

aiid  destroys it. Pictures of tbe iinmunity
processesureshownin tbisuiimfortbeuirsttime.

BLUESÁHEL

Country: Prunciu
h’ernurdSuruge

Producer: Guiiiuume H Orstom Cnrop
Lengtb: 26’

Tbeme: Ecoiogy
[Ji  Muurituniu, tbe seu is u giguntie stock of
proteins wbicbthe wboie world isnowexploiting.

LesfroI

oiles to the mast modems. IZiese ivsowvas az not
unliinited andonehus muJesuivmeset-zdsnot
getfrrzzdormedinkiudesez IIIGIÁ wbeivscienfific
!vs7nh comaizz            orientution

widbenceubettermanugementofseuresources.

JEAN  PAINLEVÉ

Réal Jean Painlevé.
Autores: Jean Painlevé
Producción: Les Documents Cinérnatographiques.
Duración: 50’ -montaje de 4 films- F/GB/E.
Tema: Zoología.
Música: Duke Ellington, Darius Milhaud, Louis Amstrong,
Pierre Henry.

SIDA,  EL VIRUS

Producción: C. Edelman.
Realización: C. Edelman.
Duración: 8’
Tema: Biología.
Este documento excepcional muestra el virus del SIDA;
cómo penetra dentro dellinfocito y lo destruye. Cuadros del
proceso inmunológico son expuestos en esta película por
primera vez.

SAHEL AZUL

Nacionalidad: Francia.
Autor/Realizador:Bernard Suruge.
Producción: Guillaume H. Orstom/Cnrop.
Duración: 26’
Tema: Ecología.
En  Mauritania, el mar es una  reserva enorme de
proteinas en donde el mundo entero viene a servirse.
Todas las técnicas de pesca se encuentran: desde las
más antiguas hasta las más modernas. La reserva no
es inextinguible, hay que tratar de no transformar el
mar en desierto. El papel de la investigación científi
ca  permite evaluar, orientar y por lo tanto de emplear
mejor las reservas marítimas.
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LA  ISLA DE  LOS  FLAMENCOS

Tema: Ecología. Entorno.
Duración: 13’
Nacionalidad: Francia.
Público: Todos los públicos.
Autor: A. Johnson.
Realización: Thierry Thomas/Janine Mira.
Producción: S.FR.S.
Distribución: S.FR.S.
En  Francia, en los estanques de Camargue, se en-
cuentra un último islote salvado de los excesos de la
vida moderna, que abriga una colonia anidadora de
flamencos rosas única en Europa y en el Oeste me
diterróneo. Esta película propone, de una primavera
a  la siguiente, todo el ciclo de reproducción de estas
maravillosas aves que han encontrado con el hombre
una  nueva pero frágil forma de cohabitación.

FLÁMINGCISLAND

Tbeme: EccJoy Envfroment
Lengtb: (3’
Ccunfry: Frunce
PubJic:Ailpublics
Aulbor: A Johnson.
Reulizu/lon: Tbierry 7’bomus/Junine Mira’.
Froducer: SERS
Distributor: SFR.S
In Frunce, (ji tbe Cumurifue dei/u, Ibere is ulusi
hile  isiund suved from Ibe excesses olinodern
ii/e,  tbut shelters  nesting colony cii Pink
Fluíningos, wbicb is unique iii  Europe und (he
Westo/tbeMediterruneun. The filmsbows, from
one spring lo me nexl, (he vbole reproduclion
— eoltheseri                   (o
creule unewbul frugile cobubilulion wilh ¿ven.



MICHEL  ALLOUL

Nacido el 10 de Abril de 1947 en Marrakech (Marruecos)
Nacionalidad Francesa.
Formación como animador sociocultural en Acción Cultural Juventud y
Deportes (BASE), París 1976; Audiovisual Juventud y Deportes (Capase), París,
1980. Diploma del Estado en Funciones de Animación. Plaza de agregado
territorial de animación.
Director del Servicio de Acción Cultural de la Infancia (Villa de Corbeil, 1973-
1975).
Director fundador del Festival de Cine para Niños de Corbeil (1976).
Miembro de la Junta de la Asociación Francesa de Cine de Arte y Ensayo.
Responsable de la Comisión Público Joven de 1975 a 1980.
Jefe de Servicio en la Acción Juventud y Socioeducativa en el Festival de la
Ciudad de Palaiseau de 1977 a 1984.
Director fundador del Festival Internacional de Cine Científico de Palaiseau
desde 1985.
Delegado general de la Asociación Internacional de Amigas del Cine Científico
(Amif-Ciencias) desde 1988.
Presidente del Centro Internacional Audiovisual Universitario (Urti-Unesco)
desde 1990.
Miembro del Consejo Internacional de Cine y Televisión (Unesco) desde 1988.
Miembro de la Comisión Nacional Francesa para la Unesco; elegido en 1990.
Experto en materia audiovisual científica y tecnológica para la Comisión de
las Comunidades Europeas desde 1994.

Born la Marrakech (Morocco,) ca 1004 1,947 1ui-
nin  ja/be Fleid of SociocultzirolAnizriu/ion;
BASE Youtb anil Sporls ¿‘ul/uralAclion, Paris, 1976.
CAPASE Youtb uzndSpcrtsAudio- Visual Puiis, 1880
DEFA: Sta/e DicJoma la Anima/ion Functíons lcr

Undeiqraduu/es.
Post as 2’erritoriaJ Anima/ion A27ACHÉ Territorial
Public Post, 1,981
PrclessionalExperience:
Director o//he Cultural Action Ser vice /orCbildhood

Ville de Corbeil from 1973/o 1975
Fo undinq Director of Ihe Filía Festi val lcr Ciji/dren -

Corbeil 1976.
Member of tbe Boa’rd of Ibe French Associalícn of
Art  Thea/re.
Responsible lcr /be Youn Public Conimission freía
1975/o 1980.
Head of Service lo /be  Yoiitb and Socio Educativo
Actica, Town Festival Palaiseau, froin 1977/o 1984.
FoundinqlJírectoro//beScíen/ilícInterna/fonalFilzn
Festival oÍ.Pc-Jaiseau since 1985.
General Delegate o/AMIFSCIENCES Interno/lo
na’lAssociatlon o/Scienti/icFilmFriendssince 1988.
Presiden/o//be Universi/yAudio visual Interno/lo-
¡ial Centre URTI UNESCO sunco 1990
Member of me International Council of Cinema and
Televisíon, UNESCQ since 1988.
Meniber o//be Freach National Comniíssion for /be
UNESCO; electedin 1990.
Expert la /ecbnclogical and scien/ific audio-visuol

material /ortbe European Coinmunities Comzaission,
since 1954.
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INSTALACIÓN  DE  REALIDAD VIRTUAL

VIRTUAL  REALITY  INSTALATION

En la presente ediaión del Festival Internacional de Vídeo de Canarias se
podrán visitar dos instalaciones de realidad virtual realizadas especialmente
para el Festival.
Actor  Virtual
Esta año, los asistentes al Festival Internacional de Vídeo van a conocer a un
nuevo personaje: Ron.
Ron es un personaje cibernético que vive dentro de un ordenador. En el Fes
tival de Vídeo se podrá ver a Ron en una gran pantalla. Mediante un complejo
sistema de reconocimiento óptico y acústico puede comunicarse con cualquier
persona.
Ron viene directamente del cyberespacio para atender a los visitantes que se
desplacen hasta el Centro Insular de Cultura.
Ron es un personaje muy sabio, ha sido programado para responder a todas
las preguntas que se le planteen. Su carácter abierto le permite de vez en
cuando bromear con los visitantes. Una de las características de Ron es su
agudo sentido de la elegancia, por tanto nadie se debe extrañar si recibe algu
na crítica pícara sobre la vestimenta con que viene a visitar el Festival.
Ron será el personaje que nos abrirá el paso hacia la sala de realidad virtual
donde se podrá conocer el funcionamiento de su sistema de simulación virtual
de rodajes cinematográficos realizado expresamente para el Festival de Vídeo
como conmemoración del Centenario del Cine. En la sala de realidad virtual,
los más afortunados también podrán ver las últimas simulaciones realizadas
para el casco virtual.
Virtual  Escenario
Virtual Escenario es un programa de realidad virtual que aprovecha las téc
nicas de simulación en tiempo real para plantear un rodaje cinematográfico.
Para el Festival de Vídeo se ha desarrollado un escenario virtual en la calle de
Bravo Murillo. En dicho escenario se ha recreado una persecución de coches.
Los coches subirán a toda velocidad por la calle Bravo Murillo hasta llegar a
la calle Tomás Morales donde el coche policía dará caza al perseguido cerca
de la gasolinera.
Gracias a esta simulación de Realidad Virtual el público tendrá opción a
ejercer como director en un rodaje virtual: elegir que cámara utilizará, que
tomas hará y el montaje final de la escena.
En el escenario se incorporará sonido tridimensional, lo cual aumentará la
espectacularidad del rodaje haciéndonos sentir profundamente la acción.

la  lbs curront odition of/he International Vides Los
ti vol o/me Canary ls/anas, mepublic wil/bave mo
opportuni/y lo visil tvv  Virtual Real//y inslollations
crea/oil spociolly ¡sr lbs Fosi? al
7i/im 3TrOccS £oøu
This yoar Ibose a/íeniling ILe a/orn al/anal Vides
Les/iva! are going lo rasel a rorv characler : Ron.
Ron is a cyboroelic chrracler vL’c mhabíls a com
pulor Iluring lbs Vides estival vis//srs wilibe ab/e
loses Ron op a largo 55r  ‘Fr  noans ola sophísíi
caloilsystem oloptícandarrou:ñ racogoitioa he will
be  obl lo corainunicale wtLh çriyhcdyaridevnyhoay
Ron has cojo di—ecl ¡ram .  vberspace lo a/toad me
vis//srs al ¡be Gen/ro insu/ív de Cultura.
Ron isahighlyk zowledgal ‘r’ chorr rtor anil has ficen
programmed lo respraid te wba,ever quostion he is
asked ¡lis apen anihriend.5r tnaracrer oven enablos
li/ra lo lo/ce with visitors li-cía Lr,:ie lo time. Ono of
Ron rparticular ctaracleri-12is ‘.  s  sharp sonso of
siyle, so vis//srs shoId  nol be s rrprised lo rece/ve
cboeky crillcal commenís en lbs do/bes lbey bayo
choson te a/toad tbo ¡buí ¡al.
Ron willin frailuco us o he vii tual ileal//yflaIl whoro
we will be sbswn a sysiom cf vriual simula/ion ¡sr
cinema filming in ooeic liü 2. Tbo system has boca
crea/oil spociallyfor ffio Vides Festival lo csmmomo
rm’o mo CentenmyolCmema Lo mo VnlualRoabiylM
mo luckiost vis//srs willalsc hayo a chanco loses/he
lastest simulatisns crea/oil ¡sr lbs vi-loa! helmet.

 ¡bwi[oj

l’bo Virtual Solting is a VfrtualRoalityprogrammo
which usos ffio lecbniques o/simula/ion in real timo
¡sr cinema fi/laing.
A  vfrtualroa/i/ysconary of Rravs Munilo Sfre el has
boon set up br ‘ha  esil val cf Vfiloo. Jhs as/ion wbí
ch has hosa rocroateil lar iL’ning in mo opisoilo con
sists ola car chase. J’bo caí & will dr/ve along flrao
Murillo Sfrool al  top spooo’ un/iI tboy roach Tomas
Mora/os Si-ecl whore a psI/co sar willgivo cl’aso noar
mo pofrol sIal/sn. /‘banks lo mis Virtual Roali/y si
mulalion, mopublic will hayo mo opportunily lo act
as  director olmo virtual roalnyr lilmieg. lhoy raIl/be
ab/o lo cbooso wbich cameras lo zae wbích laIcos lo
ma/co anil par//si jia/o in mo ¡mal oilitíng olmoscono.
J’bo sceno willmcorporato mroo iliínonsionalsountj
making tbo fi/ming moro spoctacu/ar anil ma/cing
mopublic fool ilooplyinvolvoilin moacüon.
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CORTOMETRAJES  DE  AMÉRICA  LATINA
SHORTS  FROM  LATIN  AMERICA

Tan sólo desde primeros de los años sesenta, cuando el movimiento
de  Cinema Nuevo comenzó a  interesar a espectadores por todo el
mundo, los cineastas latinoamericanos tuvieron como generalidad un
cierto reconocimiento crítico y popular por sus largometrajes de fic
ción y sus películas documentales, tales como Vidas Secas, Burra-venta
y  La Hora de los Hornos. Estos cineastas fueron los pioneros de un
estilo  que  combinaba el  neo-realismo europeo, el  documental
etnográfico, el drama de Hollywood y elementos de sus propias cultu
ras.  Utilizaron este modo expresivo para documentar sus sociedades.
Lamentablemente únicamente los largometrajes tuvieron una buena
distribución; los cortometrajes procedentes de latinoamerica a penas
han  podido verse.
Cortometrajes de América Latina es la primera muestra que recoje
estos trabajos fascinantes y diversos. Copias nuevas subtituladas per
miten que espectadores anglo o hispanoparlantes tengan acceso a este
cuerpo de trabajo significativo. La muestra incluye films de ficción,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Méjico, Nicaragua, Perú, Uruguay y
Venezuela. Visto en su conjunto constituyen una introducción rica y
coherente a la temática social, política y estética de un cine multina
cional entre 1953 y 1990.
En  muchas ocasiones los films examinan el coste humano de la re
presión, como ocurre en las dos obras de Estela- Bravo Hijos desa’pa-
recídos  (Argentina, 1985) y Santo .Pa-dreyGloría(Chile, 1987). Otros
films como Rebujo de la- rnesa(Chile/Canadá, 1983) de Luis García y
Tony Venturi y La- hora- de las mujeres (Ecuador, 1988) de Mónica
Vásquez profundizan en los efectos desvastadores de la inmigración
sobre  aquellos trabajadores que se ven obligados a abandonar su
hogar y sobre los que se quedan. Algunos films utilizan la  ironía
para  denunciar la  desigualdad, como en el caso de Isla- de flores
(Brasil,  1989) de Jorge Furtado que examina la trayectoria de un
tomate del huerto al vertedero. El film de animación de Noel Lima y
José Reyes Filminutos (Cuba, 1982-83) y el drama doméstico de Ca
cho Briceno El coco (Venezuela, 1990) se centran en los arraigados
estereotipos sexuales, una corriente oculta en muchos de los films de
la  muestra. La imagen de la mujer se aborda de distintas maneras,
¿Qué hace tu madre? (Colombia, 1993) una comedia producida por el

Only from tbe Su/les onwards, wben Ihe Cinema
Nuovo bogan lo ia/eres/ spectators Iba world over ud
¡be Lelia American direc/ors begin te receive ¡be
a-cc/ama/ion of tbe crilics and /be public ¡a gen eral
ter Ibeírfiction fuilfealure films and documentaries
such asVidas Secas (Barren Líves), Barrcivento (sic)

andLa Hora de los Hornos. 77iese cinema dfrectors

were Iba pioneers of a style wbicb combined Euro

pea-a aeo-realisrn, ethnog.rapbic docuzneataries and
¡be drama of Hollywood witb elements from tbeir
own cultures. They used Ibis expressive model lo
docurnent Ibe ¡ruth of tbeir Socio/íes. [Infortuna/ely
onlythe tul! fea/ure films received widespreaddistrí
bu/ion. Tbe shorls from Latín America are vfrtuaily
unknowa.
Shorts from Latín America is Iba first chance ¡o seo
¡hes Jascia ating anddiversepieces of work l’he new
subli/Jed copies ollowtbeEnqlish and Spanisb spea
king audíences access to Ibis lirst significa-nt ha/ch
of  work. l’be sample ¡ada-des fichen films, docu
man/aries and cartoons from Argentina, Bolivia,
Brazil,  Chile, Colombia, Cuba, Ecuadoi Mexíco,
Nicaragua, Pera, Uruguay and  Venezuela. Seen
al/oqe/hez tbey represen/ a coheren/ and earichíng
introduc/ion lo /hepolitical, social and aes/hetic sce
nario of/bis multinalional cinema production bel

wean l,95SandL9,90.
Ca ma-ny occasions, ¡be films examine the human
price  of repression as occurs la Ihe /wo works of
Es/elaBravo, Hijos Desaparecidos (Argentina, 1985)
and Santo Podre y Gloria (Chile, 1987). Ctber films
sucb as Debajo de la Mesa (Chile/Canada, 1983) by

Luis García and TonyVenturí /oge/berwitbLa hora

de las Mujeres (Ecuadoz 1988) byMoníca Vasquez,
del ve mb  /he devas/a/ing effects of imml,qration on
tbe workers wbo were torced/o lea-ve /heír borne and
on Ibefamilies tbeylef/bebínd. Sorne films use frony
te decryinequalily sucb as is /he case of La Isla de

Flores (Brazil, 1989) byJorge Portado wbo loiows

Ibe fa/e of/be toma/o from Ibe orcbard/o tberubbisb
durnp. Tbe cartoon by Noei Lima and José Reyes
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tifled Filminutos (Cuba 1982-83) and tbe domesíic
drama by Cacho Briceno ca/lcd El Coco (Venezuela,
1980) focus ca deep-roo/ed sexual stereoíypes, au
underrunning cuzrent la ¡nanyci ibese films. The
vision of womanbood is approacbed la many dille
rení ways: ¿Qué hace tu madre? (Colombia, 1988)
whicbisacomedyproducedbytbe.qroup, Cine Mujei
offers asardoníc response to tbe questíoaposed;Miss
Universo en Perú (Perií 1986) wbicbisade/iberute
ly  monotoncus documeníaryproduced by /he Grupo

Cbaskijiudaposes aMiss Contesi witb tbe li/e o/aa
uve woinen wbílsiUna Isla rodeada de Agua (Mex/
co,  1989) is a beart-readíng story of ibe mala
ch aracier ‘.s María Navarro, serzrch forher lost mo
tber
Za arder/o see theseproducíioas ja a wider con tez!,
me  exhibii includes a few classics sucb as Tírame
una moneda de diez centavos by Fernando Birri
(Argentina, 1958) wbicb was unanimously acclai
medas  me work upon wbich me New La/in Ameri
can  Cinema Praduction was based, Raymundo
flleyzer’s work, La Tierra quema (Argentina/lira
zil,  1968) wbicb denoan ces tbe bunger and general
penuridus sí/aa/ion of tbe people forced te maye lo
tbe Ncrih-East o/Brazil and !be /i/m byMarta Ro
drIgues - Jorge Sí/va dealing wítb child lobear and
tifled Fabricantes de Ladrillos (Colombia, J97,).
‘7 con síder ihe presea! state of Latin America lo be
sImilar lo tbe Roman Lrnpire be/are the Pali wben
poliuical systems were adapied to mee! tbe needs or
fu/fil the personal ambitions of varlous cbie/s, fami
líes or corporauions. Tbe aa/y notable di//erence was
thai ibese disperse and far fluzg members reesta
blisbed tbeirnauions o//be Fas!, witb sligbt mcdiii
ca!ions fiited lo suít tbe times. However we, wbo
barelybarbour a vague idea o/ourPast, wbo know
we are neither Ainerindiaa or Zuropean bu! rather
an intermediate race wbicb, besides, is iba legitimu
te owner of ube Natlon and no! me Spanisb bandits -

iii  other words thai Wc, wbo are American bybirtb
and witb rightslike anyEuropeaa, nevertbelessneed
a  kind of crystal bali lo indicale wbicb road we
sbou/d/ollowin order toprosperpolítically”

Si inca .Boiíva’z Cartas de Jamaica (1815).

colectivo Cine Mujer ofrece una respuesta sardónica a la cuestión;
Miss  Universo en Perñ (Perú, 1986) un documental deliberadamen
te monótono realizado por el Grupo Chaski yuxtapone las participan
tes  del concurso y las mujeres indígenas; Una isla  rodeada de agua
(México, 1989) es una tierna  historia de María Navarro sobre la
búsqueda de su madre perdida.
Para  enmarcar estas obras en un contexto más amplio la muestra
incluye unos clásicos poco vistos como son ]Yrazne una moneda de
diez  centavos (Argentina, 1958) de Fernanda Birri, unánimemente
aclamado como la obra fundadora del Nuevo Cine Latinoamericano;
la  obra de Raymundo Gleyzer La  tíerra quema (Argentina/Brasil
1968) una denuncia del hambre y la situación de las personas des
plazadas en el noroeste de Brasil y el film de Marta Rodríguez-Jorge
Silva  sabre el trabajo infantil .Fabrícan!es de  ladrillos (Colombia,
1972).
“Yo considero el estado actual de la América, como cuando desploma
do el Imperio Romano cada desmembración formó un sistema políti
co, conforme a sus intereses y situación o siguiendo la ambición par
ticular  de algunos jefes, familias o corporaciones; con esta notable
diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus
antiquas  naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los
sucesos; mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que
en  otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos,
sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los
usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros americanos por na
cimiento y nuestros derechos los de Europa; no obstante que es una
especie de adivinación indicar cuál sea el resultado de la línea de
política que la América siga”.

Simón Bolívar. Cartas de Jamaica (1985).

América Latina, la América meridional de la que hablaba Simón
Bolívar, convirtió la reflexión sobre su identidad colectiva en uno de
los ejes sobre los que se articuló buena parte el pensamiento del siglo
XIX. Los Bolívar, Sarmiento, José Enrique Rodó, Alfonso Reyes, José
Martí, por supuesto ignoraban que en el siglo XX el cine se iba a
convertir en uno de los instrumentos preferidos de los latinoameri
canos para cuestionarse y responderse sobre las peculiaridades de
sus  propias formas, culturas y sus diferencias con las tradiciones
europeas  y  estadounidenses.  De hecho, una  de las  grandes
virtualidades del ciclo que se presenta en el marco del  VlFestiva/
Internacional  de  Vídeo de Canarias, consiste en facilitar al especta
dor  el acceso a unas visiones de la realidad multicultural del conti
nente suramericano que hasta ahora no se había tenido posibilidad



de  acceder de una  manera  tan completo en España. Pero el especta
dor  de la muestra exhibida tiene otro punto de atención de extraordi
nario  interés.  Acostumbrados a  que la  institución cinematográfica
haya  impuesto una  clara  diferenciación (de públicos, de lugares  de
consumo,  de producción) entre  el cine de  ficción y  el  documental,
cortometrajes de América Latina permite explorar aquello que cual

quier  película, sea de ficción o documental, requiere: operaciones de
representación  audiovisual.  Las  operaciones serán  distintas,  pero
nunca  la verdad  y la  mentira de las  imágenes han estado tan  con
fundidas.

La/in Ameríca, /he Snu/h America which fiquredin
Simon b’olívar ‘s texts con verted/be co/Jedive identí
/yinlo ene of/he basic cies zipon vihicb znucb of/he
Xb  century /hinkin  of Bolivaz Sarmiento, José
Enrique Rodo, Alfonso Reyes andfoséMartípivoied
Cf cow-se, /bey were 110110 know thai/he cinema was
lo become, 111 Ihe XX/h cen/urjç one of/be ms/ru
ments mosipreferred by Ibe Latín American dfrec
tors lo express Ibe peculiarities of their culture and
Ibeir difference from European and USmainstreum
Irends. In fact, one of/be g’reat virtual rea/ítíes tobe
witnessedin /beVlth International Video Festival in
the Canary Islands consists iii ftrcilitatin tbe spec
tutor access te multi-cultw-a/ reulitíes of tbe Latín
American continent wbicb bave never before been
offered, al /eas/ so complete/y in Spain. Howevej
Ibe spec/ator ‘sal/en/ion millo/so be dra mu bysoine
tbmnq else of iinmense iznportance. Accustomed /0 a
world wbereíictiona/cinemaunddocurnentary were
c/early difíerentiated (audiences, exhibition spaces

undprodudion,), Shorts of Latin America a//oms for
un  exploration of any uilm, be it documentury or
fiction, wbicb requíres audiovisual representa/ion.

AlJIbe ope.ra/íons are differentbutneverbeforehave
/he truth and tbe Ile lo/he image been so inextrica
bly mixed

MANUEL PALACIOSMANUEL PALACIOS
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MANUEL  PALACIOS

Senior Jecturer iii  Mediu Communicaiion al Ihe J
culty o/Medíu Siudies in Ibe Universidtrd Comp/u-
tense de Mudrid.
Co-editorofVo/umes VI(The trunsition from si/entto
sound) wid vo/ume XII (Contemportrry Cinemu) iii
tbe  General History of Cinemu publisbed by Edito-
rial Cátedru in 1995.
Co-uutbor of tbe book, Práctica fílmica y vanguar
dia artística en España, Universidud Complutense
de Mudrid 1982.
Member of the orqunisutionul committee for tbe
Centenirry ofSpunish cinema orqunisedby the Aso-
ciución Espuñofrí de Historiudores del Cine und tbe
IJepurtment of Audiovisuul Communicution ut tbe
Universidud Autónomu de Buree/onu (Buree/onu,
l2ecember 1995).
Member oftbe Editoriulllourd on tbe History of Ci-
nemu muquzine, Secuencias (Universidud Autóno
mu  de Mudrid).

Profesor titular de Comunicación Audiovisual, Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense de Madrid.
Co-editor de los volúmenes VI (La transición del mudo al sonoro) y XII (El
cine contempordneo) de la Historia General del Cine publicado por la Edito-
rial  Cátedra año 1995.
Co-autor del libro “Práctica fílmica y vanguardia artística en España”;
Universidad Complutense de Madrid, 1982.
Miembro del comité científico del congreso sobre el centenario del cine español
organizado por la Asociación Española de Historiadores del Cine y el
Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de
Barcelona (Barcelona, diciembre 1995).
Miembro del consejo de redacción de la revista de historia del cine “Secuencias”
(Universidad Autónoma de Madrid).
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PALMARÉS

IINTERNATZON14L
CANARYJSLAiVDS VT]JEO FESTIVAL

The Garden of Time (Toni Millón)
Felo Monzón (TI/o Stlnqu/TV,)
International Video Forum (Pedro Garbe!)
Giralda-Icaro (Pedro Angel Ruíz,)
Towards Paradigm (Leopoldo Ernperudor)

Report GXP/400a3-2 (Groap 3TT)

Manuel Palacio iíFfrcu/ty of Scíence Inform u/ion)
Eduardo Torva! (Spanisb 2Wevision-Television Zoom)

II  INTERNA TIONAL
CANARYISLANDS VIDEO FESTIVAL

Jury

At 12.000 Km. (Multe Ninou)

The Flysch of Zumuia (Javier Campos Ortíz)
Tourism of Lif e (Tito Stinga/TV7)
War’s Disasters t’Group 377,)
Mecanoq’xmo (ToizíMilkmn)

Manuel Palacios (International Video Festival ¿‘o-ordinutor)
Eugenio Bonet (Video Cific)

Rafael Beliña (Vídeo FestivaL Cddíz)
Alejandro Lavilla (TVE Metropolis)

Manuel Asensi (Video 20, Cinema Ma’guzizze)

1 Festival  Internacional
de  Vídeo de Canarias

E/Jardín del Tiempo (Toni Muían)
Fe/o Monzón (Tito Stinga/CTV)
Vídeo Forum Internacional (Pedro Garhel)
Gira/do-Icaro (Pedro Angel Ruiz)
Hacía el Paradigma (Leopoldo Emperador)

Informe GXP/400u3-2(Grupo 3TT)

Manuel Palacio (Facultad de Ciencias de la Información)
Eduardo lbrvul(Televisión Española -  Zoom Televisión)

II  Festival  Internacional
de  Vídeo de Canarias

A  12.000km. (Maite Ninou)
ElFlyscb de Zumulu (Javier Campo Ortíz)
Turismo de la’ vida (Tito Stinga/TV7)
Los  desastres de/u Guerra (Grupo 3TT)
Mecunoqrmo (Toni Milián)

Man uel Palacios (Coordinador del Festival)
Eugenio Bonet (Crítico de vídeo)

Rafael Be/lila (Festival de Vídeo -  Cúdiz)
Alejandro Lavilia (Metropolis-TVE)

Manuel Asensi (Revista Cine Vídeo 20)

AWARDS

Videocreution
Documentarías
PzzbiicíIy Spo/
Advertising
Instalia/íons

Jury

Videocreución
Documentales
Spot publicitario
Publicitario

Instalaciones

Jurado

Videocre u/ion
Do cum en/aries
Adver/ising
Ins/ullutions

Videocreación
Documentales
Publicitarios
Instalaciones

Jurado
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III  Festival  Internacional
de  Vídeo de Canarias

Bordes de una’ herida’ (Esther Mere)
Suurugra’mirs(Emilio Casanova)
Biblioteca’ deArtistus Ca’no’ríos
(Ramón Santos/TV7)
Ruin u ‘we (Gringos)
Asurbunioul(Elio Quiroga)
Pujuro de doble cura’(Tuto Parrilla)

Karín ObIenscblaer(Proyecto Culturales. Madrid)
ibm  Vun VIíet(Wold Wide Vídeo Festival-Holanda)

EugeniBonet(Critico de Vídeo- Barcelona)
Leundro Murtínez Joven (Filmoteca de Zaragoza)

Ja’vierBonil/u(Canal + España-Madrid).

III  ÍNTER YAIYCNAL
CANARYISLANDS VIIJEO FESTIVAL

Vídeocrealion      Edges of a Wound (Esther Meru)
Documenturies     Saurograms (Emilio Cusa’novu)
Adverlising        Canary Artists’ Library (Ramón Sa’ntos/TV7)
Bes! sound Irack    Ram’n’we (Grínqos)
Bes! canury aulbor Asurbanipal (Elio Qufroqa’)
Videoins/ulJa!ion Doubled-Foced Bird (Tuto Purrila’)
Jury

Karin Ohlenschlager (‘t’ulturulProjects, Mudrid)
Tom Van Vliet (World Wide VideoFestiva’J-Holla’nd)

Eugeni Bonet (Video Critic. Burcelona’)
Leandro Martínez Joven (Pum Libra’ry oíZa’ra’goza’)

Javier Bonilla (Plus Televísion Chunnel, Ma’drid-Spa’in)

IVINTERiVATIONAL
CÁMRYISIÁNDS  VI1JEC FESTIVAL

Videocreution      The Reformatory (Fedro Ruiz Inía’nt&
(Spain)

Documentury      CPR from the Sierra tSa’ndro Cáspoli)
(Costa’ Rica’)

Ádvertísinq       Club Chivas Patrimony (Ramón Santos/7’VY)
(Spain)

BesÉ Sound Track   Twice the Universe (Rene Burbier)
(France)

Bes! Canury Au!horlleavenly Pop Soda (Tony Millián)
Videoínsf uRa/ion ME and World (3TT&’roup)

Videocreación
Documentales
Publicitarios

Banda sonora
Autor canario
Instalación
Jurado

IV  Festival  internacional
de  Vídeo de Canarias

Videocreación    ElReíormutorio (Pedro Ruiz Infante)
(España)

Documental  CPB de/a’ Sierra’ (Sandro Céspoli)
(Costa Rica)

Publicitario      Pairimonio Club Cbíva’s(Piamón Santos/TV7)
(España)

Banda sonora  Twice me Universe (Rene Barbier)
(Francia)

Autor canario  Celestial soda’ pop (Tony Millián)
Videoinstulación YüyMundo (Grupo 3TT)
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VIN2’ERNA27ONAL                           V Festival  internacional
CANARYISLANDS VIDEO FESTIVAL                   de Vídeo  de  Canarias
Videocree-fion      La Noche Navegable (Iñi’o Sakzberría)          Videocreación    La Noche Navegable (Iñigo Salaherría)

(Spain)                                        (España)
Documenfriries    Consuelita Velázquez (Leopoldo Best        Documental     Consuelito Velázquez  (Leopoldo Best

y  M Carmen de Lara)                                y María del Carmen de Lara)
(Mexic&                                        (México)

Educo/ion al     Fiesta (Ana M’Egaña Baraona)              Educativo      Fiesta (Ana M Egaña Baraona)
(Chile)                                         (Chile)

1w-y Special                                      Mención Especial
Mentían           Maxacali (Legendario Esprrnbol)              del Jurado       Ma’xa’cali (Legendado Espanhol)

(Bra’zíl)                                        (Brasil)
Besi cana’ry aa/bar Un Archivo Fotográfico (Laló Fernández           Autor Canario     Un Archivo Fotográfico (bolo Fernández

y Jorge Lozano)                                                  y Jorge Lozano)

VI INTERNA TIONAL                           VI Festival  internacional
CANARYISLAJVDS VIDEO FES2Y VAL                   de Vídeo  de  Canarias

STJBMITTED        1711                             PRESENTADOS    174
ACCEPTED         75 (43,iO°o)                       SELECCIONADOS    75(43,10%)
VIDECCREATICN     37 (4B,33°)                                VIDEOCREACIÓN      37(4933%)
DOCUMENY’ARIES    21 (28°,?)                         DOCUMENTALES    21 (28%)
EIJUCAIT’ICNAL       17 (22,6’5°)                       EDUCATIVOS       17(22,66%)           139
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