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P R O L O G O 

E1 cine representa en todo el mundo el medio de comu

nicaciofi y de diversi6n b§sica y fundamental de millones de -

personas. Este gran invento del siglo pasado caus6 una revo

lución en los medios de interrelaciofi. El impacto de1 cine -

en la vida de los individuos y de los pueblos es mucho m&s -

fuerte que el de cualquier otro medio de comunicaci6n inclu-

yendo la radio y la televisi6n, ya que el mensaje que emite -

se encuentra dirigido a la masa y se env!a de una forma con-

centrada, al rev~s de lo que sucede con los o~ros medios men

cionados en los cuales el mensaje es captado de manera indiv~ 

duai. 

La gran fuerza del cine consiste en que este pueda 

ser usado de distintas maneras según el resultado que se re

quiera y asI podemos ver que puede ser manejado como un medio

poirtico para mo1dear 1as conciencias civicas pero tambifin 

puede ser uti1izado como un vehícu1o para el desarro11o de la 

educaci6n. Por otro lado ei cine puede ser manejado como un-

· promotor turístico mediante el cual se resalten las costwn

bres, la historia y las be11ezas arquitect6nicas del pa!s. 

El cine en su expresi6n mas pura es considerado como

un arte y por otra parte es una industria con una gran impor

tancia econ6mica. Es decir el cine puede resumir perfectamen 

te sin antagonismos las dos cualidades que 1e dan vida: e1 a~ 

pecto artístico y e1 aspecto comercial. Esta dualidad hace -



que el tratamiento que le deba de dar el Estado sea sui gene

ris. 

Al hablar del cine como un producto de Óferta y deman 

da debemos de entender que forzosamente debe existir cierta 

ordenaci6n jur!dica que reglamente las diferentes funciones 

que componen a la industria cinematográfica, que debido a los 

valores que maneja es sumamente compleja. Adem~s el cine es

una actividad esencialmente colectiva que va a adentrarse den 

tro del movimiento econ6mico nacional y va a influir en las -

expresiones culturales del pueblo. 

El cine como industria es proCueto de una actividad

colectiva y no el resultado del trabajo de un director, pro-

ductor o artistas sino que será el resultado de la suma de e.!!. 

fuerzas de un equipo por lo que se hace evidente la necesidad 

de la existencia de ciertos preceptos juridicos que delimiten 

1as responsabilidades y que asienten los derechos de los int~ 

grantes de los distintos sectores que intervienen. 

Por otro 1ado ya se ha mencionado que ei cine viene a 

ser junto con 1a radio y la televisi6n uno de los medios de 

comunicaci6n que m~s impacto logran dentro de la actividad h,!! 

mana y precisamente por la importancia que puede llegar a te

ner dentro de ia vida diaria de los individuos, es necesario

que sea reglamentado como un medio de comunicaci6n de inter~s 

público y as! evitar su mal uso o abuso. 

En nuestro pa!s exist-.e una Ley de la Industria Cinem.!!_ 

togrSfica que pretende contribuir al desarro1lo de la indus--

tria. Sin embargo, esta despu~s de un periodo de auge en d~-



cadas pasadas, actualmente se encuentra estancada y ese atr~ 

so bien pudiera ser la causa en buena parte a la falta de una 

Ley m~s acorde a la Industria Cinematogr~fica. Si bien nues

tro país se ha caracterizado porque en algunos aspectos de la 

legislaci6n ,se ha adelantado a otros países o cuando menos -

ha marchado al parejo de ellos, sin embargo en materia cine

matogr~fica se encuentra estancada. 

La industria cinematogr~fica siempre ha carecido de -

una reglamenta.ci6n acorde a su propia cvolucic5n y este fenóm_!! 

no se ha dado a un nivel mundial, ya que no se ha alcanzado a 

comprender la verdadera importancia de esta industria. Ya he 

mencionado que la expresión cinematografía encierra muchos a~ 

pectas como lo son el artístico, el técnico, el de comunica-

ci5n y el de espect~culo; sin embargo a pesar del vasto campo 

de estudio que la cinematografía ofrece no ha logrado desper

tar la curiosidad del tratadista del derecho ya que existen -

muy pocos estudios sobre esta materia. Si bien es cierto que 

inumerable material de estudio en relaci6n a la cinematogra

fra, es s6lo en lo referente a los aspectos art~sticos y t~c

nicos mientras que las posibilidades juridicas no han sido -

analizadas hasta el fondo. 

He querido tratar este tema como materia de tesis de

bido a que estos convencida que la ley actual y su rcglar.iento 

se han convertido en instrumentos ineficaces para proteger, -

promover y fortalecer nuestro cine, ya que dichos ordenamien

tos no cumplen con las finalidades para las que fueron crea-

das ni tienen una funci6n práctica, ni tampoco contempla la -



prob1emática de 1a rea1idad. 

En este trabajo se har5 un somero análisis de cada 

uno de 1os aspectos que constituyen 1a actividad cinematogr&

fica. As! se verá en primer lugar el aspecto artrstico tanto 

en e1 ámbito mundia1 como en el nacional, para luego pasar a

aspectos m&s técnicos. En seguida se hará un análisis de los 

aspectos jur!dicos que encierra esta actividad y present~ndo

se una relaci6n de cada una de 1as estructuras de esta gran -

industria que es el cine. As! mismo se ana1izar5 el aspecto

administrativo en re1aci6n a la actividad cinematográfica. 

En seguida se hará un análisis cr!tico de la realidad 

de nuestra industria reflejada en una ley que ya no es capaz

de encauzar dicha actividad y se expondrán aquellos aspectos 

que no son contemplados por la Ley y que creo que deberian de 

ser incluidos dentro de un nuevo ordneamiento que no s61o fu~ 

ra capaz de contemplar las sitauciones actau1es sino que fue

ra más allá, que trascendiera, ya que como bien sabemos 1a a~ 

tividad cinemato9ráfica es una actividad que va evolucionando 

d!a con día. Como resultado de dicho an~lisis se exponen los 

problemas m&s aparentes que aquejan a la industria y se apun

tan cambios y reformas a la legislaci6n cinematogr~fica. 

Con el siguiente trabajo espero contribuir aunque sea 

en forma modesta a la sustentaci6n jurídica de una actividad

artística y comercia1 tan impqrtante para la economía y 1a -

cultura del país como lo es el cine. 
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I. ANALISIS DEL CINE 

I.1. PROCESO HISTORICO DEL CINE MUNDIAL 

Para poder hablar de la evoluci6n hist6rica de1 cine

es necesario remontarnos a su origen mi~mo, mencionando los -

principales inventos desarrollados en su gran mayor~a por hom 

brea de ciencia dedicados a la Física y que dieron lugar a 1a 

creación de1 llamado séptimo arte. 

En primer u.lgar debemos dejar estab1ecido que la pri·

mera c§mara que hace posible que veamos cine se encuentra en

nuestro organismo, ya que debido a una imperfecci6n de 1a re

tina se reduce un fen~meno llamado persistencia retiniana. E~ 

te fen6meno consiste en que las im&genes que se proyectan en-

1a retina persisten por un instante al mismo tiempo que se -

proyecta una nueva imagen, cre~ndose as! una sensaci6n de con 

tinuidad y movimiento. 

En base a dicho fenómeno varios cient~ficos desarro--· 

llaron diferentes aparatos que constituyeron el fundamento 

de1 cine, es decir aparatos de reproducci6n y registro. En-

tre 1os principaJ.es inventores se puede mencionar a Isaac Ne]!_ 

ton, a1 Cabal1ero D'Arcy, Peter Mark Roget, John Herschel, -

Joseph P1ateau, Starnpfer y otros m~s que con su inventiva 1o

graron hacer realidad 1o que antes se pensaba brujer~a, es d~ 

cir captar una imagen y capturarla en pape1. Tal fue ei nac~ 

miento de la fotograf!a que a su vez hizo posib1e e1 cine. 
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La fotograf ra tuvo un desarrol1o muy lento si consid~ 

ramos que surgi6 en 1823 y tom6 53 años e1 1ograr 1a instant~ 

nea, debido inu.merables problemas técnicos que tuvieron que

ser resueltos para pasar de las fotos de paisaje u objetos -

inanimados a las instantáneas de personas u objetos con moví-

miento. 

El paso siguiente en el desarrollo de la fotografía

fue conjuntar una serie de imSgcncs e imprimirles movimiento, 

lo cual se logr6 primero con el revolver fotogr~fico, luego -

con el cronofot6grafo de placa fija y más tarde con el de pl~ 

ca m6vil, surgiendo asr las primeras películas animadas. 

Thocas Alva Edison hizo entrar al cine en una etapa decisiva

(2} al crear la película moderna, a pesar de lo cual se cons!_ 

dera como creador del cine a Louis Lumiere. Este inventor --

franc~s utiliz6 primeramente el Kinetoscopio y después e1 Cr2 

nofot6grafo, más al darse cuenta de 1o rudimentarios que re-

su1taban estos aparatos para sus prop6sitos. fabric6 su pro-

pio cinemat6grafo consistente en una cámara, proyector y una-

iMpresora. Lumiere esparcid su invento por todo el mundo e-

impuso al oismo tiempo la palabra cinematográfo como srnonino 

de cine, ciner:ia, kine, etc. La historia registra como la pr!_ 

mera pelrcula fi1rnaóa mediante la utilizaci6n de todos los r~ 

cursos necesarios y adecuados "L" Arrive d'un Train" (La 11e

gada de un Tren) , cinta que raarc6 el inici6 del cine en su -

etapa .muda. 

El cine~atográfo hiz6 surgir a realizadores que prod~ 

jeron pel.ículas que tuvieron inicialmente una gran accptaci6n 
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por parte del ptib1ico pero debido a la repetitivo de los te-

mas que en su gran mayoría resultaban ser copias de los real!, 

zados por Lurniere el pCiblico perdió inter~s y cay6 en el cine 

en una etapa de estancamiento a finales del siglo XIX. 

Melies, realizador francés, empez6 a utilizar temas 

diferentes, que lograron atraer la atenci6n del peiblico. Es

tos temas se basan en hechos de actualidad que interesaban a

l.a opini6n píiblica... Asr surgi6 "L' Affaire Dreyfus" (El caso 

Dreyfus), sonado asunto pol~tico-judicial que repercuti6 en 

la opini6n pCiblica mundial. Al darse cuenta Melies que los 

nifios representaban un público numeroso y no explotado hasta

entonces decidi6 filmar pelrculas adecuadas a su edad y a su

imaginaci6n tales corno "Cemdril.l.on" (Cenicienta) y "Le yoyag~

dans l.a Lune" (Viaje a 1a Luna) 1a cual. fue su obra maestra. 

Esta obra ad~s de haber sido f il.ma.da con todos 1os adel.an-

tos técnicos de la época consistentes en inovaciones mecani-

cas, se realiz6 en base a un argumento diferente. Mclies a1 -

producir esta pe1.!.cul.a se sal.i6 de los cauces establecidos !'

fue más al.la de lo anteriormente realizado, dandol.c un nuevo-· 

giro al cine, considerándolo no sol.o desde el punto de vista

art~stico sino como un producto de oferta dentro del. mercado-

internaciona1. Lo anterior surgid de forma causal ya que du-

rante e1 rodaje de l.a pelrcul.a l.os costos de produccidn se -

el.evaron de tal forr.ta que fue necesario, para poder amortizar 

l.os costos, que Mel.ies sal.iera al mercado a ofrecer su produE 

to. 

En esa ~poca tanto en Europa como en América el. dnico 
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cine rentab1e era el cine de feria. Me1ies comenzó por ofre

cer su producto a los distintos feriantes, sin embargo ningu

no de ellos adquiri6 la pelrcu1a por considerar el precio - -

excesivo con lo que consideraban no obtendr~an ninguna uti1i-

dad. Desi1usionado por lo anterior Melies decidi6 abandonar-

la idea de las copias que deseaba vender ·para tratar de pres

tarlas imponiendo una so1a condici6n: la película tendr!a que 

ser anunciada mediante un cartel, situaci6n que anteriormente 

no se hab~a presentado. La pel~cula pronto se convirtió en -

un gran ~xito y por lo tanto en un producto de gran demanda.

Congratulado con el ~xito Melies se aventur6 a probar suerte

en Nortea.m~rica consiguiendo el resultado esperado. E1 inc~ 

sionar en América le di6 la oportunidad de comprobar que 1a 

propiedad artrstica no era respetada por nadie porque hasta 

el mismo ~dison se dedicaba a hacer copias de sus pe1~cu1as 

que rn.á:s tarde eran vendidas en provecho sin pagar derechos de 

autor. 

Para tratar de poner fin a esta situaci6n Me1ies 

abri6 una oficina que cumplra con c1 deber de vigilar sus in

tereses y ha~er respetar sus derechos. De esta forI!l.a surgi6-

el- primer intento de crear una reg1amentaci6n que normara y -

protegiera los intereoes de la industria. 

No obstante todos los logros t~cnicos y de difusi6n 

que.consigui6 1a industria, 6sta vo1vi6 a caer en una etapa 

de crisis en 1a Europa continenta1 aunque en Inglaterra 1a s.!_ 

tuaci6n fue distinta y la clave de esta diferencia estribaba 

en los ttrnusic-hallsº los cuales presentaban ademtls de 1as pe-
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l~culas programadas espect~culos variados con las orquestas -

y artistas del momento con lo que lograban que las sa1as si~ 

pre se vieran abarrotadas. 

Debido a lo'anterior el cine en Inglaterra se hallaba 

un paso más adelante en relaci6n a otros parses. Es en rngl~ 

terra donde William Paul logra dar una aportación a la técni

ca cinematográfica. su trabajo consisti6 en filoar mediante

diferentes planos lo que di6 lugar al tr~bajo de edici6n, su

perando el rodaje continuo en un sdlo plano. 

La edici6n la podemos definir como un intento de 

crear un lenguaje nuevo, una articulaci6n lograda con el uso-

de distintas escenas naciendo el corte. Debemos de aclarar -

que aunque en parrafos anteriores hemos hablado del cine como 

una industria este apenas se encontraba en su etapa artesa- -

sanal. Fue en Francia en donde el cine di6 el gran paso para 

lograr su industrializaci6n gracias a Charles Pathé el cual -

mediante novedosas ideas y espíritu visionario concibid una -

industria que aparte de ser conceptuada corno una obra est~ti

ca pudiera interesar al mundo de las finanzas. Estados Uní-

dos al darse cuenta del gran potencial de esta gran industria 

en ciernes y valorando los intcréses econ6micos que esta 11e

gar~a a alcanzar, dccidi6 dejar atr~s sus pelrculas informes, 

de mala calidad fotográfica, mal representadas, con p~simos 

guiones incomprensibles Y rrdiCUlOS (3) I para dar paSO a la 

fil.maci6n de obras maestras con actuaciones sobrias de gran-

des artistas, que por primera vez formaban una compañra. Se

puso el uso de guiones que acababa con la improvizaci6n, se -



7 

introdujeron los golpes de efecto que procuraban acercarse a

la vida real; por otra parte se utilizaron nuevos recursos a

nivel técnico .. 

De esa forma naci6 una nueva y floreciente industria

cuya gran importancia monetaria y el nacimiento de diversos -

intereses hiz6 necesario crear ciertos elementos y mecanismos 

legales que fueran capaces de proteger a cada uno de los par

ticipantes de esta industria. 

Con el transcurso del tiempo el cine sigui6 su curso

normal sin destacarse nada novedoso que beneficiara a la in-

dustria por lo que el cine volvi6 a caer en una crisis que es 

ta vez parecía definitiva. La causa principal de esta crisis 

se debi6 a que se había entrado en un crrculo vicioso en don

de se hacía un cine sin ir:iaginaci6n, con temas recurrentes; 

se hizo evidente 1a necesidad urgente de desarro11ar nuevos 

temas que anterioremnte no hubieran sido utiiizados por el e_! 

ne y esto se lográ tomando prestados temas teatrales que fue

ron transportados del foro a la pantalla. Otro camino fue el 

de tomar obras literarias para que sobre estas se elaboraran

guines cinematográficos. Se penso también en la necesidad 

de que el cine y sus cor.tponentes . pasaran a formar parte de la 

vida diaria dejando atrás la idea de un espect~culo simple y

esto se lograr!a si los actores abandonaran su sitio detr~s -

de las pantallas para adentrarse en el coraz6n de los espect!!_ 

dores. 

De esta forma surgieron las "vedettes" y los "films d' 

art" con lo que el cinc aspira a dejar de ser s61o un procluc-
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to cotizado en las ferias para transformarse en un producto -

sol~citado por un pGblico m~s rico tanto a nivel social como-

econ6mico y cultural sin dejar por esto de interesar a su pQ-

b1ico habitual, las clases inferiores. 

Este nuevo cine se cre6 en Francia teníendo sus mas -

fieles seguidores e imitadores en Dinamarca y Suecia en donde 

se impusieron las "varnps" como aportaciones de estas indus- -

trias locales al cine mundial. 

Fue la industria cinernatogr~fica nortcaméricana la -

que asimi16 de un modo ~ejor los pasados errores por lo que·

después de hacer un severo an~lisis de la cinematograf~a frfl!!. 

cesa se di6 a la tarea de crear un nuevo imperio. Se ernpez6-

por dar un fuerte impulso a la creacidn de grandes compañ~as, 

se otorgaron enormes f aci1idades para que surgieran nuevos 

rea1izadores y se crearon "mitos" alrededor de 1os actores p~ 

ra que de esta forma nacieran las estrellas. SurgicS Hol.J.y- -

wood que desde el punto de vista comercial sigue siendo cons.!_ 

derada cooo la Meca del Cine y si a todo esto agregamos e1 h,!! 

cho del estallido de la primera guerra mundial en 1914. fac-

tor que desencadenó la decaCencia del cine europeo con lo - -

cua1 el cine norteaméricano logrd supremaciá rnundial. "Para-

el film como para la industria y las finanzas. la guerra ha-

b~a acelerado una evoluci6n" (4). 

En Rusia la influencia del cine danés se dejd sentir

muy especialmente, recreandose tanto en los ternas macabros c2 

mo en los nihilistas o bien siguiendo una corriente de ci~e 

que se referra a las culturas y tradiciones nacionales. El 
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cine ruso se caracteriz6 por un·desarro11o inestable debido 

a una serie de contradicciones que envolvran a la industria 

de ese pa~s. 

El cine ruso se vi6 afectado por las circunstancias -

pol~ticas que evolvran al pars, en primer lugar debemos de~t~ 

mar en. cuenta como un factor det~rminante en el freno de la -

evoluci6n cinematográfica la torna del poder por parte de los

bolcheviques, hecho que se convirtió en una guerra civil lo -

cual a su vez se traducra en un clima de intranquilidad, par

lo que los productores se desalentaban prefiriendo el exilio

voluntario de su pa~s para establecer en Europa y como meta

principal Par~s. 

El cine ruso cay6 en un bache pero el decreto firmado 

por Lenin el 27 de agosto 1919 marca el inicio del resurgi- -

Clienta del cine ruso. Mediante ese decreto se nacionalizaba

al antiguo cine zarista y pasaba a formar parte del Estado. 

Al principio esta industria nacionalizada tuvo sus -

tropiezos debido a las dificultades materiales que se dieron

como resultado de la desorganizaci6n que reinaba en el país -

en el reng16n econ6mico. Era sumamente difrcil conseguir pe-

ircula vrrgen, sustancias para revelados y se carecra hasta -

de electricidad, pero una vez vencidas estas dificultades se

cre6 una serie de realizadores que se avocaron a la tarea de

lograr un cine netamente nacional, trascendental, manifest~n

dose la personalidad del cineasta en la elecci6n de documen-

tos, yuxtaposici6n, creaci6n de un nuevo espacio y de una nu~ 

va duraci6n. (5) 
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Pensaron en la necesidad de crear un cine que dejara

sentir su influencia tanto en la u.n.s.s. como en el mundo e~ 

tero. Llamaron la atenci6n sobre la importancia de la edi- -

ci6n, sobre la necesidad de sorprender al hambre en su medio

social y en su vida, dando un impulso vigoroso al documental

y contribuyendo a formar nuevos g~neros. (6) De esta forma se 

logró crear un cine con un sello propio que prevalece hasta 

nuestros dj'.as. Si bien es cierto que el cine ruso no tiene 

una gran aceptaci6n comercial es bien visto como un producto

de una gran calidad cultural. 

Despu~s de analizar el panorama ruso diremos que ei -

cine que se encontraba aOn en su etapa muda, se desarrolló e~ 

si de una manera paralela en la mayor~a de los parees que co~ 

taban con esta nueva industr~a. Con e1 correr de 1os años --

11egamos a 1a d~cada de 1os años treintas, época que marcar~a 

e1 nacimiento del cine sonoro, aunque anteriormente ~a se ha

bía hecho intentos mediante una serie de trucos para tratar -

de dar sonido a las pe1~cu1as, experimentos que resultaron 

in~ti1es debido a 1o burdo de 1as t~cnicas usadas. 

Más que hablar de la primera cinta hablada debernos d~ 

cir que fue una pe1ícula cantada, obra que obtuv6 un gran 

~xito, se bas6 en una opera y 11ev6 por nombre Don Juan. Gr~ 

cías a1 ~xito de esta pe1~cu1a surgieron una gran cantidad de 

pe1rcu1as que se esforzaron por 11evar un sonido n~tido a 1as 

panta11as con 1o que se hizo evi<lente 1a necesidad de buscar

patentes sonoras. 

En esta nueva etapa de1 cine e1 ptiblico se vo1c6 mat~ 
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rialmente a 1as salas cinematográficas para maravillarse ante 

esto. Debemos de consignar el dato de que la primera pel~cu

la total.mente hablada se 11am6 "Luces de Nueva York" la cual

fue producida en el año de 1929. 

Gracias al cine sonoro la elecci6n del tema se conviE 

ti6 en asunto de capital importancia, poniendo fin as~ defin~ 

tivamente a la iraprovizaci6n. Con el advenimiento de la Se-

gunda Guerra Mundial el cine se apropi6 de los temas bélicos

y de aviaci6n; sin e~bargo este g~ncro no se mantuvo mucho -

tiempo dentro del gusto del pdblico. 

El cine ha ido tomando diferentes corrientes como el

naturalismo en rta1ia, el surrealis~o, el realismo, el neo~ -

rrealismo, cte. y en los últicos años ha alcanzado un gran -

desarrollo tanto en 1os adc1antos técnicos como cientrficos -

que han hecho que e1 cine de nuestros d~as nos arranque de -

nuestras butacas en 1a sa1a cinematogr~fica situada en e1 p1!!_ 

neta tierra y nos ubique en otras ga1axias, en otros sistemas 

p1anetarios y que a su vez podamos rna.ravi11arnos ante e1 mi-

crouniverso que constituye nuestro organismo. 

Como bien sabemos e1 cine de nuestros dras ha supera

do ya casi ~odas 1as barreras en-cuanto a1 tema, por 1o que -

es imposib1e ver pe1~cu1as con temas sexua1es y hasta porno-

gráficos con lo que se ha roto un gran taba que hab~a venido

imponiendo 1a conciencia mora1 de épocas pasadas; por otro 1~ 

do tar.ibi~n se fi1man ternas con asuntos po1rticos, de denuncia 

ciencia ficcidn, cte. En consecuencia podemos decir que e1 -

cine ha superado 1a barrera del terna por 1o que ofrece a1 es-
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pectador una serie de opciones acordes a1 gusto part!cular --

de1 espectador. 

Podemos dar fin a este breve an41isis de lo que ha s~ 

do el desarrollo de 1a cinematografía mundial desde sus ini--

cios hasta nuestros días. Es verdad que en el desarrollo de-

este capítulo s61o nos hemos limitado a analizar al cine eur2 

peo como al norteam~ricano y ruso pero esto se debe al hecho

que los anteriores países han marcado pautas, aportando nue-

vos conceptos que han permitido un desarrollo del cine y han

hecho sentir una influencia sobre el cine de otros países pe-

ro debemos de dejar estab1ecido que en cast todos ios patses

de1 mundo se desarroiia cierta actividad ft1mica acorde ai --

desarrollo sociocultural y econ6mico de cada pa!s. . ' 
As! podemos ver que en toda latinoamérica encontramos 

actividad en cuanto ai rodaje de pe1tculas. El cine de His~ 

noamérica sur9i6 a principios de siq1o y ha tenido un desarr2 

iio simi1ar (casi) en todos ios patses de1 cono Sur y Centro_~ 

am~rica y esto es fáci1 de entender porque ya sabemos de 1as

numerosas 1igas comunes que unen a1 continente. 

En los d1timos tiempos sin embargo e1 cine brasi1eño

se ha significado como un cine nuevo, que ha dejado atr4s por 

decir al cine chileno. Lo anterior se debe a que ei cine de-

Brasil ha buscado caminos nuevos para hacer un cine joven con 

caracter~sticas propias pero que despierta ia atenci~n mun--

diai. E1 cine cubano tambián ha hecho un enorme esfuerzo por· 

hacer una cinematografta digna, aun que debido a las condici2 

nes po1tticas de1 pats el cine que u1timamente se rueda en C~ 
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ba es un cine alejado de 1o intrascendente y comercial pero -

11eno de un sentido social y político. 

En Jap6n e1 cine se caracteriza por ser un cine apoy~ 

do en tradiciones antiguas, con un fuerte sentido cultural y

con un desarrollo original y fecundo. Este cine no fue cono

cido en Europa y Am~rica sino hasta 191'.0. 

Los ingleses fueron 1os que desarrollaron la activi-

dad cinematogr4fica en sus colonias situadas en Asra y en sus 

manos tuv6 el cine un desarrollo vasto que alcanz6 una produ_s 

ci6n record. Al salir los ingleses, la actividad qued6 en m~ 

nos de Los nativos y se estanc6, pero podemos decir que se e.!!_ 

tán haciendo intentos por producir pel~culas de calidad. 

El cine de Arabia tuv6 como principal zona de difu

si6n el Africa septentrional, convirtiéndose desde 1948 El -

Cairo en la primera capital cinemátogr4fica de las pelrculas

francesas, ingiesas, itaiianas, alemanas y norteaI!léricanas. 

Sin embargo ei cine arabe no tuv6 un gran desarroilo ya que 

aunque las locaciones de las películas europeas se encontra-

ban ah~ nunca se utiiizaron para realizar ias producciones a~ 

tistas, técnicos o directores locales, sin embargo esta sit~ 

ci6n se ha ido modificando a1 paso de 1os años. 

En Africa el desarrollo del cine ha sido más lento, 

cas~ podrramos decir nulo ya que a una distancia d~ 65 años 

que han sido ios que han transcurrido desde la invenci6n dei

cine no se hab~a realizado ni un s61o largometraje y los ~ue

se han realizado posterirmentc han sido hechos por producto-

res franceses, ingleses y norteamericanos. 
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I.l. DESARROLLO HISTORICO DEL CINE MEXICANO: 

El cine surgi6 forr.ialcmntc en nuestro país en el. uño

de 1896, el 14 de agosto, con la apertura de la primera sala

dcdicada exclusivamente a proyect~r pelrcu1as en la ciudad de 

M~xico .. Si bien es cierto que existían otras salas que t>ro--

yectaban películas no habían sido construidas cxprofcso para-

ese fin sino que eran salas de espectáculos 9uc prt.?~cntaban 

··ariedades artrsticas y algunas películas como relleno. 

Para seguir un orden comcntarc~os que la cincrnatogra

::'í.a surgi6 en nuestro pa.ts a ra!z de que en Francia los hc-nn!!_ 

:1os Lumiere, presintiendo el enorme lExito que el cinc 1lcga

rra a adquirir, encargaron al ingeniero Julcs Car¡~cnLicr 1.l 

construcci6n de 25 proyectores-tomavistas cincmatoqr~ficos; 

esos aparatos fueron prontamente colocados y postcriorr.1cntc 

se construyeron otros 200 aparatos, los Mismos que se distrl

buyeron no s61o en Europa sino en varios otros paises, cnLrc

e11os Mt5xico. 

Los hermanos Lur.ticrc tuvieron corno ayudante en priracr 

t~rrnino a A1exander Prornio, que m&s tarde pas6 a ser el enea~ 

qa~o de entrenar al grupo de personas que se encargarían dc1-

manejo de los proyectores que scr~an distribuidos a las dife

rentes naciones. Es as~ corao 1as exhibiciones en el cxtranj2 

ro se inician en febrero d~ 1895, y los opcra.<lorcs t.umicrt.! r~ 

corrieron en dos años, con sus exhibiciones cincmatogr~ficas, 

todo el mundo .n CZ{Ccpci6n de la Ant.1rti<la. 

"C. Fcrdinand Bon Bcrnard, director general y Gahri~l 
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Veyrc, director t~cnico concesionarios exclusivos para México 

Venezuela, Cuba y las Antillas llegaron a la Ciudad de M~xico 

en julio de 1896" (7). El proyector que ellos portaban había 

sido encargado por el Ingeniero Salvador Toscano Barragán, el 

cual cambianao la topografía e hidrografía por el cine, mate

ria que le había interesado desde sus 6pocas de estudiante en 

donde los fen6menos 6pticos ya habían acaparado su atenci6n.

Salvador Toscano al enterarse de aquella maravilla recién SUE 

gida por medio· de la revista francesa Nature escribi6 a Lyon, 

Francia solicitando le fuera enviado rn~s informes y una vez -

enterado de todos los detalles solicit6 la compra de su pri-

mcr proyector, el cual fue pagado en abonos. 

Al llegar los concecionarios a nuestro pa!s se avoca

ron a la b~squeda de un local adecuado, encontrando uno en el 

subsuelo de una farmacia llamada Drogerra Plateros, en 1a se

gunda calle de Plateros nGmero 9. El cinematográfo inici6 -

sus funciones el 6 de agosto de 1896, con una exhibici6n pri

vada ofrecida en honor del presidente de la repfiblica, Don -

Porfirio D!az el cual cstuv6 acompañado por la familia Romero 

Rubio y un grupo de amigos, pero esta exhibici6n no fue ofre

cida, por razones obvias, en la sala sino en las instalacio-

ncs del Castillo de Chapultepec, antigua residencia oficial.

Como era de esperarse todos los asistentes a esta exhibici6n

sc emocionaron ante esta ~nravilla y no se sintieron canten-

tos con la Gnica funci6n. 

El viernes 14 de agosto de 1896 se iniciaron las sc-

s1onc::i ~l pO~licn con ln inau<1ur~ci6n oficial de la Sala Lu--
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miere, estas exhibiciones se conviticron en un gran aconteci

miento aunque bien es cierto que 1a reproducci6n de figuras -

con movimiento no constitu~a una novedad para el pGblico cap~ 

talino ya que desde enero de 1895 había llegado a nuestro - -

país el Kinestocopio de Edison, aparato que reproducía figu-

ras, no al tamaño real, animadas y que podían ser obscrvadas

mediantc un orificio que se encontraba en unas cajas de made

ra: es por eso que al llegar el cinematogr~fo a M6xico este -

fue observado como una maravilla ya que podía ser visto en 

una pantalla a la vez por un gran número de cspccLadorcs y no 

persona por persona corno hub!~ venido ocurriendo. 

Por otro lado las películas proyectadas presentaban 

figuras reproducidas a tamaño natural, siendo las rcproducci2 

nes reales con profundidad de campo a diferencia del i<inesto

copio en donde las escenas reproducidas eran tomadas sobre un 

fondo obscuro sin perspectiva alguna. 

Con tales novedades la sala se vi6 abarrotada y con -

est6 se hiz6 evidente la necesidad de informar al pGblico so

bre lo que estaba sucediendo dentro de la incipiente cinemat2 

grafía. Lo anterior entrañaba un grave problema para los re

porteros encargados de hacer crítica de cine, ya que se en- -

frentaban a una materia que no conocran y que resultaba nueva 

para e11os, por lo que decidieron suplir sus deficiencias me

diante el uso de t6rminos prestados del teatro, la fotografía 

la pintura y el grabado. 

Las películas tuvieron una gran acogida por parte del 

pGblico gracias a las escenas de gran realismo que se desarr2 
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llaban en la pantalla, el principal objetivo de esas cintas -

era el de reproducir escenas que fijaban el ~ovimiento en las 

pel!culas. Gracias a esta característica se convirti6 en pre 

fer ida del pGblico t.ítulada "La Llegada del Tren". 

Al ver la rcacci6n tan favorable por parte del pGbli

co ante este nuevo espectáculo los empresarios nacionales se

dedicaron a la importaci6n de aparatos Lwniere, entre estos -

Enrique Mo1ini6, Williarn Taylor, Manuel Aguirre, Enrique Ro-

sas etc. extendil!ndose el carnpo de acci6n más alla de la ca

pital situ~ndosc en las diferentes provincias de la rcpGbli-

ca. Las pel.ículas exhibidas eran aquellas que habían sido e~ 

cargadas a Francia y eran repetidas una y otra vez hasta que

el público se cansaba de ellas, debido a este motivo los con

cesionarios no tuvieron más opci6n que la de fil.Inar escenas -

locales con el Gnico fin de atraer m~s püblico. Esas filma-

cienes ten~an tres características esenciales: Halagaban la

vanidad de la gente (se dedicaban a filmar a los personajes -

de la sociedad) , mostraban escenas trpicas (co~o la filmaci6n 

de las fiestas patrias) y retrataban notas rojas peri6disti-

cas" (8) 

En el año de 1897 los hermanos Lur.iiere dieron por ter 

minadas las cxhibic~~ncs, limit~ndose unicarnente a la venta -

de aparatos, lo que trajo por resultado que la exhibici6n ci

nematográEica en M~xico, no obstante que los empresarios solo 

efectuaban temporadas cortas, se viese afectada con el consi

guiente dcsintéres por parte del pGblico. 

otra de las medidas tomadas por los empresarios para-
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que sus sa1as nuevamente se vieran concurridas consist~a en -

ofrecer intermedios musicales con 1o cua1 1as sa1as vo1vieron 

a 11enarse, aunque por e1 interés de 1a variedad ofrecida, -

que inc1u!a a 1os cantantes y bai1arines de1 momento ya que -

e1 intcr~s por la pe1!cula era casi nulo. Esta cedida pronto 

se convirtí6 en un prob1ema ya que las salas se co1maban con

un pGblico que s61o deseaba olvidar por un mo~ento sus probl~ 

mas (en esa época se empezaban a gestar 1os ~ovimientos que -

cuiminar~an con 1a revo1uci.6n) para explayarse y animarse con 

la variedad presentada por 1o que era muy com{in que 1a presen 

taci6n terminase en pleitos que degeneraban frecuentemente en 

desordenes pGblicos. 

Por estas razones 1os empresarios decidieron o1vidar

se un poco de1 p11.b1ico capita1ino para dedicarse a recorrer -

1a provincia, con bastante éxito. lo que es f4cil de entender 

ya que e1 pdb1ico provinciano era un pdb1ico r.uts ingenuo. me-

nos exigente y con menos pretensiones. Era un pdbl.ico que r~ 

cib~a cua1quier pe1~cu1a sin ir.lportar 1a ca1idad de ~sta, por 

1o que en 1a capita1, donde hab~a ader.i4s escacez de 1oca1es -

propios. se presenciaron pocas temporadas cinematográficas en 

el. per.todo comprendido entre 1os años 1901 a 1905. 

En el. mes de ju1io de 1904 Enrique Echan.tz Brust se 

asoci6 con Enri~ue Rosas y otros empresarios para irnp1antar 

e1 suministro de pe1ícu1as de una manera organizada. ofrecí~~ 

dose desde ese momento funciones diarias de cinc "en e1 tea-

tro Riva Pa1acio de las ca11es de ayunta.iniento. A partir de

cse momento, en la Ciudad de M6xico el cinc fue intcrrwnpido-
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s61o por causas de fuerza mayor:· hue1gas de sindicatos cineme_ 

togr~ficos, de los empresarios, de 1os e1ectricistas, por 1a

inf1uencia española o por e1 asesinato de Obreg6n: (9). 

Es en ese momento en que e1 cinecatográfico deja de -

ser un espectacu1o agresivo para convertirse en una diversi6n 

familiar, se sigue con 1a presentaci6n de variedades musica--

1es en los intermedios pero estos cspect~culos siempre siguen 

una línea moral a diferencia de los presentados anteriormente 

en que los espect~culos eran pícaros y atrevidos. El público 

vuelve a llenar las salas y se sostiene las funciones conti-

nuas es así que el cincmatogr~fo deja de ser una moda pasaje

ra para convertirse en un hábito. A todo lo anterior debemos 

de agregar que en M~xico se iniciaban 1os primeros rnovimien-

tos socia1es y revo1ucionarios y que era época de crisis y de 

~iedos por lo que la gente preferra reprimir sus tenores e i~ 

conforlilidades para entregarse a1 sueño dc1 cine. 

En cuanto a la producci6n de pe1rcu1as debenos decir

quc fue e1 mismo Ingeniero Toscano uni de los primeros rca1i

zadores de1 país ya que siendo un ar.iantc dc1 cine compra en-

tusiasmado un aparato Lurniere dedicandose a fi1mar ternas de -

tipo social, resultando como punto importante de su material

fílmico toda.s aque11~~·escenas referentes a 1os distintos epi-

sodios de 1a nevo1uci6n Mexicana. Esta tarea 1a 11evo a cabo 

durante veinte años, raz6n por 1a cual si sacarnos una rela- -

ci6n de cstadrsticas podrer.1os decir que si todo el proceso r~ 

volucionario fue captado por su carnara~ desde 1os aconteci- -

mientas anteriores a la revo1uci6n como los sucesos de Cana--
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nea y IU:o Blanco, hechos políticos que ya reflejaban graves 

prob1emas sociales; tambi~n su cámara capt6 las principales 

acciones revolucionarias y una vez concluida la revo1uci6n t~ 

dos los movi~ientos postrevolucionarios tambi~n quedaron re

gistrados en la cinta por lo que podemos concluir que 1a suma 

del material filmado asciende a la cantidad de 50 000 metros

de rollos, rollos que fueron procesados y editados lográndose 

un rnagnrfico montaje llamado "memorias de un Mexicano"ª 

El documental fue producido tras un trabajo arduo re~ 

lizado por su hija Carmen, este docl.lr.lenta1 hasta nuestros 

aras es considerado como una obra de estudio y de colecci6n,

adem~s de que frecuentemente se realizan exhibiciones con e1-

t1nico fin de dar a conocer este trabajo a los mexicanos de -

nuestros d~as y tambi~n son frecuentes las exposiciones foto

gráficas logradas con el material usado para la pel~cula. 

Am~n de haberse dedicado a la filmación de pel~culas

con ternas pol!ticos el Ingeniero Toscano tambi~ se dedic6 a

la fil.maci6n de pel~culas comerciales, las cuales m~s tarde -

eran exhibidas en sus propias salas lo que se convirti6 en un 

negocio redondo para Toscano. 

En estas primeras etapas de la producci6n ciner:tatogr~ 

fica eran pocos los que se dedicaban a ella, ya que los hom-

bres metidos dent~o del negocio del cine prefer~an ir sobre 

seguro dedic~ndose a la exhibici6n y distribuci6n del mate

rial f!lmico, formando pequeñas corapañ~as que en un principio 

eran familiares. Estas empresas distriburan material ext~an

jcro que gozaba de gran ac~ptaci6n por parte del ptíblico y --
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sobretodo 1as pelrculas del franc~s Me1ies. Los pocos que se 

dedicaban a fi1mar en M6xico se dedicaban casi exclusivamente 

a la fi1maci6n de documentales sobre la revoluci6n que poste

riormente eran proyectados en los cines a manera de noticie-

ros. 

Es a partir de 1916 cuando comienza a surgir el cinc

mudo en nuestro pa~s, buscando una formula para consolidar el 

cine como una industria cincmatogr~fica nacional. Las pel!cu 

las que comienzan a rodarse ya constan de un argumento y la -

primera en ser filmada bajo esa base es Don Juan Tenorio. Por 

otro lado los docmnentales sobre la revolución dejan particu

larmente de ser exhibidos a partir de 1916 hasta desaparecer

por completo y estese dcbi6 a que ya no captaban la atenci6n

de1 pfiblico. 

Ya hemos mencionado que 1as pe1~cu1as se empezaron a

f i1mar siguiendo un gui6n pero aparte de esto a1 momento de -

rodar una pe1~cu1a se habla de producir "vistas de arto de -

gran interés y actualidad, que rivalizaran con 1as extranje--

ras" (10). "Se comienza con 1a construcci6n de ga1erras, ta-

11eres y laboratorios, se soñaba.con una industria mexicana -

cinematográfica grande y prospera" (11). 

Las pe1rcu1as que se empiezan a fil.mar 1o hacen sien

do una t~tica estilo italiana, pero versando sobre asuntos

naciona1es esto con el Gnico prop6sito de crear un cine 1a -

mímica como medio de cxpresi6n antes olvidada, pues se trata

ba ~de hacer cinc de arte y esto s61o se podr!a lograr si se -

dejaba a un 1ado el documental para empezar de cero. 
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E1 año de 1917 fue muy i.mportantc para nuestra indus

tria ya que nacen 1as primeras compañras cinem.atoqr4ficas. -

fund4ndose en primer 1ugar la productora Azteca-Fil.as integr~ 

da por 1os socios Enrique Rosas (fotográfo y empresario) y --

Mimi Derba (actrtz). En un so1o año lograron producir cinco-

pe1!cu1as que fueron fi1madas por el rnisno Rosas. Es una ~--

poca en 1a que es fí1mada ia pelrcula Santa, basada en 1a no-

vela de Federico Ganboa, 1a cual resultd todo un ~xito. 

En esa época aparte de constituir las primeras comp~

ñ~as f~lrnicas, la producci6n de pel~culas tuvo un considera--

ble aumento entre las causas que propiciaron este auge produ~ 

tivo se tiene en primer luqar la disminuci6n de las empresas

productoras europeas a causa de la primera guerra mundial, -

convirtiendose 1a escases de pe1ícu1as en un grave problema -

para e1 pab1i-co-que en aquel:los tiempos· rechazaba 1a produc--

ci6n norteam~ricana y gracias a eso los productores se vieron 

en 1a necesidad de incrementar 1a producci6n naciona1. Otro

factor determinante en e1 incremento de 1a producci6n fue e1-

fuerte sentimiento naciona1ista que se arrai96 en nuestro pue 

blo por 10 cua1 era importante crear una industria propia pa

ra poder competir con 1as grandes industrias extranjeras. 

En 1919 ya desintegrada la sociedad entre Rosas y ~eE 

ba, e1 mismo Rosas inicia 1a fi1~aci6n de la pe1icula "La Ba~ 

da del Autora6vil Griz" realizada con 1a cooperaci6n de Joa- -

quín Coss: esta película es 1a primera que se dedica a narrar 

1os hechos que en ese momento mantenían la atención dc1 pue--

blo pues eran sucesos que se registraban en esos noMcntos. 
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Se suponía que la historia de 1a Banda del Autom6vi1-

Gris deber!:a de haber terr.iinado con el fusi1ar.tiento de los -

seis integrantes de 1a banda, pero a1 suspenderse 1a pena de

muerte de cuatro de ellos sur9i6 otra historia que encerraba

una serie de deta11es sucios que hacían adn m4s oscura 1a hi~ 

toria original, la cual se bas6 en hechos reales sobre una 

banda de asaltantes que se dedicaban a1 robo utilizando un 

automdvi1 gris. Estos ladrones después de ser perseguidos 

por fin fueron capturados y con su captura se inici6 una lar

ga cadena de hechos turbios que envolvieron a 1a banda, etc., 

hechos que conDOvieron la conciencia del pueblo. La historia 

final.Dente termin6 con la muerte de dos de los principales i~ 

tegrantes de la banda: OViedo y Mercante~ en el. interior del.

penal. de Lecumberri. 

Si bien es cierto que esta pel.~cul.a se f il.m6 con el. 

fin ·de narrºar simp1emente una anecdota, mostr<S al. pQbl.ico -

otra faceta del cine: la de la cr~tica social., ya que sirvi6-

para que "estos cr.íJ:lenes trascendieran al. pdbl.ico, l.a vida de 

pesadil.l.a de los reos, l.a corrupci6n, l.a administracidn de l.a 

justicia y de la imperante en el. penal; y también fueron uti-

1.es porque a pesar de todo se conocieron detal.l.es sobre l.a r.1;!_ 

nera de opera~ de l.a banda y porque hicieron aflorar l.a in- -

tranquil.idad existente con respecto a l.os mi1itares para que

na llegaran al poder en las ya cercanas elecciones de 1920- -

El interés del. proceso por parte de·la prensa tuv6 su ori9en

prccisamcntc en la inquietud de 1as el.ecciones precisanente y

por lo mismo trataban de averiguar quienes eran los rnil.itarcs 
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de a1ta graduaci6n a quienes se acusaba de ser autores inte~

lectuales de la banda. Para estas fechas para nadLe era un -

secreto que el General Pablo Gonzálcz era uno de los aspiran

tes a la silla presidencial y se rumoraba que hab!a sido ~1 -

e1 verdadero jefe de l.a banda" (12). 

Entre Enrique Rosas y el Gcncr.:11 Gonztil.cz hub6 un~'l C.:! 

trecha amistad que se rcmontnba a años anteriores, por eso es 

dif~cil saber de quien fue la iniciativa de filmar~esta pelí

cula, lo cierto es que el General Conz:'i.lcz colabor6 con una -

buena sumn de dinero p~ra hacer posible esta filmaci6n. Para 

hacer posible ln producci6n de esta pcl!cul~ Rosas cont6 con 

la ayuda profesional de Miguel NccoccJH!a y del. dct:cctive Juan 

Manuel Cabrera, subjefe de la polícia de los servicios Espc-

ciales de la Co~andancia Mi1itar en 1~15 a carqo de la cual -

corrieron las investigaciones. 

Si bien es cierto que para la f ilJnaci6n de esta pel!

cu1a fue necesaria l~ colaboración de un gran nCir.lcro de yen-

tes, no debemos de olvidar que la obra se producto de un au-

tor, ya que cada uno de los pasos del proceso de filmaci6n -

fueron supervisados por ei mismo Rosas; ~l mismo fue el cncaE 

gado de coordinar a todos los clcr.1entos integrantes de produ.2_. 

ci6n adem~s de ser el director, fotográfo y c<litor. 

es por eso que esta película es considerada como una

obra fuera de serie ya que pudo ser filn~da ~or el tcs6n y la 

confianza que pudieron vencer las dificultades que se pr~sen

taron durante la filmaci6n; dcbe~os de agregar q~e esta es la 

única película mexicana que hn vencido ~l paso del tiempo ya-
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que aan en nuestros dfas sigue siendo exhibida en forma comeE 

cial, no obstante que originalmente fue filmada como una pel.f. 

cula Quda a la que posteriormente se le añadieron diálogos y

fondo musical. 

Para esa 6poca el cinc ya coraienza a despertar el veE 

dadcro intcr6s del pGblico y es de esta forma como comienzan

ª surgir una serie de realizadores y de actores, hablando a -

nivel hombre-mujer, que dcdicarran su vida ~ crear y fortale

cer una vcrdadcr~ industria dejando de lado el afan de lucro

c interéscs personales. 

Las películas comienzan a tener un c~r~ctcr naciona-

lista, apoyado en parte por el sentimiento que nacra en los -

mexicanos por reivindicar su imagen ante el extranjero, im..:i-

gcn que se detcrior6 por la inestabilidad polrtica por la que 

atravesaba el pa~s. '"En México se sab.ía del deterioro de su-

i~ag~n en el exterior a trav6s tle diversas fuentes; el cine -

norteam6ricano era m~gnífico espejo, las publicaciones extra!!. 

jeras que recibían como intercambio los diarios, los consulcs 

y embajadores que enviaban informaci6n constante y a menudo 

publicada por la prensa; los embajadores extraordinarios de 

las diferentes facciones en misiones especiales a diversos -

países y que a su regreso a M6xico comentaban las inquietudes 

de los periodistas extranjeros y por último los expatriados -

que rcqrcs.:iban y coment.:iban el tópico o los que desde su des

tierro rcmití .. "ln información. Por lo que respecta al cinc sc

rccibían pelíct1las nortcam~ricanas en las que el mexicano era 

el bor r~-i::::ho, l .. ;.drún, as.:J.l tan te, el otro en los tri~rigu1os ar.1~ 
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rosos que mataba por desear l.a mujer ajena. Asi I!lismo repre-

sentaba a1 enamorado celoso que asesinaba traicioneramente a

sus rivales.. La imagen negativa se inici6 en 190.7. (13) 

Podemos decir que c1 nacionalismo surgi6 por 1a pre-

tenci6n de hacer un cine de exportaci6n con el fin de introd~ 

cir nuestras pclfculus en el ~ercado extranjero y con eso tr~ 

tar dedignificar la i~agcn de nuestro pa!s en el exterior. 

se trató de dar a conocer las bellezas de nuestro país as! c2 

mo sus costumbres. Como muestra de esa corriente tenemos a -

las siguientes películas: "La lucha por el Petro1co" de Eze-

quiel-Carras, El Aguil.a y la Serpiente" de Miguel Contrcras -

Torres .. 

Por otro lado surgen grandes valores del firmamento 

artístico: Ram6n Novara, Dolores del R!o, Lupe Vc1ez, todas 

e11as grandes estrellas que ~~s tarde ser!an atraídas por el

mercado norteara~ricano para ser incorporadas a esa gran indu~ 

tria .. 

Hemos dicho que la corriente ir.lperante en esos d!as -

era el nacionalismo y a continuaci6n destacaremos sus puntos

básicos: paisaje, costumbre, los tipos e historia nacional 

que servir~n de raarco a los argumentos. Se filman escenas de 

sociedad, salones, paseos, clubes, conventos, r~os, volcanes, 

lagos, paisajes, Monasterios, castillos y deportes" se trata

de ser como otros sin perder lo propio'' (14) .. 

Otra de la ·corrientes de nacionalis~o se basa en la -

adaptaci6n de obras teatrales Mexicanas al gui6n cineraatogr~ 

fice como la película ''Viaje Redondo''. 
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En 1931 se inicia e1 reSurgimiento de 1a industria, -

la cua1 hasta entonces se hab!a desarrollado según los patro-

nes imperantes en la época. Dicho resurgimiento ocurre con -

la aparici6n del cien sonoro que como ya se ha mencionado an

teriormente se inici6 con una película muda que babia logrado 

un enorme éxito, que se llam6 Santa y que estaba basada en la 

obra de Federico Gamboa. Esta pe1icu1a volvi6 a ser filmada

con todos los adelantos técnicos de la ~poca y se convirti6 

en la favorita del público por lo que se considera que esta 

película marca el resurgimiento del cine y el inicio de la -

época sonora del cine aunque debemos de aclarar que en 1930 -

se filmó la primera pe11cula hablada que llevaba el trtulo 

"Más Fuerte que e1 Deber" y que se perdi6 en ei anonimato 

opacada por el gran éxito de Santa. 

Es en esta década que comienzan a dar frutos comerci~ 

les las películas nacionales colocadas en los diferentes mer

cados extranjeros, alcanzando el éxito m~s a114 de nuestras -

fronteras: esos mercados fueron principalmente los de Sudamé

rica y parte del territorio estadounidense. 

Por primera vez dentro de la historia cinematogr§fica 

nacional, M~xico obtiene su primer logro internacional con G~ 

brie1 Figueroa y su pe1icu1a, ya cl§sica, •A11§ en e1 Rancho

Grande". Al resurgir nuestra industria hombres como Einsens

tein y Paul Stran, conotados cineastas de la época, as~ como

un grupo de intelectuales mexicanos entusiasmados por la gra.!! 

diosidad del cinc y captando la gran importancia que podía -

!.legar a a,.!c..;,"l..¡j_rir como medio de comunicaci6n se lanzaron a 1a-
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filmación de películas que captaron la raíz y la es~ncia del

pueblo mexicano, películas imbuidas de paisajes natruales1 -

protagonizados muchas veces, no por profesionales de la actua 

ción, sino por gente del pueblo que en resumidas cuentas es -

el auténtico protagonista del diario vivir. Así surqi6 la p~ 

lícula "Viva México" que es considerada como materia de estu

dio en todo el mundo en aquellos países en donde se imparte -

la carrera de cinematografía, adcm~s de formar parte de l~ --

Historia Cinematográfica Mundial. Este estilo de cine entu--

siasm6 a un joven talento de aquellos días, ya mencionado en

párrafos anteriores, Gabriel Figueroa, el cual a través de su 

obra se dedicó a realzar la presencia de México en el mundo.

A su lado surgieron una serie de cineastas influidos por el -

arte precolombino y por 1a obra de los grandes pintores de 1a 

época como Siqueiros, Orozco, Rivera y algunos otros, influe~ 

cía que se deja sentir en la obra del director, plasmadas 

esas im~genes en un cine distinto. 

Podemos concluir este breve análisis de esta etapa 

del cine nacional diciendo que si bien es cierto que no todas 

las películas que fueron filmadas en aquella ~poca resulta-

ron ser obras de arte, ya que muchas de esas películas resul

taron mediocres y de escaso valor artistico. El gran valor -

de ese cine reside en el intento de lograr una independencia

nacional, hablando de arte cinematográfico claro est5. 

Se trataba de exaltar la mexicanidad (14), de un es-

fuerzo por volcar, por volver los ojos del mundo y de los me-

xicanos a sus raíces. Esos cineastas iniciaron una lucha pa-
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ra tratar de consolidar una identidad y darla a conocer a1 

mundo. Como ejemplo de lo anterior podemos citar a Emil~o 

Fernández uno de los más grandes realizadores de1 cine mexic~ 

no. 

Emilio Fernández surge en la d~cada de los años cua-

renta que ha sido llamada la "Edad Dorada" del cine mexicano, 

y que se inici6 con la filamción de la película "Amor de mis

Amores" cuyo rodaje se inicio-el 5 de enero de 1940 y cu1min6 

con la pelicula ''Joyas del Pasado" (15). 

En esta década hubo una serie de circunstancias que -

se conjugaron para hacer del cine mexicano un cinc de primera 

importancia en el mundo. En primer lugar fue posible filmar

un gran nGmero de películas que se convirtieron en cifar re-

cord y entre esas películas se encuentran varias que gracias

ª sus méritos artísticos recibieron lauros internacionales. -

Es cierto que muchas de esas cintas eran realizadas contando

con una incuestionab1c calidad técnica pero a esto debemos de 

agregar la relevante actuación artística de los actores que 

participaron en la filmación de esas películas, actores que -

hasta la fecha son recordados como grandes figuras, llegando

incluso a convertirse en mitos, entre otros est§n Pedro Armen 

dariz, Dolores del Hío y María F~lix actores que no sólo des

tacaron dentro de nuestra cinematografía sino que incluso fu~ 

ron llamados por otras industrias y en esas mismas triunfaron. 

Hasta nuestros d1as son estas figuras las que siguen represen 

tando a nuestra cinematografía a nivel mundial. 

El cine de los años cuarenta pudo gracias a su cali--
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dad y a otras circunstancias corno la de que las principales -

industrias cinematográficas extranjeras tuvieran que desapar~ 

cer de1 mercado mundial para ocuparse de un asunto m~s impor

tante como lo eran los esfuerzos bélicos ya que en esos días 

se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que

aprovechó nuestro pais para poder colocar su cine en las pla

za smás importantes de Sudamérica y Estados Unidos con un - -

gran éxito pues aunque era un cine netamente mexicanista te-

nía un gran interés para los espectadores de otras latitudes. 

Interesaba también a todo el pueblo de México, sin importar· -

su condici6n social o económica y las salas se abarrotaban p~ 

ra disfrutar de nuestro cine. 

Por otro lado la inmigraci6n de refugiados españolcs

trajo como consecuencia la llega de muchos intelectuales y a~ 

tistas que se establecieron en nuestro pa!s aportando a la 

cu1tura y en caso específico al cine, grandes talentos como -

e1 de Luis Buñuel, director nacionalizado mexicano y falleci

do apenas un par de años atrás que le dieron un nuevo giro al 

cine surgiendo así el llamado cine de testimonio. 

Buñuel, por ejemplo, en cada película que filmaba,lan 

zaba, impl~citamente un grito de horror, un testimonio violen 

to, una crítica a la sociedad, surgiendo as! "Los Olvidados", 

•Nazar!n, "El Angel Exterminador", •viridiana" y otras m.§.s, 

las cuales en su gran mayoría son consideradas como obras -

maestras de la cinematografía mundial. 

Así llegamos a la década de los años cincuenta que se 

caracteriza por ser un período de contrastes, en que se pudo-
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haber superado el nivel de la década anterior, que no supo 

evaluar sus aciertos y no quiz6 corregir sus errores. La 

producción europea, queriendo resurgir y en actitud realista 

que denotaba sus deseos de evoluci6n, supo dar un giro a su -

temática para dejar a un lado el realismo y dar paso a la fi~ 

maci6n de comedias alegres y ligeras, pues no hay que olvidar 

que el mundo acababa de sufrir una gran guerra y las gentes -

que asist~an a las salas lo hacían con el fin de olvidar sus

angustias y tensiones; en cambio la producci6n nacional lejos 

de modificar suposición siguió rodando en base a las mismas -

tendencias y bajo los mismos cartabones, con el consiguiente

resultado de un cine pesado para los ánimos de aquéllas épo-

cas. 

El cine mexicano de esos dYas se caracterizaba por 

ser un cine exclusivamente de charros, que desvirtuaba la im~ 

gen del México moderno en el extranjero. Fué en esa época -

cuando surgi6 el divorcio hasta el antagonismo entre lo inte

lectual y lo comercial, generando la negra leyenda de que e1-

púb1ico de México es un público inculto que s6lo va al cine a 

divertirse con temas intrascendentes por lo que en esa década 

se di6 por filmar basándose en operetas, melodramas del si-

glo pasado o pelícu1as con temas religiosos. 

Además debemos de hacer referencia al hecho de que en 

ese tiempo en los Estados Unidos se comenz6 a hacer un cine -

con una gran calidad técnica lo cual lo convirti6 eno la pri

mera potencia cinematográfica; tal hecho se realiz6 debido a 

que ya habían salido de la guerra y hab!a que recuperar fina~ 
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zas por lo que se hacia necesaria la colaboraci6n de todos 

los sectores de la industria de ese país. La industria cine

matogr~fica se avoc6 al estudio y práctica de instrum~ntos -

técnicos que lograran películas de gran calidad en cuanto al

sonido, la fotografía y el montaje, monopolizando de este mo

la exhibici6n y la distribuci6n de cintas en los mercados de

Sudamérica dejando México de ser un cine de primera para con

vertirse en un producto de segunda con la consiguiente bajd -

de demanda. 

En los año~ sesentas, el cine mexicano no pudo esca-

par al movimiento mundial de renovaci6n y se vi6 imbuido de1-

esp!ri tu juvenil que floreci6 en aquella época en donde la j~ 

ventud marc6 una gran influencia dentro del marco de las ar-

tes, de la politica y de la sociedad. Todo se vi6 revQlucio

nado y modificado por los movimientos provocados por la JUVC~ 

tud que marcaron un cambio profundo en la historia contempor~ 

nea. 

Hubo una serie de circunstancias que motivaron estos

hechos que cambiaron y transformaron el pensamiento mundial,

la forma de vida y la forma de actuar. Con esto el mundo -

dió un gran paso en su evo1uci6n, dejó de ser un n•undo hecho

ª la conveniencia de los adultos para ser un mundo ~n ei qu~-

1os jóvenes dejaran sentir su peso, dando muestras de existe~ 

cia y trasccndcnta1idad, haciendo uso obligado de su voto p~ 

ra dejar constancia de su paso por ia tierra. 

El cine no pudo escapar a esta influencia que renovG

la vida a nivel mundial. Fue un cambio ideológico que modif~ 
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c6 1.a forma de ver y percibir l'as cosas. Eso por un lado y 

por otro la necesidad de cambiar la estructura productiva del 

cine nacional se hizo necesari volver a crear un cine de cal.!, 

dad que aparte de cumplir con sus cometidos de divertir al p~ 

bl.ico llenara ciertos requisitois que no estuviesen reñidos -

con lo comercial.-

En 1963 se crea el Centro Universitario de Estudios -

Cinematogr~ficos, se instituy6 el trofeo de las "Diosas de -

Plata", por parte de los Periodistas Cinematográficos de Méxi

co (Pecime), para premiar a lo m~s relevante del cine nacio-

nal; se convoca también al primer concurso de cine experimen

tal. En 1963 empieza a funcionar la Cineteca Nacional y en -

septiembre de ese mismo año queda integrada la industria cin~ 

matográfica nacional por medio de la creci6n de Procinemex en 

sus cinco aspetos: Financiero, Estudios, Promoci5n, Distribu

ción y Exhibición. (16) 

En 1os años sesentas se genera1izó e1 uso del color 

en las filamciones, que aumentó la asistencia de1 pública a 

las salas, ya fuera para abuchear las películas presentadas o 

para aplaudirlas. El color hizo el milagro de que la produc

ci6n nacional atrajera la atención del público mexicano hacia 

el cine que se prod~~ía en el país y algunas de ess películas 

llegaron a obtener premios internacionales. 

Al iniciarse la década de los setenta aparecen indi-

cios de una eminente crisis dentro de la industria cinemato-

gráfica mexicana razón por la cual y como medida de emergen-

c ia, en 1971 el·.Lic. Rodolfo Echeverría Alvarez da a conocer-
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una serie de planes concretos para su desarrollo, esos planes 

abarcaban las §reas de financiameinto, producci6n, distribu

ción, publicidad y exhibición. (17) 

Se crea R.T.c. (Dirección General de Radio, Televi- -

sión y Cinematografía) este organismo surge como 6rgaho rec

tor y coordinador d'. las actividades radiof6nicas, televisi-

vas y cinematogr~ficas; sin embargo aunque esta Direcci6n fue 

creada con el mejor de lso prop6sitos, no s61o no cumplió con 

su cometido sino que sirvió para que el cine cayera en un re

troceso ya que es a partir de ese momento cuando las pel~cu-

las se fi1man siguiendo las tendencias ideológicas del titu-

lar en turno y aunque ya estamos a mitad de este sexenio pod~ 

moa decir que no ha habido grandes avances en cuanto a mate-

ria fI.lmica). 

La actividad cinematográfica a nivel cstatai ha sido

casi nula, y se ha ido limitar1do aGn m6s ya que en vez de -

filmar pe1ículas, la Direcci6n se ha limitado a restructurar

sus dependencias buscando eso sí un avance dentro de nuestra

industria. 

Durante los dos sexenios pasados solo se financiaban

( financiameinto que procedia de las arcas del pueblo) pelícu

las que no reportaban ningún ~xito tanto a nivel comercial c2 

mo a nivei cultural. Por otro lado los productores indepen--

dientes debido al caos que reinaba dentro de la industria, -

queriendo salvaguardar sus intereses e inversiones se dedica

ban a filmar pcliculas de las llamadas para mercados natura-

les, sin m~s fin que la recuperaci6n inmediata del dinero in-
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vertido en la producción, todo esto se da como una consecuen

cia del estancamiento que venía sufriendo 1a industria fílmi

ca. Queriendo corregir todo esto el cine de los sesenta co-

menz6 a desarrollarse bajo la consigna de l.a renovación. 

Renovación que desgraciadamente quedó en buenos propQ 

sitos "ya que las nuevas individual.es incorporadas a l.a indu.§. 

tria no son capaces por si sol.as de renovar un vasto complejo 

pleno de vicios y con una enorme red de compromisos y necesi

dades que satisfacer" (18). Los nuevos cineastas no s6lo no

fueron capaces de transformar la industria sino que fueron 

transformados conforme a las exigencias de una industria ya 

viciada "las pequeñas reformas se diluyen en un amplio cante~ 

to de temores, intereses creados, compromisos, concesiones" -

(19) subsisten viejos vicios como el. r:tonolitisrao sindica1, 

sus estratificaciones, ramificaciones e imperativos. (20) 

Por su parte el Banco Cinematográfico (en esas ~pocas 

aún en funciones), depend~a de este organismo el 90% de la -

producci6n, regu1aba 1a po1ítica de financiamiento acorde a -

los mismos criterios anteriormente mencionados y con eso imp~ 

día todo intento por salirse de los caminos trillados. 

Debemos de ac1arar que a pesar de los problemas men-

cionados, existe un grupo de gentes amantes del cine que tr~ 

bajan al margen de la industria, pero debido a la fa1ta de in 
fraestructura mínima de distribución y exhibici6n fuera de 

los canales oficiales, esas intcnc ion~s de crear un cine nue

vo que sal.ga de los cartabones y de las tendencias imperantes 

de la época como la de hacer un cinc copia del. cine hol.l.y- --
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woodense, se ven obstacu1izadas. Estos nuevos directores se 

negaban a hacer una copia del cine americano por considerar -

que imponia costumbres ajenas a las nuestras, reflejo de una

ideosincracia extraña. 

Es en esta década cuando se hace un g%an intento por

a1ejarse de ciertas tendencias, muy de moda en nuestro cine,

consistente en un intento de modernizar a nuestra industria -

por medio de la contrataci6n de algún escritor 1atinoameric~ 

no, de mucho renombre, con e1 único fin de que el escritor CQ 

1aborara ya fuera mediante la elaboraci6n de un gui6n, o por

medi de la elaboraci6n del libro cinematogr&fico o ya sea ha

ciendo la adaptaci6n de determinada novela. Es cierto que es

to en s~ no merece critica alguna ya que es un esfuer~9 para-

1ograr ternas de actua1idad de inter~s universai mediante 1a

adaptación de novelas que han a1canzado un Exito mundia1 y -

con lo cua1 supuestamente es más fSci1 co1ocar una pe11cu1a -

dentro de 1os mercados de1 cine. 

Sin embargo esta me~ia no tuvo ningún ~xito en nues-

tro pa~s ya que s6lo sirvi6 para que una fuente enorme de di

visas sa1iera de1 territorio mediante e1 pago de sue1dos- a -

estos escritores que apoySndose en su gran prestigio a nive1-

mundia1 cobraban elevados honorarios. Por otro lado se hizo

una notoria discriminaci6n de 1os escritores mexicanos por e1 

so1o hecho de serlo por si todo 10 anterior fuera poco la 

filmación de estas peltculas se hacía contando con la partic~ 

paci6n_ por lo menos en los papeles estelares, de actores ex

tranjeros con lo cua1 1os actores mexicanos tambiEn sufrían -
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un desplazaraiento y solo eran llaraados para papeles de repar

to. Con esto podemos concluir que el resultado final fue la

producci~n de "películas europizantes que intentan reflejar -

las preocupaciones de la burguesí culta soslayando el subdes~ 

rrollo" (21). 

Este tipo de cine tampoco obtuv6 los resultados espe

rados ya que al compenetrarse profundamente los elementos ho

mog~neos que participaron di6 por resultado un producto care~ 

te de autenticidad con lo cual no se logr6 convencer ni al p~ 

blico ni a los críticos. 

Hemos estado enumerando todos los esfuerzos realiza-

dos por gente amante del cine, esfuerzos que eran encarainados 

en una sola direcci6n "la Salvaci6n del Cine Mexicano", tra-

tando de evitar al producir pc1~culas que tuvierán como 11nico 

fin e1 exha1tar el r.10rbo y 1a procacidad se:cua1, caracter!st!_ 

cas del cine conercia1 mexicano de los d1timos tiempos. Pero 

todos esos prop6sitos al chocar contra un sínnurnero de obstá

culos se quedan en puras intenciones, se reducen un simple e~ 

fuerzo, a una aventura personal sin que llegue a cuajar en un 

verdadero movir.t.iento. (22). 

Coco un buen ejemplo de1 ·buen cine tenemos a la pc1í

cu1a "Mar~a de mi Corazón" que fue fil~ada bajo 1os términos

anteriormenta descritos. Esta cinta solo ha recibido elogios 

por parte de la crítica extranjera pero en nuestro país ape-

nas hace solo unos meses que pudo ser exhibida en forma comeE 

cia1. Esta pe1!cu1a aderaás suf ri6 una especie de boicot por-

parte de la comisi6n encargada de la entrega de los Arieles -



38 

a lo mejor de la industria ciner.tatogr~fica ya que nunca ha 

sido valorada. 

Así vernos que debido a los vicios que ahogan a nues-

tra ind~stria persisten nuestros co~plejos y con esto lo ttni

co que resulta son pe1ículas que no llegan a tener una pene-

traci6n cultural en las masas que de tal manera se tienen que 

conformar con un cinc de nula calidad art!stica y t~cnica con 

lo que el cine mexicano se convierte en un producto que va d~ 

rigido a los estratos sociales bajos; porque la clase raedia -

y la clase alta solo asisten a las salas donde se ofrece mat~ 

rial extranjera. 

Si a todos los vicios anteriormente mencionados auna

mos el del cancer que ha invadido al pa~s que es el de la co

rrupci6n, al cual no ha sido ajena la industria cincmatogr~f.!. 

ca, como una consecuencia del hecho de que se cubre bajo el -

manto protector de1 gobierno. Es por eso ~ue el cine mexica-

no no pasa por un momento sumamente dif~cil en el que se en-

cuentran inmersos todos los sectores que conforman a la indu~ 

tria. Esto da por resultado la nula filmacidn de pc1~culas -

de calidad ya que por un lado se ha recortado el f inanciamie~ 

to y por el otro lado esta la reticencia de los productores -

que se niegan a arriesgür su dinero por c1 miendo de sufrir -

los efectos negativos de esta gran contradiccidn que es el e~ 

ne mexicano. 

En este sexenio se crcy6 por un momento que laS cosas 

iban a cambiar debido a las medidas adoptadas por el nuevo 92 

bierno para crear productos en los que se pudiera volver a 
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creer, porque en el cine mexicano ya no cre~a nadie ni e1 pa
blico naciona1 ni el extranjero, ni los productores, no los -

mismos trabajadores. El cine nacional se convirti6 en obje--

to de desd~n por parte de la opinidn pGblica y debido a que -

no podía dejarse morir a esta importante industria se volvi6-

necesario tomar ciertas medidas de carácter urgente para tra

tar de enderezar el árbol torcido. 

Por un lado se liquid6 al Banco Ciner:tatogr~fico pues

no podían cerrar los ojos a que la existencia del Banco fue -

una causa del dcsquebrajarniento de la industria. 

Se encuentran en estudio una serie de opciones para -

lograr atraer la atenci6n del productor mediante nuevos cana-

les de financiamiento. Otra de las medidas creadas fue la -~ 

creaci6n de1 Instituto Mexicano de Cinematograf~a para tra-

tar de agilizar 1as operaciones realizadas en relaci6n a la 

industria ya que as! la Direcci6n de Cinematograf ~a solo se 

encarga de hacer cumplir los preceptos normativos y el Insti

tuto se encarga de los aspectos operacionales. Sin embargo -

la crcacic:Sn de1 Instituto no ha daclo hasta ahora los resulta

dos esperados .. 

Por otra parte la Secretarra de Programaci6n y Presu

puesto ha asignado partidas presupuestales al Instituto, a -

condici6n de que dichas partidas sean usadas especrficamente

para la fi1maci6n de pelrculas por las compañras oficiales. 

Esta medida ha comenzado a dar resultados pues ha aumentado 

1a producci6n nacional. 
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Se habla de que pronto sa1dr~ a 1a 1uz un nuevo pro-

yecto de Ley Cinematogr~fica. Es de esperarse que se haga -

una amplia encuesta entre todos 1os sectores que componen tan 

importante rama de 1a _actividad cultural y ec6nomica del pars 

a fin de que dicho proyecto satisfaga las aspiraciones de to

das los mexicanos, por tener una industria cinematogr~fica n~ 

cional digna de nuestro pa~s. 

I.3. EL CINE COMO MEDIO DE COMUNICACION. 

Debemos dejar en claro que la idea primordial de la -

cornunicaci6n es la reciprocidad, es deci~ "~rasmisidn-mensaje 

recepci6n" complet~ndose un crrculo o cicio de retroa1imenta

ci6n; ya que si un individuo trasmite y el otro recibe pero -

no alcanza a interpretar el mensaje o a captarlo, no se esta

blece una comunicaci6n quedando solo el intento o surgiendo -

un monologo. 

En la actualidad es necesario hablar de comunicaci6n

a nive1 de mesas debido a que el mundo de nuestros aras no 

puede ni remotamente compararse con el de hace unos siglos 

donde los hombres debido a lo limitado de su radio de acci6n

{que sdlo se circuncrib!a a unos cuantos kilometros) so1o po

día mantener o tratar de establecer comunicaci6n con 1os ind~ 

viduos que lo rodeaban. El hombre de aquellas ~pocas se lim~ 

taba a ser un punto en un mundo casi estático; sin embargo e!!_ 

to tambi~n conllevaba algunas ventajas por ~uc era m.4s f4ci1-
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establecer una interacci6n, en nuestros d!as e1 hombre ya no

vive aislado en un islote sino que forma parte activa del -

mundo, actuando de forma integral en una sociedad tecnifica-

da. 

Gracias a la rapidez de los avances cientrficas y té~ 

nicos el hombre puede acercarse a individuos de otras latitu

des caracterizadas por sus diferentes formas de vida, pensa-

mientos distintos y problemas ajenos. Diferencias que al ser 

constatadas van a ser susceptibles de ser analizadas para as~ 

poder confrontar la propia realidad. "El hombre quiere estar 

en consonancia con el mundo en el cual vive y a esa necesidad 

de co~unicaci6n responden los modernos roedios de difusi6n, -

por su rapidez y don de ubicuidad'" .. (24) .. 

De tal forma que "los r.iedios de comunicaci6n masivos-

1e permiten a1 individuo compartir experiencias que viven ho~ 

bres distintos y distantes'' (25). Es decir e1 hombre ya no -

se limita a ser soio espectador de1 acontecer mundia1 sino -

que se ha convertido en un actor de la real.idad que 10 circun

da, pero a su vez e1 medio de comunicaci6n debe ajustarse a -

1a realidad del hombre a quien esta trasmitiendo; es decir e1 

medio debe de plantearse las siguientes preguntas: ¿A que ho~ 

bre va dirigido, cu~l es la sociedad que lo rodea, que se 1e

debe de dar y cor,10? ya que el mensaje que ofrece el medio de

co~unicaci6n no puede ser ofrecido a la co1ectividad de una -

manera igual. 

Decimos que el mensaje no puede ser ofrecido de una -

manera uniforr.ic debido a que cad.:i gru;::>o humano posee caracte-
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r~sticas y necesidades propias. Esto nos da paso para ac1a--

rar que el destinatario de los mensajes trasmitidos por e1 m~ 

dio de comunicaci6n es 1a masa (configurando una suerte de 

cuerpo social), masa que se convierte en receptora de 1a tra~ 

misi6n, trasmisi6n que goza de la caracter~stica de la ubicu~ 

dad y permanencia 1o cual garantiza la caitinuic!ad de la acci6n 

El mensaje al ser transmitido a la masa forzosamente

será impersonal pero al ser recibido por cada uno de los in

tegrantes del grupo receptor el mensaje se personaliza, va- -

riando de hombre a hombre segan sus caracter!sticas persona--

1es, pero conservando la misma esencia. 

Dentro de l.os medios de comunicaci6n r.tasiva el cine 

ha resultado ser uno de los m~s impactantes, e1 cine hace to

do acto de presencia como una rea1idad soCia1 ya que e1 ir a1 

cine es una costumbre que va creciendo y que se practica d!a

con día en e1 mundo entero, es decir sa1vo raras excepciones

no importando que la comunidad ni siquiera alcance 1a calida

de pueb1o o aunque no goce de ade1antos técnicos y esto se e~ 

p1ica por el hecho de que puede haber ausencia de drenaje o -

se puede carecer de pavimentaci6n pero siempre habr4 una sala 

de cine ya sea construida exprofeSamente o acondicionada, re~ 

1izandose de ese modo una vez má:s el mi1agro del cine: el de

poder 11evar a trav6s de la pantalla 1a visi6n de un punto, -

geogr~fico a otro punto y asr sin tener que salir de nuestro

asiento podemos visitar otras latitudes. 

otro de los fen6ccnos que se dan dentro de una sala 

cincmatogr~fica se basa en el hecho de que entre sus cuatro 
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paredes se reunen gentes pertenecientes a todos los estratos

sociales, de diferente cultura, educaci6n y sexo, fen6meno -

que muy pocas veces puede ser llevado a cabo, por que a tra-

vés del tiempo las diversiones se han ido clasificando confoE 

me al sector social al que vaya dirigido. 

"El cine es un medio de comunicaci6n de masas que a1-

canza tal riqueza de contenidos que permite al hombre la vi-

vencía de cua1quicr tipo, al ver y vivir las cosas a través -

de otros hombres. Es un medio tan impactante que facilita la 

proyección snetimental, el vivir los acontecimientos colocan

dose en el lugar del otro, identificandose con el personaje -

y junto con e1 triunfo, la venganza, el amor; junto con el 92. 

zar y sufrir (26). 

Muchas veces al hablar del cine como medio de cornuni

caci6n social se nos viene a la cabeza 1a idea de que el cine 

se convierte en un instrumento manipulador de masas y eso se

debe a que el cine es manejado en base a una serie de e1emen

tos que proyectados conforme a1 mensaje que se desea trasmi-

tir, mostrando en algunas ocasiones un mundo irreal en e1 -

cual la gente se dcspersonaliza;.es decir la masa encuentra 

una evasi6n, un escape que contribuye a una desubicaci6n den

tro de la cotidiana realidad. 

El cine debido al gran impacto que provoca puede lle

gar a rcmodelar los conceptos morales de1 espectador, por - -

ejemplo si en la pantalla se nos presenta un-adulterio rodea

do de un ambiente rom5ntico o por otro lado nos presenta a un 

ladr6n s!mpatico, el público se sentirá conmovido por lo que-
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acontece en 1a pantalla y aunque en la vida real esos mismos

h~chos sean reprobados en la pantalla simpatizamos con esas 

acciones, y el püblico apoyará esas actitudes y se entir~ 

atra!do hac~a esos personajes desando en su fuero interno el

triunfo (como se diría en lenguaje cinematográfico) del mal -

sobre el bien. 

Por otra parte es un hecho que al hablar del cine co

mo un medio de comunicaci6n social debemos de tomar en cuenta 

que es un medio con una funci6n niveladora muy marcada, esto

debido a la consideración de la técnica en gran serie; el me

dio de comunicaci6n masivo ~icnde a orientar a la masa hac!a

un sentido de standarizaci6n. Es decir por medio de la im- -

p1antaci~n de moldes se persigue la uniformidad siendo as! un 

medio de creaci6n de ideas estereotipadas, por lo que al ir -

sometiendo al individuo a diversas influencias y por otro l.a

do al tener ese mismo pfiblico que someterse por no tener al-

ternativa alguna ya que día con d!a es mas difícil el acceso

ª la diversif icaci6n de ideas será un público con un patr6n -

semejante de conducta .. 

Uno de los últimos puntos que se han venido abatiendo 

en la actualidad es sobre la controversia que existe entre la 

idea de que e1 cine pueda o no ser considerado un incitador -

de violencia, como un medio de persecución de minorías, de 

exhaltador de la belleza f~sica sobre los aspectos morales y

una alabanza al mundo material por arriba del mundo espiri- -

tual... En cierto nodo tal vez el cine contenga en su seno una 

parte de esas verdades, pero a esto podría contestarse con l.a 
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frase ~E1 cine tiende a reforzar las opiniones y actitudes -

que ya posee el individuo". (27) 

Hemos estado hablando hasta ahora solo de los aspee-

tos que en cierta ofrma podrían ser considerados como negati

vos, pero también debemos de hacerlo con los aspectos positi-

vos de la cinematografía. En primer lugar debemos de recono-

cer el hecho de que el cine nos da la oportunidaó de conocer-

1ugaYes, hombres, costumbres, hechos que de otra forma tal -

vez nunca conoccri~os y aparte de todo nos da la oportunidad 

que es lo más importante, de adentrarnos en el acontecer hum~ 

no. 

Por otra parte el cine puede ser considerado como un

medio de tcrapía que sirve al hombre, una tcrap~a emocional -

como solución y respuesta al hombre cada vez ~ás conflictivo

de nuestra ~poca. Esto se puede explicar porque desde el pr~ 

mer momento en que 1os ojos de1 espectador se posan en panta-

11a, este se olvida de todos sus problemas y conflictos. 

De ta1 modo que el espectador puede dejar de ser e1 y 

transportarse a una realidad que no 1e pertenece y as! evadiE 

se aunque sea por un par de horas de una realidad que 1o com

promete. 

E1 cine también puede ser tornado corno un gu~a, ya que 

a1 desfilar por 1a pantalla escenas que muchas veces son tom~ 

das de la realidad o problemas que le son inherentes a una -

gr~n mayoría de 1a humanidad puede resultar que el espectador 

al ver reflejada su vida en la pantalla descargue sus senti-

mientos, emociones, de rienda suelta a su odio amor y violen-
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cia que lleva apresado en su cuerpo y as~ una vez que finali

ce la cinta el hombre tal vez se haya podido descargar sin- -

tiendo de esta forma una especie de alivio. 

El cine al representar en la pantalla el acontecer c2 

tidiano puede ayudar al individuo a encontrar una so1uci6n a

sus problemas que puede ser infinitamente proyectado en el 

celuloide, es m~s la representaci6n de ciertas conductas pue

de ayudar a la modificaci6n de alguna conducta que venga afe~ 

tanda al individuo en cuestión. Porque siempre representa -

una gran ayuda el ver representado gr~ficamente el problema y 

despu~s analizar las soluciones o desenlaces que nos ofrecen, 

con lo cual se abre un camino para la resoluci6n del problema 

y as~ ganar en experiencia. 

Podemos concluir diciendo que el cine debe de ser - -

aceptado como un pedazo de la vida real que provoca reaccio-

nes del espectador unido a 1a idea rectora del realizador. 

"El espectador en e1 cine interviene en la acci6n pr~ 

vocandose e1 psrquismo espectatorial, una actividad directa,-

sin limitaciones internas. El ef ccto es producido a un nivel 

muy profundo y menos consciente que cu~lquier otra actividad

cu1tura1 o de divertimento. 

El hecho cincraatográfico 1o reciben e1 espectador con 

una fuerza emotiva que avive de acuerdo a los diferentes niv~ 

les culturales y sociales, y en relación directa a los c~eme~ 

tos tanto materiales como intelectuales de cada miembro de un 

determinado grupo social. 

Es una experiencia motivadora que posee la facultad -
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de dar impresiones, choques y sensaciones gratuitas que pue-

den modificar su co~ducta o llevarlo a 1a simple y sencil1a -

evasi6n~ 

En sentido estricto la creaci6n agrupa a las m~s ele

vadas actividades del espirita, que campea en el terreno de -

los est~tico, tales como las artes, la música, la cultura, 1a 

poes!a, la pintura, entrañando evidencialmente la creación de 

lo que no exist~a, en sensaciones y hechos, en contrastes de

colores, en turbulencias emocionales o en un tranquilizante 

careo que dan el sentido cultural a lo creativo. 

La fuerza del cine permanece oculta en el secreto de

cada conciencia, en la resonancia partícular de nuestro in- -

cosciente. Al reaccionar al menspje fílmico, lo que hace que 

sea este e1 principal factor de difusi6n que tiene" (28). 

Hemos citado las anteriores palabras porque creo que

expresan perfectamente la función de1 cine como comunicador -

social. 

I.4. ASPECTOS EDUCATIVOS. 

"Aparte de algunos paises, principal.r.\ente en Uortearn~ 

rica y Europa, donde la televisión se ha desarrollado o~s ex

tcnsanente, el cinc ha seguido expandiendose tanto en térmi-

nos de.producci6n como en e1 de exhibici6n y ha retenido .su 

rol proaiDente dentro del mundo del entreteniraiento" (29). 

Es a partir de 1945, cuando el cine comienza a tener-
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auge ya que en ese año se consignan por primera vez cifras 

de1 creciente ntímero de paises que iniciaron sus actividades

en e1 mundo de 1a filmaci6n, paises que nunca antes hab~an s~ 

ñado contar con una industria cinematogr~fica. Es a partir -

de esa fecha que las pocas salas que cxisti~n se vieron du-

plicadas, debido al gran negocio que resultaba invertir en -

una saia cinematográfica "pasando de ioo,ooo a 212,000" (30)

Y para acabar de mencionar ntlmeros debemos de decir que como

consecuencia 16gica del incremento de salas hubo un increraen

to notable en el ntímero de espectadores hasta llegar a nues~

tros días en que la audiencia por semana es de aproximadamen

te cuatrocientos mil1ones de espectadores lo cual equiva1e a

un octavo de la poblaci6n mundial" (31). 

Con los anteriores datos nos podremos dar cuenta de 

1a enorme influencia que el cine puede llegar a tener sobre 

la poblaci6n mundial y del gran apoyo que puede resu1tar para 

tratar de encontrar una soluci6n al problema de la educaci~n. 

Los docwnentales y las películas no conerciales pueden ser -

pr~cticamente distribuidas en todo el cundo y la producci~n -

de las mismas se ha venido incrementando gracias a la partic~ 

pacidn de los gobiernos# organizaciones internacionales# so-

ciedades cicnt!ficas# consorcios industriales y agrupaciones

educaionales# culturales y sociales; gracias a estos organis

mos es posible la distribuci6n de cintas co~o auxiliares de -

la educaci6n ya sea dentro de los cursos escolares o para ut_! 

1izarlos co~o medios para enriquecer los estudios o suplir -

herencias que en materia de educacidn se presentan. 



Tanto los documentales Corno las cintas pueden ser ut.!, 

lizados para tratar problemas educacionales, ya sea como mat~ 

rial escolar o como un vehrculo para llevar educaci6n a dife

rentes núcleos de poblaci6n a todo lo ancho y lo largo del t~ 

rritorio nacional, en forma práctica y expedita, ya que no es 

necesario que implemente salas cinematográficas con profusi6n 

de instalaciones y equipo sino que s6lo se requiere contar -

con unidades m6viles que puedan ser ubicadas en remotos para

jes en donde se encuentran casi siempre los grupos marginados 

y que son los que tienen poco acceso a la educaci6n por lo 

que es posible que temas tan importantes para el bienestar 

del individuo como planificaci6n familiar, higiene y h~bitos

de alimentaci6n sean tratados a través de las pelrculas. 

Lo anterior tiene una gran importancia ya que desgra

ciadamente, el porcentaje de analfabetas es todav~a grande en 

nuestro pars y por lo tanto la educaci6n a base de material 

escrito no llena completamente las necesidades de nuestro -

pa!s y el cine es el cooplemento mA:s funcional. 

En conclusi6n debecos de recalcar la importancia de -

una mayor participaci6n de aque11os organismos en cuyas manos 

está el promover el nivel cultural de los pueb1os; debemos de 

insistir en la producci6n de pe1rcu1as, docunentales. cortos

que puedan aliviar en gran medida grandes problemas que de -

otra forma no sería posible resolver. 
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I.5. EL CINE COMO MEDIO DE COMUNICACION POLITICA. 

El poder pol~tico en cualquier sociedad, busca mante

ner bajo su control a los medios de comunicaci6n sobre todo -

a los de car~cter masivo, como el cine, de tal manera que las 

políticas de la comunicaci6n son impuestas tanto en lo econ6-

mico, político, e ideol6gico por la clase dominante sobre la

desprotegida "por tanto la estructura comunicacional idcol.(5g_!. 

ca al nivel. de la sociedad civil esta gobernada por la el.ase

en el. poder" (32). 

Lejos de discutir l.o anterior, podemos sin embargo, 

dejar asentada la gran importancia que el. cine puede llegar a 

tener como instrumento político debido a sus caracter~sticas

esenciales, mencionadas en cap~tulos anteriores, caracter~st.!_ 

cas que hacen que e1 cine pueda llegar hasta e1 01timo rinc6n 

sobre 1a tierra y ser mostrado a las clases desprotegidas, es 

decir e1 cine posee la característica esencial de ser objeto

de consumo ~asivo. Es 16gico el suponer que e1 cine que se -

ha desarrollado dentro de los l!mites de un ámbito geográfico 

regido por cierto gobierno con una ideología predominante es

t~ imbuido de cierto carácter porque no podemos cerrar los -

ojos ante el hecho de quien tiene en sus manos el poder con-

f iere a los medios masivos, sus preceptos, conceptos o ideas. 

"El cine es importante factor en la formaci6n ele la 

opini6n pfiblica y por ello, ya que la opini6n pGblica es un 

eslalX>n en la forraaci6n de la voluntad social, se trata de un 

factor político de primer orden" (33) .. 
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El cine como medio de c6rnunicaci6n polrtica ha sido -

usado en forma distinta por los diferentes gobiernos. En los 

paises occidentales debido a la concurrencia de la libre ern-

presa solo se dejan ver las influencias polrticas de una man~ 

ra velada en la que se hacen cr~ticas a las instituciones de

ordcn socialista, a la form~ de vida de los paises orientales 

y se hace una exhaltaci6n a los factores que conforQan la so

ciedad de los pa~ses occidentales. 

Por otro lado en los paises comunistas el cine se ha

llegado a ser un verdadero instrumento del poder pol~tico ya

que es usado corno un medio de propaganda oficial en el cual -

solo se pueden tratar temas aprobados por el gobierno, temas

que están influidos de preceptos ideol6gicos al servicio de -

la clase gobernante tales como e1 respeto que se 1e debe a la 

clase en el poder, servicios que se han recibido de determin~ 

dos partidos, etc.,; el cine surge entonces como un instrume~ 

to de adoctrinar.tiento, a1 mismo tiempo que no es permitida la 

exhibici6n de material cinematográfico ajeno a esa ideo1og~a

ofieia1. 

Entre 1as cr~ticas que se le han hecho a1 cine como -

medio de control pol~tico destaca la que sostiene que el cine 

que funciona de este modo solo trata de adormecer, callar, V!:, 

lar el clamor de los pueblos. ..Crear hombres pasivos, recep

tivos, activos solo en el consumo" (34) es decir el cinc asu

me el rol de partido polrtico dominante, este cine se confor

ma como un instruncnto t6cnico que se pone al servicio de 1a

práctica de clases cuyo objetivo social es el r.lantenimiento -
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del sistema pol.!tico, ccon6mico e ideo16gico. 

Sin embargo creo que el poder polrtico no ha entendi

do en su verdadera medida cual es su función, ya que debe en

tenderse que la función del. cine pol.!tico "es menor en 1as -

cuestiones políticas del dra que en la conducta fundamental. -

de las primordial.es representaciones individuales y sociales" 

(35). 

Es necesario que el cine concebido como ~cdio de ca~~ 

nicaci6n política se abstenga de influir de un modo directo 

pero a su vez tiene la obligaci6n de ir desarrol.l.ando en 1a· 

misma medida una conciencia y una responsabilidad pol..!tica y

socia1, sorneticndose a las reglas que se hayan desarrollado -

regulan la actuación de las fuerzas social.es y respetando en

su propia esfera e1 sentido y la forna de los.principios con

siderados como fundamentales. 

Por eso se debe de desechar la intervcnci6n directa -

del Estado ~ediante la censura, instrumento eficaz del poder

para controlar las ideas, debe de mantenerse una cierta dis--. 

tancia en las cuestiones de asesoramiento en la elaboración 

de guiones lo cual puede hacer mediante la ayuda financiera 

que ofrece. Los m~todos y medidas de intervenci6n estatal -

directa son fundamntalmente inconvenientes y s61o deba en- -

plearse con moderaci6n. 
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I.6. ASPECTOS ECONOMICOS. 

"El. cine es un sector de la altura que se realiza a -

trav~s de la economra lucrativa, la organizaci6n y la estruc

tura histórica de una. industria, utilizando el actual estado 

y en su caso el futuro desarrollo de las condiciones, formas

y medios de la organizaci6n industrial" (36). 

Es evidente que el cine, sobre todo en nuestras ~po-

cas, está marcado por fuerzas sociales y econ6micas que lo --

caracterizan en su totalidad. Pero si hablamos de una fuerza 

econ6mica que influye en el desarrollo del cine debemos de d~ 

cir que esa fuerza ara con día va creciendo ya que deber.tos de 

tomar en cuenta que "l.os futuros aur.tentos de producci6n, 

con l.a consiguiente elevaci6n del nivel. de vida y l.a amp1ia-

ci6n de l.as masas de consumo repercutir~n de un modo decisivo 

sobre el aspecto social. 

Por eso es necesario que al estudiar a la industria· -

hablemos de uno de los aspectos m~s importantes, sino es que

el m~s, el económico. El cine como otras grandes industrias

ha crecido y alcanzado su car~cter de industria, para dejar 

de lado el artesanal a partir de los decenios siguientes al 

fin del siglo pasado~ Es en los albores del siglo XX cuando

se inicia un car.tbio en todo el pensamiento de la sociedad y -

as! vemos que la econom~a (y los campos sociales, culturales

y políticos) se ve cada vez m~s influida por 1as rnodalidades

y las posibilidades de la producción en serie y de los gran-

des mercados" (37). 
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Es decir todas las actividades industriales se organ~ 

zaron para producir grandes series con lo que co~enzaron a -

surgir nuevos requerimientos ccon6micos surgiendo asr las le

yes de la oferta y la de~anda que venran a trastocar los va1~ 

res. El cine si ya bien hemos dicho que es un arte, tambi6n

es una industria y por esa raz6n se ve influido por la oferta 

y la demanda que hace que a veces merme o aumente su calidad. 

La economía cinematográfica se edifica sobre tres ra

mas: producción distribuci6n y exhibición. Correspondiendo·

la distribuci6n con el comercio al por mayor de las dcm.1:s ra

mas econ6micas y la exhibición con el comercio al por menor.-

(38). 

La producci6n es lo que da vida al aspecto econ6mico

porque una vez que la producci6n de una p.c.l.i:cula comienza se

pone en marcha el proceso econ6mico que continaa con 1a dis-

tribuci6n y terr.'lina con la exhibición. 

A continuaci6n hablaremos sobre la productividad pero 

debe.l!los dejar bien establecido "que la especial caracterl:sti

ca de la producción cinematogr~f ica es que 1a pel~cula es el

resu1 tado de un proceso t~cnico, industrial sin que por ello

pierda su individualidad. La película es un producto indivi

dual producto industrialr.tente" (39). 

La productividad es el resultado de la combinaci6n de 

factores productivos, y en la economra industrial cspccialme~ 

te de los factores trabajo y capital. Una mayor productivi-

dad significa una clevaci6n del rendimiento logr~ndose mayo-

res beneficios a trav~s 16gicamente de una cejar combinacidn-
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de esos dos factores. 

La experiencia demuestra que los awnentos de la pro-

ducti vidad no s6lo en la industria sino en la econom~a en ge

neral se logran añadiendo el factor trabajo a un mayor capi-

tal, produci~ndose as~ una elevaci6n de los beneficios acomp~ 

ñados por una mejora en la economía en general de la empresa. 

La ley general que rige a la productividad está basada en que 

los awnentos o las dis~inuciones de la rentabilidad dependen

"de la combinaci6n de los factores de la producci6n~· (40). 

En la organizaci6n de la producci6n cinematográfica -

existen dos elementos que se combinan: 

A) Elementos libres.- los cuales son contratados se-

gGn los requerÍI:lientos especiales de cada producci6n. A es-

tos elementos se 1es da una independencia, espontaneidad y 1~ 

bertad de improvisaci6n, muchas veces pueden hasta inf1uir en 

e1 desarro11o de 1a pe1!cula. Estos e1er.\entos son 1os direc

tores, autores y actores. 

B) Mie~bros y técnicos del equipo productor.- especi~ 

listas de 1as diversas técnicas, de iluminaci6n, sonido foto

grafía, maqui11aje, cscenograf!a_etc. A estos se les exige -

una experiencia t~cnica organizadora y una cspecia1izaci6n c! 

ne.matográfica m~s estricta, estando 1igados mas estab1emente

a la empresa. 

Los anteriores elementos conforman e1 aspecto hmnano

de 1a producci6n y debe tenerse en cuenta que no importa que

unos sean miembros del equipo técnico mientras que otros sean 

libres, ya que los dos al fin de cuentas trabajan conjugando-
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sus habilidades, formando un equipo para el mejor desarrollo

y resultado del producto cinematogr~fico. 

En seguida pasaremos a hablar propiar.tentc de dinero,

es decir de los costos que comprenden los sueldos y salarios

del personal técnico y artrstico, los pagos por alquiler de -

estudios y los costos de materiales de todo género. "A todos 

estos gastos se suman las importantes partidas que suponen -

las primas de seguro, los intereses, los cr~ditos y las con-

tribuciones" (41). 

COSTOS FIJOS.- son especialmente aquellos cuya cuan~

t!a pueda ser influida mediante técnicas de organizaci6n es -

decir por un oportuno plan de rodaje. 

Costos influidos.- Costos que s6lo pueden ser influi

dos en el marco de una producci6n continua o simu1tanea como

por ejemplo los gastos de administraci6n. (42) 

COSTOS FIJOS.- son especial.mente 1os que se derivan -

de 1os.derechos de fi1maci6n. No influenciables por parte de 

l.a empresa. 

Se tratará ahora del aspecto de la distribucidn. De

be quedar claro que e1 objeto del comercio cinematográfico es 

el derecho de la proyecci6n de 1a película. La distribucidn

adquiere la concesi6n ilimitada de los derechos de explota- -

ci6n de una película y cede por otra parte esa exp1otaci6n a

los cines mediante el cobro de un alquiler o derecho de nthnc-

ro determinado de proyecciones. Una vez en poder de la dis--

tribuidora el original de película, encarga las copias neces~ 

rias para su propia circulacic5n en l.os distintos cines. 
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E1 mercado cinematográfico desde un punto de vista e~ 

trictamente te6rico, no es una ··forma pura ya que e1 carácter

del producto cinematogr~f ico determina la existencia de dos -

mercados distintos cada uno con su propio objeto de intercam

bio: e1 mercado dc1 producto cinematográfico y e1 mercado de

exhibici6n. 

A) Mercado de Producto Cinematográfico.- e1 art~cu1o

mercanti1 del producto cineraatogr~fico es la pe1~cu1a (43). 

Las partes contratantes son los productores, distribuidores y 

los cines. En esta re1aci6n las partes se enfrentan en pri-

mer lugar las productores como oferentes ante los cines y de

mandantes ante las distribuidoras que son las que adquieren -

el producto. Las distribuidoras se convierten en demandantes 

frente a 1as productoras y en oferentes frente a 1os cines. 

B) Mercado de Exhibici6n. - Las partes contratantes 

son los cines por un lado y los consumidores por otro. El o~ 

jeto que determina 1as transacciones en las taqui11as de los

cines es la cesi6n de una p1aza de espect~cu1os por el tiempo 

que dure una de 1as varias proyecciones de la pelrcula. El 

objeto de la economra de1 cine se realiza con la proyecci6n 

de la pelrcula y los ingre~s que obtiene en esta etapa son 

los que sostienen "todo el dispositivo de producci6n y di.str.!_ 

buci6n" (44) • 

Los mercados anteriormente mencionados se encuentran

es trechamente ligados por su mutua dependencia y en acci6n re 

ctproca ya que el mercado cincmatogr~f ico debe de ser entcnd! 

do como un mercado global. 
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Para analizar la estructura del mercado cinematográ-

fico, en sentido general hay que examinarlo bajo dos puntos -

de vista: 

I.- Es un mercado masivo - es decir que para las em-

presas es un imperativo econ6mico conseguir una venta en masa 

de sus productos y orientar sus esfuerzos a provocar coyontu

ra en el. r.tercado que favorezca su necesidad de colocaci6n.(45) 

IX.- Es un mercado que se encuentra bajo la prcsi6n -

de una oferta excesiva perr.iancntc, debido a la excesiva mult~ 

plicaci6n de la cincmatograf~a ya que es necesario, para com

pensar los riesgos en el mercado actual colocar un mínimo de-

6 a 8 películas anuales. Existiendo un mercado de calidad en 

el cual se encuentran mayores posibilidades Ce ~xito ya que -

las pe1rculas que lo componen se caracterizan por su calidad

y no por el voltlmen de la oferta, siendo ~s importante el 

riesgo en esta rar:ia econ6mica, que en toda su historia ha 

atrardo generalmente a capitales especulativos por 1o tanto -

ese mercado deberra de ser reconocido como 1ucrativo e inte

resantew. (46) 

Dentro de1 aspecto econ6mico de la cinematografra de

bemos de considerar otro aspecto que se ha desarrol1ado ulti

mamente como una gran fuerza y es el movimiento concentrador. 

La cinematografra esta caracterizada por ser una economra nu

rnericamentc hablando muy desarrollada, exccsivaMcntc diriaMos 

en varios paises. 

Las pequeñas cr.lpresas '!lle van surgiendo y ante el pe

so que tienen las firmas raas importantes se van concentrando-
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para asr lograr su desarrollo. Los movimientos concentrado-

res son de varios tipos dcstacandose entre lo rn~s importante

aquellos que se llevan a cabo por medio de la uni6n de empre

sas dentro de la misma acci6n, por un lado y por otra parte -

(con mayor significado) entre las firmas pertenecientes a las 

distintas secciones de la econom~a cinematogr~fica. 

La tendencia hacia la gran empresa cada vez es más -

fuerte en el campo de la producci6n y de la distribuci6n las

cuales van siempre de la mano y con la fibra del movimiento -

concentrados, esas actividades son el nOcleo de la concentra

ci6n cinemato9r~fica "ninguna otra combinacidn tiene má:s pos~ 

bilidadcs de eficacia sobre el mercado" (47). 

Para concluir debemos de decir que para e1 logro de -

los fines espiritua1cs y culturales del cine es necesario e1-

establccimiento de unas condiciones previas de car~cter mate

ria 1. Al hablar de la cinematograf~a como una gran empresa -

debernos de llevar su significado m~s al1a de 1o que realmente 

entendemos por empresa. "En comparaci6n con otras empresas de 

otros sectores de la econom!a ya consolidadas, la empresa ci

nematográfica es una unidad dinámica en alto grado, en la que 

se concibe una funci6n de transformacion fundamentalmente de!l 

tro del mercado. Ser~ empresa o no lo ser~ en tanto cuanto -

coopere por si misma a esa transformaci6n" (48) 
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COMENTARIOS AL CAPITULO 

En e1 desarro1lo del cap~tulo se ha venido destacando 

1a importancia que el cine tiene como un medio de difusidn e~ 

paz de llegar y emitir su mensaje en todos los lugares de1 

mundo, derivandose de ese modo la importancia que tiene para

e1 individuo as~ como para el país esta actividad. Entiendo

que e1 cine tenga como objetivo primordial el entretener, pe

ro pienso que debido a la importancia que este medio tiene es 

necesario que no solo se desperdicie en funci6n de esparci

miento sino que la actividad cinematogr¿[f,ica debe de ir mc1s 

alla presentando nuevas opciones de vida, de pensamientos, -

apegandose a la realidad sin desviaciones ni espejismos, e1 -

cine debe de ser visto como una nueva forma de ofrecer cultu

ra para ayudar a1 individuo a elevar su nive1 inte1ectua1. 

Cuando surgi6 e1 cine en M~xico, durante sus primeros 

años, los que se dedicaban a esta actividad captaron la res-

ponsabi1idad que tenía en sus manos por lo que se dedica.ron -

a rea1izar pe1!cu1as que vinieran a reforzar nuestra ideosin

cracia, rodaban pe1!cu1as que se empeñaban en ser un ref1ejo

de nuestros sentimientos y todo lo anterior se hacra bajo los 

requisitos m4s estrictos de ca1idad. 

Desgraciadamente con el paso de los años el cine mex.!_ 

cano fue degeneran en una copia burda de los productos de 

otras cinematograf !as que si bien 11egaban a entretener no 12, 

graban identificar al p0b1ico, raz6n por la cual el cine mex!_ 

cano fue perdiendo mercado. Formandose de ese modo un c!rcu-
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1o vicioso menor calidad-mayor rentabilidad con lo cual nues

tro cine cay6 en un pozo profundo del cua1 apenas y con mu- -

chos esfuerzos empieza a salir. 

Pienso,· mejor dicho estoy convencida que el. cine ac

tual hecho no por mercantilistas sino por gente que est§ con

vencida de la importancia del cine est~ mejorando, mediante 

la búsqueda de nuevas ideas y valores. E1 cine mexicano de 

la actualidad se est4 abriendo a nuevas opciones con lo cual

estSn logrando atraer la atenci6n del público que desea ver -

películas que vayan un poco m~s all.~ de lo estereotipado y si 

bien es cierto que el cine mexicano de caildad no ha l.ogrado

a traer a la gran masa debemos de dar tiempo al tiempo porque

siempre es m~s difícil reandar el camino sobre todo patra no

cometer los mismos errores. 
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2. DERECHO CINEMATOGRAFICO 

2.1. CONCEPTO 

E1 tema del Derecho Cinematogr~fico ha sido y conti-

núa siendo objeto de controversia; algunos opinan que mSs que 

habiar de derecho cinematográfico sería mejor hab1ar de un d~ 

recho común que sería e1 encargado de regir 1a actividad cin~ 

matogr~fica en algunas relaciones jurídicas tales como aque--

11as cuestiones referentes a arrendamiento de salas, contra-

tos de distribuci6n, etc. situaciones que serían resueltas 

según el caso en base al derecho mercantil· o por el derecho 

civil. 

Por otra parte, un an~lisis riguroso de la actividad

cinematogrSfica nos demostrar~ que en realidad si es correcto 

hablar de derecho cinematogr~fico, ya que si entendemos a la

cinematoqrafía como una industria debido a que la producci6n

de una cinta supone e1 concurso de capita1es y la necesidad 

de empleo de múltiples actividades, es decir aunado al arte 

cinematográfico encontramos el rigor contable. Por eso debe

mos de entender que existen una serie de situaciones que se -

derivan de la misma esencia de la industria cinematogr&fica,

situaciones que solo podrían ser resueltas por a1guna otra r~ 

ma del derecho a costa de un gran sentido de adaptaci6n lo 

que resultarra una situaci6n sumamente forzada. Podemos con

cluir diciendo que es necesaria la existencia de una serie de 

reg1as que resuelvan usos y relaciones particulares de la ac-
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tividad cinematogr~fica. 

El Derecho Cinematogr~fico podr!a ser definido como -

aque11a rama de1 derecho que tiene por objeto regir la produ~ 

ción, distribuci6n y proyecci6n de cintas o películas. 

Tomando en cuenta la anterior definici6n debemos de -

hacer la distinción de dos aspectos que se dan dentro del té~ 

mino "película" ya que por un lado est~ considerada como una

obra artística y por otro lado como una mercancía (aspecto c2 

mercial) (1), por lo tanto es necesario regular los efectos -

jur!dicois que hacen tanto de la creaci6n intelectual como de 

la actividad económica que se da sobre esa obra intelectual. 

2.2. NATURALEZA JURIDICA 

La industria cinematogr~fica surgi6 en un principio 

como una actividad meramente econ6mica, abandonada inicia1men 

te a "la libre concurrencia de los particulares, y a la inici~ 

tiva" (2) es decir surgi6 como una actividad que no se pensa

ba llegarra a tener tal trascendencia como la de llegar a in-

fluir sobre el pensamiento popular. Esta situaci6n se vi6 --

posteriormente modificada tanto como por movimientcs políti-

cos asr como por movimientos económicos. 

Haciendo un poco de historia diremos que en un princ~ 

pio la actividad cinematogr~fica se desempeñ6 dentro de un -

principio de libertad de comercio. Esta noci6n encuadra al -

sujeto de la relación como un sujeto con libertad para ejer--
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cer la profesi6n o negocio que desee siempre y cuando sea 11~ 

vado con buenos términos, desarroll~ndose asY el cine en un -

ambiente de liberalismo econ6mico es decir como una actividad 

de la iniciativa privada de libre concurrencia. 

En sus inicios la actividad cinematográfica se encon

traba muy lejos de ser considerada como un servicio p6blico -

aparte del hecho de que no exist~a ni una sola rama que regu

lara los aspectos de producci6n, explotaci6n o distri~llci6n,

es decir las empresas privadas encargadas de esos menesteres

pactaban libremente entre ellas. 

Los primeros reglamentos que surgieron en cuanto a la 

actividad econ6mica fueron algunos que se dictaron para regl~ 

mentar los aspectos econ6micos, más que para alentar la produ~ 

ci6n; es decir los ordenamientos juridicos surgen en un prin

cipío como una medida de protecci6n a la actividad econ6mica

que se genera dentro del seno del cine. 

La primera aparición del estdo dentro de la actividad 

cínematográfica no tarda en darse pero no en su papel de pro

tector de la industria, sino que se limita a actuar dentro -

del aspecto internacional. A medida que fue desarrollándose

el cine y debido a los" alcances que fue tomando, ya que debe

mos de recordar que el cine dej6 de ser un espect~culo de fe

ria dirigido a un grupo reducido de espectadores, pGblico de

minimas pretensiones para lograr colocarse más tarde, en el -

gusto popular. 

Ante este hecho el estado se da cuenta que es eviden

te la necesidad de establecer ciertas normas que logren poner 
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cierto orden y añadir una coherencia para así lograr acabar 

con el anarquismo que reinaba dentro de esta profesi6n. 

El estado comenzó as! de esta forma a considerar a1 -

cine como una actividad de interés públic~ ya que no puede ne 

garse su función educativa, social y propagandista y e1 gran

impacto moral que llega a ejercer sobre el público. 

Es por eso que para poder hablar de la naturaleza ju

rídica del derecho cinematográfico se hace necesario hablar 

del derecho administrativo y debe as~ mismo considerarse a1 -

derecho cinematográfico como una rama del derecho administra

tivo el cual puede definierse como •1a rama del derecho encaE 

gada de regular la actividad del Estado, encaminada al cwnpl~ 

miento de los fines y de 1as tareas de1 mismo, especia1mente-

1os fines de1 poder y de cultura• (3). Con esto debemos de -

comprender que e1 cine y su impu1so es una actividad que co-

rresponde ser organizada por e1 estado, este por medio de1 d~ 

recho impulsa 1a cultura y por sus caracterrsticas especia1es 

ya vimos que e1 cine debe de ser considerado como una activi

dad cultura1 aparte de ser una industria económica. 

En cuanto a1 impulso de .la cultura en 1a administra-

ci6n, el Estado no puede limitarse a obligar a los subditos 

a una determinada conducta, es decir a cumplir s6lo mediata o 

indirectamente e1 fin de la ad.minsitración, sino que puede e~ 

tab1ecer, •realizar directamente los hechos que fomenten aqu~ 

1los fines" (4) en el caso de la actividad cinematogr4fica m~ 

diante 1a construcción de cines, otorgamiento de créditos, 

etc. 
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Como ya hemos venido repitiendo esnecesarioque el 

Estado intervenga en la actividad cinematográfica a través de 

1a administración, ya que el cine debe de ser considerado co

mo una actividad esencialmente cultural y la justificaci6n p~ 

ra 1a intervención del estado en el cine se da en el hecho de 

que este despliega una actividad positiva y tuteladora y no -

"puede hacerlo más que obligando a determinados hombres a --

cierta actividad, es decir, amenazándoles con la aplicación -

de consecuencias jurídicas, esto es de actos coactivos para 

el caso de que omitan la actividad debida o la realicen en -

forma diferente a los que les estS prescrito. (5) 

Con las anteriores medidas se asegura el bienestar de 

los ciudadanos ya que todos son espectad~res en potencia. 

Además la actividad cinematográfica queda encauzada dentro de 

los lím:ites del derecho administrativo por ser considerada un 

servicio públicio el cual según Duguit puede ser definido co

mo toda actividad ~cuyo cumplimiento debe ser asegurado, reg~ 

lado y controlado por los gobernantes. porque el cwnplimiento 

de esta actividad es indispensable para la realizaci6n y des~ 

rrollo de la interdependencia social y es de tal naturaleza -

que no puede ser realizada completamente sino por la interve~ 

ci6n de la fuerza gubernamental". (6) 

2.3. FUENTES DEL DERECHO CINEMATOGRAFICO 

En cuanto a las fuentes es necesario entender que pa

ra efectos de terminologia jurídica es necesario conocer las-
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tres acepciones· que de esa palabra se dan: 

A) Fuente Formal.- Todo aquel proceso de creci6n de 

norma juridica. Al hablar de proceso se tiene que tener la 

idea de una imp1icación de sucesi6n de momentos. "Cada fuen

te formal está constituida por diversas etapas que se suceden 

en cierto orden y deben realizarse determinados supuestos"(97) 

Las fuentes formales pueden ser clasificadas como la Legisla

ci6n, la Costumbre y la Jurisprudencia. 

LEGISLACION O LEY.- Se dice que en todos aque11os 

patses en donde el derecho es escrito, la fuente más importan 

te es la 1egislaci6n la cual puede ser definida como "el pro

ceso por el cual uno o varios de los 6rganos del Estado form~ 

lan o promulgan determinadas reglas jur!dicas de observancia

general, a las que se les da el nombre específico de leyes•.

El proceso legis1ativo consta de las siguientes etapas: ini-

ciativa, discusi6n, aprobación, sanción. publicación e inici..2_ 

ción de la vigencia. (9) 

a) Iniciativa.- Es el acto por medio del cual determ~ 

nades organos del Estado sementen ordenamientos legales a ca~ 

sideración del Congreso (Cámara de Diputados y Cámara de Sen~ 

dores). En nuestro país el derecho de iniciar leyes corres

ponde en primer 1ugar al Presidente de la República, en segUQ 

do lugar a los senadores y diputados que forman el Congreso -

de la Unión y a las Legislaturas de los Estados. 

b) Discusión.- Mediante este acto las cámaras determ~ 

nan si el proyecto debe de ser aprobado o desechado y a la e~ 

mara que revisa originalmente el proyecto de Ley suele llamáE 
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sele C~mara de Origen y a la segunda se le denomina C§mara 

Revisora. 

e) Aprobaci6n.- Por medio de este acto las Cámaras 

aceptan el proyecto de Ley ya sea en forma parcial o en forma 

total. 

d) Sanci6n.- Por medio de la sanci6n el Poder Ejecut.!_ 

vo da su aceptaci6n a la Ley una vez que esta ya ha sido apr2 

bada por el Congreso de la Uni6n y el Presidente de la Naci6n 

tiene el privilegio de negar su sanci6n aunque el proyecto ya 

haya sido aceptado. 

e) Publicaci6n.- Es el acto por el cual se hace del -

conocimiento pGblico"una ley que ya haya sido aprobada y san-

cionada. Esta publicaci6n se hace con el sentido de darla a-

conocer para que esta pueda ser cumplida y se hace mediante 

la publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

f) Iniciaci6n de 1a vigencia.- Una vez publicada la -

nueva 2ey es necesario que se fije fecha determinada y exis-

ten dos sistemas: el de iniciaci5n sucesiva y e1 sincr6nico. 

Con toda la exp1icaei6n anterior podemos cone1uir dicie11 

do que e1 proceso legislativo se reduce a crear una Ley la -

cual puede ser definida como •toda disposici6n de orden gene

ral. abstracta y obiigatoria que dispone no para un caso de-

terminado. sino para situaciones en general". (10) 

Dentro del proceso legislativo si bien es cierto que

todas las etapas son importantes debemos de aclarar que los -

requisitos indispensables son la Sanci6n y la Promu!gaci6n ya 

que mediante esos actos se 11eva a cabo el reconocimiento fo~ 
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ma1 de que 1a Ley ha sido aprobada conforme a Derecho y por -

esto queda establecida su obligatoriedad .. 

Hemos ya dicho que aparte de los problemas técnicos -

que pueda presentarse en cuanto a la creación o aplicación de 

una Ley, esta debe de ser considerada como la fuente más im-

portante para el derecho, ya que sirve de antecedente a futu

ras iegislaciones y de moideadora de nuevos reqlarnentos que -

son los medios de los que se vale el derecho para hacer cum-

p1ir sus fines. 

COSTUMBRE .. - Es un uso implantado en una colectividad

y considerado por esta como jurídicamente obligatoria aunque

carezca de obligatoriedad; es el derecho nacido consuetudina

riamente, "el moribus constitutum" .. (11) 

La costumbre constituye en orden de importancia 1a 

segunda fuente del derecho ya que es necesario admitir que la 

costumbre aún cuando no sea impuesta de una manera coactiva -

existe la idea de que esta sustentada por unas reglas socia-

les derivadas de un uso más o menos largo y que son practica

das de una manera indistinta por la comunidad sin preguntarse 

si es obligatorio o no el acatamiento. Si en un principio -

la costumbre carece de obligatoriedad nos daremos cuenta que

es la misma comunidad de la cual emana la costumbre 1a que le 

otorga un car~cter de acatamiento con lo cual se convierte en 

Derecho Positivo. 

Para que un uso se vuelva costumbre es necesario que

ese uso sea prácticado por un período largo de tiempo, ya que 

con el paso de los años es cuando se va afianzando la noción-
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de obligatoriedad. 

Es necesario dejar bien c1aro que 1a costumbre, en e1 

sistema juridico de nuestro país no tiene gran importancia ya 

que no es considerada trascedenta1 para la vida juridica de-

1a Naci6n, la costumbre solo es considerada obligatoria cuan

do la ley 1e otorga ese carácter, además de existir otro as-

pecto y es el de que no pueden violarse normas alegando el -

uso de la costumbre en contrario. 

LA JURISPRUDENCIA.- La pa1abra jurisprudencia posee -

dos acepciones distintas. Una de ellas equivale a: la cien-

cia del derecho o teoría del orden jur!dico positivo. La --

otra concepci6n sirve para designar el conjunto de "princi- -

pios y doctrinas contenidos en las decis~ones de los tribuna-

1es". (12) 

Analizando lo que significa 1a jurisprudencia como -

una fuente forma1 de1 Derecho debemos decir que es un prece-

dente importante para futuras actuaciones judicia1es y que de 

1as tesis expuestas pueden sa1ir preceptos que resu1ten futu

ras normas de derecho, sin embargo 1as resoiuciones no siem-

pre tienen e1 carácter de ob1igatorias. 

LOS TRATADOS.- Esta fuente es materia cinematogr~fica 

toma gran importancia ya que siendo e1 cine un factor cu1tu-

ra1 de trascendencia universa1 que no conoce barreras ni fron 

teras siempre va a tener que apegarse a ciertas normas y con-

veníos internaciona1es. 

de tratados: 

Podemos decir que existen dos ciases 

a) bi1atera1es.- regu1an relaciones cinematogr&ficas-
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entre dos países. 

b) p1uri1aterales.- abOrdan un número mayor de temas

casi siempre son signados entre los pa~ses y los diversos or

ganismos internacionales. 

B) FUENTE REAL: factores y elementos que determinan -

el contenido de tales normas, es decir todos aquellos elemen

tos que concurren en la formaci6n del precepto, elementos que 

son determinados por situaciones reales, necesidades econ6mi

cas y culturales y "sobre todo la idea de derecho y las exi-

gencias de 1a justicia, la seguridad y el bien común. (13) 

C) FUENTE HISTORICA: este término es ap1icado a 1os 

documentos que "encierran el texto de una ley o conjunto de -

1eyes". (14) 

D) FUENTES CONVENCIONALES: en materia cinematogr~fica 

son todos aquellos arreglos voluntarios que producen efectos. 

2.4. OBJETO DEL DERECHO CINEMATOGRAFICO 

Se dice que e1 objeto de la protecci6n juridic~ de1 

derecho cinematogr&fico es su producto: "la obra final", es 

decir en este caso 1a pelicula. En torno a este punto han 

surgido una serie de consideraciones sobre todo respecto a 

que si todas las pe1!culas filmadas son susceptibles de pro-

tecci6n, aún cuando éstas no cumplan con ciertos requisitos. 

"En primer lugar debemos de determinar por qué a1gu-

nas películas son consideradas obras artísticas y así tenemos 
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que lo son debido a que 1as disposiciones de la puesta en e~ 

cena o a las combinaciones de los incidentes de la represent.!!. 

ci5n, el autor o director le da a la obra un carScter perso-

nal y original". (15) 

La obra cinematográfica serS susceptible de protec- -

ción aún cuando esta no pueda ser considerada ni mucho menos

como una obra de arte, ya sea porque no cumple con determina

dos requisitos est~ticos, técnicos y aparte de llenar esos r~ 

quisitos se debe tomar en cuenta el hecho de que no import~ -

el destino de las obras para que éstas sean protegidas, es d~ 

cir no debe influir el régimen de protccci6n ya sea que se 

trate de películas informativas, culturales, educativas, de -

distracci5n, etc. es decir toda pelicula.debe de ser protegi

da. 

Si hablamos de obra cinematogr&f ica debemos de tomar-

en cuenta que el término encierra dos aspectos: 

te material que es lo que conforma la película. 

a) el sopor

Debemos de -

entender por soporte material el rollo filmado que es suscep

tible de enajenación, alienación o donación, es decir es un -

bien acequible. Por otro lado tenemos el aspecto inmateria1-

y muchos se inclinan en pensar que éste es el verdadero aspe~ 

to importante de. la obra, porque es 16gico pensar que el va-

lar de la obra no puede ser reducido al número de copias que

de la película se tengan 1 surgiendo aquY un problema importaE 

te: el derecho de autor. 

En cuanto a la obra tenemos que de ella emanan un sin 

número de derechos que deben de ser protegidos y respetados -
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como lo son los derechos pecuniarios, los derechos de exploti!_ 

ción tanto en salas como en te1evisi6n, los derechos de repro-

ducción, etc., es decir se da una gran relación de situacio-

nes jurldicas que vienen a ser resueltas precisamente por las 

distintas disposicicnes legales cinematográficas. 

2.5. SUJETOS 

Dentro de la teoría tradicional del derecho tenemos a 

los sujetos como a toda aquella persona jurídica ~ue pueda --

ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir-

en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos. 
. 
En 

una palabra "es el ente capacitado por el derecho para actuar 

jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dicha relación.º 

(161 

En materia cinematogr~fica la cuesti6n no es tan sen-

cilla ya que no es fScil esclarecer qui~n es el verdadero su

jeto de 1a relación y esto debido al gran núr.tero de partici--

pantes necesarios para rodar una pel~cula "por 1o general t2 

dos aquellos derechos pecuniarios susceptibles de ser cedidos 

son otorgados generalmente al productor por todos los que pa~ 

ticipan en la realización del film". (17) 

Debido a esto ha surgido la idea de que es el produc-

tor el titular de los derechos y obligaciones lo cual a su 

vez ha dado paso a la teoría del Productor como único titular 

y autor de la obra. Se explica que sólo debido a la presen--
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cia de1 productor es como puede llegar a realizarse una pel~

cula, ya que sin la presencia de éste la producci6n de aqu~--

11a resu.ltaria labor imposible. El productor es el encargado 

de concretar y sacar avante un proyecto cinematogr~fico y pa

ra cumplir con esa misi6n se encarga de la organizaci6n y ad

ministraci6n de los recursos financieros, adem~s ~1 se encar-

ga de contratar con los distribuidores. 

Por principio de cuentas diremos que una vez que el -

productor 1ee un gui6n que se le ha presentado para la ~i1ma

ci6n de una pel!cula, si decide realizarla lo primero que ha

ce es buscar al director id6neo que peuda interpretar los ae~ 

timientos puestos en el papel para tratar de plasmarlo en el

roll.o de .la manera más fie1 que sea posibl:e y ast 11.evar a 

buen t~rmino ia pe1~cuia. Una vez hecho esto se lanza a 1a 

bGsqueda de los actores que se asemejen e identifiquen con -

los que se describen en la obra, 1uego se dedica a buscar las 

1ocaciones adecuadas y tambi~n supervisa los diferentes aspe~ 

tos tEcnicos; pero lo m§s importante es que tambi~n consigue

e1 dinero sin el cual no podr~a ser fi1m~da ninguna pe1!cu1a. 

No todos est~n de acuerdo en que e1 titular de los d~ 

rechos de la pe1!cula sea el productor, algunos están en con

tra de este principio alegando que si bien es cierto que el -

productor es el que se encarga de orquestar la pel~cula ade-

m~s él asume todos 1os riesgos, también es claro que él no in 
terviene directamente en las operaciones artYsticas y técni-

cas que son los factores esenciales que determinan la existe~ 

cia de la obra, el papel del productor queda reducido al de -
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un autor .. 

Por otra parte también ha surgido una serie de teo- -

r~as que han tratado de exlicar esto desde un punto de vista

medio, vislumbrando a la obra cinematográfica como una obra -

col.ectiva. -La obra colectiva es una suerte de obra an~nima-

como los diccionarios y enciclopedias en donde el editor pu-

blica bajo su nombre y los dem~s integrantes no cesan en su -

anonimato por el hecho de que la lista de colaboradores se de 

a conocer, ya que es imposible determinar el rol o la parte -

que cada uno tuvo en la concepci6n de la obra y su colabora-

ci6n - (18), lo cual no impide que cada persona que jug6 un p~ 

pel dentro de la producci6n pueda hacer valer su derecho par

ticular. 

La doctrina preval.eciente. es de todos modos, la de 

que un productor es e1 titu1ar de 1os derechos en beneficio 

de 1a prosperidad de la industria cinematogr~fica, lo cual im 

pica que la calidad de autor sea única y que sea el productor 

quien asuma todos los reisqos sin perjuicio de 1a oposici6n

de última hora proveniente de sus colaboradores, que compro

metan el ~xito del fi.lm (19). 

Además el derecho sobre ·1a película solo dura un de-

terminado número de años impuestos por la ley, ya que al cabo 

de esos años la pel~cula pasa a formar parte del dominio pú-

b1 ico. 

El productor será el indicado para llevar a cabo las

acc iones necesarias para evitar la edici6n ileg~tima con lo -

cual atentaría contra el derecho de reproducci6n, debe de ev~ 
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tar esto para que no se cometan fraudes mediante el uso de 

copias irregulares. En cuanto 1a pelicula sea explotada debe 

de vigilar que los derechos de autor se encuentren debidamen

te protegidos y para que una pe1Icula sea proyectada se debe

vigilar el hecho de que se cuente con todas ias autorizacio--

nes correspondientes. Es 16gico pensar que todos los sujetos 

que intervienen en la realizaci6n de una pel~cula se vean en

la necesidad de ceder sus derechos y deberes al productor co~ 

servando solo el derecho privado sobre su aportaci6n, susceE 

tible de individualizaci6n a costa de su derecho individual -

sobre ei conjunto. (201 

Para concluir debemos de asentar que los derechos de

explotaci5n corresponden 
4
al productor y el equil...ibrio ~ntre -

sus intereses y los derechos de autor son fruto de negociaci2 

nes contractua1es. 

2.6. EL DERECHO CINEMATOGRAFICO EN RELACION A OTRAS DEL 

DERECHO CIVIL. 

Como bien sabemos el derecho cinematogr4fico forma 

parte del Derecho Administrativo por lo que 16gicamente ten-

dr& algunos nexos con el Derecho Civil ya que tradicionalmen

te muchos términos de la rama administrativa son tomados de1-

Civil aun cuando tengan una aplicaci6n diferente. En primer

lugar como ya sabemos El Derecho Civil es un derecho privado

mientras que e1 Derecho Administrativo pertenece a la esfera-
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pública. 

En cuanto a la materia cinematoqrSfica debemos de ad-

vertir ~ue muchas de 1as situaciones que se presentan dentro-

de su seno en gran medida son resueltas por preceptos tomados 

de la ordenaci6n civi1. En el caso especXfico tenemos 1os a~ 

pectes referentes al derecho de autor. Gracias a 1a ayuda 

del Derecho Civil también pueden ser solucionadas algunas 

cuestiones referentes a 1a protecci6n de 1as obras originales 

y la vigilancia de las adaptaciones para que no se produzca -

un plagio o una imitaci6n~ 

Dentro de la producci6n cinematográfica existen una -

serie de relaciones que son contratadas bajo bases civiles c2 

molo son las de alquiler, pago a los profesionales: actores,. 

técnicos, etc. 

DERECHO CONSTITUCIONAL.- Se relaciona con esta rama -

de1 Derecho en cuanto a que es e~idente que toda norma juridi 

ca debe de estar acorde a 1os principios b~sicos de 1a Consti-

tuci6n, es decir debe desarrollarse sobre 1as bases que la 

misma constituci6n m~rca, para que asI queden dentro de un 

marco de 1ega1idad. -
DERECHO DEL TRABAJO.- Podr!amos decir que quiz~s con

esta rama del derech~es con la que tenga una mayor re1aci6n, 

porque si entendemos a la actividad cinematogr~fica como una-

industria debemos entonces notar que forzosamente todos aque-

11os que intervienen dentro de la industria van a adquirir 1a 

calidad de trabajadores por 1o cual deben de ser regidos por-

normas laborales. 
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Ese régimen de trabajo puede derivar de diversas fue!!. 

tes: 

A). Las Leyes y 1os Reg1amentos propios de1 quehacer-

cinematográfico. 

B). convenios Colectivos. 

C). Contrato Individuales de Trabajo. 

En cuanto al salario del trabajo que se les otorga a

las trabajadores es regido, para la empresa cinematogr~fica 

como para toda empresa industrial y comercial por el C6digo -

de Trabajo y por las leyes anexas haciendo resaltar tres par

ticularidades: I) El control del empleo 

II) El empleo de la mano de obra extranjera 

III) La formaci6n profesio~al. 

Por las anteriores razones es por lo que el Derecho -

Cinematográfico se encuentra fuertemente ligado al derecho l~ 

bora1. 

DERECHO MERCANTIL.- También esta rama tiene mucho que 

ver con la materia cinematogr~fica debido a que aparte de 1as 

cuetiones artísticas que entraña una pe1~cu.l.a dentro de su -

producci6n, a1 terminar ~sta 1as situaciones que se van a pr~ 

sentar van a ser meramente comerciales. Asr lo vemos en 1os

aspectos de distribución, exhibici6n, explotación, etc. y s6-

lo pueden ser resueltos conforme a las Leyes de Comercio. 

DERECHO INTERNACIONAL.- La Cinematografía es una in-

dustria que traspasa fronteras para moverse dentro del ámbi

to internacional, es m~s, parte del éxito que el cine tiene 

se debe a la expltoación de las pel!culas en lugares ajenos 
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al país de origen. 

El cine es un arte y a su vez una empresa con ramifi

caciones internacionales con lo cual se busca un mejor trato

en base a los convenios, para colocar las películas dentro. 

del mercado mundial. 

DERECHO FISCAL.- Su conexi6n se encuentra en el hecho 

de que para la debida expltoaci6n de una pelicula es necesa-

rio pagar ciertos impuestos y ciertas cargas, adem~s en lo r~ 

ferente a la importación o exportación del material fílmico -

es necesario que se cubran ciertos aranceles, mismos que van-

a ser determinados por el Derecho Fiscal. 

2.7. EL DERECHO CINEMATOGRAFICO EN RELACIONA OTRAS 

RAMAS DEL CONOCIMIENTO 

A).- Moral.- Entenderemos mejor el por qué de la re1~ 

ción entre la actividad cinematogr~fica y la rnora1, si recu--

rrimas a la definición siguiente: "La Moral mira a la perfec 

ci6n de1 ser humano en sí mismo .Y por ello trata aún de fen6-

menos puramente anímicos, circunscritos a un filnbito íntimo y

aún de aquello que no alcanza ni concierne a otro hombre. (21) 

Al ser considerado el cine como moldeador de conduc--

tas se debe de tener muy presente que es necesario el que se

busque crear algo que vaya dirigido a alcanzar la perfección-

del ser humano. El cine es un vehículo de ideas que ejerce 

cierta influencia que puede llegar a ser determinante en un 
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amplio sector de la humanidad por lo que es necesario ~ue tr~ 

te de regirse y seguir ciertas normas basadas en altos conceE 

tos morales, tratando de conservar los valores en su mfixima -

expresi6n. 

B). Sociología.- A la sociologta la podemos definir

como la ciencia encargada del estudio de la sociedad en sus

diversos aspectos y bajo ciertos factores. Por lo tanto si -

el cine pretende penetrar a los diferentes núcleos humanos d~ 

be de tomar en cuenta los estudios que elabora la sociolog!a. 

Si el cineasta pretende que su pelicula, no digamos -

que trascienda, sino que alcance un nivel medio de aceptació~ 

ser~ necesario que se entregue al eBtudio de los componentes 

sociológicos de aquella masa a la que van dirigidas sus pel!

culas para que de este modo esté consciente de lo que pide y

necesita el público, con que temas se van a identificar, etc. 

En pocas palabras tiene que lograr que la pel!cula logre una

identidad con la sociedad. 

C). Psicolog!a.- Al ser el cine una actividad que re

fleja situaciones humanas protagonizadas or actores que le -

dan vida a ciertos personajes es necesario que se tengan cie~ 

tos conocimietnos de rsicolog~a ya que s6lo as~ los actores

van a apoder adentrarse en sus personaJeS y van a caracteri

zar de un modo más real las distintas si Jaciones que se plaE 

teen en la trama. 

La pel!cula va a seguir cierto tema con caract~r!sti

cas especiales que van a piantear el car~cter de cada uno de

los personajes que intervienen. Las situaciones descritas --
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tienen que tener una base psicológica que las sustente, es 

aquí en donde se hace necesario que 1os autores y actores se

avoqucn al estudio de ciertos aspectos psicol6gicos para hacer 

m§s creíbles sus historias. 

Por otro lado es necesario que los directores de las

películas también cuenten con ciertos estudios para que de -

ese modo puedan dirigir en el sentido apropiado y dar el ma-

tiz a cada uno de los personajes. 

D). Política.- En muchos casos la política va unida -

de la mano con la cinematografía ya que en muchos países esta 

ha sido tomada como un medio de expresión al servicio de la -

clase política dominante. Se ha usado como un vehículo para

desarrollar el pensamiento político y como una medida para a~ 

tivar la vida política. 

El cine es medio de expresi6n cultural que a a1 vez -

va a influir en la vida cultural de los pueblos, por lo tanto 

aparte d~ ser visto como una industria tiene que ser reconoc~ 

do como un arte. Lógicamente tendrá relación con todas las 

manifestciones artísticas y humanas que se dan en la diaria 

actividad de la humanidad. 

El cine forzosamente tendrá que ir íntimamente ligado 

a la literatura y no podrá dejar de ir de la mano con 1a fot2 

qra=!a además de que no podemos pensar en una película sin --

considerar el fondo musical. La poesía también encontrará -

un lugar dentro de la manifestacioñ cinematográfica, así como 

la estética, problema fundamental filos6fico. 

Todas las anteriores actividades han acompañado a la-
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actividad cinematográfica casi desde sus inicios# pero Q1tim~ 

mente ha surgido una ciencia que tiene una inf1uencia muy - -

grande dentro de la producci6n de las películas modernas y -

nos estamos refiriendo a 1a Computaci6n. Qué seria del cine

de nuestros d!as sin la ayuda de esta actividad. Casi todas

las películas que son filmadas siguiendo temas de ciencia fi~ 

ci6n se ven auxiliadas por las computadoras las cuales crean

escenas que nunca hubieramos creido ver. 

Por todo lo anterior debemos de concluir diciendo que 

la actividad cinematogr~fica no s61o se nutre de las activid~ 

des culturales sino de las actividades cient!ficas. 
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COMENTARIOS AL CAPITULO: 

En este capítulo se trató del desarro11o que el cine

ha tenido después de haberse iniciado como un producto artesa

nal hasta devenir en una gran empresa con 1a consecuente apa

rici6n de diversas situaciones que traen aparejadas una mult~ 

p1icidad de relaciones que forzosamente tienen que ser tutel~ 

das por un principio rector y esa tarea le corresponde al De

recho. 

Si bien en un principio todas las relaciones que se 

iban derivando de esta actividad p:xl!an ser manejadas por el 

derecho común, con el crecimiento tie las actividades cinemat2 

gr~ficas fueron surgiendo otras situaciones que no podían ser 

contempladas ni por el Derecho Civil, Mercantil- o algGn otro 

por eso se hizo necesario que surgieran normas de derecho ad~ 

cuadas a la actividad cinematográfica lo que justifica que se 

hable de Derecho CinematogrSfico. 

Algunos autores están convencidos de que e1 Derecho 

Cinematogr~fico no debiera existir sin embargo es necesario 

que se den cuenta que las situaciones que la actividad cinem~ 

tográfica va produciendo día con día se van va1viendo m~s com 

plejas y esas situaciones no s61o se circunscriben a un l~mi

te territorial sino que van rebasando fronteras por lo que es 

necesario que exista un derecho que se adecGe y prevea todas

estas situaciones. 
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3. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA EN MEXICO 

Hasta antes de 1976 1a rndustria Cinematográfica en-

nuestro pa~s funcionaba separada de la industria Televisiva 

asr como de 1a del Radio; es por eso que para evitar que es 

tas funciones se r~a1izaran ae una manera dispersa en las di~ 

tintas dependencias y buscando lograr una mayor coherencia o

perativa, se decidió concentrar en un s61o organismo a los m~ 

dios de comunicaci6n social, naciendo a la luz p~blica la Di

rección General de Radio, Telcvi~i6n y Cinematografra: R.T.C. 

cumpliendo de esta forma con los prop6sitos de la primera et~ 

pa de la Reforma Administrativa orientada a organizar eficie~ 

temente las dependencias del Sector POblico Federal. 

En el p~rrafo anterior hablamos de la necesidad que -

hab~a de reunir en un s6lo organismo a los medios de comunic~ 

ci6n social y esto debido a que era necesario ejercer cierto

control sobre estos 1 ya que los medios de comunicación son s~ 

mamente importantes para el Gobierno porque as~ el Poder P~ -

b1ico puede comunicarse con su pueblo. Por los medios de co

municación e1 Gobierno Federal informa sobre sus labores# son 

además una herramienta para el desarrollo de los linamientos

estrategicos del Gobierno de la Reprtblica y la reafirmacidn -

de una democracia integral donde pueda reflejarse la plurali

dad de la sociedad mexicana. el respeto y fortalecimiento del 

sistema. En síntesis podemos decir que por medio de los me -
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dios de comunicaci6n social se est~mula l.a par~icipación act~ 

va de las mayor~as eR 1a vida polrtica, social y cultural. del 

¡:..ars. 

El Poder pQblico puede lograr mediante el correcto u

so de los medios de difusi6n el. fortalecimien·:o de los valo -

res que conforman la identidad nacional tales como autonomía, 

l.ibertades, cultura, idioma, costumbres, tradiciones y sobre

todo puede loc¡rar citraer confianza en sus instituciones. Por 

tal raz6n era necesario que el gobierno tomara en cuenta que

era necesario un contrcl, aunque no en el sentido estricto de 

la palabra, surgiendo asr el Reglamento Interior de la Secre

tarra de Gobernación conteniendo las atribuciones que regí 

r~an el ámbito de competencia de R.T.C. 

No esta de m¿fs hacer notar que de acuerdo a 1a Ley OE 

gániCa de la Administraci6n P~blico Federal, la Secretar~a de 

Gobernaci6n tiene a su cargo coordinar las acciones de aque -

11as entidades de la Administracidn Pdblica Paraestatal rela-

cionadas con el sector de su responsabilidad. 

Ya que hemos hablado de R.T.C. como Dirección depen. -

diente de la Secretar~a de Gobernaci6n, debemos de mencionar

que ~sta aparece mencionada como tan en el decreto p~blicado 

el de diciembre de 1913, decreto expedido por el Primer Jefe 

del Ejercito COnstitucionalista, Venustiano Carranza. Poste-

riomentc siendo Venustiano Carranza el encargado del Poder E

jecutivo, expidió la Ley de Secretarras de Estado, p~blicada

en el Diario Oficial de la Federaci6n el 14 de abril de 1917. 

Es entonces cuando se denomina a la Secretaria de Gobernación 
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como Secretarra de Estado y_sc le otorga atribuciones propia& 

Por decreto que entró en vigor el 1 de Mayo de 1917,

se agregaron a la Secretaría de Gobernación las atribuciones

que habran pertenecido a 1a ''proximamente extinta Secretarra

de Justicia", delineandose de esa manera las atribuciones de 

lo que vendrra a conformarse en nuestros d~as como la Secret~ 

r~a de Gobernación. Podemos concluir diciendo que ésta Seer~ 

tarra tiene como funci6n planear y conducir las polrticas a 

seguir en cada actividad determinada por el Presidente de la

Reofiblica adem~s de ejercer funciones de coordinaci6n. 

Volviendo al tema de la creaci6n de la Dirección Gen~ 

ral de Radio, Te1evisi6n v Cinematoqrafra, diremos aue en un 

principio su estructura orgá~ica estaba constituida por los 

siguientes 6rganos: Dirección General, Unidad de Re1aciones 

PGblicas, Asesorra, Dirección de P1aneaci6n, Dirección Técni

ca y de Producción, Direcci6n de Radio y Televisi6n, Direc -

ci6n de Cinematograf~a y Unidad Administrativa. 

Posteriormente se cre6 dentro de R.T.C- la Dirección 

de Divulgación Presidencial. El Gltimo cambio que se ha re -

gistrado dentro del seña de este organismo es la creación de 

los Institutos de Radio, Televisión y Cine. 

La Secretaria de Gobcrnaci6n cuenta con una serie de

atribuciones para regular las actividades de R.T.C. y son las 

siguientes: 

A). Ejercer las atribuciones que le confiera la Secretar~a de

Gobernaci6n en materia de radio, televisión y cinematografía; 

las leyes, reglamentos y ordenamientos sobre estas materias. 
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B). Scrnetcral acuerdo del Secretario, lo relativo a la 

coordinación, promoción y fomento de las actividades que rea

liza la Secretar!a en materia de Radio, televisi6n y cinemat~ 

grafra. 

C). Planear, organizar y coordinar los programas y activida

des que permitan fomentar el empleo de la radio, te1evisi6n y 

cinematograf!a; como medios de educaci6n y difusión cultural. 

D). coordinar, fomentar y regular la producci6n, coproduc -

ci6n, distribución, exhibici6n y trasmisión del material de -

radio, televisión y cincmatograf!a. 

D). Tener a su cargo los registros pdblicos que contemplen 

las leyes reglamentarias de radio, televisión y la cinemato -

grafra. 

F). Expedir los certificados de origen del material grabado

º filmado para uso comercial, experimental o de arte, de ra -

dio, te1evisi6n y cinematograf!a, que ha sido realizado en el 

pa~s o en el exterior, as1 corno los realizados en coproduc 

ci6n con otros pa~ses, en territorio nacional o extranjero. 

G). Conceder autorizaci6n para trasmitir püblicamente mate 

ria1 grabado o filmado para uso comercial, experimental o de

arte, de radio, televisi6n así como para exhibir p(lblicamente 

pel!culas cinematogr~f ~cas producidas en el pa!s o en el ex

tranjero, clasificando dicho material de acuerdo a las normas 

establecidad por la Ley y vigilar su observancia en territo -

rio nacional. 

H). Autorizar las importaciones y exportaciones de material

filmado o grabado, de uso comercial, experimental o artrstico, 
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para la radio, televisi6n y la éinematograf~a, conforme a los 

acuerdos establecidos y observando siempre un criterio de re

ciprocidad .. 

I).. Otorgar .autorizaciones a ·~"OS '.ªr~~~_!lto.s ,Y, guiones para -

la radio, televisión y la· cinen:i~to~"ráf.'.ra-:y:--·para 1a publicidad 

filmada o grabada, destinada a su tra'smisidn, exhibici6n por-

dichos medios. 

J) .. Otorgar autorizaciones de filmaciones o grabaciones para 

uso comercial de material radiofónico, de televisión y cine -

mat?graf~a extranjero, en territorio: nacional .. 

K) .. Autorizar la retrasmisi6n de programas de radio y tele -

visi6n, desarrollado en el extranjero y de material radiofdn~ 

ca y de televisión, patrocinados por gobiernos extranjeros u 

organismos internacionales en los términos de convenios inteE 

nacionales que se tengan celebrados. 

L). Autorizar trasmisiones en idiomas diferentes. 

M). Conceder permisos para la trasmisi6n por radio y televi-

si6n, de programas de concursos de preguntas y respuestas y -

otros semejantes, en coordinaci6n con la Direcci6n General de 

Gobierno. 

N). Autorizar y vigilar la trasmisi6n del Himno Nacional por 

estaciones de radio y televisi6n y los programas que versen -

sobre el o los autores, o que contengan motivos del propio 

Himno. en coordinaci6n con la Oirecci6n General de Gobierno. 

O). Autorizar la participación oficial de la radio, televi -

si6n y la cinematograffa mexicana en festivales de radio, te

levisi~n y cinematografía e intervenir en los eventos radiof~ 
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nicos de televisi6n y cinematografía nacionales e internacio

nales, organizados o realizados en territorio nacional. 

P). Cuidar que las estaciones de radio y te1evisi6n cumplan

con las proporciones de tiempo destinadas al anuncio comer 

cial, dentro del conjunto de la programación de acuerdo con 

lo que establece el Reglamento de la Ley Federal de Radio y 

Televisión y de.la Ley de la Industria Cinematográfica, rela

tivo al contenido de las trasmisiones de radio y televisión. 

Q). Vigilar las trasmisiones de radio y televisi6n, as~ como 

las exhibiciones cinematogr~ficas, cuidando de que se manten

gan dentro de los lrmites de respeto a la vida privada, a la

dignidad personal, a la moral, y que no ataquen derechos de 

terceros, n± provoquen la comisión de algGn delito o pertur 

bne e1 orden y la paz pGblica, aplicando.las sanciones proce

dentes en los casos de programas de radio y televisión de ca

r~cter informativo, noticieros y programaci6n sobre activida

des de naturaleza pol~tica y econ6mica que establezcan las l~ 

yes. 

R) . Regular e intervenir en el proceso de distribuci6n de p~ 

l~culas nacionales. 

S) • Determinar la proporci6n que del tiempo total de panta -

11a, deberán dedicar los salones cincmatogr~ficos de1 país p~ 

ra la exhibici6n de pel~culas nacionales. 

T). Proveer lo necesario para el uso del tiempo que corres 

ponde al Estado de las c~taciones de radio y televisi6n, de 

acuerdo con lo que dispone el arttculo 62 de la Ley Federal

de Radio y Televisión. 
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U). Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y -

televisión de acuerdo con lo que dispone e1 art!culo 62 de la 

Ley Federal de Radio y Televisión. 

V). Conocer previamente de los boletines que los concesiona

rios y permisionarios estén obligados a trasmitir gratuitatneE 

me y ordenar su difusión, salvo en los casos de notoria urge~ 

cia en los cuales otras autoridades podrán directamente y ba

jo su responsabilidad, ordenar su trasmisi6n, de acuerdo con

lo señalado por ei articulo 60 de la Ley Federal de Radio y -

Televisión. 

X). Planear, organizar, dirigir y operar la estaci6n radiad~ 

fusora Radio México. 

Y). Planear, organizar y dirigir los servicios de Televisión 

Rural. 

Z). Manejar la Cineteca y Fonovideoteca Nacionales. 

a). Coordinar el funcionamiento en las estaciones de radio y 

televisión pertenecientes al Gobierno Federa1 y· cuyo manejo 

no este a cargo de otra dependencia del Ejecutivo u otra en 

tidad de carácter prtblico. 

b). Producir y trasmitir los programas de la Hora Nacional. 

c). Encargarse de las publicaciones que se editen como órga

nos de la dirección. 

d). Fungir como suplente del Secretario en la Presidencia 

del Consejo Nacional de Radio y Televisi6n y en la comisión 

de Radiodifusión. 

e). ser el conducto para acordar con el Secretario, lo rela

tivo a los d<>s organitimos antes mencionados. 
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f). Fungir como suplente del Secretario, salvo disposici6n -

legal en contrario, a las juntas gubernamentales u organismos 

equivalentes,. de las entidades de la Administraci6n Pdblica 

Paraestatal, agrupadas para efecto de su coordinaci6n en el 

sector de la secretarra de Gobernación, cuando sus activida 

des est~n relacionadas con el cine la radio y la televisi6n. 

g). Colaborar con la Comisión Electoral y la Comisión de Ra

diodifusi6n para los efectos de acceso a la radio y la telcv~ 

si6n de las Partrdos Polrticos segan lo dispuesto por la Ley

Federal de Organizaciones Polrt1cas y Procesos Electorales,

sus disposiciones reglamentarias y dem~s normas aplicables. 

h). Relalizar los estudios e investigaciones necesarias para 

conocer oportunamente los efectos de las trasmisiones de ra -

dio y televisi6n y exhipiciones cinematogr~ficas de las acti

vidades presidenciales. 

i). Intervenir, previo acuerdo del Secretario, en la celebr~ 

ci6n de contratos y convenios nacionales e internacionales en 

materia de radio, televisión y cinematografra. 

j). Imponer sanciones por infracci6n a las disposiciones que 

regulan las trasmisiones de radio y televisi6n y las exhibi -

cienes cinematogr~ficas, y 

k) . Desempeñar las demás funciones que le encomienen las le

yes, reglamentos o acuerdos con el t~tular de l~ secretarra. 
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3.1.- INFRAESTRUCTURA. LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA ACTI-

VIDAD CINEMATOGRAFICA. 

Ya hemos descrito cuales son las atribuciones que le

son otorgadas por Ley a la Secretar~a de Gobernaci6n en re 

laci6n aR.T.C. y en adelante nos encargaremos de analizar a 

la Industria Cinematogra~fica como una direcci6n dependiente

de la Dirección General de Radio, Televisi6n y Cinematografr~ 

Ante todo debemos de empezar por decir que la Indus -

tria Cinematogr~fica cuenta como toda industria con una infr~ 

estructura una organización y una planeacidn de la producción. 

Si no existe una infraestructura, la industria de la que se 

trate no alcanzara nunca un desarrollo ya que es necesario 

que el crecimiento de la industria se sustente sobre elemen 

tos personales, tecnológicos y materiales y estos mismos son

los elementos que conforman a la infraestructura del cine me

xicano. A continuaci6n nombraremos los diferentes departa.me~ 

tos que componen a la Dirección General de Cinernatograf~a, ÓE 

gano rector de la industria cinematográfica. 

A). DIRECTOR DE CINEMATOGRAFIA. Podemos resumir sus funcio

nes mencionando que es el responsable de realizar todos aque

llos actos que sean necesarios para la elevaci6n artrstica, 

moral y económica del cine asr como de autorizar todos aque 

llos actos que sean necesarios para el buen desarrollo de 

nuestra industria. 

B). SUBDIRECCION DE AUTORIZACIONES: Departamento encargado

de coordinar y controlar todas aquellas actividades necesa 
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rial f~lmico dentro y fuera del territorio nacional as~ come

de establecer el tiempo de pantalla que se le otorgue a las -

pel~culas mexicanas. 

C). DEPARTAMENTO DE REGISTRO PUBLICO. Registrar e inscribir 

todos aquellos actos que debido a su naturaleza jurídica re -

quieran de una constancia certificada . 

. D) • OFICINA DE ARCHIVO. Guardar y conservar en buen estado, 

en ordenr todos aquellos documentos oficiales que han sido 

trámitados en relaci6n a la materia cinematográfica. 

F). DEPARTAMENTO DE SUPERVISION. Tiene a su cargo atender 

todas las solicitudes que se efectuen con el fin de lograr la 

exhibici6n de todas aquellas cintas nacionales o extranjeras

además de supervisar y clasificar todo el material frlmico de 

acuerdo a las normas establecidas. 

G). OFICINA DE AUTORIZACION DE FILMES. Se encarga de contr~ 

lar todo el material f~lmico ya sean cintas o publicidad, des 

tinadas a la exhibición dentro de los salones cincmatogr~fi -

coa. 

H) • OFICINA DE CONTROL DE FILMES. Elaborar ordenes de pago-

de derechos por la revisi6n de pelrculas cinematogr~f icas 

susceptibles de importarse y exportarse. 

I). OFICINA DE ESTADISTICA. Clasificar, analizar y agrupar 

1a información referente al cine. 

J). SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, DIFUSION Y PROMOCION. Au

torizar, coordinar y vigilar la programación de pel~cu1as as~ 

como promover la celebraci6n de semanas, ciclos, muestras y -
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festivales internacionales todO con e1 propósito de fomentar

e! empleo del cinematográfo como medio de educaci6n y difu 

si6n, cultural y art~stico. 

K). CINETECA NACIONAL. Preservar y restaurar el material 

frlmico nacional as~ como el extranjero incluido en el acervo 

que integra el patrimonio frlmico de la naci6n. 

L). OFICINA DE MANTENIMIENTO DE FILMES. Mantener permanent~ 

mente restaurado y custodiado el material f ~lmico asr como el 

eqüipo t6cnico. 

M). OFICINA DE CATALOGACION Y ARCHIVO. Clasificar, catalo -

gar, registrar y exponer todo el material fotográfico relaci~ 

nado con el cine. 

N). OFICINA DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE FILMES. contra-

lar el material frlmico sujeto a elaboraci6n de copias en el 

laboratorio. 

~). DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DIFUSION. Es el encarga-

do de formular la cartelera que posteriormente ser~ enviada a 

las diferentes diarios capitalinos. 

O). OFICINA DE INVESTIGACION. Captar y seleccionar el mate

rial f~1mico para su exhibición. 

P). OFICINA EDITORIAL. Preparan el material Y.supervisan la 

impresi6n de los boletines, Cuadernos de la Cineteca, La MeinQ 

ria Anual de la Cineteca y guiones cl~sicos. 

Q). OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES. Es encargado de progra 

mar las pel~culas que intervendr~n en la Muestra Internacio 

nal de cine, así como en los festivales. semanas y ciclos de 

carácter internacional~ 
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k) - OFICINA DE HEMEROBIBLIOTECA. Integrar el acervo de infoE 

mación cinematográfica nacional y extranjera. 

S). DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. Vigilar la

selecciGn y programar las pel~culas que ser~n exhibidad en los 

diferentes sectores ya sean rurales, agr!colas, poblaci6n es

colar infantil, etc. 

T). OFICINA DE CINE MOVIL. Rea1izarinvestigaciones para de 

tectar los lugares en el interior del pa!s que carecen de sa -

las cinematogr~ficas. ~ara as! llevar el material seleccionado

de acuerdo a las necesidades de la localidad a donde se 1lcva

e1 cine. 

U). OFICINA DE CINE EDUCATIVO E INFANTIL. Recopilar antetodo 

la información sobre el nivel que debe lograrse de cine educa

tivo e infant·il dentro del territorio nacional. 

U). SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PRODUCCION NACIO

NAL. Intervenir en la elaboración de todas aquellas cintas 

que son señaladas por e1 t~tu1ar de la Dirección, as~ como dar 

asesoramiento en la construcción y funcionamiento de estudios

dedicados a la producción cinematográfica. 

W). DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS. Realizar to -

dos los estudios socio-econ6micos y cu1tura1es sobre el estado 

de la Industria Cinematogr~fica. 

Y). OFICINA DE DATOS ESTADISTICOS. Mantener actualizada 1a -

infamación estadística relativa al cine. 

Z). DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y GUIONES. Estudiar y dictami-

nar sobre los proyectos, argumentos y guiones cinematogr~fico& 

a). OFICINA DE PROYECTOS. Efectuar estudios y analizar el 
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contenido de los proyectos cinematogr~ficos. 

b). OFICINA DE GUIONES. Estudiar, dictaminar y. analizar so._ 

bre los argumentos y guiones técnicos para _as~ determinar su 

calidad e interés nacional. 

c). DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS. Le corresponde la 

tarea de vigilar todo aquello que se traduzca al buen funcio

namiento de las salas de arte as~ como de la Cineteca, ya sea 

en lo referente al boletaje 1 al· buen estado de conservación -

de las salas as! como la publicidad. 

d). OFICINAS SALA DE ARTE. Su deber es garantizar al pabli

co el buen servicio de las salas que presentan material cine

matográfico no comercial. 

e). OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALES. Coordinar los recursos 

tanto materiales como humanos asignados a la Direcci6n. 

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA. Surgi6 corno una neces~ 

dad para dar un fuerte impulso a la industria cinematográfic~ 

el nacimiento de este Instituto implica una restructuraci6n -

dentro del area cinematogr~fica de la Direcci6n Genera1 de R~ 

dio, Televisi6n y Cinematografra.y muy especialmente dentro 

de la Dirección de Cinematograf~a para as!, mediante la. es 

trecha colaboración de ambas, busca el mejoramiento de nues

tro cine ... 

El Instituto tiene como función primordial coordinar

y organizar eficientemente las actividades que en el pasado 

ie tocaba desempeñar a las entidades y empresas pertenecien -

tes al Sectas Público en dichas ramas. 

Debe de quedar muy claro que al ser creado e1 Instit~ 
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to de cine no pierde importancia la Dirección de Cinematogr~ 

f~a, sino por e1 contrario el Instituto surge para dar1e una

mayor coherencia a la actividad cinematogr~fica ya que el 

existir una complementaci6n de funciones entre los dos 6rga -

nos rectores del cine, podrá lograrse un mejor desarrollo de~ 

tro de las actividades cinematográficas. En resumen podemos

decir que las funciones básicas de la Dirección serán de tipo 

normativo y las funciones del Instituto serán de tipo opera -

tivo. 

3.2.- ORGANIZACION. 

Toda industria debe de contar con una infraestructura 

bien definida que va a constar de elementos personales, tec

nol6gicos y materiales, para que de ese modo la industria en

cuesti6n pueda cumplir los objetivos que se ha marcado. Pa

ra poder operar es necesario que 1a industria cuente con una

organizaci6n la cua1 va a ser compuesta por varias dependen-· 

cias que se van a agrupar segan 1as funciones que desempeñe,

as~ tenemos: 

ORGANOS DE COORDINACION, SUPERVISION Y VIGILANCIA. Son-

todos aque11os órganos que fueron creados exprofeso para 1o -

grar un mejor desarro11o de ia actividad industrial ya que si 

no existe coordinación entre 1as distintas funciones, esta l~ 

jos de lograr un objetivo; sólo dar~an por resultado una rep~ 

tici6n y una ausencia de ciertas actividades con lo cual no -

habr~a desarrollo posible. Además es necesario que para el -
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cabal cumplimiento de las tareas, asr como del funcionamiento 

6ptico de los elementos tanto materiales como personales, ha

ya una estrecha y correcta supervisi6n ast como para el desa

rrollo de ciertas actividades, es necesario que se ejerza 

cierto cumplimiento sobre de ellas. 

B) • ORGJ\l'!OS DE DIRECCION. Como ya sabemos es fundamental 

que siempre, no importa la actividad de que se trate, exista

un órgano rector, con capacidad de direcci6n, con poder de 

ejercicio para poder marcar directrices y nuevas rutas. El 

órgano de dirección será, mediante la estrecha colaboraci6n 

de otros 6rganos, la cabeza capaz de dirigir el cuerpo opera

tivo de la empresa. 

C). ORGANOS EJECUTIVOS. Una vez que se han marcado las ru

tas, las pol!ticas, ideas y estra~egias, es necesario para 

que trasciendan, para que san1gan de1 papel y conformen una

re1aidad, que exist.cin 6rganos que_ tengan como funci6n ejecu 

tar esas ideas para traducirlas y realizarlas. Los C5rganos 

ejecutivos tienen como funcie5n dar forma a las ideas impresas 

en un papel y llevarlas a la práctica. 

D) • •ORGANOS DE FOMENTO Y ESTIMULO. La industria cinematogr~ 

fica es una industria, aparte de que debemos de reconocer su

funci6n art~stica. Por eso es necesario que para s~ debida -

comercializaci6n existan órganos que tengan como misi6n esti

mular y fomentar mediante el ofrecimiento de premios, becas.

etc. para que de este modo se pueda lograr un cine mejor. 

Un cine con una superaci6n tanto en lo art!stico como 

en lo t~cnico se traduce en una mejor aceptaci6n por parte 
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del pdblico con lo cual se produce una rentabilidad aceptable 

y de este modo el cine puede desarrollarse de una manera 6pt~ 

ma y asi se cierra el c~rculo de producci6n con lo que logran 

nuevos caminos. 

E) . ORGANOS DE APOYO. Todas las funciones que anteriormente 

se han mencionado como necesarias para el correcto desarrollo 

de la actividad o cinematográfica ser~an insuficientes, sino

se contara con 6rganos de apoyo que apuntalaran todo los es

fuerzos anteriormente mencionados y as~ lograr una cimenta -

ci6n que respalde a la industria cinematogr~fica. 

3.3.- PLANEACION. 

A). PRODUCCION. La producción como bien sabemos forma parte 

de la industria cinematogr~fica por lo que es necesario cono

cer lo que ~sta significa. La industria cinematogr~fica es -

un ~rea econ6mica supraindustrial, que conjuga las tradicion~ 

les ramas conformadoras de esta actividad: La Produccidn, La 

Distribuci6n y La Exhibici6n: amalga~a armónica de sectores-

que resume una industria de transformaci6n: la Producci6n y -

dos industrias de servicios: la Distribuci6n y la Exhibicidn; 

estos elementos aunque contienen manifestaciones aut6nomas, 

en realidad solo comprenden parte de la unidad. (I) 

Con la def inici6n anterior nos podremos dar cuenta 

que si bien es cierto que vamos a estudiar cada uno de los 

sectores de la industria por separado, solo se reafirma qu~ -

la industria cinematogr~fica posee un rasgo esencial: la in 
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terdependencia y el condicionamiento mutuo. No podemos pen-

sar en la producción y dejar a un lado la exhibici6n o hablar 

de exhibici6n sin pensar en la distribución .. 

Para continuar con nuestro tema dir~ que la produc- -

ci6n es una secci6n de la industria que conjuga los conocí 

mientas técnicos y de organización de quienes"forman parte 

en este equipo de trabajo, entreg~ndose a sus inquietudes de

creatividad en coman, bien sea en la fase preparatoria, en la 

de rodaje o en la de terminación, confiri6ndole a la pel~cula 

virgan-materia inerte, las dimensiones y valores humanos en -

que se constituye una pelrcula, aunando a las caracter~sticas 

comerciales que debe reunir cada cinta como producto de una -

industria" (2) ª 

E1 arte cinematográfico encierra dos facetas, 1a pri

mera trata de cump1ir con una caracterrstica inherente a su -

misma esencia que es 1a de crear una manifestaci6n de 1a sen

sibilidad humana, por otro lado la otra faceta del cine se 

traduce al aspecto comercial. Es cierto que se tienen que e~ 

brir ciertos requisitos artísticos durante el rodaje de 1a p~ 

1!cu1a, pero con anterioridad a esto ya debe existí~ cierta 

polrtica de financiamiento, de producción y de mercadosª 

11 Partiendo de esta p1aneaci6n, 1a empresa productora, 

en esta fase del proceso industria1 requiere la captación de 

recursos económicos para asegurar la participaci6n del perso

nal técnico disponible, disponer de las instalaciones, equi -

pos y laboratorios~ cinematogr~ficos y de equipos complement~ 

rios necesarios asr como prevenir todo lo referente a los e -
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1ementos de uti1er~a y producci6n" (3). En base a esto pode

mos resumir que los e1ementos necesarios para 1a producci6n -

de una pe1~cu1a son 1os siguientes: 

Compañ~a Productora 

Financiamiento 

Personal Ténico 

Material, Equipo e Instalaciones Cinematográficas (4) 

En cuanto a los elementos técnicos diremos "que la o-

bra cinematográfica es e1 resultado de 1a asociaci6n de cono

cimientos técnicos puestos en pr~ctica por etapas; el paso 

inicial es el conocido como la preparaci6n, fase en la cual 

se tiene que asegurar la participación del personal. técnico y 

art~stico que sea idoneo a las necesidades del filme. Este 

perso~al esta integrado de acuerdo a las siguientes especial~ 

dades: 

A). Cine escritores: proceso mediante la participaci6n de e~ 

tos se obtiene e1 gu~6n conforme a1 cual se f i1mara l.a pel.~c~ 

l.a. Las cine-escritores son individual.idades que tienen que

conformar un equipo para as! poder sacar a l.uz un argumento 

que conforme una real.idad y deben trabajar siguiendo l.os s·i 

guientes pasos: 

a). S!nopsis.- compendio o resumen. 

b). S!ntesis y tesis 

e). Desarro11o de 1a Síntesis o el. ndc1eo de1 cual. dimanan -

todas ias ramificaciones de l.a acción dr~matica. 

d). Escenario.- exposici6n del.as ramificaciones y circuns 

tancias de los desarrol.1ados. 
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e). Adaptación.- Es 1a forma del estilo, ya sea neorrealista, 

expresionista, etc. y las circunstancias supletorias o de de~ 

talle que completan la narracá.6n. 

f). Escena.- Fraccionamiento de la acci6n en cuadros, episo

dios-

g). continuidad.- Progresión con 1a cual se desarrollan 1as 

diversas escenas relacionadas en perfecta armon!a y la reu -

ni6n de los t1empos que constituyen los episodios. 

h). Tratamiento del gui6n.- Adaptaci6n de la acci6n a las -

posibilidades t~cnicas cinematogr~ficas. 

i). Gui6n t~cnico.- Manuscrito en el cual son recogidos to -

dos los elementos que forman: 

- los planos 

las escenas 

las secuencias 

- los episodios 

los tiempos del filme 

Se incluye también: 

- los sonidos 

la mttsica 

los efectos. 

j). Reconstruccidn.- contro1 del contenido del guidn, para~ 

fectos financieros, técnicos y art1sticos y para eventuaies 

correcciones antes del 

k). Guidn Técnico Final. 

Estos son 1os pasos necesarios para pasar a la siguie~ 

te etapa que ser~a la realizaci6n que consiste en el rodaje -
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de 1a pe1rcula. (5) 

Para aclcntraznos un poco m4s en lo que significa l.a 

producci6n en México dir~ que se organiza de l.a siguiente ma

nera: 

A). PRODUCCION NACIONAL: esta integrada por la produccidn 

privada y la mixta. 

B). COPRODUCCION: se encuentra integrada de1 mismo modo: o

ficial, privada y mixta. 

Dentro de la producci6n nacional debemos de señalar 

que en nuestro pa~s existen aproximadamente 234 compañras 

productoras, de las cual.es 104 se dedican a la producci6n de 

largometrajes (aquel.las que duran m~s de 60 minutos) y 130 al. 

cortometraje. De entre todas las compañías que se dedican al. 

largometraje s61o dos pertenecen al. estado: 

A) • CONACITE 

B). CONACINE 

Las compañías productoras de cortometrajes al.canzan -

el n'tlmero de 10 en lo referente a la participacidn del. estado, 

entre l.as que se encuentran c1 Centro de Capacitaci6n Cinema

tográfica y e1 centro de Produccidn de cortometrajes y todas

aque1las escuel.as de cine de canpetcncia estata1 y esto debido 

a 1as caracter!sticas de su producci6n habitual. Las campa -

ñ!as productoras de cortometrajes independientes suman 1a ci

fra de 120. 

El grueso de la producci6n, sin embargo, en el ren 

gl6n comercial se realiza por la coordinaci6n de acciones de-

56 compañ~as que forman la Asociaci6n de Productores y oistr~ 
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huidores de Pel~culas Mexicanas. Esta asociaci6n surgi6 en -

la d6cada de los cuarenta cobrando su mayor fuerza dentro del 

régim~n de gobierno del presidente Manuel Avila Camacho, deb! 

do a que en esa época 1os productores pudieron separarse del

Sindica to de TrabajaCores de la Industria Cinematográfica lo

grando ercgirse corno un ente de personalidad jur~dica propia• 

La asociaci6n sigue en vigencia y funciona de la siguiente m~ 

nera: 

1). Como Sociedad Civil.- para tratar y regular todas las r~ 

laciones y asuntos que conciernen a todos los miembros ya sea 

como productores de cine o en el área de Exhibici6n y de dis

tribucidn. 

2). Como Sindicato Patronal.- como fuerza patronal frente a 

las demandas del STPC o del STIC y dar as! un apoyo a sus a

gremiados. 

En cuanto a los linarnientos a seguir dentro de la pro 

ducci6n de pel~cu1as en base a su contenido, vemos que no 

existen disposiciones expresas que marquen los 1ineamientos a 

seguir. Esto se debe a que los productores miembros de esta

asociacidn no tienen marcado ningdn criterio de producción y 

dentro de sus regiamentos no existe prohibición alguna; pero

si se exige que antes que la pel~cula sea filmada se proceda

ª enviar a la Direcci6n de ciriematograf~a, una copia de1 aren! 

mento de la cinta para que la oficina de autorizaciones de 

filmes lo analice y prev~o estudio ofrezca una recomendaci6n

~u~ puP.dC consistir en que: 

se produzca 1~ película tal como se concibi6, 
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se efectuén ciertas modificaciones, 

no se produzca la pe1tcula. 

Debemos aclarar que por lo general estás recomenda --

cienes van dirigi~as al sector estatal, aunque de todos modos 

no existen criterios prestablecidos que guíen esta funci6n, 

siguiiIDdose el principio Ce libertad de rea1izaci6n. 

Debido a lo anterior, ultima.mente en nuestro pa!s se 

ha venido desarrollando un cine de bajo nivel ya que la Dire~ 

ci6n de Cenematografta s61o tiene poder para recomendar nor -

mas para mejorar la cal.idad de las pel!.culas, pero carece de-

poder legal para prohibir la exhibición de todas aquellas pe

l~cuias que no·cumplan con los m!.nimos requisitos de calidad. 

Una vez que hemos hablado de la produc~i6n ta~to a n~ 

vel privado corno a nivel oficial debemos.de estab1ecer que s~ 

gQn 1as estadist~cas y cifras consignadas en lo referente a -

esta actividad, hay un aumento cuantitativo a favor de la in

dustria privada y existe un detrimento en e1 nivel. de la pro

ducción estatal, 1o que se resume en un perjuicio para los 

trabajadores ya que dentro de 1a industria el sector de 1a 

producci6n ocupa un segundo lugar en cuanto a la generacidn 

de empl.eos. 11 COmo col.of6n a la irregularidad de la produc --

ci6n y surgiendo paraleleo a este fenómeno, esta el otro as -

pecto, el de la desocupación, planteaciento laborar que se a-· 

gudiza en 1961. pero cuyo desenlace ocurre en 1963 al ser li

quidados oiembros de la sección de Técnicos y Manuales del 

STPC y. en el año de 1970 se ven afc-ctados por 6ste mismo fe

nómeno de ajuste el personal del STI.C" que laboraba en los -
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estudios América. s. A. 

De aqu·.! que 1a irregularidad productiva sea génesis 

de un s1:nnumero de situaciones conflictivas, de l.as que se 

destacan: el despilfarro, de recursos, poca productividad de 

las inversiones destinadas a la producci6n de pel.~culas, ese~ 

sez, la saturaci6n de filmes en el mercado de la exhibici6n -

y la ccnpaci6n aleatoria del trabajador de esta rama de la i~ 

dustria". (6) 

Los costos de la producci6n son un factor que han con 

tribuido en gran escala a la disminuci6n de esta, ya que en -

los Gltimos años se ha visto incrementados de una manera sig

nificativa, de forma continua y cada vez m~s aceleradamente.

La elevación de los costos se debe en parte a los mismos re 

querimientos de esta industria ya que e1 cine es una activi 

dad que se conforme en base a una serie de actividades como 

lo son: los medios y procedimientos técnicos de registro, --

1os tratamientos, impresi6n, reproducci6n, trasmisí6n de me~ 

sajes audiovisuales, actividades que día con d~a se han ido -

especia1izando, diversificando y sofisticando en grado sumo.

A tal grado es 1a rapidez de1 acontecer cenematogr~fico que -

lo que hay significa un adelanto, mañana puede significar un

atraso. El nuestro país los costos se han incrementado adn -

n1ás debido, no debemos de olvidar, a que estamos atravesando

por una gran crisis ccon6rnica y nuestro peso se encuentra en

una total desventaja frente al dolar que es la moneda usada -

para la adquisicf6n de material y equipo cinematogr~fico; po~ 

que es en los Estados Unidos en donde se encuentran los equi-
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pos y 1a técnica más avanzada en cuesti6n cinematogr~fica. 

Se han analizado algunas de las causas del aumento de 

los costos, pero las causas reales se encuentran en el indis

pensable crecimiento del capital constante y de los medios de 

trabajo. Por ello las empresas de producci6n cinematogr~fica 

deben prever la necesidad de reinversi6n sistem~tica, procu -

rando mantener sus planas al día". (7) 

En cuanto a la coproducci6n debemos de aclarar que 

son todas aquellas pelrculas que son realizadas ya sea en su

totalidad o en parte en territorio nacional con aportaci6n 

tanto de capital extranjero como del nacional con la partici

paci6n de t~cnicos y artistas mexicanos y extranjeros y en e~ 

ya rea1izaci6n intervendr4 en lo conducente la Direccidh de -

Cinematografra. 

3.3.3.- REALIZACION. 

La podemos describir como 1a concrecidn de1 arqumento, 

1a fi1maci6n en s~ de 1a pe1rcu1a, 1a materializacidn de 

ideas a cargo de uñ equipo cordinado por un director que es el. 

encargado de sacar adelante la fi1maci~n de la pel~cula. 

Ya he dicho que el rodaje de la pelrcula se lleva ac~ 

bo mediante el esfuerzo coordinado de un grupo de gentes, y -

cada uno de ellos aporta su conocimiento para que la pel!cula 

en cuestión pueda ser filmada. Acontinuaci6n nombraremos a -

los integrantes de un equipo de realizaci6n. 

A). El director.- "Los elementos materiales y hwnanos nece-
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sarios para filmar una pelrcu1a· se someten a 1a autoridad del 

director que es la persona capaz de trasmitir a los especia 

listas lo que se espera de ellos, a través de la ejecución 

técnica de sus labores" (8) 

El director va a ser quien dirija los movimientos so

bre la escena de los actores, les va a indicar la impresidn 

que deben de dar a cada una de sus acciones, esta direccidn 

la va a hacer en base a que se considera que es e1 director 

la persona con el conocimiento del concepto y de la ejecuci6n 

de la t~cnica cinematogr~fica. 

El. director va a imprimir a cada una de las pelrculas 

que dirige, su muy especial concepci6n sobre la realidad, por 

eso aunque una pelrcul.a sea filmada varias veces pero por di~ 

tintos directores el resul.tado ser~ distinto. 

B). El Asistente.- "Es quien recibe 1as instrucciones de1 -

director y quien 1as trasmite a.1 resto de1 equipo de rodaje,

ª efecto de preparar 1os elementos que aparecer~n en escena a 

fi1mar". (9) 

Otra de 1as funciones de1 asistente ser~ la de servir 

de enlace entre el director y el. productor ejecutivo para que 

de ese modo el director pueda concentrarse en sus funciones y 

deje a un lado los problemas materiales que se van presentan

do durante la filmaci6n. 

C). El. Anotador. - "Durante el rodaje l.as escenas se filman,

en sucesión diferente a como se representan en la pantalla. -

lo que precisa, que al t~rmino del rodaje de cada una de las

secuencias se haga imprescindible registrar las posiciones 
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que guardan los actores, e1 tipo de ropa que portan, 1a utr -

1eria empleada, etc. (10) 

Todo lo anterior se hace con el fin de que una vez 

que la pelrcula sea exh!bida, muestre ante los ojos una cont~ 

nuidad que de la impresi6n dde que fue filmada de una sola vez. 

D). El Esccnogrc;;:fo~- "Es el encargado de dirigir el equipo

de construcción para hacer y decorar el set (escenario donde

se lleva a cabo el desarrollo de la escena.) (11) 

Es necesario que el escenogr~fo se encuentre enterado 

de las tendencias decorativas acorde a cada tiempo para asr 

hacerse cargo de la recreacidn de ~mpagenes y lo haga de -

acuerdo a la realidad con lo que lograr~ dar una mayor verac~ 

dad a la pel~cula y se creará una composici6n pl&stica de 

imagenes. 

E). Fotograf~a e Iluminaci6n.- "Es el cinematogr&fo encabe

zando su equipo de operadores de cámara y de aiumbradores. ei 

que manipula los encuadres y la angu1aci6n, utilizando la luz 

como un instrumento para crear las situaciones ambientales e

motivas. pedidas por e1 director, y darle una si9nificaci6n -

espec!fica al filme. (12) 

F). Actuaci6n.- La realización de una pel~cula obedece a un 

p1an de trabajo práctico cuya finalidad es el aprovechamiento 

integral de los elementos que intervienen en 1a fi.lmacidn. (13) 

La pc.l~cula es rodada en base a un argumento siguien

do un plan preconcebido, pero a diferencia de lo que sucede -

en el teatro • .las escenas se realizan sin .llevar una continu~ 

dad, sino que son realizadas en base a aqueilas que deben de-
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ser fi1madas en un mismo escenario o con una pareja de acto 

res o 1as que,se tengan que fi1mar en locaciones. Es decir 

no se sigue un orden. por 1o que e1 actor de la .película al 

tener que ajustar '~1a versi6n del. person~je que debe interpr~ 

tar en una forma no continua como acontece en el teatro, sino 

en trozos, en pedazos, en gragmentos y que, en raz6n de su o-

ficio de su experiencia, tiene que resolver, puesto que de e~ 

to depende la valoraci6n del. como, cu~nto y porque de los ge~ 

tos, la m~mica y la pal.abra, atiles en el rodaje y su defe 

rencia con los de la vida cotidiana, lo que servir4 apra es 

tablecer la diferencia entre la naturaridad artística y la 

realidad natural (14) 

"E1 artista debe de ser dueño del. medio expresivo, o-

sea el propio cuerpo; y en 1a posibilidad de dominario en cua!_ 

quier momento, no dob1egandose a las exigencias de los meto 

dos espec~ficos del cine sino va1orantlo sus posibilidades y 

su valor propio, como e1 emp1eo de aque11os medios que e1 

actor de 1a panta11a debe luego conocer, tanto como el direc-

tor. (l5) " 

G). E1 Vestuario.- "La labor qu~ desempeña e1 diseñador del 

vestuario radica en que la ropa a utilizarse en el rodaje de 

la pe1~cu1a concueraa con el ambiente argumental del filme, y 

que adem~s, esté adentro de las exigencias que determinan 1as 

escenas que la constituyen: el sitio, 1a hora del día, el el~ 

ma, etc. asimismo debe preveer que el guardaropa tenga el es

tilo y los colores adecuados que contribuyan a definir las e~ 

racterrsticas de los personajes que van a representar los ac-
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tores". (15) 

"Asi mismo e1 modista tiene que remitirse a 1os 1i 

bros que muestren como era el vestuario de determinada época-

para que asr pueda producir una copia fie1. Por otro laclo d.!::. 

be e1egir 1os mejores tonos de te1as de acuerdo al co1or de -

la piel de los actores para vestirlos con todo aquel que fav2 

re2ca su cutis y debe de escoger los colores pensando en la 

forma en que van a fotograf~ar frente a las cámaras; todo 

ello dentro de los 1rmites de la armon!a, estética, de ia in

terdependencia de los colores como unidad" (16) 

H). Maquillaje.- "El maquillaje es una labor de equipo inte-

grado por el maquillista y el peinador cuyo trabajo consis-

te en modificar en diversa escala el aspecto f!sico deL actor. 

con base en la estricta observancia de las reglas t~cnicas e~ 

nematogr~ficas en cuanto a la aplicaci~n de produtos p1~sti 

cos, de cosméticos y de postizos, a fin de que este de1inea 

miento de rasgos sirva de apoyo a1 actor para estab1ecer un 

estado anntlico, una posiciGn econ6mica, e1 car~cter, un nivel 

social, e1 tipo de trabajo desempeñado, determinar una edad;

lograr definidos aspectos traumatices; 1agas, heridad, cíe~ 

trices, protuberancias." (18) 

El maquillista y el peinador al igual que el encarga

do de diseñar el vestuario deben de estudiar e informarse so

bre las distintas tendencias en cuanto a ia moda se refiere y 

no s61o de los tiempos actuales sino en lo referente a 1os e~ 

tilos que estuvieran en boga en años o siglos pasados para 

que asr el actor pueda pasar como un representante de aque 
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11.os tiempos. 

I). sonido.- "Los parlamentas· o ruidos provenientes de una -

filmaci6n al ser registrados en 1a cinta magnét·ica,, no 11.evan 

una intensidad o volumen uniforme, ya que en la grabaci6n es

tos sonidos están apegados a1 enfoque visual en que se rod6 -

la toma, esto es, la intensidad del sonido dependerá de la C2_ 

locaci6n de los actores y de1 plano en que estos fueron toma

dos, encuadre que puede ser un primer plano, un plano medio,

plano general etc. por lo que partiendo de la proximidad o de 

la lejan~a de la aprte emisora, al objetivo receptor, as~ se

rá también el volumen que se le imprimirá a cada uno de estos 

dial.ogos. 

Esta variación del sonido y la ausencia de reverbera

ción, salvo que sea exprofeso, es la labor que rea1iza e1 e

quipo integrado por e1 operador de sonido, el recordista, el

microfonista, el asistente de microfonista, e1 pizarrista; 

teniendo presente todos ellos que estos dial6gos van a ir mez

clados a posterioridad con 1a mdsica, los ruidos ambienta1es, 

l.os efectos de sonido, etc. (1.9) 

J). E1 Montaje.- El total de las secuencias de que consta 

una pel~cula al finalizar el rodaje no tienen el orden en 

que serán proyectadas más tarde en la pantalla, por lo que el 

trabajo del editor consiste en hacer una glosa de1 materia1-

filmado, relacionandolo entre s~, y dand6le el ritmo adecuado 

al filme a1 través del orden y de la duraci6n que de a cada -

uno de los planos realizados. (20) 

"El montaje es 1a organización de toda la masa de los 
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p1anos rea1izados y su s~ntesis en condiciones de1 orden y -

de tiempos determinados." (21) 

E1 editor debe de estar muy consciente de que de1 pr2 

dueto de su trabajo depende e1 resultado fina1 de 1a pe1!cu-

1a ya que mediante 1a buena o ma1a cdici6n de una pe1~cu1a 

puede resultar un exito o fracasar. El producto rodado puede 

contar con eY.ce1sas actuaciones o con tomas maravillosas pero 

si la edici6n falla con la consecuente falla de un ritmo ade

cuado, la pel!cula fracasar4. Es indispensable que el editor 

concuerde con el pensamiento del director sobre la continui -

dad de las escenas de la pel!cula. ya que puede suceder que 

el director y el editor tengan una visiOn distinta de lo que

se desea trasmitir en la pel!cula. 

K). La Mdsica.- "Asinple vista podemos pensar que 1a dnica -

funci6n de 1a m:dsica dentro de una producci6n cinematogr4fica 

es 1a .de servir de acompañamiento a 1as escenas visuales que

desfi1an por la pantalla, pero estaremos equivocados si insi~ 

·timos en considerar a la mdsica como un simple adorno ya que

el fondo musical sirve para dar cierta atm6sfera a 1as esce 

nas. Si una pel~cul~ tiene como fondo musica1 un ritmo ade 

cuado este vendrá a desempeñar una "funci6n subjetiva, que es 

1a de compietar y hacer reaaitar 1a ps~coiogia y situaciones 

de ias escenas de ias pci~cuias (22)." 

La m~sica puede servir de apoyo a 1os dia16gos que se 

lleven a cabo en determinado momento haciendo rruls comprcnsi -

bles algunas escenas las cuales tal vez sin e1 fondo musical

no ser!an faciles de entender, además ayudan a crear un am 
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biente bien sea de misterio, romantico de accidn, tristeza -

etc. 

L). La Grabacidn y la Regrabacidn.- sdlo forman un paso m~s

adelante dentro del proceso de incorporacidn auditiva a la p~ 

l~cu1a. El proceso esta integrado por los siguientes pasos:

... l.a primera fase consiste en que una pista sonora ha rec;ogido 

los dial6gos de los actores, sucediendo a esta primera parte, 

la grabaci6n en la cinta magnética de los nameros musicales y, 

finalmente, integrando esta primera parte de la grabaci6n, e~ 

t4 la captacidn también en una pista sonora por separado de -

los ruidos ambientales e incidentales; sonidos que coadyu~an

al desarrollo o énfasis de la pel~cula. 

Acto seguido se procede a la segunda parte consisten

te en fundir "sincronicamente 1as tres pistas en una so1a y 

poner1a a disposici6n para ser integrada a las ima9enes del 

fi.l.m. • (23) 

M). Unidad de Rodaje.- "Los miembros que componen estas uni

dades son: utileros, electricistas, tramoyeros, quienes ac 

taan como parte ejecutora del tinglado que precede al rodaje

de una escena." (24) 

La importancia de estos técnicos dentro de la filma -

ci6n de ~el~culas es de muy grande ya muchas veces ellos son

los encargados de resolver todos los imprevistos que se van -

prescntandn a lo largo del rodaje La gran mayorra de los pr2 

blemas que suelen ·presentarse tienen que ser resueltos en ba

se a inq~nio y pericia lo cual contribuye a la buena calidad

d~ las películas~ 
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N). Técnicos de Procesado.- Todos estos t~cnicos forman par 

te de las distintas dependencias que integran un estudio, re~ 

1izan diferentes labores que son de tipo técnico y especiali

zado pero que tienen en comOn lograr el mejor acabado de una

pel!cula. Entre estos podemos nombrar: Laboratorio, Departa

mento de Sonido-Filmotecario, Departamento de Efectos Especi~ 

les, Fotos Fijas, Instalaciones y Equipo Cinematográfico que

integran el complejo industrial de los estudios y est~n cons-

tituidos por los: foros, laboratorios para procesaDientos de 

pel~culas. cuartos de edici6n y corte negativo, salas de do -

blaje, salas d~ proyección. salas de grabación, tanques de a

gua para las escenas submarinas, sets exteriores, pueblo, ca

merinos, cuarto de pe1uquer!a, cuarto de maquillaje, bodegas, 

enfermer~a, subestaci6n e1ectr!ca, invernadero, restaurantes, 

bóvedas para negatiqos, impresora 6ptica, equipo de proyec 

ci6n de fondo "back proyection" oficinas generales de 1a ad 

ministraci6n de producci6n y para las companras productoras 

en rodaje. 

Con la menci6n de todos los anteriores elementos he -

mos reseñado todos los pasos a. seguir para completar la real~ 

zaci6n de una película en los aspectos técnicos y art!sticos, 

pero existe un aspecto que también es sumamente importante, y 

sin e1 cual no podría llevarse a cabo la fi.imaci6n y nos ref~ 

rimos por supuesto a la financiación de las pel!culas. 

La filmación de una pel!cula presupone la absorci6n 

cada vez mayor de un sinumero de recursos necesarios para la-

manufactura. Aparte de eso también el factor recuperación i~ 
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plica que 1a producci6n de una película tenga que recibir 

cierto financiero de parte del Estado. Anteriormente ese ap~ 

yo econ6mico por parte del gobierno 1o recib~an 1as empresas

produc_toras a través del Banco Naciona1 Cinematográfico, erg~ 

nismo que formaba parte de la estructura bancaria oficial, 

cuando aún la Banca no se hab~a nacionalizado. El Banco Na 

cional Cinematogr~fico obtenía sus recursos del Sector Priva

do y del Gobierno Federal. Los créditos que obten~a del sec

tor priVado eran destinados a los prestamos los cuales eran 

ava1ados por la Secretar~a de Hacienda y Crédito Pablico. 

Debido a ciertas caracter~sticas especia1es que 1e d~ 

ban cierta diferenciaci6n a las funciones del Banco a la de.

los otros bancos, como la de determinar que se le dar.ta_ .atrib!:!_ 

cienes de carácter especial y de interés general, a desempe 

ñar en e1 mercado de créditos del pa~s, principal.mente en a 

quellos no atendidos por 1a Banca privada." (25) 1o cual. for

zaba a que la influencia de la po1~tica econ6mica estata1 en 

materia de cinematograf~a d~a con día se hiciera mayor, esta

in·fluencia se apoyaba en las grandes sumas que aportaba el. G2, 

bierno Federal, lo anterior se hac~a con e1 dnico fin de est~ 

blecer y mantener una l~nea econ6mica dentro de la industria

cinematogr~fica nacional. 

como bien se sabe este apoyo econ6mico se convirtió 

en un punto d~ presi6n para la rca1izaci6n de las pe1rculas -

con lo que se l.ogr6 que la calidad del cine mexicano en lugar 

dP ir subiendo fuer.a decayendo por lo qu~ se hizo necesario 

qu" esta institución dPsaparAcicra en el año de 1982 y as[ 
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tratar de buscar formas de financiamiento méis frescas. 

Una vez que se ha tocado 1os aspectos que integran 1a 

rea1izaci6n que son el aspecto idea y e1 capital, a su vez 1a 

realización se subdivide en nacional, extranjera y mixta. Se 

habla también de realización anual que es aquella que se pro

.duce en determinado lapso y para hablar de la calidad diremos 

que esta puede medirse en base a un logro artistico y en el -

otro extremo aquellas que no llenan ning~n requisito de cali

dad o las que encuentran a nivel. medio; si hablamos de cant·i

dad tomando en cuenta cifras tanto de la real.izaci6n privad·a

como de la hecha por participación estatal, también deben de-

11.emarse registros de aquellas películas que se producen du 

rante e1 año en cuanto al rndice de rentabi1idad comercia1. 

Las estad!sticas antes mencionadas con aplicables a 

toda 1a producci6n ya sea estatal, privada, nacional o copro

ducci6n, porque si bien es cierto que las coproducciones se -

realizan bajo cooperaci6n nacional y extranjera, siempre que

dar~n registradas como mexicanas. Para que una película lle

gue a ser realizada es necesario que se cuenten con recursos

materiales y humanos ya que sin 1a debida participacidn y c02., 

peraci6n de estos dos sectores ser!a imposible la materializ~ 

ci6n de las pel~cuias. 

En cuanto a la filmaci6n de una pe1~cu1a extranjera -

en territorio nacional, son tomados en cuenta otros criterios, 

en primer lugar la compañía productora interesada debe de -

cumplir con ciertos requisitos y condiciones para que le sea

otorgado el permiso de filmaci6n. As! vemos que al ser roda-
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das las pe1!cu1as mexicanas no cuentan con supervisión alguna, 

sin embargo las películas extranjeras en.nuestro país siempre 

contaran con la vigilancia de la Direcci6n General de Cinema

tograf~a mediante la Oficina de Supervisi6n. 

También es necesario que todo el personal extranjero 

que vaya a participar en el rodaje de la película, ya sea ac

tor 6 t~cnico cuente con un permiso para su legal estancia en 

el país, es bien cierto que es necesario en estos momentos el 

tratar de promover la filmaci6n de películas extranjeras en -

nuestro país ya que esto beneficia a la economía nacional, a

parte de servir como promotor turístico, por lo que es neces~ 

rio que se trate de fomentar la realizaci6n mediante una se 

rie de estímulos asi como por atrayentes planes de trabajo 

que atraigan a los productores, c_laro sin olvidar que siempre 

es necesario que se ejerza cierto contro1 sobre estas produc

ciones para as! evitar que estas pel~culas puedan mostrar 

una realidad distorsionada o una degradaci6n tanto de nues 

tros valores cu1turales como del pueblo de México con lo que

queda garantizada una sana y real proyecci6n del México de 

nuestros d~as ... 

J.3.4.- DISTRIBUCION. 

"La parte intermedia de la industria cinematogr~fica

se localiza en la distribucidn, o ~ea el punto de enlace en -

tre el productor y el exhibidor. ya que el distribuidor pone

ª disposici6n del cxhibitlor el catálogo con pel!culas de va -
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rias empresas productoras, para que se provea de los filmes -

necesarios para hacer su programaci6n. '" (26) 

Este punto de enlace entre el productor y exhibidor -

puede llevarse bajo dos niveles: 

A). Nacional 

B). Privada 

En nuestro pa!s los contratos de distribucidn son re~ 

lizados por las empresas privaaas ya que son ellas las que P2 

seen en su gran mayor~a el capital que asciende al 85% de las 

dos grandes empresas distribuidoras de nuestro pa~s que son:-

Pel~culas Nacionales (Pel Nac) encargada de la distribucidn -

de la producci6n f~lmica nacional en todo el territorio mexi-

cano y por el .otro lado tenemos a esa otra gran empresa dis-

tribuidora que es Pel~culas Mexicanas (Pel Mex) encargada de

la distribuci6n de pel~cu1as mexicanas en el exterior. He 

nombrado a 1as anteriores compañ~as como a las más importan 

tes pero eso no quiere decir que sean las ~nicas ya que en la 

actualidad hay alrededor de unas 117 compañras distribuidoras 

en todo el pats. 

Sin embargo es una rea1i~ad que 1a mayor parte de las 

pe1~cu1as se distribu~en para su.exhibici6n a través de 1os -

canales anteriormene mencionados, que son empresas considera-

das privadas que trabajan con capital mixto y son en cierto -

sentido semioficia1es. En cuanto a 1as películas de distrib~ 

ci6n independiente vemos que dentro de estas se encuentran a~ 

gunas distribuidoras extranjeras. Las empresas privadas de -

distribuci6n son aquellas que trabajan en base a porcentajes-
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por 1o que toca a 1a exhibici6n; otorgan créditos a 1a produ~ 

ci6n y algunas veces hasta anticipan dinero para 1a produc 

ci6n a cuenta de su participaci6n en 1a explotaciCn de 1a pe-

1!:cul.a. 

Todo 1o anterior se refiere a 1a distribucidn del 1aE 

gomet~aje y en cuanto a los cortometrajes existen m~s o menos 

56 compañras distribuidoras de estas 30 pertenecen a las dis

tintad embajadas que utilizan el cortometraje como un veh~cu

lo de promoción turrstica de sus paises respectivos y para 

dar a conocer su folklore, val.ores culturales, forma de vid.a, 

etc. de los restantes 10 pertenecen al Estado y las otras a -

Institutos y Asociaciones Culturales. 

Todas las distribuidoras de largometraje distribuyen

cine comercia1 (habiendo excepciones) ya que esta forma de o~ 

ganizacidn no se presta para distribuir cine de alternativa o 

con fines culturales prestandose para esto más bien las dis 

tribuidoras de documentales sin embargo algunas veces ese ci

ne con cierta dirigido a un p~blico intelectualmente más se -

lecto, es exhibido en forma comercial aunque sea en otros 

circuitos. 

Ya he mencionado que entre las compañías privadas en

contraremos algunas que son formadas por capital extranjero y 

entre las mas fuertes tenemos a la Cinema Internaciona1 Cor 

poration (CIC), Warner Fax Internacional, TWcnty Fox, Bonded

Services y United Artis. 

Aquella producci6n que no se realiza bajo los canones 

comerciales y el cine que es llamado independiente es distri-
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buido por una so1a compañ~a y trata de hacerlo sin importar 

naciona1idad o si es largometraje o corto e1 nombre de esta 

compañ.!a es "Zafra". En cuanto al cine educativo~tenemos a 

la Compañra Pelrculas Mel que se encarga de la distribuci6n a 

16 mm, en corto o largometraje. 

En cuanto a la distribución de pel.!culas mexicanas 

dentro de nuestro territorio ya he mencionado que la empresa

más fuerte es Pelrculas Nacionales por lo que es necesario h~ 

cer un breve recuento de sus actividades. Pelrculas Naciona

les. S. de R. L. de I. P. y c. v. se constituy6 en octubre de 

1947 con un capital inicial de 215,000.00, suscrit6 por cinco 

productores y el Banco Nacional Cinematogr~fico s. A., siendo 

director de esta instituci6n el Lic. Eduardo Carduño. El fin 

de agruparse en una so1a compañra fue e1 de 1ograr la distri

buci6n de todas las pelrculas realizadas por sus socios, ya -

que anteriormente 1a distribuci6n de las pel~culas era reali

zada por los mismos productores lo cual los convertra en dis

tribuidores. Esta nueva compañra además de distribuir mate -

rial f tlmico de sus agremiados ofrecía sus servicios a todos

aquellos productores independien~es que as~ lo solicitaren, -

as! como a los paises extranjeros que desearán exhibir su ma

terial frl~ico en nuestras pantallas. 

En la actualidad Pelrculas Mexicanas se encuentra 

constituida por un 15% de capital estatal y un 85% de capital 

privado, funciona como casi todas las empresas que son contr~ 

ladas por el Gobierno porque si bien es cierto que no existe

un control financiero, si es control palrtico, y 6ste se efe~ 
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tfia a través de la Dirección General de cinematografra que es 

e1 m~ximo 6rgano rector de nuestra industria. 

El mecanismo de funcionamiento de Pel~culas Naciona 

les se asemeja al de las sociedades An6nirnas de tipo mercan -

til, es decir est~n cumpuestas exClusivamente de socios cuya

obligaci6n se limita al pago de sus acciones, debe de contar

con una denominaci6n propia que en su caso en Pelrculas Naci2 

na1es y esta precedida por la palabra sociedad Anónima o por

su abreviatura y cuenta con un Consejo de Admin~straci6n que

sesiona regularmente y obedece a la política que le señala 

anualmente la Asamblea de Accionistas. 

Las decisiones a tomar son producto de la voluntad de 

los socios particulares ya que e11os constituyen mayor~a pero 

siempre tienen que cumplir con ciertos lineamientos que son -

marcados por e1 gobierno. Por derecho la presidencia de Pel~ 

cul.as Nacionales es ejercida por el Director de R.T.C. 

Pel~cul.as Nacionales ha sido catalogada como una "em

presa compuesta de partes sociales, porque esta vista como u

na sociedad de interés pdblico de servicio no lucrativo" (27) 

y su director general es el señor Salvador Amelio el cual se

ha encontrado al frente de esta empresa durante m4s de 20 a -

ños y su labor ha sido de lo m4s acertada. La Compañra cuen-

ta con los servicios de rnas de 600 empleados adem~s de tener-

seis sucursales distribuidoras en todo el pa~s. Por la natu-

raleza de sus funciones es necesaria la co1aboraci6n con o 

tras empresas, trabajando as~ principalmente con Operadora de 

Teatros, de cuyos cines proviene el 50% de sus ingresos, los-
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ingresos restantes provienen de l.os cines independientes. A1 

l.ograr 1a co1ocaci6n en provin.cia de un 75% de peL!culas mex! 

canas para exhibici6n (en c1 Distrito Federal. la cifra es de

un 25% ) han logrado incrementar el tiempo de pantalla del. e~ 

ne nacional., mermando as! en forma proporcional el tiempo de

exhibici6n de las películas extranjeras. Debemos de aclarar 

que en la capital de la Repablica las cifras se dan a la in -

versa ocupando l.a producci6n extranjera el mayor tiempo de 

pantalla, debido en gran parte a la enorme aceptaci6n de este 

cine por parte de un numeroso pdblico que debe de ser consi

derado con características distintas al tipo de espectador 

del interior del pars. 

En p~rrafos anteriores hemos habl.ado de que a la em 

presa Pel!cul.as Naciona1es se le ~onsidera como una empresa 

no lucrativa y esto tiene su ex:p1icaci6n en e1 hecho de que

si ana1izamos sus funciones nos daremos cuenta que es la in 

termediacidn su funcidn vita1; con esto 1o que se busca es 

mantener un punto de equilibrio. 

Esta compañ~a se cre6 con 1a asociación de producto:

res deseosos de distribuir su materia1, pero es l~gico que no 

todas las pel~cu1as a distribuir contengan la misma calidad -

ya sea art~stica o material, por lo que muchas de estas no 

van a lograr su mejor distribuci6n con lo que se hace necesa

rio que los costos de operaci6n sean amortizados por los pr~ 

píos productores, el socio que gana m~s paga más (un porcent~ 

je igual entre el servicio que se le presta y los servicios -

de operación). El sector distribución percibe once centavos 
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por cada peso recaudado en la exhibici6n. 

DISTRIBUCION AL EXTRANJERO.- Es la destinada a ser -

exhibida fuera del territorio nacional por 1o que debe de CU!!! 

p1ir con ciertas condiciones como son: 

permisos 

est~mulos 

- controles 

Ya he mencionado que la distribuci6n al extranjero se 

hace por medio de Pelrculas Mexicanas que al igual que Pelrc~ 

las Nacionales se encuentra constituido par· un 59% de capital 

privado y un 41% de capital oficial. Pelrculas Mexicanas co

menz6 a funcionar el 1 de agosto de 1945 con un capital paga

do de 200,000.00 pesos, el capital fue ~portado en partes i

guales por cuatro compañras que eran las m.;ts importantes com

pañras productoras de aquellos tiempos y se cre6 con el fin -

de lograr un mejor mercado para sus pelrculas. E1los consid~ 

raban que con la agrupaci6n iban a lograr una mejor explota -

ci6n y co1ocaci6n de sus productos. 

Se hac~a necesario que para que sus prop6sitos resul

tara tangib1e 1a creaci6n de agencias distribuidoras tanto en 

e1 Centro como en Sudamerica~ las Antillas. España, Portuga1-

es decir en todos aquellos paises en donde nuestro cine debi

do, a1 idioma. a 1as raices, etc. pudiera tener cierta acept~ 

ciC:Sn. 

Todas 1.as agencias se const·ituyeron con capita1 mixto 

a cxcepci6n de las establecidas en España y Portugal. En un 

principio estas agencias distribuidoras tuvieron un gran éxi-
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to l.ogrando un r.cipido crecimierito y ast: cump1ieran con creces 

con l.os prop6sitos para l.as que fueron creadas, s1n embargo 

en los ul.timos años Pel. Mex ha perdido mercados importantes 

de sudamerica y del Centro (este fracaso debe de explicarse 

no s6l.o en funci6n a la mal.a calidad de1 cine mexicano sino 

tambi~n a la situacidn pol~tica y al ambiente de inestabili 

dad que priva en casi toda Latinoamerica). A1 quedar fundida 

CiMex (creada en 1954) a Pel.Mex esta absorvi6 su mercado que

abarcaba el de l.os.;Estados Unidos y que gracias al gran nllme

ro de habitantes de habl.a hispana que se l.ocalizan en muchas

ciudades de ese pa!s,sc dará el c'asodeque el 6011 el total de --

1a recaudaci6n en los mercados extranjeros que, provienen de

esa zona en especial.. 

En sus inicios Pe1Mex surgid como un recurso para ne

gociar las pel~culas de aquellos productores que eran miem 

bros de la so~iedad, tomando eventualmente aque11as pelrculas 

~de algunos productores independientes que se consideraban te

n~an posibilidades y que no contaban con 1os recursos necesa

rios ni medios para distribuir sus pelrculas. A1 paso del 

tiempo y como la situaci6n econ~mica se tornaba un poco m~s 

estrecha se reso1vi6 comenzar a comprar diversas salas para 

acondicionarlas como cines y asr poder exhibir el material e_! 

nematogr~fico del que disponran y es asr como en la actuali -

dad cuentan con m~s de 100 salas que mantienen ya sea median

te propiedad directa o mediante el arrendamiento o administr~ 

ci6n. 

Estas salas se enCuentran distribuidas en una gran 
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parte en territorio extranjero y esto se hizo con laf~nal.idad 

de contar con un espacio abierto para Poder exhibir cintas de 

estreno. 

na1idad. 

En nuestro territorio también se persigue esta fi -

otras de 1as medidas que han tomado es 1a de ir adqu~ 

riendo paulatinamente, 1as acciones de las distribuidoras en

el extranjero convirtiéndolas a.s! en filiales de "Pel.rculas -

Mexicanas, s. A. de c. v.•• En la actualidad ademas de l.a ofi

cina central con la que cuenta PelMex en el Distrito Federal, 

se pueden encontrar oficinas filiales en las siguientes ciud~ 

des de los Estados Unidos: Los Angeles, Nueva York, San Anto

nio, oenver y Chicago, (ciudades en donde existen la mayor 

concentraci6n de hispanoparlantes). Para la distribuci~n eur~ 

pea se cuenta con una oficina en Italia y otra en España y en 

cuanto al mercado sudamericano encontramos agencias en Argen

tina, Bolivia, -Brasil, Chile, COlombia, Ecuador, Pera, Uru 

guay y Venezuela. Por aitimo se encuentran aquellas agencias 

1ocalizadas en Centroamérica: Guatemala, El Sal.vador, Hondu-

.ras, Nicaragua, Costa Rica, Hait~. Puerto Rico, Panam~, RepQ

blica Dominicana. 

Si en un principio PelMex surgid como una empresa 

fuerte y con grandes pedidos de distribuci6n en un amplio se~ 

ter del mercado extranjero, ésta situación se ha transformado 

paulatinamente ya que en su mercado han venido mermando los -

pedidos y esto se debe fundamentalmente a dos Eactores: tanto

de orden interno como de orden externo y que no est~n al al -

canee de la voluntad de la propia empresa para tratar de bus-
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car una soluci6n como lo son· 1as crisis económicas (graves en 

su mayor~a) por las que atraviesan 1a mayor~a de los paises -

que compran nuestras pel~cu1as y si a esto aunamos la mala r~ 

cha por la que esta pasando la industria cinematográfica de 

nuestro pa~s en que debido a los altos costos de producción 

por un lado y por el otro a los malos argumentos que d~a con

d!a se vienen filmando, nuestro cine ha ca!do a un nivel de -

~nf ima calidad art~stica lo cual se traduce en una baja rent~ 

bilidad comercial y esto dificulta la penetraci6n del cine m~ 

xicano en todos los mercados. 

Si a todo esto agregamos la competencia que tiene que 

entablar con una industria infinitamente superior a la nues -

tra (hablando a todos los niveles) que es la norteamericana, 

veremos que dra con d~a esa 1ucha se hace a~n rruís d~ficil y 

que 1a brecha existente se va agrandando. 

Debido a 1o anteriormente mencionado, Pe1Mex se ha 

visto en 1a imposibilidad de cump1ir con sus compromisos, re

portando pérdidas mensua1es en sus estados financieros por 1o 

que es necesario buscar nuevas so1uciones y formu1as para tr~ 

tar de sacar adelante a 1a que en años anteriores fue una 

gran empres. 

3.3.5.- PROMOCrON 

A1 hab1ar de la promocidn tenemos que pensar en prin

cipio que es aquella actividad mediante la cual, se pone en -

un escaparate el cinc para as! mostrarlo a los presuntos com-
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pradores. Esta actividad resulta sumamente importante, pues

aunque una pel~cula que por su calidad sea considerada como 

una obra de arte, si no es publicitada nadie se enterará de 

sus excelsitudes por lo que no habrá asistencia en las salas. 

Es necesario que ante la presencia de la cada vez rn~s 

fuerte competencia, ante la complejidad de la industria cine

rnatogr~fica actual, ante la exigencia de forta1ecer d!a con -

dra una industria ya muy debilitada tanto a nivel interno co

mo a nivel externo y ante la evidente necesidad de colocar 

las pcl!culas mexicanas en el extranjero como un medio rn~s 

de captar divisas, el utilizar para fines de promoci6n a los

medios de comunicación. 

Los medios de comunicaci6n désde que son manejados 

por especia1istas con estudios enfocados para 11egar a1 receE. 

tor, han ido cobrando.una importancia ya que 1legan a influir 

sobre el pensamiento y el comportamiento de los seres humano~ 

Estos medios se han convertido en instrumentos sumamente dti-

1es en cuanto a la difusi6n de un producto. 

La promoción de una pe1~cula puede llevarse a cabo m!:_ 

diante la utilizaci6n de propaganda realizada a través de caE 

teles, fotos, productos infantiles, jugetes y hasta de ropa.

La promoci6n no debe de efectuarse so1o a un nivel de 1a pe1.f. 

cu1a misma, sino que también debe de buscarse e1 promover a -

los actores participantes, a 1os directores, escritores y to

dos aquellos que intervienen ~n la producción del filme. 

Otro nivel de promoción 1o tenemos en la palabra es -

crita que es la que se realiza a través de los art!culos que-



146 

aparecen en 1as revistas especializadas o no, en 1os periddi

cos, folletos es decir en la prensa general 6 especializada. 

En cuanto al radio tenemos que de unos años a la fe -

cha han surgido varios programas cuya tem~tica fundamental es 

la historia del cine mexicano narrando su desarrollo, anecdo

tas, vida de las estrellas, etc. 

A la televisi6n la debemos ver como la m~s fuerte a -

liada del cine (aunque en un principio se considerd que esta

contribuir!a a debilitar a la cinematografía) ya que dédica -

gran parte de su programaci6n a programas que versan sobre la 

actividad cinematográfica. ·Algunos programas consisten en 

realizar entrevistas a los artistas mas admirados del momento 

hasta se ha llegado a celebrar concursos con 1a misma partici 

paci6n da los artistas consagrados. Por otro lado existe la 

realizaci6n de progra~as especiales que versan sobre alguna 

pelicula y ah~ se nos narra la forma en la cual fue hecha, 

los trucos que se utilizaron, la tématica, etc., con lo cual

dejan intrigado al espectador y esta intriga se convierte en 

una invitación para que asista al cine a ver 1a pelrcula. Por 

Gltimo diré que 1a programaci6n de pel!culas ha logrado que -

la atenci6n del pablico se encauze hac!a la actividad cinema

tográfica con el deseo de conocer mas a fondo a esta indus -

tria. 

Para hablar de un último medio de promoci6n debemos -

de hacerlo en referencia a las mismas salas cinematográficas

ya que es posible la utilización de las salas de espera para

volverlas una especie de galertas o escaparates mediante la -
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co1ocaci6n de carteles cinematoqraficos con propaganda infor-

mativa sobre los futuros estrenos. Además de 1a propaganda -

que realiza en los cortes comerciales. 

En cuanto a la promoci6n a nivel internacional debe -

mos de aclarar que serra benefico la ce.lebraci6n de convenioe

as! como la organizaci6n de reseñas y festivales. lo cual de

ber!a de eng1obarse bajo e1 rubro de eventos especia1es con 

lo que se podría obtener una mejor posici6n de nuestro cin~ 

en el panorama mundial. 

Todas las anteriores actividades son llevadas a cabo

por una serie de agencias destacandose entre estas Procinex -

(Promotora de Cine Mexicano) creada como un instrumento para

fomentar la afición de la juventud mexicana por el cine naci2 

nal. Procinex trabaja bajo un plan de promoci6n integra1 que 

consiste en promover 1as diversas pe1~culas, mediante carpe -

tas de publicidad, desplegados de prensa, matrices y trai1ers 

para televisión, programas de radio, para cines, etc. 

En cuanto a la promoción oficial en el extranjero te

nemos que esta casi se lleva a cabo gracias a la intervenci6n 

de las embajadas y de las misiones culturales y comerciales. 

La promoci6n puede ser vista por muchos como una act~ 

vidad inferior al lado de las otras que integran a la activi

dad cinematográfica, pero debemos de recordar que la funci6n

prim6rdial del cine es la de llegar a ser visto por el espec

tador y que si a1guna pel~cula no llega a ser exhibida ir~a -

contra su esencia misma. es por eso que la promoci6n es tan

importante porque en el mundo actual de competencia de mere~ 
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do es b~sico que un producto sea mostrado para que pueda ven

derse-

3.3.6.- EXHIBICION 

"Dentro de la Industria Cinematogr~fica 1.a rama de l.a 

exhibici6n tiene una importancia fundamental. ya que es por su 

conducto que se recauda l.a totalidad de ingresos de l.a indus-

tria. Tambi~n se trata de l.a rama que requiere de mayor in 

versi6n de capitales y en donde se encuentra el. mayor vol.u 

men de ocupación, cubre la mayor cantidad de impuestos, cona~ 

me bienes manufacturados en gran escal.a y por l.o tanto propi

cia la existencia de otras industrias" (28). 

Es mediante la exhibición que se tiene un registro 

"del ~xito o desal.iento económico para la propia rama, como 

para las que le han antecedido en la secuela industrial, l.a 

producci6n y la dist.ribuci6n, puesto que de l.o recaudado en 

las taquillas, partiran l.as participaciones correspondientes

ª cada una de las ramas precedentes, participantes que son el 

punto cardina1 como incentivo y sostén de la industria. (29) 

La exhibici6n es el punto de en1ace entre 1a indus 

tria y e1 p0b1ico, por lo que los problemas que se dan dentro 

de1 renglón exhibici6n repercuten en 1os otros aspectos de -

las industrias como ya lo hemos mencionado anteriormente de -

hiendo advertir que si la exhibici6n decrece con eso disminu

ye la producci6n por estar economicamen~e ligadas estas dos -

actividades. 
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En M~xico existe un gran nt1mero de sa1as cinemato9ra

ficas las cuales son manejadas en gran parte por la Compañ~a

Operadora de Teatros y las restantes por compañ~as indepen --

dientes. Como se ha mencionado es el aspecto exhibici6n el -

que mas derrama de ingresos produce adem~s de ser el que m~s

dinero deja al fisco ya que esta actividad se encuentra tasa

da por una serie de impuestos como lo son los impuestos por

diversiones, por ingresos mercantiles, ingreso global de las

empresas, impuesto sobre producto del trabajo. Debemos de 

considerar que si bien es cierto que por lo general la exhib~ 

cidn casi siempre resulta beneficiada, en cuando a la recaud.!!, 

ci6n, estos impuestos se han ido conviertiendo en una car~a 

gravosa para la industria. A tal grado ha llegado la situa 

cidn que muchos exhibidores independientes se han visto en la 

necesidad de cerrar sus puertas al pablico, por lo que ser~a

considerable el hacer una revisión y una reordenaci6n,.1o que 

traer!a un incre~ento en la reinversi6n. 

La Compañ~a Operadora de Teatros, que es la encargada 

d~ numerosas salas cinematogr~ficas, es de participaci6n est~ 

tal y surgi6 como un freno a los.monopolios que se estaban 

formando lo que daba por consecuencia un trato desigual a los 

distribuidores productores por lo que se hizo evidente que 

era necesario que interviniera el Gobierno Federal para que -

este adquiriece cines con el prop6sito de nivelar la balanza. 

El Estado accedió pensando que con esto se aseguraría canales 

de distribución para la producción nacional así como la ga 

rant!a para el cumplimiento del tiempo de pantalla marcado-
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por 1a Ley que es del 50%. 

Aunque surgid como un buen propdsito, esta empresa 

también se enfrenta a graves problemas económicos ya que casi 

en su totalidad los fondos que maneja se le van en el pago de 

alquileres de los cines porque no todas las salas que contro

la son de su propiedad, siendo la mayor parte manejadas bajo-

arrendamiento. Si a lo anterior se le agrega el hecho de que 

d~a con d!a aumentan los costos y además de que se emplea a -

un nt1mero muy alto de trabajadores los cuales perciben un 

buen sueldo (esto altimo origin6 un grave problema en meses -

recientes en donde se cerraron todas las salas los d~as domi~ 

go durante un mes debido a no poder satisfacerse las demandas 

de los trabajadores, lo que acarreo la p~rdida de numerosas 

entradas por ser e1 d!a domingo un d~a con mayor nt1mero de 

asistencias a 1as salas. 

Podemos sintetizar a 1a rama de 1a exhibicidn de 1a -

siguiente manera: 

A). TERRITORIO NACIONAL.- es decir es aquel1a que se encuen 

tra dentro de 1os limites de nuestras fronteras y que puede 

ser mexicana, coproducci6n y extranjera, las cuales pueden 

ser exihibidad en nuestro pa~s mediante e1 pago previo de 

aranceles y mediante el cumplimiento de la censura autorizada. 

Estos tres tipos de producciones pueden tener car4c -

t~r privado u oficial de acuerdo a la naturaleza del capital

invertido y as~ mismo deben de cumplir con ciertos requisitos 

segOn la forma en que sean proyectadas ya sea en las salas 

construidas exprofesamente, en televisi6n o por medio de los-
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videocassettes. 

Cualquier pel~cula que- se desee exhibir, no importa -

su t~po, debe de cumplir con requisitos de ca1idad, cantidad, 

precios, plazos de exhibici6n y esttmu1os. Todo lo anterior

es en base a la exhibici6n en los cines. En cuanto a la te

levisi6n deben de observarse las condiciones de calidad, can

tidad, horarios y comerciales; y por G1timo en cuanto a los -

videocassettes deben de tomarse en cuenta controles, calidad, 

cantidad y precio al pablico. 

B). EXTRANJERO. existen pel~culas mexicanas y coproduccio -

nes que desean ser exhibidas en los diferentes mercados y por 

lo tanto deben de recibir ciertos apoyos, contar con una se -

rie de esti:mulos, firmas de convenios y todo esto con el pro

pósito de garantizar una reciprocidad en cuanto al material -

extranjero exhibido en México y e1 material nacional exhibido 

en el exterior. Todo esto sirve para que se sienten 1as ba -

ses que a lo 1argo van a ayudar a nuestra industria a co1oca~ 

se en el cercado internacional. Pero para que una pe1~cu1a -

goce de estos beneficios es necesario que también cumpla con

ciertos requisitos de calidad, cantidad y observancias espe

cíficas ya establecidas por los reglamentos de los respecti -

vos paises en donde vaya a ser exhibida. 

Para final.izar con este capítulo es necesario aclarar 

que si bien es cierto que el Estado participa a todo lo largo 

del proceso cinematogr~fico ya sea a través de1 financiamien

to, pr~ducci6n, alquiler de laboratorios y estudios o median-

t~ el destino de recursos tanto para el ren9l6n distribución 
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c~mo para e1 de 1a promoci6n, se debe de tomar en cuenta que

en 1a exhibici6n es donde su participaci6n adquiere mayor re

levancia, ya que es ah~ en donde tiene la mayor inversi6n de1 

aapita1 que destina a1 rengl6n cinema.togr~fico. 

Al terminar de ana1izar cada uno de los renglones que 

componen a 1a industria cinematogr~fica puedo concluir dicien 

do que esta actividad se ha vuelto con el correr de los años

una !empresa y ha dejado de ser una artesan~a, adem~s se con -

ceptua como una empresa productora" organizaci6n que pone en 

marcha el proceso productivo de una pel~cu1a, asu~iendo las -

responsabilidades de reunir y armonizar elementos econdmicos

y t~cnicos que concurren en ella; darle posteriormente la ex

p1otaci6n adecuada para que incida en una pronta recuperacidn 

de 1a inversi6n y que, 1e permita obtener finalmente una ut~-

1idad que compense ios riesgos que entraña ia producc~6n de -

un fi1me." (30). 
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COMENTARIOS AL CAPITULO 

He de concluir este cap~tulo haciendo notar la gran-

importancia que tiene dentro de la vida econ6mica del pars la 

actividad cinematogr~fica. Si bien muchos no 1e conceden im-

portancia a valor a esta actividad y s61o notan su función ªE 

t1stica, deber~an de tomar encuenta la funci6n econ6mica que

implica, ya que debido a la gran empresa en que se ha ido con 

virtiendo el cine, numerosas familias que forman parte de un

modo o de otro de la producci6n cinematográfica viven de 1os

beneficios que reditua esta actividad. 

Es necesario que la producci6n sea apoyada de un modo 

mas eficaz para as~ poder reactivar a esta industria y de ese 

modo lograr mejores inversiones en mejores proyectos que ven

drán a beneficiar a los trabajadores. y con esto al pa~s. Es 

necesario que cada· uno ·de ·1os sectores que componen a estar~ 

ma sea visto cada uno corno el m~s iQportante y~ que so1o de -

este modo se podr~ impulsar a 1a fi1maci6n. Si se apoya a e~ 

da uno de 1os sectores ei conjunto se vera beneficiado y fav2 

recibo porque debemos de recordar que es e1 cine el producto

de una suma de esfuerzos y vo1untades. 

De nada servir~a que solo fuera apoyada la producci6n 

si los canales de distribuci6n no resultan ser 1os adecuados

º no existen los suficientes. o por otro 1ado que importa que 

una pe1~cula sea producida si esta no se exhibe. ningun bene

ficio va a redituar si se queda enlatada. 

En conclusi6n pienso que no solo se debe de apoyar a-
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producci6n, sino encontrar caminos que reactiven a 1os otros

sectores y as! el cine podrá 11egar a ser una empresa econ6m~ 

camente fuerte como sucede con 1as cinematograf~as de otros -

paises. 
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ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION CINEMJ\TOGRAFICA 

DE MEXICO 

Si bien es cierto que nuestro país se ha caracteriza

do por tener una historia legislativa activa y de gran iDpor

tancia, que muchas veces ha servido de ejemplo para otras le

gislaciones, debernos de reconocer que en materia cinematográ

fica nuestras leyes han avanzado de un modo lento y no en la

medida en que se ha desarrollado el cine, materia a la que r~ 

gul.a. 

En primer lugar hay que aclarar que el cine es una ma

teria nueva, es una industria sin antecedentes que no surgi6-

precisamente como industria sino como un medio de recreacidn

por lo que el cine .en sus inicios no se vid afectado por las

autoridades legislativas ni administrativas. El primer inten

to de ordenamiento en materia ·cinematográfica, en nuestro 

pa~s. es 1a expedici6n de un reglamento que apareci6 dos me 

ses después de 1a primera e>chibicidn que se ef ectu6 en la 

ciudad de H~ico el. 14 de agosto de 1896; ordenamiento que 

fue recibido por e1 Ayuntamiento de 1a Ciudad de México y que 

constaba de un proyecto de reformas a la Ley de Ingresos Mun.!, 

cipaies en donde se asentaban las bases para la regulaci6n de 

la exhibicidn de vistas. la apertura de locales para los es 

pect~culos y la obligaci6n para los empresarios del pago de 

impuestos. 

Aunque el anterior ordenamiento no seña1~ba sanción 

alguna parü. lo~ infractores, si se reservaba el derecho de 
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clausura de toda aquella sala que exhibiera cintas que atent~ 

ran contra la moral o que no reunieran las condiciones m~ni -

mas de higiene y seguridad. 

de 1897. 

Esta ley fue publicada en enero-

En 1913 aparece el Reglamento de Cinematografía que -

es el p~imer reglamento que se emite para ordenar jurrdicarne~ 

te al cine, reglamento que surgid en el momento preciso ya 

que viene a dar una serie de disposiciones referentes a la 

exhibici6n cuando esta resulta aan m~s importante que la pro

ducci6n (debido a que en nuestro país no exist1a la produc 

ci6n), y lo anterior debido a que las salas cinem~togr&ficas

comenzaron a proliferar corno resultado del gran éxito alcanz~ 

do por el Ing. Toscano. 

Este ordenamiento se encarg6 sobre todo de estab1e~r 

medidas referentes a la construcci6n, apertura y manuntcnci6n 

de salas asr como de medidas necesarias para garantizar la s~ 

guridad del pGblico asistente~ Como podemos ver todas las an 
teriores medidas se dirigi~n a la exhibici6n y si bien es 

cierto que casi no toc6 el punto de la produccidn debemos de

aclarar que el reglamento no se olvid6 de un punto sumamente

importante: es establecimiento de medidas de censura, medí 

das que en aquellas épocas resultaban necesarias por que ea -

precisamente en eso~ años cuando comienza a desenvolverse el

proceso ~evolucionario en nuestro pars. con lo que surgra la 

necesidad de implantar ciertas normas que garantizaran la no 

inclusi6n de ideas que fueran a enardecer las mentes agita 

das de aquellas ~pocas. 
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A diferencia dc1 anteriOr ordenamiento. este sí conte 

ba con un caprtulo dedicado a las sanciones, en este se esta

blecran multas que iban desde los cinco hasta los cien pesos 

dependiendo de la infracci6n cometida en este reglamento solo 

surtra efecto dentro de1 ~rea del Distrito Federal y territo

rios federales pero su influencia se extcndro a los dem~s es

tados de la RepGblica. 

En marzo de 1917 el Ayuntamiento del Distrito Fede -

ral mediante los or¿enamicntos correspondientes eleva los im

puestos para los salones cinemato9r~ficos y teatros mediante

la inspeccidn de alquiler de cintas nacionales y extranjeras. 

En cuanto a la censura solo exist!an breves ordena 

mientas que hac~an cierta referencia a algunos puntos vetados 

pero no es sino hasta 1919 cuando surge e1 Reglamento de Cen

sura Cinematográfica con ámbito de aplicaci6n dentro del Te -

rritor~o Federal y dentro del Distrito Federal, pero que m~s

tarde fue adoptado por las dist1ntas legislaciones estatales. 

El Reglamento en cuesti6n conten~a disposiciones que

prohib~an aquellos temas que mostraran aspectos denigrantes 

del pa~s, leyendose entre lineas los diferentes a los temas 

pol~ticos, y se señalaba como autoridad competente para el d~ 

Pido cumplimiento de este ordenamiento al consejo de Censura• 

Las sanciones impuestas para los infractores se elevan al do

bl~ y además se estableci6 la facultad de poder retirar la 

licencia de apertura de un local pod~a imponerse el pago de 

una multa. Es de extrañar que este reglamento aun siendo e1 

que destac6 de entre todos por ser el que mas se apoyaba en -
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1a constitucidn, ya que se basaba en e1 artrculo sexto de 1a

Car~a Magna, no obstante fue a todas 1uces un reglamento in -

costitucional ya que implantaba una censura previa, lo cual

estaba prohibido por la Constituci6n. 

En 1922 se organiza el s~ndicato de Empleados Confed~ 

radas Cinematográficos del Distrito Federal, antecedente m~s

remoto y por lo tanto precursor de los sindicatos que operan

dentro de la industria cinematogrc1fica. 

Se funda la AMPEC- Asociaci6n Mexicana de Periodistas 

Cinernatogrc1ficos se consti.tuye la Federaci6n de Trabajadores

de la Industria del Cine y se firma el acta constitutiva de -

la ANDA, sindicato que va a establecer el tenor bajo el cual

se va a llevar las relaciones de trabajo entre ia Asociacidn

Naciona1 de Actores y las compañras productoras, todo esto se 

lleva a cabo en e1 curso del año de 1934. 

En 1935 se faculta al Congreso para legislar en mate

ria de Cine, mediante la reforma constitucional al art~culo -

73 fraccidn d~cima, 10 cual se debi6 a que no obstante en que 

en aquella época no se contaba con una estructura industrial

en materia cinematogr~fica, precisamente esa actividad se en

contraba en manos de gentes que mas que empresarios eran co

merciantes y que se dedicaban a la actividad que mas rentabi

lidad les diera esto es el cine se manejaba a un nivel artes~ 

nal, sin embargo el legislador logré percibir que el cine "se 

convirtirra en una industria de transformaci6n que serra la -

producción, otra de distribuci6n y una mas de consumo que se

rra la exhibición". (1) es por eso que surgid la reforma a la 
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consti tucie5n .. 

En 1939 e1 4 de octubre se formd e1 sindicato de -:era-

bajadores de la Industria Cinematogr~fica. Similares y Ane 

xos de 1a RepGb1ica Mexicana (antecedente importante dentro 

de l.a rama l.aboral.). 

Una vez que 1a industria cinematogr~fica se empezd a-

consolidar como tal dentro de nuestro pa~s, el cine mex~cano

comenz6 a tener un gran auge debido en gran parte ese éxito a 

que en esas fechas se inici6 la primera gran guerra mundial,-

esto oblig6 a muchas potencias fílmicas a olvidarse del cine

para dedicar sus esfuerzos a la lucha armada y por otro 1ado

e1 gran éxito del cine mexicano también se debi6 gracias a 

que se logre5 una ccnjugaci6n de actores y directores de prime

ra, este cine se convirti6 en un.producto de exportacidn con-

1a consiguiente necesidad de crear un nuevo ordenamiento ju -

r~dico. 

En nuevo reglamento fue promulgado en septiembre de -

1941 bajo ei nombre de Reglamento de Supervisi6n Cinematogra

fica que derog6 al regla.mento de la Censura~ Este reglamento 

surgid en un principio como res~ftado de una necesidad, con 

forme a 1a cita textual, que aparece a1 principio de1 reg1a 

mento, como de las uecesidades impuestas por la continua y a-

celerada evo1uci6n del cinamatográfo. 

El reglamento del cual hablamos adolece al igual de 

los que le antecedieron de 9randes fallas entre estas el de 

estar dirigido casi en su totalidad a cubrir aspectos refere~ 

tes al reng16n exhibición dando autorización a la Secretar~a 
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de Gobernaci~n para expedir 1as autorizaciones respectivas y

necesarías para la exhibición se efectuase en 1os t~rrninos a

decuados. Ade~s el reglamento pas6 por alto un aspecto su 

manente importante, el aspecto econe5mico al cual no tom6 en 

cuenta y tambi~n omitid a otro sector de la cinematografra al 

aspecto producci~n. En resumidas cuenta& la preocupaci6n de-

este reglamento gir6 a 1a censura. 

Aunque el reglamento de1 cua1 nos ocupamos dista de -

ser completo, resulta interesante porque destaca dos disposi

ciones que anteriormente habían sido olvidadas, nos referimOs 

al otorgamiento al infractor del derecho de oponer el recurso 

de inconformidad y solicitar una nueva supervisión y la otra

disposician se refiere a la obligatoria revisi6n de1 argumen

to de 1a pe1~cuia a fi1mar para que en base a esta revisi~n~-

-·ias pe1·rcu1as una veZ fi1madas puedan exhibi.rse sin mayor tr~ 

mi te. 

En 1942 se constituye la C.!mara Naciona1 de 1a Indus

tria Cinematográfica; en 1943 fue suscrit6 un convenio cele 

brado entre el Departamento de supervisidn Cinematogr~fica y 

los miembros de la Asociaci~n de Producto~es y Distribuidores 

de Pe1~culas Mexicanas, convenio que versaba sobre la obser -

vancia de un C~digo Moral. En 1944 se constituye la Asociacidn 

de Productores y Distribuidores de Pe1!culas Mexicanas A. e.

en- 1945 se constituyd el Sindicato de Trabajadores de la Pro

ducci6n Cinematográfica de 1a RepQb1ica Mexicana (STPC) y 1a 

Distribuidora de Pel!culas Mexicanas s. A. de c. v. para dis

tribuci6n en América Latina y España. 
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En 1946 se estab1ece ei xnsituto Cinematogr4fico de-

México dedicado a la formaci6n de cineastas; se ~irma e1 ·ac-

ta constituyente de 1a Academia Mexicana de Ciencias y Artes

Cinematográficas organismo que se dedica hasta la feCha a1 o

torgamiento de premios que se C&:ncrninan Arieles destinados a 

premiar a 1o mas relevante de la Industria Cinematográfica 

anual. En septiembre de ese mismo año nace PECIME Periodis -

tas Cinematográficos de México. A. c. 

El 12 de agosto de 1947 se transforma el Banco Cine 

m:atográfico (Instituci6n crediticia Privada) en Banco Nacio -

nal Cinematogr~fico, s. A. empresa estatal y coordinadora de 

sus fil.iales, por cierto que esta inst·i tuci6n acaba de ser

liquidada por resultar inoperable ya que adem~s de trabajar -

con ndmeros rojos fue e1 causante indirecto del estancamiento 

de 1a cinematográf~a .naciona1. 

E1 23 de octubre de ese mismo año se organiza Pe1rcu-

1as Naciona1es , S de R.L. de X.P. y C.V. para la distribu 

ci6n fr1mica en México. 

En ese mismo año de 1947 y debido al gran desarro1lo-

que a1canz6 esta industria en nu~stro pars, fue necesario pr2 

mulgar la Ley que crea 1a Comisi6n Naciona1 de Cinematografr~ 

Esta Ley surgid comu un instrumento sumamente importante y D!:, 

cesario ya que reglamentaba a un cine que se ven~a desarro 

1lando a un paso muy acelerado y una medida adecuada a este -

desa_rrol1o fue e1 de que esta Ley tuviera una serie de dispo

siciones tendientes a formar y fomentar 1a producción de pe1~ 

culas de a1ta ca1idad e inter6s naciona1, "as! como la bGsqu!:_ 
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da y aplicaci6n de los mercados del pa1s para pelrCulas naci~ 

na.Les." (2) Adem~s se estableci6 la obligacidn de llevar a e~ 

bo una serie de investigaciones tendientes a superar el nivel 

de las distintas ramas de la cinematograr~a. 

Otro de los puntos que se estabieci6 fue el de desta

car .la necesidad de realizar estudios tendientes a determinar 

ia ccnstrucci6n de diversas salas cinematogr4ficas que satis

facieran las necesidades del pa~s as% como el de incrementar-· 

la labor propagandista tanto a nivel interno como a nivel ex

terno a favor de la industria cinematoqr4fica. 

Por otra parte esta disposici6n tambi~n contempla el

l.ado art!:stico de.l cine ya que a diferencia de las disposicio

nes anteriores no solo se dedica • contemplar 1• parte ad.mi -

nistrativa sino que tambi~n se propus6 e1 dar un impu1ao a t~ 

.. das aque.U..as~a~tividades que tuvieran como fin e1evar la cAl! 

-dad de l:a industria ya· fuese ·a nivel -c-~chicó- o-a.rt~st.fc.o -· a -

dem~s de incrementar la creacidn de iaboratorios y estudio• 

de experimentacidn. 

Se estableci6 que para que la c~misidn pudiera cum 

plir con estas finalidades era necesario que tuviera en su s~ 

no la integraci6n de los representantes de la industria en t~ 

tos sus sectores, es decir esta Comisidn deberra de estar in

teg~ada por los miembros del Banco Cinematogr4fico_ represen

tantes de estudios y laboratorios, empresas productoras, dis

tribuidoras y exhibidoras, pasando tambi~n por los sindicato& 

A su vez también se le conferra a la Comisi6n el caE 

go de consultora obligatoria por parte del gobierno Federal-
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en todo a lo que a la Industria se refiere. 

La anterior Ley, podemos decir, fue la que sirvid co

mo fundamento a la Ley de la Industria Cinematográfica de 

1949 que es la que rige los pasos del cine hasta nuestros 

d:!as; este nuevo ordenamiento declara como .. prop6sito cardi 

nal, la elevaci6n art:!stica, moral y econ6mica de la Xndus 

tria Cinematográfica" (3). Como ya ha sido mencionado esta 

Ley persigue los mismos fundamentos de la anterior disposi 

ci6n, pero a su vez propone cambios de bases. Sigue en pie 

la neces~dad de contar con un drgano encargado de reglamentar 

las actividades ~sicas de la industria por lo que la COmi 

si6n creada anteriormente pasd a ser Consejo Nacional de Ar -

tes Cinematogr~fico que se constituyd a su vez en 6rgano con

su1tor de1 Gobierno Federa1 en cuestiones cinematogr~ficas y 

que aparte de estar integrado ~E 1os, miembros anteriormente

menC:ionados como integrantes de~· la Com.i.sidn debieron ·de unir

se a este Consejo los miembros de estas cuatro secretar~as: -

Hacienda y Crédito Pttblico, Programaci6n y Presupuesto, Gobe!: 

naci6n y Educaci6n P~b1ica. 

Adem~s cabe destacar que la cuesti6n mas importante -

que es tratada en la nueva Ley es 1a creaci6n de la Direccidn 

General de Cinematografra esta 1ey fue publicada en e1 Diario 

Oficia1 de ia Federación el 27 de noviembre de 1952. 

En 1951 se pub1ica e1 Reg1arae_nto de 1a Ley de 1a rn -

dustria Cinematogr~fica. En 19 se funda Cinematografra·Me

xicana Exportadora, s de R. L. de I. P .. y C. V .. para distribu· -

ci6n en Eruropa, Asia. Africa, Ocean!a y Norteamérica, en ese 
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mismo año queda registrada la Asociaci6n Patronal de 1a Pro -

ducci6n y Distribuci6n Cinecatográfica de 1a RepGblica Mexic~ 

na; en 1958 e1 Gobierno Federal adquiere e1 consorcio de 1a 

empresas denominadas Operadora de Teatros. En 1968 empieza a 

funcionar la Cineteca Nacional y a ese mismo año se le 11ama

c1 de la "Integraci6n" por quedar la industria cinematografi

ca consolidada en. sus cinco aspectos; financiero·, estudios,

promoei6n, distribuci6n y exhibici6n. 

En 1971 el 21 de enero el Banco Cinematográfico da a

conocer un plan de restructuraci6n del cine mexicano propo 

niéndose abarcar 1os aspectos de financiamiento, producci6n

distribuci6n, exhibici6n y publicidad. 

Lo anterior ha sido un breve resumen y enumeracidn 

de 1os actos jur~dicos que han tenido gran importancia den 

.tro aei desarrollo industrial cinematogr~fico nacional y en

cuanto a los ~ltimos acontecimientos que vieñen a· darle una

nue.va fisonomra a nuestro cine tenemos que el Banco Cinema -

tográfico es liquidado y la creaci6n de1 Instituto de1 Cine

obedeciendo al deseo de lograr una industria mas solida y e1 

de dar un inpul.so mayor a esta actividad, actividad por el 1112 

mento estancada .. 



4.- LA LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

4.X.- Ordenaminetos Jur!dicos que han reg1amen 

tado a la Industria Cinematogr~fica en -

M~xico. 

4.2.- Aná1isis de la Ley Vigente. 
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4.2. ANALISIS DE LA LEY VIGENTE 

La presente ley ha sido la encargada de ·regular a la

industria cinematogr~fica en los altimos años, en nuestro 

pa~s, pero como es 16gico tenemos que aceptar que este orden~ 

miento que en un momento result6 adecuado a las necesidades -

que se presentaban en el panorama cinematogr~fico de la déca

da de los cuarenta, en nuestros d!as resulta un instrumento 

insuficiente e inoperante. La industria cinematogr~fica es 

una industria que ha venido desarrollandose a pasos agiganta

dos pasando de ser una actividad artesanal a una industria -

mu1 timillonaria, as! vemos que el cine ha dado pasos agigant~ 

dos en los terrenos art1sticos y t~cnico as! como en el aspe~ 

to econ6mico. 

Cuando el presente ordenamiento surgid, la industria

cinematogr4fica en México apenas despuntaba pero hoy en día 

esta industria se ha vuelto mas compleja con la consecuente 

aparici6n de un sinnumero de problemas y situaciones que no 

pueden ser resue1tas por 1a Ley, porque ni siquiera las pre-

vee. 

Es necesario que surja un nuevo ordenamiento como un

instrumento de protecci6n a 1os intereses materiales de las -

personas que intervienen en alguna de las instancias de la i~ 

dustria ya sea a nivel producci6n, distribuci6n, exhibici6n a 

nivel nacional o en el extranjero, además debe ante todo sen

tar bases para elevar la calidad y la cultura de la obra cin~ 

matogr~fica en general, lo cual resulta indispensable ya que-
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poco a poco nuestra industria ha ido cayendo en un bache del

cua1 le será muy difícil salir. 

A partir de los años sesentas han empezado a surgir 

una serie de anteproyectos cuya f ina1idad ha sido 1a de reno

var y adaptar a 1os nuevos tiempos una ley que ya resulta ha.!!, 

ta estorbosa como lo es la de 1949 sin embargo todos los es

fuer~os han sido en vano ya que por regia general todos han 

sido congelados en el Senado sin que nunca se haya dado una 

explicaci6n 16gica de esta situaci~n. 

La Ley de la Industria cinematogr~f ica contiene en -

sus primeros artículos una serie de disposiciones referentes

ª la naturaleza jurídica de la industria cinematográfica en -

nuestro pa!s, determinando que esta se declara de inter~s pd

blico. Esta declaratoria resu1ta 16gica porque 1a actividad

cinettaatogr4fica es ciertamente una actividad co1ectiva, ya -

que una pe1!cu1a no es s6lo obra del director o de los acto-

res, directores, editores, etc. comp1ctandose el c~rcu1o con-

1a presencia de los espectadoresª Como consecuencia de este

es necesario que e1 Estado marque mediante una regu1aci6n ju!! 

ta y coherente los l:!mites que hay entre uno y otro y esta- -

b1ezca responsabi1idades a 1os ~iferentes sectores que inter

vienen en la producci6n, sa1vaguardando de ese modo 1a inte-

gridad moral del espectador. 

En esta misma disposici6n se marca cuales son 1as di!! 

tintas actividades que integran a la industria cinematogr~fi

ca: producci6n, distribuci6n de pel!cul~s nacionales y extra~ 

jeras de largo y corto metraje las cuales deben de observar -
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todas las disposiciones que en materia cinematogr4f ica emita

e1 Gobierno Federal por conducto de 1a Secretar~a de Goberna~· 

ci6n, organismo pQb1ico t!tu1ar de 1a actividad cinemato9ra-

fica. 

Por medio de la Ley se ímpone a todos l.os· productores 

ya sean nacionales o extranjeros la ob1igaci6n de so1icital- -

el permiso correspondiente a la Secretaria de Gobernaci6n pa

ra 1a exhibici6n de las mismas, cual.quier película que sea -

exhibida sin el permiso correspondiente podría ser cance1ada

durante la función. 

El. fin de esta Ley es el de alcanzar la elevaci6n mo

ral, art~stica y econ6mica de la industria es por eso que se

l.e confieren por ley a la Secretaría de Gobernaci6n una serie 

de atribuciones encaminadas a buscar el fortalecimiento de e~ 

ta actividad. Es de ese modo que se le facu1ta a la Sec~eta

r~a de Gobernaci6n·para ~omentar 1a reproducci6n de p~i~culas 

de a1ta ca1idad e inter~s naciona1, el otor~ar premios y est~ 

mu1o que pueden ser en numerario, diplomas y recompensas para 

todo aque1 que de un modo u otro logre elevar 1a ca1idad del-

cine mexicano. 

Otra de las facu1tades de 1a Secretar~a es 1a de po-

der intervenir en 1a e1aboraci6n de pe1!culas y documenta1es, 

esta operaci~n 1a puede realizar por s~ sola o mediante 1a 

cooperaci~n de otras secretarias y organismos interesados. 

Ya ha quedado asentado que es necesario que toda pel~ 

cu1a que vaya a ser exhibida dentro del territorio nacional -

cUente con 1a autorizaci6n correspondiente haciendose la acl~ 
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raci6n debida de que dicha autorizaci6n ser& otrogada siempre 

y cuando 1as pel..:tcul.as que 1a Sol.iciten no infrinjan, ni se -

contrapongan al art!cu1o sexto constitucional. que a 1a l.etra

dice: 

ARTICULO. 6.- La manifestaci6n de las ideas no será -

objeto de ninguna inquisición judicial. y administrativa, sino 

en e1 caso de que ataque a 1a moral., l.os derechos de terceros 

provoque a19an delito o perturbe el orden pt1b1ico e1 derecho

ª l.a informa.ci6n ser4 garantizada por el. Estado. 

En cuanto a l.a autorizaci6n, ya sea para la importa-

ci6n o para l.a exportaci6n de pe1ícu1as, corresponder~ a l.a 

Secretar~a de Gobernaci6n, otorgar1o, si se hace necesario, 

contar& con el. asesoramiento de l.a Secretar~a de Rel.aciones 

Exteriores. La l.ey dispone sobre todo que dichas autorizacif! 

nes deben de ser otorgadas ap1icando un criterio de reciproc~ 

dad, es decir dándo1e-una preferencia a todas aque11as compa

ñ~as productoras pertenecientes a 1os pa~ses que mantengan r~ 

1aciones de mercado con nuestro pa~s-

Otra de l..as atribuciones consiste en 1a de determinar 

el. ndmero de d~as que deben dedi.car 1as sal.as cinematográfi-

cas a l..a exhibici6n de material.. mexicano, tiempo que no debe

de ser menor al. 50% total. del. tiempo de pantal..l..a, atribuci6n

que ha sido por muchos años considerada como el. caballito de

batal..la de 1os exhibidores y de l..os dectractores del. cine me

xicano. Los que se dedican a l..a exhibici6n, mediante el. uso

de amparos han l..ogrado que se l..es exima de esa ob1igaci6n, -

que e11os consideran inoperantes esgrimiendo el. argumento de-
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una serie de l:imitaciones que segan e1los hace imposible el -

cumplimiento de esta disposici6n. 

En primer lugar ellos indican que la producci6n naci2 

na1 no es lo suficiente para llenar el tiempo de pantalla y 

en segundo lugar una gran mayor~a de esas pel~culas no cum

plen con el requisito no digamos ya de cultura ni siquiera -

con e1 comercia1 que pueda garantizar 1a asistencia del pdb1~ 

co a los cines. 

Por otro lado desde el pun~9.;de vista de los product,5! 

res se hace evidente 1a necesidad de hacer que se cumpla co·n

esta disposici6n que ellos consideran como necesaria para po

der crear un mercado regular cinematogr~fico lo que por 16gi

ca traer!a el fortalecimiento de nuestra industria. Hablando

en. otro término se ha pensado en la existencia de un mcrcado

proteccionista para nuestro cine ya que no es posib1e que 1a

carte1era c~n~matogr~fica naciona1 se encuentre integrada ca

si en su tota1idad por un gran número de pe~!culas extranje-

ras sobre todo norteamericanas, exhibi~ndose en porcentaje -

mÚlimo pel!cu1as mexicanas 1o que resu1ta antiecondmico para-

1os intereses de1 pa~s; 1o anterior se exp1ica porque ante 1a 

saturaci6n de material extranjero e1 cine mexicano so1o se 

abarata 1o cual se convierte en un atentado contra 1os inter~ 

ses de 1os trabajadores que es 1o que ha 11evado en gran med~ 

da a esta industria a 1a recesión. 

Es bien cierto que muchas, la gran mayor~a de las pe-

1ículas mexicanas resultan de baja categorra, pero no debemos 

de olvidar que nadie tiene la f6rmu1a para rea1izar buenas p~ 
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1icu1as, debe de entenderse por ia tanto, que si se hace ob1.!_ 

gator~o y efectivo, e1 tiempo ·ae panta11a sin duda a1guna es

to reactivara y surgirán nuevas formu1as para hacer buenas p~ 

1~cu1as, 1as cuales resu1ten competitivas dentro de1 mercado

cinematogr~fico y para que no so1o sea visto en nuestro pa~s, 

sino en e1 extranjera. Por este medio se podr~a 1ograr la -

captaci6n de importantes divisas, tan necesarias en estos mo

mentos para nuestro pa!s. 

En cuanto a1 cap!tu1o referente a1 Registro PQb1ico -

Ci.nematogr4fico, 1a Ley impone 1a obligaci6n de inscribir, 1a 

propiedad de 1os argumentos cinematográficos, 1os gravamenes

que se constituyan sobre 1as pe1~culas, 1os contratos de dis

tribuci6n que puedan conferir propiedad a personas distintas

ª 1a de1 productor de 1a obra cin~matogr~fica, a 1os product~ 

res de esta, etc. 

Es necesario que tam.bi~n consten en Registro PGb1ico-

1a. constitución de 1as diferentes sociedades creadas para 

ia producci6n y distribuci6n de pe1ículas, así como todos -

aque11os actos y contratos ce1ebrados para e1 fin de 1a cons

trucci6n, a1qui1er y exp1otaci6n. de sa1as cinematogr~ficas; -

a su vez se impone la obiigaci6n de registrar todos aque11os

actos que afecten de a1guna manera a 1a producci~n naciona1 y 

extranjera que sea exhibida en nuestro pats. 

E1 Registro tendrá efectos contra terceros en 1o con

ducente a ias 1eyes civiies y mercanti1es en materia de Regi~ 

tro PGblico-

En cuanto a 1a Cineteca, 1a Ley confiere atribuciones 
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a 1a Secretar~a de Gobernaci6n para formar 1a Cineteca Nacio

na1, cuesti6n que cobr6 gran vigenci~ en 1os G1timos dos años 

ya que como todos sabemos 1a Cineteca qued6 deatruida a conse 

cuencia de un incendio provocado por 1a fa1ta de insta1acio-

nes adecuadas ya que al a1macenar pel%culas cuya composici6n

quSJnica se sustentaba en e1 nitrato (materia1 a1tamente infla 

mable) en sitios que no contaban con las bdvedas adecuadas p~ 

ra e1 dep~sito de este tipo de materia1 por consecuencia 16g~ 

ca sobrevino el siniestro el cua1 destruy6 aparte de una gran 

cantidad de material fílmico todas las instalciones de la Ci-

neteca. 

Es apenas a inicios de 1985 cuando se nombr6 a un Co

mit~ Especial cuya príncipa1 actividad estar4 encauzada a lo

grar 1a integraci~n de una nueva cineteca. 

En el mes de octubre de 1983 se concret6 ia adquisi-

ci6n de cuatro sa1as para sup1ir a aque11aa que hab~an sido -

destruidas durante la conf1agraci6n. Las sa1as que formaba.n

parte de un conjunto de cines cuya propiedad en un principio

era de 1a Sociedad de Compositores de M~xico y que tuvieron -

que ser puestas a 1a venta debido a una estipu1aci6n de1 req1!! 

mento que rige a esta sociedad en donde queda prohibida 1a P;2 

sesi6n de bienes inmuebles aparte de 1os necesarios para sus-

insta1aciones. Se juzg6 que esas salas cwnp11an con todos 

1os requisitos necesarios para formar la nueva Cineteca ya 

que al ser salas ya estab1ecidas contaban con una asistencia

regu1ar del p~b1ico, la cual se vendr~a a incrementar con la

audiencia que ya había logrado captar cuando se encontraba --
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ubicada en su domicilio anteriOr de la Calzada de Tlalpan. 

Por otra par-te algunos productores y algunas compa

ñ!as ofrecieron 1a donaci6n de cierta cantidad con el fin de-

que se conformara un patrimonio en beneficio de 1a Cineteca. 

Muchos han cumplido con su palabra entre e1los Cantinflas y-

carios Amador que han ofrecido su taquilla de funciones esp~

ciales que han otorgado, pero falta que ese patrÍlQQnio siga 

i.ncrementandose, aan as~ la Cineteca va saliendo adelante. 

La Ley habla de 1a necesidad de la entre9a de una co

pia de cada una·de las películas que se produzcan en el pa~s; 

como una ayuda de las cinematograf!as extranjeras, estas han

otorgado a las autoridades correspondientes copias de algunas 

cintas que han pasado a formar parte de 1a historia mundial -

del cine para contribuir as! de cierta forma a la reintegra-

ci6n de nuestro archivo f !1mico y si bien es cierto que mu- -

chas pe11cu1as que se perdieron durante el incendio resu1tan

insustituib1es, no debemos o1vidar que existe un comité inte

grado que ha 1ogrado 1a recuperaci6n de una gran cantidad de

pe1~cu1as que forman parte del archivo original, descont4ndo

se por supuesto aque11as pel~cu~as que por su antiguedad no -

se cuenta con copia alguna. 

Pasando a otro tema 1a ley preve la necesidad de re

gular e1 proceso de distribuci6n con el fin de fomentar la -

producci6n y lograr la anulaci6n una adecuada exhibici6n con

la consiguiente protecci6n de los intereses del pablico. La

ley aprueba la intervenci6n por parte del Estado de las acti-

vidades anteriormente mencionadas y si analizamos a 1a indus-
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tria nacional, nos daremos cuenta que esta intervención no s~ 

1o·esta prevista por 1a Ley sino que se convierte en una rea

lidad ya que 1a distribucidn de 1a producci6n nacional se 11~ 

va a cabo cas~ en su totalidad por medio de dos cornpañías se

mioficiales: Pel!culas Nacionales que opera dentro del terri

torio nacionai y Pelrculas Mexicanas cuyo radio de acción se

encuentra en el extranjero. 

Para hacer posible la observancia y el buen cumpli

miento de las disposiciones anteriores se otorga facultades a 

la Secretaría de Gobernacidn para sancionar a los infracto~ 

res. 

En el art~cu1o tercero la Ley fija las aportaciones 

econ~micas que ser4n destinadas al sector cinematograf~a, -

otorgando ademas todas las sumas necesarias para cump1ir con

tados 1os servicios inherentes a 1a actividad cinematogr4fica 

se otorga una suma anual especialmente dirigida al fomento de 

la actividad cinematogr4fica con lo que el Estado busca 

que todos aqueiios que forman parte de esta industria pongan

un especiai interés en sus actividades correspondientes io- -

gr4ndose as~ un beneficio a1 pdbiico y a ia industria en gen~ 

ral. 

Las d1timas disposiciones de ia actuai ley se refie-

ren a 1a creaci6n de un Consejo Naciona1 de Arte Cinematogr4-

f ico creado para fomentar el desarrollo econ6m.ico y el perfe~ 

cionamiento art~stico del cine, finalidades que son consider_!!. 

das de interés pdb1ico. Ei Consejo se encontrara integrado -

por distintos representantes de las diversas secretar~as y de 
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1os organismos víncu1ados a la ·actividad cinematográfica a 

1os cuales una vez creado el Consejo se. les otorgará facu1ta

des encaminadas a lograr el fortalecimiento de la industria. 

Esto ha sido a grandes rasgos un somero análisis de -

1a ley en vigor ley que ha sido atacada por los diversos sec

tores de la industria, debido a que es una ley anacr6nica que 

no cump1e con las necesidades dela ~poca actual. Ante eso se 

hace necesaria la aparici6n de la nueva ley que entre otros -

aspectos contemple los siguientes: 

En primer lugar la ley no toma en cuenta que para la

debida protecci~n de la industria nacional es necesario que -

se prohíba el doblaje al castellano de las películas extranj!:_ 

ras. Hay una explicaci6n lógica del porque este aspecto no 

se contempla en 1a 1egislaci6n aCtua1, simplemente porque -

cuando esta se expidió esta actividad adn no surgía. En el 

reng16n cinematográfico esta disposici6n se hace necesaria -

(e1 doblaje en la televisi6n es tema aparte) porque si bien -

es cierto que esta actividad dar~a cabida a 1a creaci6n des-

p1ome de la industria cinematogr~fica nacional. Con el dobl!!_ 

je solo se lograr~a un desplazamiento de nuestra industria a

ma.nos de las potencias extranjeras con la 16gica aparici6n 

de1 desemp1eo. 

Como bien es sabido nuestro cine es un art~culo de -

consumo de las ciases medias bajas y de las clases populares

(contando con alguna a excepciones de algunos directores cuyo 

productor van encaminados a cierto sector intelectual) y sa1-

vo en contadas ocasiones el cine mexicano llega a ser presen-
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ciado por otro tipo de auditorio, lo anterior tiene una exp1~ 

caci6n 16gica: los espectadores populares asisten a salas do~ 

de se exhiben cintas en español que scr!an en la mayorra de

los casos las producidas en nuestro país, bien sabemos que 

las pe1ícu1as extranjeras se muestran subt!tuladas pero estas 

imp1ican un esfuerzo mayor sobre el alcance intelectual de -

las clases populares. Lo anterior debe de aplicarse al nu-

cleo popular el cual cuenta con estudios b~sicos y por lo tan 

to sabe leer. Pero no debemos de olvidar que existe el anal

fabetismo y por 16gica este espectador tiene que asistir for

zosamente a los cines que proyectan material mexicano. Esto

ª su vez conlleva otro factor importante determinante en 1a 

asistencia de1 pab1ico a 1os cines donde se exhibe materia1 

nacional, 1os productores cierran e1 c~rCulo fi1mando so1o p~ 

1~cu1as con un nive1 intelectua1 nu1o, destinado a una c1ase

que no exige ca1idad ni t~cnica que se fi1ma en base a un ar

gumento trivial y apenas delineado, los productores s61o qui!!_ 

ren producir pe1~cu1as que 1es reporten ~xito de taqui11a y

esto 1o 1ogran mediante la exhibici6n de sus p~l~cu1as en los 

barrios popu1ares 

Dentro de1 sector cinematogr4fico existen dos secto-

res, 1os que se encuentran a favor del dob1aje y los que no -

1o aprueban. Los que apoyan esta actividad esgrimen como ra-

z6n para fundamentar su apoyo, la creacidn de nuevas fuentes

de trabajo, hecho que se ha dado y con un enorme ~xito dentro 

del rengl6n televisi~n. Ha sido tanto el prestigio que ha a~ 

canzaclo el doblaje televisivo hecho por compañ!as mexicanas -
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y que son exportadas posteriormente a Sudamerica, que lo que

empez6 como una simple necesidad ha ido conviertiendose en --

una gran empresa y el resultado es que se ofrece un artículo

de demanda con la consiguiente entrada de divisas para el - -

país, aparte de 1a creaci6n de empleos. Los empleos que sur

gen de esta actividad vienen como resultado de tratar de cu-

brir empleos de técnicos, laboratorios, artistas, etc. Se -

aduce adem~s que el surgimiento del doblaje cinematogr4fico -

har.ta posibl.e lz.. captura de divisas para nuestro pa.i:s, porque 

se da por un hecho que e1 doblaje cinematogr~f ico gracias a--

1a experiencia obtenida, contaría con la misma calidad técni

ca y artística con la que cuenta el doblaje televisivo. 

Por el contrario los opositores del doblaje arguyen 

que si bien es cierto que surgir~a una gran industria, esta

se cimentaría sobre las cenizas de la industria cinematogr~f.! 

ca porque no debemos de cerrar los ojos ante la realidad de -

un cine pobre de ideas, en técnica y realizaci6n porque no P2 

dr!a soportar la ventaja que tomaría frente a él, cintas de -

gran en~ergadura, con una notoria superioridad t~cnica que s~ 

1o se topan con el obst~culo de ser habladas en un idioma 

que suena extraño a los oidos de las clases populares. A1 

ser vencida la barrera del idioma nada impedirra que el cine

extranj ero se posesionar~ del gusto popular, con lo que se h~ 

rfa imposible la competencia y las pel~culas nacionales ya no 

podrtan colocarse dentro del mercado interior y dentro del 

sudamericano, por lo que a la larga esta industria fracasaría 

porque a1 no ~xistir la competencia ya no habría raz6n de ser 
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del. dobl.aje. 

Pasando a otra omisi6n de la ley hay que deatacar que 

esta en su artículo segundo, inciso primero habla de 1a nece

sidad de fomentar la producción de pel~cu1aa de a1ta calidad

y de inter~s nacional, sin embargo para 11evar a cabo estoa -

prop6sitos habla solo de ciertos incentivos tales como aport~ 

cienes en efectivo y cclcbraci6n de concursos, est!Caulos que

si bien es cierto no son desdeñables no cumplen con eficacia

su prop6sito por lo que es necesario que se estipulen otra -

clase de estímulos mas efectivos y ef icacea para que de este

modo los productores se animen a filmar pel~cu1as de alta ca

lidad, calidad que no se encuentre reñida con el aspecto co-

mercial. 

Las clases de est~mulos que se hacen necesarios bien

podr~an ser aque11os que estuvieran mas acorde con.1a Iea1i-

dad naciona1, porque e2 premio en efectivo ya no interesa ta~ 

to a1 productor ya que de nada le sirve recibir cierta canti

dad de dinero que solo alcanza para cubrir algunos gastos, --

1os mblímos por cierto, si el producto realizado no encuentra 

cabida dentro del mercado nacional. Ante esta situ&ci6n los

productores se dan cuenta de que no es necesario ni producti

vo realizar películas que contengan un sinn~mero de cualida~

des culturales y comerciales, porque es bien probado que en -

nuestro pats las pel!culas filmadas con presupuestos m!ni.mos

y de escasos valores reditOan al productor mas gana~c·ias que

las que obtendrían con un premio. 

Por medio de disposici6n expresa de la Ley debe de --
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ofrecerse al productor incentivos como exenciones impositivas 

que graven los productores; se debe de garantizar a todos 

aquellos productores que ofrezcan trabajos con calidad la di~ 

tribucidn gratuita por medio de los canales oficiales, a su -

vez tambi8n ae podr!a garantizar la exhibici6n obligatoria en 

sa1as de calidad y no s61o en los cines relegados a las cla-

ses populares, esa exhibici6n debe de llevarse a cabo por !a

menos en un peri6do de un mes sin limitaciones habituales de

llenar topes de asistencia. 

Otra realidad que le ha impuesto un freno al desarro

llo del cine mexicano es la existencia de monopolios dentro -

de la industria. Los monopolios por disposici6n constitucio

nal contenida en el art~cu1o 28 consagra que se debe de evi-

tar todas aquellas ·actividades encaminadas a impedir la 1ibre 

concurrencia en la producci6n la industria, comercio y servi

cios pdb1icos y 1a ley-·reg1amentaria del art~culo 28 constit~ 

ciona1 va m~s a11~ no s6lo al impedir el monopolio sino que -

prohibe todas aquellas integraciones industriales que consti

tuyen un peligro de monopolio. 

Adem~s debe de quedar es~ablecido que la anica forma

de contrataci6n leg~tima ser~ aquella que sea llevada por pl~ 

zas y cines, para fines extremo podr~a existir la contrata- -

ci6n por medio de subasta pGblica con intervenci6n de la aut~ 

ridad competente. 

Por otro lado otro problema que se nos presenta es el 

de la ausencia de una autoridad competente para tratar de di

rimir las controversias que se presenten como resultado de --
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1as resoluciones emitidas por la Secretaría de Gobernaci6n, 

porque puede suceder que esta Secretaría emita un fa11o que 

vaya en contra de los intereses de la actividad cinematogr~f~ 

ca o de otros interesados, y como no hay posibi1idades de em~ 

tir opiniones sobre estos fallos, estos tienen qu~ cump1irse

sin dar lugar a que la misma Secretaría pueda captar esa res2 

luci6n bajo otro punto de vista rn~s cercano a 1a realidad; es 

necesario crear un Tribunal Cinematogr~fico que estar~a inte

grado por los mas altos representantes de todos los organismos 

que tienen que ver con la industria cinematogr&f ica as~ como -

de todos aquellos organismos o asociaciones., entidades pGbli-

cas o privadas que se dediquen a las bellas artes o que tengan 

conexi6n con 1as distintas actividades culturales, entidades -

que con autoridad morai y capacidad t~cnica se ver~n aptas pa

ra conocer los diversos aspectos puestos asu consideracien con 

e1 ~nico fin de auxiliar a los representantes de ios diversos

sectores que integran a la industria. 

E1 artXcu1o 5° de la Ley vigente que a ia 1etra dice

que para fomentar e1 desarro11o económico y el perfeccionamie~ 

to moral y artístico del cine crea e1 Consejo Nacional de Arte 

Cinematogr~fico, que en esa materia actaa como 6rgano de con-

su1ta de 1a Secretar!a de Gobernaci6n, si nos situamos en nue~ 

tra ~poca veremos que con esta disposici6n no basta sino que -

ya es necesaria la creaci6n de un nuevo organismos que cumpla

con las atribuciones conferidas al Consejo y que a su vez cu-

bra las deficiencias del actual organismo. 

Se ha transcrito el artículo anterior porque como ya-
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se ha dicho los monopolios están prohibidos por disposici6n 

expresa y es necesario que de una vez por todas la Ley dispon

ga una protecci6n a los intereses del pablico, productores, 

trabajadores y del reducido grupo de exhibidores de los que no 

se encuentran agrupados dentro de circuitos o cadenas qué &on

los que acaparan los mercados. Situaci6n similar se da con la 

ce1ebraci6n de contratos de exclusividad en la exhibici6n. 

Con lo anterior doy por hecho la imposici6n de un centro ttnico 

de personas y sociedades y como consecuencia el desplazamiento 

de productores, distribuidores y e.xhibidores que no formen pa~ 

te de esas organizaciones. Es 16gico que esas medidas no solo 

impidan la libre contrataci6n y ·exhib1ci6n sino que va m.5s -

a11á porque esta imponiendo un freno a ·1a produccidn y hasta 

impide 1a construcci6n de sa1as cinematográficas debido a que

nadie es capaz de enfrentar obras de esa c1ase si se tiene e1-

temor de no contar en un futuro con materia1 de exhibicidn. 

Los anteriores hechos han causado un estrago dentro de 1a i~ 

dustria cinematográfica naciona1, en e1 factor produccidn ya -

que esta actividad ha sido frenada, perjudicando no so1o a1 -

sector cinematogr~f ico sino a1 rnismo pueblo de M~xico que se -

ve impedido, de este modo, de gozar de un sano esparcimiento.-

Para poner freno a esta situaci6n es necesar~o que se 

dicten ciertas medidas como 1a de prohibir 1a 1ibre asociaci6n 

de exhibidores en forma de cadena o circuitos, y se debe de t~ 

ner cuidado en no caer en e1 error de ver toda agrupaci6n o 

asociacidn como i1egitima o i1ícita, porque si puede existir 

~~9una asociaci6n de exhibidores pero cuyo Qnico destino mea 
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el de proteger intereses propios a su actividad sin tratar de

irnponer condiciones a la exhibici6n. se debe de establecer que 

las sociedades futuras a constituir deben de ser de inter6s pQ 

blico y funcionar bajo la intervenci6n de la Secretaría de In

dustria y Comercio. 

Entre las principales funciones de este nuevo cuerpo

estar!an las de promover las pel~culas de alto nivel cultural

que surgieran de la misma ra!z, de la esencia de lo mexicano,

cintas que alcanzar~n reputaci6n comercial y art~stica pero no 

a base de imitaciones de los cines de fronteras ajenas sino·de 

películas que redescubrieran nuestros valores, prestando ayuda. 

tanto técnica como cultural. Se debe de ayudar.a los product~ 

res mediante asesoramiento de personas capacitadas en valores

socia1es y etnol6gicos de nuestra cultura: Este asesoramiento 

no sólo se debe de circunscribir a la industria nacionn1 sino

ª las coproducciones extranjeras que 11egar~n a realizarse en

nuestro pa~s. 

Como meta de este nuevo organismo se encontrar~a to-

dos aque11os medios y métodos de crédito, subvenciones y lo- -

grar 1a agilizaci6n de los prestamos y mejores f inanciamicntos 

Estos tr~mites deben de ser menos burocr~ticos y no deben de -

significar una carga muy pesada para lograr que se hagan pel~

culas de alta calidad, tan buscadas y necesitadas por nuestro 

cine. 

Tambi~n se encargarta de pro~over nuestra industria -

por las distintas formas y medios publicitarios, y~_sea en el

extranjero o en el país para as! 1ograr la apertura de nuevos-



190 

mercados y en nuestro país 1a demanda de las películas mexica

nas por parte de todos los sectores de la poblaci6n. Este or

ganismo estaría integrado por los representantes de los diver

sos medios que tibnen conexi6n con la actividad cinematográfi

ca, pero como punto importante debe de establecerse a diferen

cia da lo que marca la Ley, en la que se establece que los in

tegrantes del Consejo no percibirán honorario alguno, que los

mieñibros de este cuerpo si serán retribuidos por sus servicios 

El pago de los honorarios será determinado por los mismos est!!_ 

tutes de la comisi6n a fin de que de este modo se vean oblig~

dos y motivados a cumplir con toda eficiencia sus labores ded~ 

cando todo su tiempo disponible a buscar la estabi1idad de1 e~ 

ne mexicano. 

En cuanto a1 reng16n coproducci6~ e intercambio inte~ 

naciona1 es necesario destacar el hecho de que las disposicio

nes que la Ley actual tiene fijadas estan basadas en e1 princ~ 

pie de reciprocidad para que así queden garantizados tanto los 

derechos de1 productor así como los de los trabajadores de la

industria cinematográf~ca nacion~l, ~o e~ necesario que esta -

disposici6n sea modificada porque no estab1ece nada en sentido 

estricto, es ~s, deja la puerta abierta para qie se actue co~ 

forme a las situaciones que se vayan presentando. 

En cuanto a 1a importaci6n de material extranjero de

ber~ de existir cierta correspondencia en lo relativo al trato 

que reciba nuestra producci6n en 1os distintos mercados, as~ -

si .nuestro cine .es recibido en una for-ma especial en cuanto al 

~~men fiscal en el pais, es necesario que se actue en reci--
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procidad, etc. Por otro 1ado es importante la celebraci6n de

convenios con organismos pfib1icos o privados a nive1_!nterna-

ciona1 para de este modo abrir camino y as! introducir nuestro 

cine en las distintas fronteras con la consiguiente apertira -

de mercados nuevos. 

Ya he dicho que es necesario en materia internaciona1 

actuar de manera recíproca por tambi~n se debe de contar con -

ciertas medidas de protecci6n para que e1 nCimero de películas-\ 

extranjeras que se introduzcan a el pa!s cuent~ con un tope, -

determinando adem~s ciertos requisitos de calidad que deben -de 

llenar las películas que pretendan ser exhibidas en México. 

A su vez la Ley tambi~n debe de indicar cuando se har~ necesa

ria la entrega gratuita de una copia de determinada pe1~cu1a 

que sea considerada como necesaria para integrar 1a cineteca 

naciona1. 

En cuanto a 1as coproducciones no se debe dejar de n,E. 

tar que este reng16n no ha sido tomado en su debida importan--

cia. En primer lugar las coproducciones tambi~n forman parte-

de 1a industria nacional, pertenecen en cierta forma a 1a cin!:_ 

matograf~a mexicana si bien es cierto que no lo son en un cien 

por ciento, pero si cuentan con participaci6n mexicana en e1 -

reng16n art~stico, t~cnico econ6rnico y geogr~fico. 

As~ pues es importante fomentar la producci~n entre -

varios paises porque con esto se puede lograr 1a apertura a --

nuevas corrientes, nuevas t~cnicas y a su vez se logra una ma

yor penetraci6n del producto nacional en e1 extranjero, logr~.!! 

dese por consecuencia la internaciona1izaci6n de pelrculas de1 
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extranjero en nuestro país derrama grandes sumas de dolares -

que sirven para equilibrar nuestra economía. 

La nueva ley debe de tomar en cuenta que es necesario 

que el Estado impulse la filmaci6n de películas extranjeras en 

nuestro pa!s y que para lograr este prop6sito contamos con los 

elementos necesarios para la rea1izaci6n de las cintas como lo 

serían el paisaje adecuado a las distintas necesidades (en -

nuestro país contamos con una diversidad de paisajes) • Otro 

factor importante seria el de rodearse de la debida asistencia 

técnica porque en ese aspecto México cuenta con técnicos reco

nocidos mundialmente por su capacidad. 

Es decir, si ya hemos visto que contamos con los ele-

mentas necesarios p~=~ la p~cüicci6n de la realizaci6n de palí-

culas en nuestro pa1s, solo falta el apoyo del gobierno media!! 

te la construcci6n de villas (turísticas) cinematogr~ficas en

los lugares turísticos con el doble fin de atraer la atenci6n

tanto de los turistas como la de los productores,.apoyándose -

lo anterior en la construcci6n de albergues para que as~ pueda 

hospedarse todo el personal epecializado. 

Otro aspecto que no debe de ser pasado por alto es el 

re1ativo a la forma de financiamiento que se puede otorgar a -

las producciones extranjeras en.el pa~s para que el país para

que el pa~s sea el que resulte beneficiado pero a su vez los -

productores se sientan atra~dos. 

En conc1usi6n y siendo reiterativa, quiero una vez 

m~s decir que es necesario que surja una nueva ley acorde a 

los tiempos modernos, la Ley actual no llega a contemplar alg~ 
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nos aspectos debido a si antiguedad.. Entre estos nuevos aspe~ 

tos tenemos al vídeocassette, de recien invenci6n. 

El videocassette es la reproducci6n de pel.tculas por-

medio del cassette (cinta) lo cual permite, gracias a la faci-

lidad, con lo que puede ser grabada la película, que se de una 

especie de piraterfa lo que pone en peligro la creatividad, --

el desarrollo cultural y a la industria misma. Al ser grabada 

una pel!cula en cassette y al ser trasmitida esta en forma il~ 

gal se comprometen gravemente los intereses de los artistas, -

interpretes y ejecutantes.. Por medio de la pirater!a se les.i.2_ 

nan los intereses econ6micos siendo as! necesario que en la --

nueva ley aparezca una reglamentaci6n adecuada basada en 1os 

derechos de autor para que no pueda lucrarse con e1 cassette 

ni con futuras formas de reproducci6n, sin autorizacidn expre-

sa de 1os productores, imponiendo adem:is severas menciones pa-

ra quien vio1e o no cumpla con la disposicidn. 

Las anteriores son s6lo algunas de 1as disposiciones

y cuestiones q~e nueva 1ey deber~a de contemplar, claro que e~ 

to debe de hacerse en base a un proyecto bien detallado, con -

la exposici6n clara de la situación y sobre todo buscando cum

piir y dar respuesta a las necesidades actuales~ 
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COMENTARXOS AL CAPITULO XV 

Como ya 1o desarro11e en e1 cap~tu1o, creo que ha qu~ 

dado c1aro e1 porque de 1a inoperancia de 1a ley actua1 para -

regular la actividad cinematográfica. Como ya dije es una 1ey 

que si en principio sirvi6 para 1os prop6sitos para los que -

fue creada es necesario que en 1a actua1idad, pienso yo no se

le ha9an modificaciones sino que se cree una nueva que pueda 

proteger cada uno de los intereses de los que intervienen en 

la actividad cinematográfica y sobre todo proteger el interés

p~blico. Sobre todo debe de surgir una nueva Ley cuyo prop6s~ 

to fU!ldamenta1 sea el de apoyar a la actividad para que de eso 

modo se engrandezca la producci6n en nuestro pars. Debe de -

conjugar los intereses tanto de los trabajadores de la indus-

tria as~ como la de los espectadores, debe de buscar e1 1ograr 

mediante esta actividad una nueva visi6n de nuestro pars ante

ei mundo y sobre todo debe de ob1igar a que se rea1icen produ~ 

tos de ca1idad para que e1 cine no pierda su función art~stica 

ante su funci6n econ6mica. 

En pocas pa1abras se debe de crear una 1ey que venga

ª forta1ecer a nuestra industria para que e1 resu1tado se tra

duzca en productos que e1even 1a ca1idad hum.a.na. 



CONCLUSIONES 

X.- Si hab1arnos de cine tenc~os que pensar forzosamen 

te en una dualidad: su natura1eza art~stica y su natura1eza -

econ6mica. Partir de la idea del cine como arte en pensar en 

este concepto en su m~s grande acepcidn ya que en la activi-

dad cinem~togrSfica convergen todas las manifestaciones art!~ 

ticas. P~r otro 1ado esta actividad constituye una de las 

m~s generosas y nob1es para e1 espectador porque al trav~s 

del cine este puede llegar a realizar sueños que en toda su 

existencia no podrra llegar a cwnplir por lo que el cine le 

proporcionar~ por lo consiguiente un gran placer espiritual. 

xr.- El cine ya lo hemos dicho es arte pero ad~s 

es una actividad que cumple otra funci6n que es en parte lo 

que v:Lene a justificar su exi.stencin. Esa otra funci6n es la 

de que tambi.én es un veh~culo educacional porque aparte de d~ 

vertir puede instruir y sobre todo no debe11tos de olvidar que-

e1 cine es un medio de comunicaci6n social y que su contenido 

puede llegar a introducirse dentro de 1a sociedad y ast poder 

causar un cho~ue bueno o malo dentar de 1~ conciencia de los

individuos. sin importar condici6n social. econ6mica y cultu

ral y asr de ese modo el espectador recibe el mensaje de - -

acuerdo a sus caracter~sticas especiales que lo sitdan dentro 

de.un determinado grupo social. 

III.- El cinc dentro de 1os medios de comunicaci6n es 

quiz~s el que más impacto tenga dentro de la sociedad. Se ha 
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hab1ado de la importancia que dentro de 1a vida actual tiene

e1 radio y la televisi6n corno medios de cornunicaci6n, sin em

bargo el cine es considerado como un ~edio de penetraci6n de

mayor fuerza debido a que se produce una relaci6n entre el i~ 

dividuo como espectador y e1 medio, produciéndose una activi

dad directa sin limtiaciones internas. 

Por otro lado existen lugares alejados a los centros

de pob1aci6n de mayor importancia en donde no existen ni ant~ 

nas radiodifusoras ni llegan las señales televisivas pero ahr 

en donde no llega ni el radio ni la televisi6n siempre habrá

cines o lugares acondicionados para la proyecci6n de pe1!cu--

1as ya que para esto no se necesitan mayores requisitos. 

Si bien es sabido que el poder de la palabra escrita

es determinante dentro de la sociedad humana y si es cierto -

que lo escrito en un papel puede llegar a modificar pensamie~ 

tos y acciones, no debemos de olvidar que es un medio que no

es accesible para todos porque para tener acceso a este es n!:, 

cesaría saber leer. Si nos situamos en nuestro pa~s en ei 

que desafortunadamente existe un gran ~ndice de analfabetismo 

y en donde si es cierto que algunos aprendieron a leer no 

aprendieron a comprender, por lo que 1a prensa escrita no 11!:, 

ga a tener tanta impurtancia en nuestro pa~s como la llega a

tener en Inglaterra o en los Estados Unidos~ 

En esos pa~ses los tirajes de peri6dicos diarios lle

gan a ser millonarios y los art~culos que en ellos aparecen -

pueden llegar a moldear pol!ticas, planes y estrategias. Esa 

es la raz6n por la cual en los pa!scs con un menor desarrollo 
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cu1tura1 y educacional e1 cine 11ega a ocupar un papei predo

minante sobre todos los medios de comunicaci6n. 

IV.- Hasta aqu~ nos hemos ocupado de la primera fun-

ci6n que tiene el cine por lo que ahora nos ocuparemos de su

sentido econdmico. El cine no solo se circunscribe a ser una 

actividad art~stica sino que tambi~n es una actividad econ6m~ 

ca. El cine se inici6 como un producto artesan~l para solo

ser mostrado en ferias pero con el notable desarrollo que tu

vo esta actividad fue haci~ndose cada vez m~s compleja hasta

que termin6 siendo una gran industria que no s6lo vende cinc

sino todos los productos inherentes a esa actividad como 1o -

son imagen, productos publicitarios, cte. Decimos que el ci

ne forma parte de una industria debido a que esta actividad -

se caracteriza por un movi.I:iiento dentro de la econom1a nacio

nai. 

Ese movimiento lo podemos explicar en base a1 hecho -

de que el cine en primer 1ugar es un producto que se ofrece -

por e1 cual hay que pagar lo que se demanda ah~ entre el pri

mer vrncu1o comercial. Pero 10 anterior no lo es todo dentro 

de 1a producci6n de una pe1!cula hay una serie de operaciones 

que se realizan para así poder llegar a ofrecer el producto. 

Existe el mov:imiento monetario dentro de la produc- -

cidn, distribuci6n y exhibici6n, ade.m~s de que gracias a que

es una industria muchas familias dependen del cinc para poder 

vivir y todo lo anterior se traduce en un eslab6n m&s del di~ 

ria quehacer econ6mico. 

Si bien hcrnos dich~ que el cine es un factor importa~ 
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te dentro de la economra nacional no debernos asimismo a1vidar

que es una actividad colectiva ·en donde distintos sectores en 
tran en juego. Es por eso que a1 Estado 1e corresponde ser -

una balanza para el adecuado equilibrio de intereses, debien

do ser su principal interés el espectador. 

V.- Al hablar del cine como la suma de un esfuerzo c2 

lectivo se hace evidente la necesidad de una reglamentaci6n -

que establezca responsabilidades y delimite los campos de ac

ci6n de los distintos sectores- Adem~s de existir una ley -

que marque ciertas fronteras jurrdicas es necesario que esa 

ley considere que la actividad cinematográfica va a influir 

dentro de las conciencias humanas por lo que ~s importante 

que la mera protecci6n econ6mica debe de buscar tambi~n 1a -

protecci6n de 1os intereses mora1es e inte1ectua1es. 

VI.- La Ley de 1a Industria Cinematográfica en México 

es una 1ey que ya no cumple con 1os objetivos para 1a cua1 --

fue creada. Es decir ia Ley de la Industria Cinematogr~fica-

es una 1ey que se ha quedado fuera de la rea1idad convirtién

dose as~ en 1etra muerta. Ta1 vez esto ha sucedido debido a

loa enormes intereses que se mueven dentro de esta industria, 

ade~s de que la ley actual ya so1o protege ciertos intereses 

sin tomar en cuenta el inter~s socia1 (aunque esta 1ey se au

tocalif ique de interés pablico) sino que ad~nás ya no protege 

adecuadamente los intereses económicos de esta actividad. 

VII.- El objeto de esta tesis ha sido el de tratar de 

demostrar la gran influencia que la actividad cinematográfica 

tiene dentro de la economía nacional y dentro de las cxpresi2 
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nes culturales del pueblo. 

Se han apuntado varias causas que han motivado que e.!! 

ta Ley ya no se ajuste a la rea1idad como lo podr~an ser va-

rios factores políticos, econ6micos y sociales. 

V1II.- Es concluyente la necesidad de crear un nuevo

ordenamiento que sea capaz de poner en primera instancia la -

gran importancia que el Estado tiene co~o drgano rector de e.!!: 

ta actividad. En segundo lugar la nueva ley debe de ser ca-

paz de proteger todos los intcrases de aquellos que intervie

nen dentro de esta actividad, pero a la vez debe de ser lo B.!!, 

ficientemente flexible para poder adaptarse a la evoluci6n 

tan r4pida que esta actividad desarrolla. 

Debe de ser una Ley que proteja e impulse la calidad

dentro de1 material cinematogr~fico y sobre todo debe de cwn

p1ir con 1os propdsitos de crear nuevas fuentes de empleo 1o

cua1 se 1ograr!a con e1 forta1ecimiento de la Industria Ci.nc

matogr4fica Mexicana. 

La nueva 1ey debe de impedir o frenar un poco la pen~ 

t~aci6n cu1tura1 pero a la vez promover a nuestra industria -

para que sirva como un vch~culo de promoci6n de nuestro pa!s

en el extranjero. 

El Derecho debe de servir para lo que fue creado, es

decir para regular la actividad del hombre y el cine es una -

de las más bellas actividades que el hombre ha desarrollado. 
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LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

31 de diciembre de 1949 y reformada por decreto publicado en

Diario Oficial de1 27 de Noviembre de 1952. 

ARTICULO I.- La Industria cinematogr&fica es de interés 

plib1ico y 1as disposiciones de esta Ley y 1as de sus reglamen

tos. se considerar~n de orden pGblico para todos sus efectos -

legales. corresponde al Gobierno Federal, por conducto de 1a

Secretar!a de Gobernaci6n, el estudio y resoluci6n de todos -

los problemas relativos y a la propia industria, a efecto de

lograr su eievaci6n- moral, artística y e~on6mica. 

La Industria Cinematogr~fica comprende: La Produc

ci6n, la Distribuci6n y la exhibici6n de películas nacionales 

o extranjeras de largo y cortometraje. 

ARTICULO II.- Para cump1ir con 1os fines a que esta 

Ley se refiere, al Secretaria de Gobernaci6n tendr~ 1as si

guientes atribuciones: 

I.- Fomentar la producci6n de películas de a1ta cali

dad e interés nacional. mediante aportaciones en efectivo y -

celebración de concurso~: 

IJ:. - Otorgar premios en n~rario y diplomas para las 

mejores pe1ículas que se produzcan cada año: 

III.- Estimular y discernir recompensas a los invent2 

res, innovadores en cualquiera de las ramas de la indUstria -
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cinematográfica; 

IV.- Otorgar ayuda moral y económica a la Academia 

Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográicas, Instituto Naci2 

nal de Cinematografía e instituciones similares que ya exis-

tan o constituyan posteriormente; 

v.- Intervenir en la elaboraci6n de docuruentales y 

películas educativas que a juicic del gobierno convenga exhi-

bir en el país o en el extranjero; 

VI.- Efectuar investigaciones de car~cter general so

bre las diversas ramas de la industria cinematográfica, estu

dios, laboratorios, producci6n, distribuci6n, exhibici6n así

como encargarse de la formaci6n de estadtsticas; 

VII.- Realizar mediante el uso de las formas de publi 

cidad más adecuadas, una labor de propaganda en el pa!s y en

e1 extranjero en favor de la industria cinematogr4fica nacio

nal; 

VIII.- cooperar con la Secretaria de Educaci6n Públi

ca para incrementar el empleo del cinemat6grafo como medio de 

instrucci6n escolar y difusi6n cultural extraescolar; 

IX.- Conceder autorizaci6n para exhibir públicamente

pel!culas cinematogr4ficas en la República, ya sean produci--

das en el pats o en el extranjero. Dicha autorización se - -

otorgar§ siempre que el esptritu y el contenido de las pelícu 

las en figuras y palabras no infrinjan el artículo 6° y de-

m4s disposiciones de la Constitución General de la República; 

Las estaciones televisoras solo podr&n pasar pelícu-

las como aptas para todo público; 
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x.- Conceder 1as autorizacio~es correspondi~ntes para 

la importacio~ de películas extranjeras y para la aportaci6n

de las nacionales, oyendo si se considera necesrio, la opi- -

ni6n de 1as Secretarias de Economta y de Relaciones Exterio-

res, pero aplicando en todo caso el criterio de reciprocidad

con los patses productores de pel!culas. 

No se autorizar~ la exportaci6n de peltculas naciona

les cuya exhibici6n en el extranjero se considera inconvenie~ 

te por el tema y e1 desarrollo de las mismas, aun cuando ha-

yan sidoi autorizadas para exhibirse en territorio nacional; 

xr.- Retirar transitoriamente del mercado las peltcu

las que pretendan exhibirse o se exhiban sin la autorizaci6n

a 1a que se refieren 1a fracci6n IX de este art!culo, inde-

pendientemente de 1as sanciones que se impongan a 1oa infrac

tores; 

XXI.- Determinar e1 nGmero de d!as que cada año debe

r3.n dedicar 1os sa1ones cinemato9r~ficos establecidos en e1 -

pa~s para la exhibici6n de pe1!culas mexicanas de largo y co~ 

tometraje. En ningún caso al tiempo de exhibici6n de peiicu-

1as nacionales ser~ inferior al cincuenta po~ ciento del tie~ 

po total de pantalla en cada sala cinernatogr~fica. 

Para los efectos de esta ley se considerar& peiicu1a

naciona1 toda producci6n cinematogr~fica, de largo o cortome

traje, realizada en territorio nacional, en idioma español. -

por mexicanos o por sociedades mexicanas constituidas confor

me a las leyes civiles y mercantiles en vigor; 

XXII.- Tener a su cargo el registro Público Cinemato-
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gr~~ico, en el que se inscribi~§n los actos relativos a 1a 

industria; 

XIV.- Formar 1a Cineteca Nacional, pnra cuyo fin 1os

productores o empresas productoras entregarSn gratuitamente -

una copia de 1as pel!cu1as que se produzcan en el pa!s. en -

los t~rminos que señale el reglametno. 

XV.- Autorizar la eonstrucci6n y funcionamiento de 

nuevos estudios para la producci6n de películas o de nuevos 

foros en los estudios ya existentes, de acuerdo con las nece

sidades de la industria; 

XVI.- Regular el proceso de la distribuci6n de pel!cu 

las nacionales o intervenir en el mismo, con el fin de lograr 

la adecuada, oportuna y equitativa exhibici6n de las propias

pel!culas y, en general, de proteger los intereses del pGbli-

·co; 

XVXX.- sancionar a los infractores de eta Ley-y de su 

Reglamento, y 

XVIII.- Las demás que a juicio de la Secretaría de G2 

bernaci6n, previa consulta con el Consejo Nacional de Arte C!, 

nematogr4fico, contribuyan a llenar los fines de la presente

ley. 

ARTICULO 3.- El presupueto de egresos señalar& a la -

Secret~ria de Gobernaci6n, además de las cantidades necesa--

rias para ia atenci6n de los servicios normales en el ramo, -

una suma anual especialmente destinada al fomento de la indu~ 

tria cinematográfica. 



205 

ART~CULO 4.- Se crea el Registro Pfiblico Cinematogr5-

fico como dependiente dependencia de 1a Direcci6n Genera1 de

Cinematograf~a, y en e1 que se inscribirSn: 

X.- La propiedad de los arguoentos y de las produccig, 

nes cinematogrSficas nacionales; 

II.- Los contratos de distribuci6n y exhibici~n, los

relativos a pagos y anticipos que se hagan al productor por -

ese concepto o por cualquier otro similar; todos aquellos que 

confieran a personas distintas al productor participaci6n en

la propiedad, productos o utilidades Ue películas nacionales; 

IXI.- Los grav~enes que se impongan sobre pel!culas

cinematográficas; 

IV.- En general todos aquellos actos y contratos que

en alguna ocasi6n o forma afecten la propiedad, graven o eat~ 

b1ezcan ob1igaciones sobre pel1cu1as nacionales o extranje- -

ras, y 

Loe documentos inscritos producir&n efecto legal r~s

pecto de terceros desde e1 d!a y hora en que sean preaentados 

para su inscripci6n, siendo ap1icab1e, en 1o conducente, 1o -

estab1ecido en 1as leyes civiles y mercantiles en materia de

registro. 

ARTICULO 56.- Para fomentar e desarrollo econ6mico y

el perfeccionamiento moral y artístico del cine se crea el 

Consejo Nacional de Arte Cinematogr§fico, que en esta materia 

actuarS como 6rgano de consulta de la Secretarla de Goberna-

ci6n. 



206 

ARTICULO 6.- El Consejo Nacional de Arte Cinematogr~

fico se integrar~ por los siguientes miembros: 

La Secretar!a de Gobernaci5n, que tendrA a su cargo -

la Presidencia del Consejo. 

L~ Secretaria de Relaciones Exteriores. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pfiblico. 

La Sec~etar!a de Econom!a. 

La Secretaria de Educaci6n PGblica. 

El Departamento del Distrito Federal. 

La Direcci6n General de Cinematografía. 

E1 Banco Nacional Cinematogrfifico, S.A. 

Las empresas propietarias de estudios y l.aboratorioa. 

Las asociaciones de distribuidores de pel~clas nacio

nales. 

Las asociaciones de productores de pel!lculas naciona

l.es. 

Las asociaciones de exhibidoras de películas en la 

República. 

El. Sindicato de Trabajador"es de 1a Producci6n Cinema

togrlifica, y 

E1 Sindicato de Trabajadores de la Industria CinematQ 

grlifica. 

Los organismos citados tendr~n un representante cada

uno, a excepci6n de las asociaciones de productores de pe1!.C.!:!, 

las nacionales y de las asociaciones de exhibidores de pelS::cu

las en 1a RepGb1ica, que tendr&n dos representantes. 
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ARTICULO 7.- E1 cargo de Consejero a que se refiere 

e1 art~culo anterior es honorario por 1o que respecta e ioa 

representantes de 1as instituciones oficia1es y podrán o par

ser retribuidos 1os representantes designados por los otros -

organismos. 

ARTICULO 8.- El Director General de CinematoqrafXa ª!:. 

r& secretario del Consejo Naciona1. 

ARTICULO 9.- El Consejo Nacional funcionará en p1eno, 

con asistencia de la mayorra de sus miembros: pero en todo e~ 

.so se requerirá la presencia, cuando menos, de tres represen

tantes de las dependencias gubernamentales a que se refiere 

e1 articulo 6°. Tendrán sesiones ordinarias una vez al mes y 

extraordinarias cuando lo pidan por lo menos cuatro de sus -

miembros, o cuando a juicio del Presidente dei propio Consejo 

haya asuntos por tratar cuya importancia asi 1o amerite. 

ARTICULO 10.- Las resoluciones del Consejo se tomar4n 

por mayor~a de votos, y el Presidente del mismo tendr& voto -

de ca1idad. En caso de no reunirse el Consejo por virtud de

la primera convocatoria, se har~ la segunda, celebr~ndose se

si6n con los miembros que asistan, siempre y cuando concurran 

los representantes de las dependencias oficia1es a que se re

fiere e1 artrculo precedente. 

ARTICULO 11.- Las Secretarías de Estado y el Departa-
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mento del Distrito Federal ser~n representados en las sesio-

nes del Consejo persona1mente por sus titulares, quienes en -

caso de que est~n imposibilitados de ~oncurrir se har&n repr~ 

sentar por los funcionarios superiores de las dependencias de

que se trate. 

ARTICULO 12.- Son facultades del Consejo Nacional Ci

nematogr~fico: 

x.- Estudiar todas las cuestiones inherentes ai cine

mat69rafo, sugiriendo al Ejecutivo Federal, por conducto de

la Secretaria de Gobernaci6n, las leyes, reglamentos, dispos~ 

cienes y acuerdos que en general puedan coadyuvar al perfec-

ciona.miento mroal y artistico del cine y a su desarro11o eco

n6mico .. 

XI.- Elaborar planos, proyectos,·y programar-de trab~ 

jo de carScter general, que tiendan a1 incremento·del cine; 

XXI.- Tomar en cuenta los inventos, inovaciones y to

da ciase de perfeccionamientos artísticos y técnicos que se -

produzcan en otros países en materia cinematogrSfíca, con ob

jeto de procurar su aplicaci6n e.n el cine mexicano; 

IV.- Proponer a la secretaría de Gobernaci6n las med~ 

das que deben tomarse a efecto de lograr la amp1iaci6n de los 

mercados de1 país y del extranjero para las películas nacion~ 

l.es; 

v.- Hacer las gestiones del caso ante la Secretaría -

de Relaciones Exteriores para obtener el trato de nación más

favorecida, respecto a nuestro comercio de pelicu~as en el e~ 
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terior; 

vx.- Servir de ~rbitro en 1as cuestiones que se susc~ 

ten sobre contrataci6n de películas nacionales entre producto 

res, distribuidores o exhibidores, fijando als bases que deb~ 

r~n servir para e1 efecto, y 

VXI.- Las demás que sean compatibles con su calidad -

de 6r9ano consultivo de la Secretaría de Gobernaci6n en mate

ria de cinematografta. 

ARTICULO 13.- Los infractores de la presente Ley, de

sus reglamentos y de las disposiciones que dicte la Secreta-

r!a de Gobernaci6n ser~n sancionadas con multas hasta de -

$ so.000.00 (cincuenta mii pesos 00/100) que se permutar~ 

por arresto hasta or quince días en los casos en que el in- -

·fractor no pague la multa. Tambi~n queda facuitada ia Secre

tar!a de Gobernaci6n para clausurar temporalmente o definiti

vamente 1os sa1ones cinematograficos, estaciones televisoras, 

estudios de producción de pe1!cu1as, estab1ccimientos comer-

cia1es o de cualqier otra Yndo1e, con el objeto de hacer cwn

plir los acuerdos que dicte de conformidad con la presente --

1ey y sus reg1amentos. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- E1 presente decreto entrará en vigor 

el di~ de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federa- -

ci6n. 
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DECRETO QUE CREA EL INSTITDTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFl:A 

Los motivos que dieron 1ugar a 1a creaci6n de1 Xnsti

tuto 1os podemos encontrar en e1 Diario Of icia1 de 1a Federa

ci6n con fecha del 25 de marzo de 1983. 

CONSIDERANDO: 

Que 1a Cinematografra es uno de 1os m&s eficaces ina

trumetnos de comunicaci6n en la sociedad contempor4nea, y qu~ 

por tanto, Cesernpcñoun papel de primera importancia en 1a fo~ 

maci6n y orientaci6n de la conciencia pGblica. 

Que e1 cine mexicano tiene una i1ustre tradici6n y ha 

mostrado su capacidad para satisfacer con libertad cre&tiva,-

1os objetivos conceptuales y est~ticos que se ha propuesto. 

Que la Industria Cinematogr~fica ha contribuido a tr~ 

vEs de su libertad creativa, al conocimiento y difusi6n naci~ 

nal e internacional de 1as expresiones de la cultura mexicana. 

Que e1 Gobierno Federal, a trav~s de 1a Secretar~a de 

Gobernaci6n tiene 1a facu1tad y el deber de impu1sar una pro

ducci6n cinematográfica de alto nivel que exprese nuestra peE 

cepci6n de la realidad, y que en el ámbito cinematográfico, -

satisfa9a·1as necesidades y requerimientos de cu1tura y entr~ 

tenimiento de1 pueb1o mexicano. 

Que por estas funciones de promoci6n e impu1so. ha ve·

nido cre'a.ndo, adquiriendo y desarro.:L1ando diversas entidades

dedicadas a la capacitaci6n, financiamiento y producci6n en -

el campo de la cinematoqrafia. 
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Que estas entidades constituyen un amplio conjunto 

que debe de ser reordenado y moderniZado a fin de lograr su 

mSxima eficiencia; 

Que estas entidades constituyen un amplio conjunto -

que debe de ser reordenado y modernizado a fin de 1ograr su -

máxima eficiencia; 

Que es necesario que el nuevo sistema distinga y sep~ 

re 1as funciones normativas que son propias de la autoridad y 

las funciones operativas que deben ser encomendadas a un org~ 

nismo descentralizado que integre las actividades de las ent~ 

dades oficiales del sector cinemato9r&fico. 

Que actualmente, en el Estado se suman la funci6n de

normatividad de los instrumentos cinematogr~ficos con la ope

raci6n de los mismos y que de, conformidad con los mismos y -

que de. conformidad con 1a experiencia de1 Estado en materia

de Administraci6n, 1a 9esti6n descentra1izada permite mayor -

capacidad operativa; 

Que dentro de.1os prop6sítos de1 Gobíerno Federai se

inscriben 1os de p1aneaci6n democr§tica y de 1a modernizaci6n 

administrativa, que deberán traducirse en distinci6n y separ~ 

ci6n de 1as actividades normativas y operativas en e1 campo -

pinematogr~fico, conservándose 1as primeras como responsabi1~ 

dad directa de1 Gobierno Federa1 y de1eg&ndose las sequndas,

para su funcioanmiento m~s eficaz en una gesti6n descentra1i-

zada; 

Que en materia cinematográfica se hace necesario dis

tinguir entre la normatividad, que incluye 1as facultades de-
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re9ulaci6n y contro1, y la operativa que incluye la adminis~ 

traci6n de recursos humanos, f~sicos y financieros y la pro

ducci~n de bienes y servicios; 

Que 1a normatividad es una funci6n intransferib1e de-

1a administraci6n centra1 de1 Estado, en tanto que 1a opera-

ci6n ha venido siendo objeto, conforme a 1as nuevas pr&ctica• 

administrativas, de una creciente descehtra1izaci6n; 

Que la descentra1izaci6n es una forma de organizaci6n 

para distribuir el ejercicio de las funciones pGblicas, por -

virtud de la cual el Estado asigna personalidad jur~dica, pa

trimonio y autoridad técnica a una entidad administrativa do

tada de competencia e investida de responsabilidad que le pe~ 

miten el cumplimiento ~gil y oportuno de.1as tareas que 1e -

son encomendadas; 

Que 1a descentra1izaci6n posibiiita asignar, a 1a en

tidad que se constituye apara 1a prestaci6n de un servicio o

rea1izaci6n de una actividad, un n<ímero determinado de funci2 

nes antes efectuadas or 1a administraci6n cnetrai, para pro-

veer para su mejor real.izaci6n, en beneficio de los estinata-

rios de1 servicio y de quienes intervienen en su prestaci6n; 

Que en 1os t~rminos de 1a 1egis1acion vigente y ap1i

cabie es posible distinguir entre 1as funciones administrati

vas y de decisi6n que corresponden a la autoridad de ia admi

nistracion central de1 Gobierno Federal y 1as atribuciones de 

gesti6n propias de las actividades operativas. 

He tenido a bien expedir e2 siguiente 
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DECRETO 

ARTICULO 1.- Se crea e1 organismo p<1b1ico descentra-

1izado denominado e1 Instituto Mexicano de Cinematografia, -

con persona1idad juri8ica y patrimonio propios que tendr~ co

mo objeto operar, de manera integrada, a 1as diversas entida

des re1acionadas con l.a actividad cinematogr&fica pertenecien 

tes a1 Poder Ejecutivo Federal, en los t~rminos establ.ecidos

en la fracci6n XX del art!culo 27 de la Ley Org4nica de la A& 

ministraci6n pQb1ica Federal. 

La operaci6n descentralizada se 11evarS a cabo de 

acuerdo con l.as normas progra.m~ticas, de programaci6n y eva--

1uaci6n que defina la Secretar~a de Gobernaci6n por conducto

de 1a Direcci6n General. de Radio,:. Tel.evisi6n y Cinematograf!a. 

ARTICULO 2.- SerSn funciones del Instituto Mexicano -

de Cinematografía: 

X.- Formu1ar 1os planes y programas de trabajo que se 

requieran para e1 cump1imiento de su objetivo; 

X.I:.- Promover y coordina_r 1a producci6n, distribuci6n 

y exhibici6n de material cinemato9r~ficos, a través de 1as en 

tidades que opere y de 1os dem4s instrumentos que sean neces~ 

rios para e1 cumplimiento de sus programas; 

rxI.- Promover 1a producci6n cinematogr&fica de1 sec

tor pGblico, que esté orientada a garantizar 1a continuidad -

y 1a superaci6n art!stica, industrial y econ6mica del cine m~ 

xicano .. 
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XV-- Estimular por medio de ias actividades cinemato

gr4ficas, la integraci~n nacional y la descentra1izaci6n cu1-

tura1; 

v.- Fungir como 6rgano de consulta de 1os sectores p~ 

blicos y privados y sociales. 

vz.- Celebrar convenios de cooperaci6n, coproducci6n

e intercambio con entidades de cinematograf~a nacionales y e~ 

tranjeras; 

VII.- Realizan estudios y organizar un sistema de ca

pacitaci6n en materia cinematogr&fica. 

VIII.- Establecer oficinas, agencias y representacio

nes en la RepGblica Mexicana y en el extranjero, pudiendo ad

quirir, poseer, usar y enajenar los bienes muebles e inmue- -

bles necesarios para el cumplimiento de este fin; 

rx.- Expedir su reglamento interior, y 
X.- Las dem&s funciones que este Decreto y otras dis

posiciones le confieran para el cumplimiento de sus fines. 

ARTICULO 3.- Las funciones que se refieran a la frac

ci6n ZI de1 arttcu1o anterior se rea1izar~n, en ios t~rminos

de 1as disposiciones aplicab1es, a trav~s de las siguientes e~ 

tidades: 

A.- De Producción Cinematogr4fica: 

a.- Corporación Nacional CinematogrSfica, s.A. 

de c.v. 

b.- Corporaci6n Nacional de Trabajadores y Esta

do, S.A. de c.v. 
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c.- Corporaci.Sn Na.ciona1 CinematoqrS.fica de Trab_2 

jadores y Estado II, S.A. de c.v. 

d.- Centro de P~oducci.Sn de Cortometraje. 

B.- De Servicios a 1a Producci6n. 

a.- Estudios Churubusco Azteca, S.A. 

b.- Estudios Am~rica, S.A. 

C.- De Promoci6n y Publicidad: 

c.- Promotora Cinematogr&fica Mexicana, S.A. 

d.- Publicidad Cuauhtemoc. 

D.- De Distribuci6n de Pe1!cu1as 

d.- Pe1!cu1as Mexicanas, S.A. de C.V. 

e.- Continenta1 de Pe1~cu1as, S.A. 

E.- De Exhibici6n: 

e.- COmpañ~a Operadora de Teatros, s. A. 

F.- De CapacitaCi6n: 

f.- Centro de capacitací6n Cinematogr4fica. 

G.- Las deI!Uls entidades de la administraci6n Pt1blica-

Federa1 que de acuerdo con su natura1eza~ e1 Eje -

cutivo determine. 

ARTICULO 4.- E1 patrimonio de1 Instituto Mexicano de

CinematoqraX~a se inteqrar4 por: 

A~- Los bienes mueb1es e inmuebles y 1os valores que -

el Gobierno Federa1 1e asigne; 

B.- E1 presupuesto que anualmente le asigne la Federa

ci6n: 

c.- Los ingresos que perciba por concepto de servicios 
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que preste, y 

o.- Los demás bienes que por cualquier t~tulo legal. 

obtenga. 

ARTICULO 5. - En Instituto contará- con-l.os- siguientes -

I.- Junta Directiva. 

II.- Driector Genenra1. 

III.- consejo Consu1tivo, y 

IV.- COmite de Vigilancia. 

ARTICULO 6.- La Junta Directiva estará integrada por: 

I.- E1 secretario de Gobernaci6n, quiéd funqir4 como -

Presidente; 

II.- E1 Secretario de Hacienda y Crédito Pdblicoi 

III.- El Secretario de Programaci6n y Presupuesto; 

IV.- E1 secretario de la Contralor!a General de la Fe-

deracidn; 

v.- El secretario de Energ!a, Minas e Industrias Para-

estatal; 

VI.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial; 

VII.- El Secretario de Comunicaciones y Transponrtes1 

VIII.- El Secretario de Educaci6n Plllllico: 

IX.- El Secretario de Salubridad y Asistencia; 

X.- El Subsecretario de Gobernación; 

XI.- El Director General de Comunicaci6n Social de ia

Rep1lbl.ica. 
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XII.- El Rector de la Universidad Nacional Auton6ma de 

México. 

XIII.- El Director General de1 Instituto Politécnico -

Nacional; y 

XIV.- El Director General de Radio, Te~evisión y cine

matografra de la Secretar~a de Gobernación, 

quien fungir~ como secretario Técnico de la Junta. 

Los secretarios de Estado antes mencionados en las 

~racciones anteriores, ser~n substituidos en sus ausencias, 

por los Subsecretarios que en cada caso acrediten, y el Subse

cretario de Gobernaci6n y el Olrector General de Radio, Telev~ 

si6n y Cinematograf~a, por los funcionarios que para el caso -

señale el Secretario de Gobernaci6n. 

ARTICULO 7.- La junta Directiva tendr~ los siguientes

funciones: 

I.- Dictar los lineamientos generales para el debido -

cumplimiento de las funciones del Instituto; 

II.- Revisar y en su caso aprobar, los programas de ~

trabajo del Instituto; 

III.- Vigilar las actividades realizadas por el Insti

tuto se ajusten a lo dispuesto por el presente decreto, por el 

Reglamento Interior y por las dem¿fs disposiciones aplicables,

y a los programas y presupuestos aprobados; 

IV.- conocer el proyecto de presupuesto y someterlo a

aprobaci6n por conducto de la Secretar~a de Gobernaci6n; 

v.- Aprobar el balance y Estados financieros anuales 
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de1 Instituto, previo dictamen de1 Com~sario que sea designado 

a propuesta de la Secretar~a de la contralor~a General de la -

Federacic5n; 

VI.- Evaluar, en su caso, aprobar las medidas que le -

proponga el Director General del Xnst*tuto as~ como sus infor

mes generales y especiales; 

VI~-- Revisar y en su caso, aprobar el Reglamento Int~ 

rior del Instituto as! como sus modificaciones; y 

VIII.- Las denuts que este decreto y otras disposicio 

nes le confieren. 

ARTICULO 8. - La Junta Directiva se reunirá por lo menos 

dos veces el año y cuando lo convoque su presidente; sesionar4 

v41idamente con la asistencia de ocho de sus miembros y sus 

.acuerdos y resoluciones se tomar~n por mayorJ:a de voto de 1os-

-~ .as:Lstentes. El Presidente de la Jun~a tendr4 voto de ca1idad. 

A las sesiones de la Junta Directiva se invitar~ a1 

Director Genera1 de1 Instituto. 

ARTICULO 9.- E1 Secretario Técnico de 1a Junta Direct~ 

va, tendr~ las siguientes funciones: 

I.- convocar a 1a Junta por acuerdo de su presidente; 

II.- Ll.evar 1as actas de 1as sesiones: 

III.- Verificar que se cumplan los acuerdos y resolu -

ciones adoptados por la Junta, y 

IV.- Las demás que la Junta Directiva 1e asigne. 
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ARTrCULO 10.- El Director General del rnstituto será -

asignado y removido por el Presidente de la Repl1b1ica y tendrá 

las siguientes funciones: 

X.- Representar legalmente al Instituto ante toda c1a

se de autotidades, organismos p11b1icos y privados, personas f! 

sicas, con poderes generales para actuar de dominio y adminis

traci6n, para pleitos y cobranzas, con todas 1as facultades 9~ 

nerales y las que requieren de poder especial., siendo potesta

tiva l.a delegacic5n rJe este mandato en uno o m¿!(s apoderados. 

IX.- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluci2 

nes de la Junta Di.rcctiva; 

XXX.- Proponer a la Junta Direct~va el nombramiento o 

remocidn de los dírectores de área del Instituto y nombre y r~ 

mover a los dem:ts funcionarios y· empleados del mismo, deter 

minando sus atribuciones, ob1igaci.ones y retribuciones con a 

rreg1o a 1os Reg1amentos, presupuestos en vigor y dem~s dispo

siciones ap1icab1es; 

IV.- Proponer a 1a Junta Directiva e1 nombramiento o 

remocic5n de 1os· 'directores de las entidades mencionadas en 

e1 art~cu1o 3 de1 presente Decretar 

v.- Formu1ar y presentar a 1a Junta Directiva para su

consideraci6n, los proyectos de presupuestos de ingresos y e -

9resos de1 Instituto; 

vz.- Proponer a la Junta Directiva las medidad adecua

das para e1 mejor funcionamiento de1 Institutor 

VII.- Formular y presentar a 1a Junta Directiva para 

su consideración y aprobaci6n, en su caso, e1 ba1ance y esta -
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dos financieros de1 Instituto; 

VIII.- Presentar un informe anua1 a 1a Junta Directiva 

de 1as actividades rea1izadas y de 1os resu1tados obtenidos, ~ 

compañando 1os informes especrficos que 1a Junata 1e requiera; 

IX.- Las dem~s que este Decreto y otras disposiciones

ie confieran. 

ARTICULO 11.- El Consejo Consultivo, designado por 1a

Junta Directiva e integrado por personalidades distinguidas en 

e1 campo de la Comunicaci6n asesorar~ a 1a propia Junta Direc

tiva y a1 Director General del Instituto en 1os asuntos que 1e 

sementan a su consideración. El Consejo estar4 presidido por-

e1 Director General del Instituto y funcionar~ en pleno o por

comisiones. 

ARTXCULO 12.- La Comisión de Vigilancia estar4 integr~ 

da por cuatro miembros designados por 1a Junta Directiva, en 

tre ios que se contar~ a 1os representantes de la Secretarra ~ 

de Programaci6n y Presupuesto y de ia Contralor~a Generai de 

1a Federaci6n. 

ARTICULO 13.- La Comisi6n de Vigilancia examinar4 1i -

bremente 1as operaciones adinistrativas y financi~ras de1 Ins

tituto e infort:\a.r~ a la Junta Directiva sobre el resultado de 

la gesti6n. 
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ARTICULO 14.- Las relaciones de Trabajo entre el Ins -

tituto y sus trabajadores se regirgn por el apartado B del ar

t~culo 123 constitucional y su Ley Reglamentaria. 

Los trabajadores mencionados en el p~rrafo anterior, -

estaran sujetos al régimen de la Ley del Instituto de Seguri 

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

ARTICULO 15.- Ser~n trabajadores de confianza los que

realicen trabajos de Dirección, inspecci6n, vigilancia y fisc~ 

1izaci6n, y demás que establesca la Ley. 

TRANSXTORXOS 

PRIMERO.- El presente decret?_entrara en vigor el dra

siquiente de su publicaci6n en el Diario qficia1 de la·Pedera

ci6n. 

SEGUNO.- El Instituto expedira su reglamento interior

dentro de los seis meses contados a partir de 1a fecha de en -

trada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones de los -

acuerdos y decretos del Ejecutivo Federa1 que sean contrarias

ª 1o dispuesto por e1 presente Decreto~ 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en-

1a Ciudad de México, Distrito Federa1, a 1os veintitres dras -

del mes de marzo de mil novecientos ochenta y tres- Miguel de 

La Madrid Hurtado- Rabrica -El Secretario de Gobernación, 
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Manuel Bar1ett o~az-Rdbrica- El secretario de Hacienda y cré

dito Pdblico- Jesrts Si1va Herzog-Róbrica- El Secretario de 

Programaci6n y Presupuesta- Carlos Salinas de Gortari- RObri

ca- El Secretario de 1a Contralor!a Genera1 de la Federaci6n

Francisco Rojas Gutierrez- Rdbrica- El Secretario de Energía. 

Minas e Industrias Paraestatales- Francisco La.bastida OChoa-

Róbrica- E1 secretario de Comunicaciones y Transportes- Redo!. 

fo F~lix Vál.dez- Rdbrica- El. Secretario de Educaci6n Pdblica

Jesds Reyes Heroles- Rdbrica- El Secretario de Salubridad y -

Asistencia- Guillermo soberdn y Acevedo- Rdbrica- E1 Secreta

rio de Comercio y Fomento Industrial- Héctor Hérnandez Cervan 

tes- Rdbrica. 
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