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INTRODUCCION 

"La mayoría de los cco110111ü1as co11sidcra11 que las ¡m1cbas fomralcs (las que emplca11 lenguaje matemático)no 
sólo son iítiles e incluso 1•erdaderamcnte necesarias si110 1ambié11 suficientes, lo cual los llcl'a a prescindir por 
completo de las pnicbas de sus teorías frente (a) los l1ec/1os reales" 

A. S. EICHNER: "EL ATRASO CIENTIFICO DE LA ECONOMIA" 

"Cuando la gc11te se niega a encajar en u11a pauta so11 ellos mismos los que se marginan" 

CH. ISHERWOOD: 'LA VIOLETA DEL PRATER" 

Cuandoalgunosamigos,compañcrosdctrabajooconocidosmcprcguntabanaccrcadeltcmaquccstabadesarrollandoenla 
elaboración de tesis y les contestaba que era sobre la industria cinematográfica, esto generaba preguntas tales como: lsobre la 
cinematografía?; lcómo?; lno habías estudiado economía ?;y leso?. O bien, simplemente sonreían ydcdan !ah! y lqué tal? 

Esverdadq ue cuando se ve una pclfcula, se goza,se sufre, se inconforma oscsueña, pero en muy pocas ocasiones se reflexiona 
queapartedeserunarte,lacincmatografíatambiéncsunaindustriay,comotal,cacdentrodelcampodeestudiodelaeconomía. 
Es por ello que decidí abordar este tema, combinando así la carrera estudiada con una de mis principales aficiones 1. 

De esta manera, la cinematografía como arte queda fuera del campo de trabajo de esta tesis, pues nopodrfacalificar la calidad 
de una pelfcula, o de un género cinematográfico, simplemente por el hecho de que me halla gustado o disgustado; sin embargo 
"es un error de quien estudia al cinc asumirlo como una estructura independiente dela política, el gusto, la economla, la moda, 

l M( andón por el cinc surge n rn(i de dos hechos: o) In oliscnuclón de pdiculos por T.V., y b) ,·hlr u una cnllc de dlst.uncla de uno 
Pila clncmotogrlincn (el cine "Mnrlnn") que me pcrmlllrfu 1&slsllr1 con o sin permiso de mis ¡mdres, con cierta frccucnclu u dkhu 
snllL &los dos hechos se dun desde muy pcquci10, ¡•ero al cumplir los 16 uños mi unción ndqulrló nuC\·os horiwntcs: saber de lo 
exllfltnclo de "'En ti balc6n \·udo" (Gurda Azcol,l962) y no poder \'crin en ningún ludo, y o.sbllr o un ciclo de ptlfculus de S. M. 
Elnstn.'ildn. 
Con el pP5o de los oño!>, el curso "Taller de cine" de fo Cnsu del Lago y delos con10 "Hlsturlo del clne.1895-1936" en el Musco de 
Anlropolo~(o' "Flli!ohlnder" en Ja !>alu M. M. Ponce de Utllus Artes¡ "Uuñuel" en lo antlgÜn Clnettco; "Kuruz.uwa" en la Cindeca 
y en el MLL'teo de Anlropologha y los Foros de Cine J6,·en del desopureddo CREA en el Teotro de la Jun:nlud,urrulgoron en mí la 
pa.!tl6n por el cine. 



la tecnología, los cambios demográficos .. .':?., razón por la cual no limito el trabajo al e'stricto aspecto económico, sino que trato 
de entender los aspectos políticos e ideológicos inherentes a dicha actividad cinematográfica. 

Lo anterior me lleva a plantearme los siguientes objetivos: 

Papel que juega la cinematografía en el 'proyecto de nación' enarbolado por el régimen en turno. 

Obsevar si en los ~ también se presentan las diferencias existenteseneldiscursogubcnu1mental:tccn6cratasv.s. 
nacionalistas 

Papel que juega la cinematografía en la formación de los gustos y prderencias dd consumidor. 

Papel que juega la cinematografía en el proceso de la reproducción y ampliación del capital como sistemaeconómico. 

Papel que juega la cinematografía dentro de los medios de comunicación masiva y su constan le desarrollo. 

Dinámica y estructura de cada uno de los sectores cinematográficos (producción, distribución y exhibición), así como su 
rentabilidad. 

Ubicación de la cinematografía dentro de la economía nacional y sus alcances comerciales en los mercadosexternos 
fundamentaleso"naturales"delalndustriaCinematográficaMexicana(l.C.M.). 

Acercamiento a los principales factores subjetivos de dicha industria: los empresarios, los trabajadores y el público. 

Para alcanzar tales objetivos, el método que seguí f ué el siguiente: en el capítulo 1 partóde hechos concretos y~ómo 
eslaeslructuradelacinematografíamexicana.Estapartedelatesissimplementelratademoslrarcómosecomportanlosfactores 
objetivos y subjetivos de esta industria. 

En el capítulo 11 trato de abordar algunosaspeclos teórieossuperest ruct urales: la actuación política e ideológica del Estado y 
los medios de comunicación masiva como instrumentos técnicos de transmisión de mensajes, política e ideológicamente identi
ficables; el último punto del capíl ulo 1 es un intento de mostrar cómo las diversas legislaciones en este caso la cinemalográfica
son el puente que permite concretizar los elementos político-ideológicos en los aspectos económico-estructurales. 

En el proceso de ir de los concreto (descripción empírica) a lo abstracto ~elementos teóricos generales del Estado y 
losmediosde comunicación) plantea la necesidad de laconcretización. Así, el capítulo 111 trata de llevar a un período de tiempo 
determinado la actuación de los elementos abordados en loscapítulos precedentes y analizar cómo fue su comportamiento y su 
interrelación. Delimité este período ( 1970·9 l) de manera tal que permitiera tener dosclarosejemplos de proyectos de nación y 
su "traducción" concreta en la l.CM.: el proyecto oacionalisla de Luis Echeverría Alvarez y el proyecto neolibcral de l\liguel 
delaMadridHurladoyCarlosSalinasdeGorlari;sinembargo,elpasodeunoaolrorequiriódeunpuenleoperíododelransición, 
el cual fue asumido por el régimen de José López-Portillo. 

Asimismo, trato de mantener un enfoque objetivo sobre el lema desarrollado y considero que dicho enfoque no debe 
delimilarscaunasólacorrientedelpensamicnlo,económicoypolíticoeneslecaso,sinoqucdebenulrirsedeaquellasaportaciones 
que contribuyan a una mejor comprensión del fenómeno analizado (por ejemplo,citar a Octavio Paz ya D. Cosío Villegas no 
debe implicar una contradicción con el hecho de citar a K. Marx y a A. Gramsci). 

Las principales limitanles estarían dadas en función de la propia extensión del tema abordado y que, en esta ocasión, no 
permilenprofundizarmuchoenpuntosque,enunaprimeraleclura,parecenserlocadossuperficialmcnte. 

Igualmcntelimitantessonlasfuentesdcinformación,puesnoseencucntransistematizadasoagrupadasyeltrabajodecampo 
y las fuentes hemerográficas fueron fundamentales. En relación con dicho trabajo, el grueso de la información estadística 
contenidalaobtuvedclaCámaraNacionaldelalnduslriaCinematográfica(CANACINE)~lambiénacudíallnstiluloMexicano 
de Cinematografía (IMCINE), lugar donde confirmé cómo inciden loscambiossexenales, puesentanlo que en la gestión de E. 
Solo Izquierdo sí se me proporcionó información, en la de l. Durán Lo era se me negó, a través de Patricio Luna, su secretario 
particular,cl cual me hizo ver que "la actual función del IMCINE es formar un directorio y unarelaci6ndebienes":1y no posee 
información estadística, para lo cual me recomendó "una enciclopedia de Porrúa" (sic). "Laf ábricade los sueños" publicada por 
Estudios Churubusco y "Estadísticas básicas del cinc mexicano" (en la biblioteca del Centro Universitario de Estudios 
Gnematográficos,CUEC). 

2. Garda.Gvo.1 "ti cinc fnnturmm'\1m ''Sabado''11uplrmenlo de Uno mA11 uno, 2o&/XIU8J. 
l Ln ayudo prtslad11 por c!ilo Cóm11ru Cut cornldcruble, pues Ell'ia Perca, Horuelo Rtyno y Uugo Chunrrfo, succ!>h·os encargados drl 

Dtpartumento de Información y E.!.tudbtlcu, ll.!i[ como r:l sr. J. de Jesús Cll.!itortno P.Jdo de personal, slcm11rcw me 11roporclonaron 
la Información rcquerldn. Lu imlco nclitud dr¡1rorablc de un empleado de dicho Cántaro u consigno en la nota 17 dd punto 1.5. 

2 



La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretarla de 'oobernación fue otra de mis fuentes i y 
espero que desde la visita que realizé -varios días en noviembre de 1990-a la fecha actual,ya sepan qué información poseén.AI 
menos fue una experiencia agradable estar contando,junto con una jefa de de partamentoy su secretarla, el número de películas 
'2llUlíil transmitidas (en la televisión mexicana y en M ultivisión) de enero a noviembre de dicho año. La intervención de dicha 
funcionaria; al terminar la suma de películas, fue genial:' Ahora dejcmevcr qué más le podemos dar'. Para abordar el punto 1.5: 
'empresarios,TrabajadorcsyPúblico'tenfacontempladolarcalizacióndeencueslasyentrevistas.Cómosepodráapreciar,esto 
lo dejé para un fu curo trabajo, menos extenso y más intenso. 

Finalmente, la intención verccbral de este eraba jo: los medios de comunicación mai.iva, incluida la cinematografía, no están 
adaptados, en el capitalismo al menos, para escuchar al receptor; la voz de los demandantes esignorada, a pesar de tenerlos en 
el primer lugar en el discurso publicitario y oficial. Esta es la visión de un consumidor voráz delproductocinematográfico ... y 
nada más, pues 'el cinc ya no es un terreno exclusivo de la gente que se forma en la industria'.:... 

! Connrucl6n leldónlcu realizada el 5 de noYlcmbre de 1990. 
S. Aqu~al estar actrula la Dirección de Clnemologrufi&i se me enYló u la Dlncc16n de Tclcvlslón, poro ver que se me podfu 

proporcionar ahf. Kurka hubiese escrito" La mclumorfosls. .. del cinc en T.V.". 
6. "Muy ctrrwdo el mercudu de trabajo del clncnsla", enlrc"·lslu ul críllco de cine Jurgc Ayulu Dhmco,t:n •Guct'lu UNMl',13/IV/89, 

p.t7 
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CAPITULO I:ESTRUCTURA DE 
MEXICANA COMO 

LA CINEMATOGRAFIA 
INDUSTRIA 

1.1.SU UBICACION DENTRO DE LA ECONOMIA NACIONAL ,,_..,,_., ~-·~..,,.,.. 

•I ,.,.-.... ....... 1"9"· 

" ••. La isla pudo haber sido,rambié11,w1a i111•e11ci611 de Borges. La isla e11tcra pudo haber sido 11110 ad1>erte11cia a los 
viajeros que se la11za11 e11 blisquetla a lo desc01wcido,i¡;11ora11res de azares.los clrculos mágicos, las exha/racio11es y 
los olvidos que e11co111rará11 a su paso.Porque la isla pudo haber sitio w1 o/l'ido:ur1 ofloido ¡;iga11resco de su creador 
que se ofloidó de crear/a,y de 1111 ofrido de lodos aquel/os que se o/l'idaro11 de tlcscubn·rla,de subyugar/a y de co11rar 
su liisroria.A/g1111as 11ocl1es,c11m11lo la l1111a está re11ca,/os pira/as que saben olfatear/a l/ega11 a la isla de la Le11g11a 
de Proteo y e11ricrra11 e11 ella sus resoros,pcro ape11as la aba11tlo11a11 a/ejá11dose e11 sus balsas la tierra y las rapas 
de los cofres se abre11,y de ellos esca¡um u11a 1·ez más las s11persricio11es, los corti11ajes,/os cíclopes de gelatina, las 
peladuras de papas y cuama idea o cosa o pá11ico pueda re11er 111111ombre,u11a palabra o 1111 signo e11 cualquier 
idioma de la galaxia,porque la lsla,ra111bié11 pudo llaber sido puro le11g11aje". 

FDO. DEL PASO:"PALINURO DE MEXICO. 

Para abordar cslc pun10 inicialmente he recurrido al Si,tcma de Cuentas Nacionales de México (SCNM),utilizadoporel 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (lNEGl).Estcsistcma abarca 9 grandcsdivisiones,de las cuales la 
número9:Servicios Comunalcs,Socialcs y Pcrsonalcs,sc halla integrada por scb Ramas<lc ActividadEconómica,siendounade 
ellas, la número 71,la destinada a registrar los "Servicios de Esparcimiento'. 

Con esta clasificación podemos observar que la participación relativa proporcional de la Gran División 9 en el Producto 
Interno Bruto(PIB) pasó de 14.3% en J970al 15.2 en 1985,micntras q~e la participación de la rama 71 pasó de 1.1 a 0.7% y la 
de los grupos ?JO: Espectáculos Públicos y 712:Producción y distribución de películas pasaron de 0.27 a 0.20% y de 0.08 a 
0.02%,rcspectivamentc,enigualperiódo.Pcronosolamcntchacaídolaparticipacióndelosscrvic:iosdeesparcimientoenelPIB 

nacional,sinoquc también lo ha hecho dentro de la Gran división 9, ya que mientras en l 970participaban con el 7.9% del PIB 
sectorial.para 1985 lo hacían solamente con el 4.5%; o sea, de 1970 a 1985 no solamente hubo menos pan.sino también menos 
circo (ver ancxos).Lascifras aportadas por el SCNM nos permiten ubicar en qué lugar de la clasificación económica se hallan 
los servicios de e~parcimicn toy, más concretamcntc,los Es pe et ácu los Públicos y la Producción y la D istribuciónde Películas, así 
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como su participación anual en el PIB total y su crecimiento.Sin embargo.no permiten ubicar completamente a tu Industria 
Cinematográfica Mexicana (l.C.M.), ya que el grupo 710 incluye a los subgrupos 7101: Cines y 7102: Promotores de Box y 
Lucha, Frontones, H i p6drumos, Corr id asdeT oros, Carpas, Com p añíasdc Te al ro, Orq uestas,Conj unl os Musicales)' Artísticos 
y Otros Espectáculos y Servicios de Espardmiento,en tanto que el grupo 712incluye a los grupos 7121:Alquilery Distribución 
de Película.s y 7122: Producción de Pe licu Ja; Cinematográficas, Prngramasde RadioyT. V. y Labolaloriosde Edición, Revelado, 

Rotulación, Copia y Grahación de Sonido. 

De esta manern,arribar a una información más o menos precisa de la l.C.M. no es tan fácil por el lado de la información 
proporcionada por el SCNM,lo cual la convierte casi en una ISLA que requiere varios intentos para arribar a ellaElo es as{ 
porqueel SCNM no proporciona la infornrndón dcsagragada a nivel de subgrupos,por lotanlo,para intentar e 1 arribo a la "Isla" 
es necesario una "embarcación" con (1( ra~ caraclcrísticas:los Censos de Scnicio~. 

En los Censos se presenta una in formación más de la liada Je lossubru pos "Prod ucciónde Películas Cinc mal ográficas,incluso 
Revelado, Copias, Edición, Rotulación y Sonido","Distribución y Alquiler de Películas Cinematográficas" y "Exhibición de 

Pelfculas Cinematográficas". Asimismo, tomo como aspectos fundamentales los siguientes: Número dcEstablccimicntos, 
PersonasOcupadas, Rcmuncracioneslngrcsos, Insumos, Valor Agregado, Capital Invertido Neto,Activos Totales e Inversión 
Bruta (ver Cuadro 1) 

Cuadro 1: AGREGADOS DE LA l.C.M. RESPECTO AL TOTAL DE SERVICIOS. 1970-75. (!llillarcs de pesos) 

1970 1970 

CONCEPTOS 1.C.M. Total % l.C.111. To! a·1 % 

Número Estnbleclmlcnlos 2, 234 212, 842 1.1 2, 166 221,974 1.0 

Personal Ocupndo 16, 026 667, 281 2.4 16,872 712, 609 2.4 

Remuneraciones 343, 049 7' 845, 089 4.4 802, 108 15' 847, 464 5.1 

Ingresos 1' 707, 858 37' 194, 639 4.6 3' 241, 005 62' 576, 259 5.2 

Insumos 726, 738 12' 733, 629 5.7 1' 406, 008 26' 404, 970 5.3 

Valor Agregado 980, 627 24' 461. 010 4.0 1' 839, 997 37' 171, 289 5.1 

Inversión Fija Bruta 113, Sil 5' 013,262 2.2 133, 274 4' 867, 9M2 2.7 

Cnpltal lm·ertido Neto 1' 944, 462 52' 618, 564 3.4 N. D. N. D. 

Total Acth·os N. D. N. D. 1' 566, 439 39' 1157, 318 3.9 

FUENTE: Cc11sosdcSmicios, 1970y 1975, D.G.E., f.N.E.G.f., S.P.P. 

Se observa que de 1970 a 1975 el níuncroó.: establecimientos dismunuyó,aunquc el personal ocupado aumentó,originandosc 
un incremento del promedio de personal por c'tahlccimiento,pocs pasó e.le 7.2 a 7.8')hen tanto que el promedio sectorial pasó 
de 2.1 a 3.2 %, respectivamente; la relaci6n entre remuneraciones y valor agregado fue de 35.0 y 43.7 para la l.C.M.,cn tanto 
que para el sector, fuede32.1 y43.8%,ohservandose que la participación de las remuneraciones en el V.A. era alta en 1970 en 
comparaci6nconlaparticipaciónsectorial,enlantoqucparal975,laparlicipaciónsccolocóligcramenlepordebajodelpromedio 
sectorial. Asimismo, la proporci6n entre ingreso y valor agregado fue 174.2 Y 176% para la l.C.M. y de 152 y 173% para el 

sector. 

La integración sectorial de la l.C.M.sc observa en el cuadro 2. 

Observamos que la oricntaci6n de la l.C.M. en el pcrfodo 1970· 75,fayweció fundamentalmente a la Djmjbucjón ya la 

cxbjhicjjm en dc1rime010 de la Producción. pues esta observó una caída,tanlo en términos absolutos como relativos,pucs 

disminuyó su participación en el conjuntodela l.C.M .,en cstablccimientos,pcrsonal ocupado e inversión fija brula,asf como en 

su res pe et iva participación pm cent ual. . 
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Cuadro2: LA l.C.M. SEGUN SUS SECTORES INTEGRANTES 

CONCEPTO y AÑO PRODUCCION DISTRIBUCION EXHIBICION T O T A L 

Can t. % Can t. % Cunt. % Cunt. % 

Establecimientos 1970 8.5 57 2.5 l' 988 89.0 2' 234 100.0 

1975 4.3 59 2.7 2' 013 93.0 2' 166 100.0 

Personal Ocup11do 1970 3'029 18.9 9Z3 S.8 12' 074 75.3 16'026 100.0 

1975 l' 395 8.3 1' 237 7.3 14' 238 84.4 16' 872 100.0 

Inversión Fija Bruta 1970 23' 827 Zl.O 149 0.1 89' 535 78.9 113' 511 100.0 

1915 15' SS! 11.7 8' 220 6.2 109' 503 82.1 133' 274 100.0 

FUENTE: Censos de servicios, 1970 y 1975,DGE,INGE,SPP. 

Pero el descenso de la producción y el ascenso en los otros dos sectores cinematográficos no fue del todo homogéneo al 
interior de cada uno de ellos, tal como se observa en el cuadro 3. 

Cuadro 3: ESTABLECIMIENTOS DE LA l.C.M., SEGUN PERSONAL REMUNERADO 

CONCEPTO PRODUCCION DISTRIBUCION EXHIBICION 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 

To ta 1 189 94 57 59 1,988 2,013 

Salarios Remunerados 38 19 5 8 536 550 

Hasta 2 personas 31 10 14 6 266 217 

De 3 a 5 70 23 16 16 499 428 

De 6 u 8 11 13 7 5 267 245 

De 9 a 15 8 13 4 4 253 393 

De 16 a 25 9 6 5 5 146 142 

De 26 a 50 12 5 10 18 

De SI y más 10 5 6 s 3 38 

FUENTE:Ce11sos de serl'icios, 1970y 1975,DGE,!NEGl,SPP. 

En la producci6n,a excepción de los establecimientos que ocupan entre 6 Y 15 personas,todos disminuyeronsunúmero,in· 
cluycndo los grandes; En la distribución,también muchos establecimientos (Hasta dOG pcrsonas,de 6 a 8,y de más de 51) 
disminuyeron,cn tanto que otros (de trcsa 5,de9 a 15 y de 19 a 25 personas) permanecieron estables.sólo un agregado (de 25 a 
50) aumentó; En exhibición hubo dismínuciónen cinconivcles(hasta dos personas ,de 3 a 5,de 6a 25 y de 26 a 50),mientras que 
sólo en dos se dió crecimiento (de 9 a 15 y de más de 51,los cuales pasaron de 253 a 393 y de 3 a 8,rcspectivamcnte). 

As(, en la producción creció el número de pcqueñt\S productores ('Producción Accidcntal'),los cuales tienen como 
cara et erística no permanecer mucho en el mercado.y la exhibición pasó a depender de los pequeños cxhibidorns( lregionales?) 
y de las grandes empresas (¿Nacionales?). 

6 



Esta"embarcación",qucesclCensodcServicios,solamcnle pcrmit::observar la'lslaCincma1ográfica" a lo lejos.ya que por 
falta de "Combustible" (Censos de 1980 y 1985 no editados al momento de redactar esta lesis) no puede facililar un acceso más 
cercano ycomplcto.Ambas "embarcaciones", una por exceso de !amaño ( S.C.N .M.) y la otra por falta de" combusliblc" (Censos 
deservicios),sólo permite observar superficialmente la ubicación de la I.C.M .:participa con menos del 0.25% de PJB y junto 
con la rama de Servicios de Esparcimiento ha disminuido su,ya di: por sf rac¡uflica,participación; Adcmás,la evolución de la 
l.C.M.tiende a favorecer a losscclorcs encargados de la dislribución ycxhibición,en tanloque el sector de la producción ha ido 
mcnguando,conccntrandosc,comoscvcrámásadclantc,cnunoscuanlospro<lucrorcsyunoscuantostemas,lriltadoscnexceso. 
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"A/rora 110 es el 111ome11to de pe11sar e11 lo que 110 .re tie11e.Picnsa e11 lo que se puede hacer co11 /o que /Jay. • 

E.HEMINGWAY:"EL VIEJO Y EL MAR". 

"Ge11eralme11te,la prosperidad 11os ciega y e11ga1ln, i11spirá11do11os falsas seguridades y,en cambio,/os privacio11es 
}•ie11c11 a ser nuestros 1•e111ajas" 

W.SHAKESPEARE:'EL REY LEAR" 

'Existe olgoqueyollomaríu las 11á11.rcas dclcm1ocimicnto; el estado en el cual le bastaría a 1111hombrccomprc11der 
1111a cosa para que esto le produzco inmr.diatamcntc una rcp11g11011cia mortal,sin la mc11or tende11da a recociliorse 
co11 ella' 

T.MANN:"TONIO KR0GER 

La producción es la fose inicial del proceso cinematográfico y pertenece a la Industria de Transformación Ligera 
(tranformación de la materia prima y clabnración de un producro apio para el consumof, siendo sus etapas fundamcn· 
talcs:a)financiamicnto,b}clccciónytratamientodctcmayclaboracióndclguióntécnico,c)contratacióndecstudios,laboratorios 
y almaccncs,ctc.,d)sclccción de los interpretes, e )construcción de los decorados y búsqueda de cldcriores y 1) elaboración de 
copiasparticndodeoriginaJZ,(vcrcuadro 1). 

Estas etapas, a excepción del primer iociso,quc será tratado aparte, pueden aglutinarse en tres aspectos necesarios para Ja 
producción:laCompañlaProductora,clPcrsonalTécoicoyelMaterial,EquipoelnstalacionesCincmatográficas. 

La compañía productora es la "Organización que pone en marcha el proceso productivo de una pelicula,asumicndola 
responsabilidad de reunir y armonizar los elementos económicos y técnicos que concurren en clla;darlc posteriormcntela 
explotación adecuada para que incida en una pronta recuperación de la inversión y que le pcrmita,finalmentc, una utilidad que 
compense los riesgos que entraña la producción del filme"'1· 

Laestructuramínimadcunaempresacincmatográficacslasiguícntc:l.Dirección,11.Gerenciascoordinadoras("Produccióo" 
y 'Distribución y Contratación"),Ill.Oficioas administrativas (Contabilidad y cstadística),IV.Servicíos auxiliares (Bodega, 

lContrenas,Fdo.:''l..s1 l'roducd6n,s,tclor primario dt ht J.C.h1p¡114·'6 
¡Gome7Ja.ra,Fco. y Stlrnc de Dlo~D.:"Sodolo~fa dtl dne"11mg.39. 
lContrern!i.¡f'do.1op clL ' 
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Cuadro 1: PROCESO COMPLETO DE LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA 

t.-..'itltcd&n dtl ft'mn.Argumc-nfo: 

a)Tf'mn original. h)Shiop!.l!!i, c)Adnp1Pd6n dnf'rnnlo¡:rñfü·n., d)Gulón l~cnlco o Shoollngsc:rlpt. 

1. .. St-til:'cd6n drl dlrtdnr 

3.·Mff'tcl6n F10tc-lardt lo!> t~rnlcoli prlndpnlts. 

4.•Dlucdóttde lnocJont'i y~unarios.sdtt y<ff'corodo-.. 

S.·Ptdimlen1o nrlístkoy tiEcnln. 

6.·lnldacl6n de In c<rnslrucdón. 

? ... ~lrcdón de Jn Mú.c;,kn dt: Fondo y plny b11.ck. 

8.-1 nkl•d6n dtl rodaj•. 
9.·Prnct5<>dr IC"rntlnnd6n: 

a}Prlmtr corh·. b} Doblnjr, c}FAldñn, dl'-lú!<olcA, e)Corl" dt: nt'~nth·o, O Tilulos dt créditos. g)Ediclóh, h)GrubOOo de 100!Jca, l)Tran.o;ftr 

(past'ir !ianldff dt n111krhd mn,.::l'lEIJoo ni óptk:o)t j)l..uccS¡ k)TrnDer (o,·anrr pubUcllnrlo dt l11 pclkuln}. 

FUENTE:A11d11isa, Virgi/io:"Lcgi.rlaciú11 Cincmatogrúfica llfexicana': Filmoteca UNAM, Ja.et/., 1984. 

Utilerfo,VestuarioyAlmacéndcMatcrialcs)yV.EnlacesoCoordinacioncs(con;indicatosdetrahajadorcs-S.T.P.C.yS.T.l.C.-, 
instituciones cincmatográficas,laboratorios y equipos,provcedores de matcrial,agcncias de publicidad,distribuidoras y cx
hibidores). 

El número de empresas productoras es variable de acuerdo con la fuentc,ya que en 1970 eran 189 y en 1975 eran 94,scgún 
los Censos de scrvicíos;cn 1975 eran 184,divididos en 158 productores y 26 laboratorios,scgún el 1 Censo Nacional de la 
l.C.M.,cditado por la CANACINE;cran 58 miembros activos estables en 1976,scgún la Asociación de Productores y dis
tribuidoresdepclfculasMcxicanas.A.C.(cstamismaasodaciónrcporta75productorasenl989).Comoseobscrva,ladisparidad 
de datos es obvia y,por cnde,poco confiable (ver cumlro 2). 

Lascompañíasproductoraspucdcnscragrupadmentrcsgrandcsgrupos 

Ctmdro 2: COMPAÑIAS PRODUCTORAS EXISTENTES 

PUULICACION 

Censo de ScrYicios 

1 Censo Nacional de lu l.C.l\·1. 

Asocluclón de Productores y 

distribuidores de Películas 

Mexicanas, AC 

1970 

189 

1975 1980 1985 

94 n.d. n.d. 

158 

58 

1989 

75 

a partir de su volumen productivo y de su estabilidad:De Producción Simple Técnica o Produción Acddcntal,Producción 
Continua y Producción Simultánea i. 

De producción simple técnica o accidcntal.-Se forman con el objeto de producir una sóla pclfcula,pudicndodisolverse al 
concluirla o permanecer in:ictivo hasta el inicio de la siguicnle;carecen de programas se trabajo,su participación en la !.P. es 
irracionalpucsdesconoccnlascondicionesdcdistribución,exhibiciónyrcntabilidad.Asimismo,laorientacióndesuproducción 
csnctamcntccomcrcial. 

Pam el período 1945-70,Fdo.Contrcra~ realizó un estudio que contempló~ 1,078 empresas que produjeron 2,265 ¡-dfculas 
e,igualmentc,las dividió entres grupos que pueden ser correlacionados con la clasificación arribaseñalada.Dccsta mancra,el 

i Dlldek.\\'.:"l!A:onomfn Cinemnfográncn"~pp.72·82. 
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primer grupo lo integran 549 empresas (50.9%) que produjeron sólo una pelfcula y cuya contribución a la producción total fue 
del24.2%. 

Deproduccióncontinua.-Sonempresasmáscstablcs,puesmantienenpermancntcmenteocupadoslllielcmentosproductivos 
alhaberalcanzadolascondicioncstécnicasindispcnsablcsparamantcnerciertacontinuidadyproductividad,tenicndounaclara 
visión de las condiciones productivas y de los mercados dcexhibición,por lo cual tienen una mayor calidad en el acabado del 
producto,sibicnrcsultarcitcrativoeltratamicntodctemasdcbidoasufinalidaddcrccuperarlasinversioncsyobtcnerutilidadcs 
parascguiroperando. 

W.Dadek afirma que "esta no es la forma fundamental de Ja producción cinematográfica y es una unidad de transición 
tendiente a ampliarse para convertirse en producción simultánea";sin embargo,F.Contrcras asegura que de esta forma "ha 

dependido Ja actividad cinema! ográfica en n ucst ro medio" y que" sobre estas empresas han recaído lassueesivas modificaciones 
que ha implantado el sector gubernamental dentro de la rama de producción en cuanto a condicionesdefinanciamiento,de 
distribución,de promoción pu blici t aria,etc.Además,son responsablesen la re\isión de contratoscol ect ivos de trabajo" ante los 

respectivossindicatoscinematográficos. 

Así,este grupo (de 2 a 5 pclículas)se integró por 471 empresas (43.7% del total) y participó con el 57.5% (1,302 películas) 
de Ja producción nacional en el período 1945-70.EI promedio de producción anual por empresas fue de2.8 pclículas,lo cual 
corresponde a lo dicho por Dadek al Hlirmar que "su problema critico se encuentra en el estudio de cuál sea el tamaño óptimo 
de laindustria,tenicndo un lfmitc técnico entre dos y tres películas anuales". 

De producción simultánca.-L'IS empresas incluidas en este grupo se hallan en una mejor situación económica que las 
anteriores y no están obligadas a terminar una película para empezar otra.En el caso mcxicano,fueron incluidas en este grupo 

las empresas que trabajaron bajo contrato o pedido de empresas extranjeras o nacionales para complementar sus 
'programaciones" en países hispanos. 

Este grupo (de 6 a 16 películas) se integró en el pcriódo mencionado por 58 empresas (5.4%) y produjo el 18.3% (414 

películas),volumenquelespermilccompensarpérdidasocasionadasporalgunas,reducircostosymantenerunmontoconstante 
de utilidades, Jogrando,de esta manera, afrontar los riesgos y lograr su independencia económica; sin embargo, F.Contreras 
reconoce que esto solamente lo habían logrado dos productoras nacionales en los últimos años del período 1945-70. 

Otrodc los aspectos necesarios para la producción es Ja participación del personal técnico, el cual se integra con los sigu icntcs 
el emcnlos:dirccl or ,cscrit ores, asisten t cs,a notador ,csccnógrafo,fot ográfoc iluminador ,actores, vcst u ario, maq uillajc, sonido, 
montaje,músicn,grabación yregrabación, unid°addc rodaje, técnicos de procesado, etc. (ver cuadro 3). 

Elterccrclemcntonccesarioparalaproducciónloconstituyenlasinstalacioncscinematográficas:foros,laboratorios,cuartos 

de edición y corte de negativo, salas de doblaje, de proyección ydc grabación, sets exteriores, camcrinos,euartosdepcluquerfa 
ymaquillajc,bodcgas,cnfermaría,subcstacióncléctrica,rcstaurante,bovcdasparanegativo,imprBOraóptica,equipodeproyec-

Cuadro 3:PERSONAL TECNICO CINEMATOGRAFICO 

Jere y Subjere de producción 
Subdirector 
FoMgrnro 
Operador de c1íman1 y asistente 

Alumbrador 
Peinador y a)11dante 
Encargado de vestuario 

Decorador 
Editor sincrónico 

Jere de ulilerfa 
Jerc de electricistas y ayudantes 

Operador de sonidos 
Reeordistn 
J\llcrofonlstn y asistentes 
A)11dante de director 

Maqulllista y ayudantes 
Jere de repartos 
Peluquero 

Editor y ayudante 

Unidad de rodaje 
Jere de tramoya 

FUENTi-Anduiza, l~:"Legis/ació11 Cinematográfica l\fcxicana". 
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ción de fondo,olicinas generales de administración,de producción y para las compañfas en rodaje,etc.Dentro de este tercer 
elementosecncucntrael equipoutilizado elcl procesode unacinta:a)equipodefilmación,b )servicios de labortorio y c) servicios 
y equipo desonido(ver cuadro4). 

Cuadro ~: EQUIPO UTILIZADO EN EL PROCESO CINEMATOGRAFICO 

Equipo de fitmución:Cámara Mltchell 35 mm,Cámura Arriflax,equlpo de alumbrado,cables,cajas de conexiones y 
•splders',pluntas ¡¡enerudorus portátiles de 30 kws,etc. 

EgujpodcLabqrn1orioRevelado de negativo Eastman color,revclado de sonido positivo,lmpreslón y revelado de 'rushes' 
en By N,lmpreslón y re\'elado de escenas aisladas en color,cuarto y equipo de edición, sen'iclos de sula de proyección 
para 'rusbes' y edición,sicronlzaclón de 'rushes',corte de negativo,fologrufla de lftulos prlncipules, fotografía de lftulos 
Iniciales y finales de rollos,primera copia compuesta de Ja película y traller,pilotos en color,elc. 

ScoidqsyEg11jppdeSoojdo:Tr.msferencla de sonido magnético a película magnetizada u óptica,servlclos de doblajes de 
sala y equipo, local para grabación de 'play backs',local y equipo para grabación de música de fondo,paru grabación de 
efectos de sonldo,paru la regrabaclón final de la película y el 'trailer',etc. 

La producción contribuye con el 25% de los ingresos 101aks de la l. C.M. iy,al inleriordeestesector,52%correspondena 
pago de actores y personal sindicalizado,16% acopias y mal erial fotográfico,12% a lanzamiento publicitario,12%agas!osde 
operación y8% a ul ilidades antes de Impuesto Sobre la Renla,pago de pasivos y amortizaciones, según la CANACINE. 

La producción puede ser privada,pública,mixta,nacional,c~1ranjera ocoproducciones;las agrupaciones que aglutinan al 
personal de este sector se encuadran en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (S.T.P.C.),para la 
produccióndelargomelrajesycnEstudiosChurubusco,yelSindica!odeTrabajadoresdclalndustriaCinematográfica(S.T.l.C.), 
para 1 a produci6n de cor t omel rajes y películas en los Estudios América. 

LA DISTRIBUCION 

La distribución equivale al comercio al por mayor y se registra como un servicio.Aporta el 8% del total del peso 
cinematográfico y, del total de los ingresos al interior de este sector,50% corresponde a salarios y prestaciones,25 a gastos de 
operación,12.5 a gastos de promoción y venta y 12.5 a u!ilida<les antes de l.S.R,pago de pasivos y amonizaci6n 
( cfr .'Cámara',No.28). 

W.Dadek afirma que más que un comercio de mercancías,se !rala de un comercio de derechos de proyección,pues las 
distribuidoras otorgan a las exhibidoras únicamente el derecho a proyectar las en sus salas por t iempodeter minado. 

Esla distribución puede adquirir varias formas: 

l)Rentaal exhibidor. 

2)Rcnta a un distribuidor, el cual a su VCL,la puede renlar a un exhibidor o a otro distribuidor. 

3)Vcnta tolill o cesión del derccho:a)por tiempo detcrminado,b)por zona gcográfica,y c)¡x>r 'pasadas' (por cjemplo,sólo 
tres veces en T.V.,aunque no se determine la frecuencia). 

El porcentaje que se cobra por la renta varia,según información proporcionada poc el lng.Carlos Payno,funcionario de 
IMCINE,en noviembre de 1988,por regiones y paises. 

Laproducciónfílmicasedistribula,gcneralmenteatravésdetresgrandesdistribuidoras:CinemoográlicaMexicana(CIMEX) 
atodoelmundo,cxceptoLatinoamérica,terri!orioenclcualdistribuíaPelículasMexicanas,S.A.(IELIMEX),fundadaenl945.Al 
fusionarseambasdieronorigenaPELMEX;lao1radis1ribuidoraesPclículasNacionalcs(PELNAL),fundadacn 1947,<listribuye 
en el territorio nacional un promedio anual de 78 películas y es la número uno a nivel local. 

laboralmentc,cstc sector es atendido por el S.T.l.C . 

.i,1Cií01nru' ,No.l8Jun. l 9K3. 
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LA EXHIBICION 

La exhibición constituye el tercer sector de la I'.C.M., y representa al comercio al menudw, o sea, el consumo, en este caso 
íntangibledclamercancfa·película. 

En México, este sector absorbe el 50% de los ingresos totales de la l.C.M .. Asimismo, los salariosyprestacionesdel personal 
síndicali1.adodc las salas constituyen el 46% del total de estos ingresos, la renta de los locales de exhibición el 24%,lapublicidad 
en prensa, radio y T.V. el So/e, los gastos de admón. 65 y las utilidades antes de I.S.R., pagos de pasivos y amonizacioncs el 6% 
2-. 

Según F.Heucr,cx<lircctor del Bancinema,en 1960·63habíamásdc l,600salas cincmatográlicasenel país (130 en el D.F.)1 
,mientras que los Censos de Servicios en 1970 reportaban 1,988 (177 en el D.F.) y en 1975 eran 2,013 (118 en el D.F.},pero 
según el ler. Censo Nacional <le la l.C. de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANAC!NE),en 1975 había 
2,786 cines (120 en el D.F.);Sio embargo,el INEGl,a trnvés de su S.CN.M,afmna que para 1975 exislían 1,783 salasª· 

La cantidad de salas cincmatográlicas,con m ucho,nosde muestraque el cinc es el mayurcspcctáculo masivo fuera de casa,ya 
que rebasa a los establecimientos de espectáculos rcstantes2. (ver cuadro 5). 

A principios de 1989,el Depto. de Información y Estadística de CANA CINE reconocía la cxistencía de 2,095 salas en los 
estados de la República.de Jos cuales 265 pertenecían a COTSA.Dentrodc los 2,095 se contabilizaban 107 salas ambulantes y 
16 de 16 mm,en tanto que en el D.F.rcconoc!a la existencia de 119 salas y 87 en el área mctropulitana;cstoparaprincipiosde 
1980,ya que la información que obtuve el25/X/89,para el D.F.contabiliza 157 (incluidas las salas universitariasydela Cine teca) 
y83 para la zona metropolitana. 

En base a estajnformacjón se observa que en el D.F. COTSA controla 85 salas (54%),Exhibidora México,S.A. de C.V., 
Telccines Palacio Clúno y el resto es controlado por cxhibidores independientes ele 2 a 4 salas cada uno. Estos cines se ubican, 
por delegación, ele Ja manera sigtúente: Gtauhtemoc 56 salas, Miguel Hidalgo 23, Gustavo A Mad!ro 15, Benito Juarez 13, 

AÑO A B 

1970 1769 60 
1971 1745 61 
1972 1726 60 

1973 1720 68 

1974 1741 66 
1975 1783 76 

1976 1863 81 

1977 1769 83 
1978 1858 75 

1919 1883 75 
1989 1832 80 

1981 1789 74 

1982 1789 70 

1983 nd nd 

1984 1790 93 

Cuadro 5: 'CENTROS DE ESPECTACULOS.1970·84. 

e D E 

43 7 31 
46 7 34 

43 4 30 

45 5 28 

45 7 25 
45 8 32 

48 6 31 
42 6 32 
44 6 34 

45 32 
38 4 29 
37 5 26 
31 s 24 

nd nd nd 

33 4 29 

1" 

42 

48 

41 

44 

38 
42 
41 

36 
38 

37 
31 

34 

29 
nd 

26 

G 

2 
2 

nd 
1 

H TOTAL 

62 2016 

63 2012 

64 1969 

57 1968 

54 1977 

63 2050 

61 2132 

64 2063 
65 21Z1 

61 2139 

65 2080 

56 2022 

2005 

nd nd 

57 2033 

A: Cines¡ 8: Teutros; C: Toros; D: Circos¡ E: futbol; ~·: Belsbol¡ G: Currerus de cubullos¡ H: Otros. 

FUENTE:S.C.N.M.1970-78,INEGl,SPP/ONU. "Agc11áa EswdEs1ica" 19111-84 y '86. 
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Coyoacán 11, A.Obregón 8, Tlalpán 7, lztapalapa 7, V. Carranza 5, Azcapotzalco 3, M.Contreras 3, lztacalco 2 y Cuajimalpa, 
Xochimilco yTlahuac una sala cada una. 

En el área metropolitana,donde COTSA controla 12 cincs,los 83 existentes se distribuyen así:Atizapán de Zaragoza 
2,Cd.Nezahualcóyotl 21,Coacalco 4,Cuautitlán de Romero R. 2,Cuautitlán lzcalli 8,Ecatepec 15,Naucalpan 16 y Tlalnepantla 
15.lll. 

Uno de los aspectos más constantes en la historia de la l.C.M .,es la demanda de respeto a la FracciónXllde1Artículo2o.de 
la Lcycinematográfica,el cual hace mención a que el 50% del tiempo destinado a la exhibición,debedcstinarse ala producción 
nacional,lo cual,como se verá más adelante, no es cumplido ni en la mitad, pues se prefiere la típica producción es
tadounidense:comcdias con el clásico ritmo hollywoodiano, basado "en un mecanismo narrativo para haccraumentarpaulatina 
mente la tensión en el espectador,hasta llegar a un punto máximo después del cual viene la catástrofc"ll,provocandoque,tal 
tensión lo haga "olvidarsedes( mismo,enelsentidoenquecuandoélsaldrádelcine,toda aquellaAL TA TENSION noencontrará 
continuidadenla\idareal...elsi,temancrviosodelespcctadoresestimuladocnsuprupiaactividadperosinserdirigidoaninguna 
dirección significativa·U.. 

En este sector,el S.T.l.C., a través de su sección 1, aglutina al personal de las salas cinematográficas. 

6 lbld•m. 
l llturr,t'.:,.a lndu'-lrlu Clncmato1;róncu Mulconu". 
B. INl':CH,SPPJONll:"Sb.ttmu de cucnbu. Nuclonulcs de Mixlco".l970.78. 
2. lbld t IN1':GJ.SPP1"Agenda Ea.tadbtlca'\varlo• números. 
ULlnforn111cl6n proporcionada por el sr.J.dc J.Cnstorcna Polcsllno, Jete de Personal de la CANACIN E,el 25/X/89. 
ll. M.U)' Sánchn,A.:" Cinc mnlcano:¡iroduccl6n i.oclul de unu t•tétlco" ,en "11 ojus de Cine" ,voLII,pp.lSO·lSl. 
ll.Klugt 1A:" F.conomfn Clnemulográrlco en la RFA y en Europo" ,cllado por Ruy Sánchn en op cit. 
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1.3. LA RENTABILIDAD Y EL FINANCIAMIENTO 

'(El creador ci11emutográfico) tiene dos posi/Jilidades de elecció11;0 /iuce pellculas exc/11sil'Omc111e comerciales,lo 
que el p1í!olico quiere y paga gustoso por 1•er,o bien hace la pellcula que él q11iere,q11c a él le gusra como artisra,y 
entonces l!~Cesita q11c lo ayude su gobiemo". 

O.WELLES:" CONTRA EL CINE COMO ARTE" 

'Sin la c1mq11isra de cierto bie11esrur material es imposible, e11 las sociedades li11ma11as,el reino del esplritu". 

J.E.RODO:"ARIEL" 

Durante la i Convensión Anual de la CANACINE (mayo de 1979),el empresario cinematográfico R.Agrasáncbez afir
maba:'seprelcndequelaspclfculaslenganren1abilidad,bajocosloyfácilrecupcración'.Es1oesenlen<liblcycomprensible,desde 
el punto de vi;t a i:mpresarial,ya que toda persona que participe en un negocio, en este caso la I.C.,<lcsearáoblcnerunbcneficio 
des u actividad~ una 'recompensa' por el riesgo de recuperar su inversión (Coslo<lc Oportunidad). 

Larenlabilkla<lseconviencasíparaelcmprcsariocnclaspcclofundamenlaldcsuparlicipacióneneslainduslriay,enfunci6n 
deello,cstará~uinvcrsi6nycl1ipodeproduc1oqueproporcione.Talrcnlabilidad,pudcmosverlacn larclaci6nexis1cnlecnlrccl 

costo (valor de los factor e; productivos empicados) y la ganancia,o sea, cnlrc los egresos y los ingresos (ver cuadros 1,2 y 3). 

Cuadro 1: l'RINCIPALES COSTOS EN LA l.C.M. 

Sulurios y Prtstaciones al Personal sindicalizado 
Renta Locales de fahiblción 
Publicidad y Promoción 
Coplas y Materh1I Fotognilico 
Gustos de Mantenimiento 
Gustos de Operación 
Gastos de Admlnlslraclón 
Impuestos Especlt1les de Exhibición 
Derechos AutorJles 
Utilidades antes de l.S.R.,Pugo de Pasivos y Amortización 

FUENTE:'Cámura'No.28,j1111.J983. 

40 % 
12 

9 
4 
4 
s 
3 

15 
'2 
6 
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Cuadro 2: PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION DE UNA PELICULA (MEXICO). 

CONCEPTO 

Productor asociado 

Argumento 

Derechos y adaptación 

Personal técnico 

Director 

Técnicos 

Artistas 

Principales 

Extras 

Escenografiu 

Sueldos 

Materiales 

Mobiliario 

Alquileres 

Diversos 

Gustos de locación 

Transportes 

Alimentos 

Diversos 

Guurdarropa 

Vestuario 

Alquiler 

Material rotográflco 

Negutlvos 

De sonido 

Positivo regular 

Diversos 

Música 

Derechos y dirección 

Grabación 

Estudios, equipo y laboratorios 

Servicios generales 

Servicios extras 

Sonido 

Edición y corte 

Tltulos 

Otros gustos 

PORCENTAJES 

6.8 

2.6 

2.2 

19.0 

4.0 

IS.O 

33.6 

31.0 

2.6 

5.6 

2.7 

1.6 

0.2 

1.0 

0.1 

4.0 

0.4 

1.0 

2.6 

1.7 

1.0 

0.7 

4.2 

2.5 

1.1 

0.5 

0.1 

2.3 

0.7 

1.6 

7.1 

4.4 

2.7 

0.4 

1.4 

0.4 

10.9 

FUENTE:'Gomezjara,Fco.:"Sociolog(a del cine',pag.40. 
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Cuadro 3:COSTO DE l'RODUCCION l'OR PELlCULA (MiÚonts de pesos). 

ANO SEGUN PELNAL SEGUN CANACINE 

1980 N.D. 40 

1981 N.D. 60 

1982 N.D. 100 

1983 22 120 

1984 31 150 

1985 43 200 

1986 80 220 

1987 180 250 

1988 220 300 

1989 N.D. 350-400 

FUENTE: H.Rey11a, i111'estigadorde PELNALyCANACINE, el 10/1[{89. 

En cuanto al costo de películas producidas por el Estado, tomaré, como ejemplo, algunas de laproducidasporCONACITE 
11,S.AdeC.V. 

l2fil 
"En la tormenta" ................. 11'7.47,940 

"El niño Rarnmuri ................ 6'144,116 

!2fil. 
"Campana• Rojas" ................. 48'343,476 

"Barrio de Camp::oncs" ............ 9'492,873 

1983 

'Rusia 1917" ..................... 5'311,572 

"Mexicano tú puedes" ............. 30'909,622 

"San Judas de la frontera" ....... 39'768,686 

"Historia' v iolcnta•" ............ 56' 128, 785 

"Terror y encajes negros" ........ 47'941,470 

Como observamos, son más semejantes las cifras proporcionadas por CONAClTE 11 y PELNAL que las deCANAClNE, 
pues estas últimas son muy elevadas ya que, por elemplo, en 1984, según PELNAL, una película costaba 31 millones; las dQ& 
pclículasproducidasencseañoporCONACITEll,costaron47.9y56.lmillones,micntrasquesegúnCANAClNE,unapelícula 
producida por la l. P .costaba en promedio 150 millones. lSeráverdadq ue los productorcsp rivadostienden ainílar artificialmente 
el costo de muchas de sus producciones,eomo lo han señalado Gomezjara y Heuer, entre otros?. 

Los costos de producción están determinados, generalmente, por la estructura de Ja empresa y son inversamente propor
cionales a la duración del rodaje, pero directamente proporcionales a la duración de la pdícula por término medio, y para una 
pcllculn de 1.s hr•. do durnción •• ruquicrcn de 30 u 40 dlu• do rndujol 

l Dadtk.W.:"Econom[a Clntmulo¡;r&Ocu" 
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Los costos ele producción pueden clasilkarsccn: 

1. Costo' Fijos: son independientes del grado de racionalización del proccsoproductivo,talescomo daechos,sueldoscontrac
tualcs y gastos de material. 

2. CostgsV¡1tiobks: son Je naturaleza proporcional a la duración dd rodaje y aquí tienen gran peso los sueldos del personal 
técnico y los alquileres de estudios y accesorios. Pueden, a su vez, subdi\idirse en: 

a) Aquello; cuya cuantía puede ser influida mediante medidas técnicas y de organiz;ición. 

b) Aqudlo; que sólo pueden ser iníluidas en el marco de una ¡yoducción continua y simult:ínea, \'.gr. gasto; de admón. 

En rcJación con lo obtr:.nidocn taquiU:.t por cintas mcxicana~.i.:I cuadro 4 no.:, indica quc,apartir úe los Jatos sobre costos de 
CANACINE,ninguna pdículahabía recupcraJolnscostosc.k prnducción promedio ( 150milloncsi,pcrnsi se toma cncuenia el 
dato proporcionado por PELNAL.estccostoerade31 millones y,por lo 1anto,las pclicuJa,mexicanas más taquilleras de ese año 
yalohabían rcbazaJo,m uch asdecl lasampliamcn t e.Asimismo,paracon firmar esto, tomcmoscl cu ad r6 del subcapítulo 3.2.5.,en 
el cual se observa que dichas películas realizaron una inversión enconjunto dc3,500 a 4,000 milonc;dcpesos( elcostopromedio 
para una película era de 350 a 400 milloncs),pero obtu\Ícron ingresos por lli,()()()milloncs,con loqucruadruplicaronlacantidad 
invcrtida,lo cual no es nada despreciable para una industria que siempre se queja de estar en crisis,o la qué tipo de crisis se 
refiere? 

Cuadro 4:PELICULAS MEXICANAS MAS TAQUILLERAS EN 1984.(mills.dt pesos) 

TITULO ESTRENO l>ISTRlllUIUORA INGRESOS 

l. Katy la oruga S/Vll/84 Vidtocinc 140..J 

2. Día albañlks 9/Vlll/8-1 PELNAL 106.4 

3. El extra (R)28/Vl/84 Columbii.t 76.8 

4, Pedl'O Namja 31Nf84 PELNAL 74.9 

5. Churrito 221111184 Vldeoclnc 73.6 

6. El slnvergÜ•nza 1/111/84 PELNAL 51.S 

7. Ya nunca más 1611/84 Vldtoclne 48.6 

8. El miedo no andaen burro (R) 16111/84 46.7 

9. El vtclndario 11 9/11/84 PELNAL 4-1.6 

10. Emanuel (Nacido para pecar) 611X/84 35.9 

(R):rt't'!thtno 

FUENTE: 'Cdmam' No.36,sep.-oct. /984. 

En 1964, F.Hcucr afirmaba que, en términos generales, lal.C.M. no operaba en condiciones de incostcabilidad,aúncuando 
se rcgistra_scn casos individuales de quebrantos de empresas, pero que debido al caracter 'semi aventurero de la producción 
cincmatogrdlica mexicana' durante varios lustros, originaron que "muchos de los que acumularon reservas cuantiosas, al 
experimentar los primeros reveses en los mercados extranj~ros, tanlo por l<t mayur competencia internacional como por 
empezarse amanifcst a1 el fcnómt:no monetario de las devaluaciones y, en méxico,cl alz~ con!'itantt:dc loscu!itusdc producción, 
todoscslo> lwchos Jicron p< ir resultado los pri merossf ntoma• de desconcicr tu. Ante esta situación muchos de esos productor<:s 
optaron prudentemente por retirarse de laproducción(y) lps uuc pqmí1nccierpn tendjerpo a rl'ducir<:I monrpch; lo joycC(jdn a 
ojyrlcs m(is de acuerdo con las n·c¡wJucjnncs cnrrieo1n en taquiJl¡f 2. (subrayados míos). 

Sin embargo, 23 años después, en 1987, seguían realizandose comentarios semejantes:" la falta de estímulos al cine de 
calidad,la carenci<t de re cu r;os financieros, la caída del me rea do cinematogr álic o en el sur de E. U .A., e 1 alto costo del dinero, la 
abundancia de las cintas enlatadas, el poco tiempo de pantalla que se le otorga al cinc mexicano provocaron, por un lado (la) 
caída cuantitativa y, por el otro, que lmnroductoTC!; .. continuasen realirnndo filmes cnn criterios comerciales. con el único y 
firme propósito de rceJiprrnr su jo\•rrsjón de la forma más sc¡;yra"~subrayaúos míos). 
¡ llrurr,i'·,:"1.n lndu,.lrin clnrmutogrñncn mtxlcunu". 
l Culrl·lho A.tiullndo :"El cinr mrxlcnno )' Milo crb.li.",rn 1I>lclnc', nún~19,10 y ll,mnyu-octubre,198'1. 
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Los productores ante esta situación incierta del mercado cinematugr;ilico optan por producir películas de fácil y pronta 
recuperación, con temas ya desgastadísinlt'S (ver capítulo lll); pero lc6mo medir la cícctiviJad de un filme'!, lpur la J:ll!lli.d¡W 
de espectadores que capta'! o lpor su 'intrínscca~estética'I S. Vcllcggia cuntcsta:'la efectividad de una obra,no cs algo 
susceptibledemedirenvirtuddclosindicadoressobresurcnlabilidadcconómica,lomándolacomoclcmentudcfinilorio.Esecs 
!!.U.Qentre otros datos a tener en cucma ... se podrá hacer un cinc 'efectivo',en términos de rentabiidadeconómica,sinimportar 
ninguna ol raconsidcr ación él ica oeslética, pe rocstonosignificaque se csl é rea lizamlounci ne i nl egr a lmen¡ e cfcct ivoen relación 

a un espectador también entendido como un ser integral... un nuevoydistinto critcr io de cfcctividad,superador delcine que rige 
almodelodecincdominantc,cxigeplantcar,previamenlcunnucvoydistintocunccptodcpúblicu.Seráprccisoentoncespercibir 
al espectador como un fin,antcsquc cu tantumcdio para la consecución de rinc!:i ajeno~ a ~us necl!sidadcsc inll!rcscsrealcs'-:1. 

Otras importantes fuentes de ingresos en la cim:matografía son: a) 1a exhibición de filmes cstadounidenscs,aunqucdlono 
necesariamente es sinónimo de éxilo comercial: el Colectivo A.G'1lin<lu1con <latos u~ llJS6,afirma 4uc de 81 cinlas mcKicanas 
cslrcnadas,s61o 11 (13.6% de las mexicanas) frncasaron en taquilla,mientras que Je las 269 cxtranjeras,91 (34.2% de ellas) 
fracasaron rotundamente. b) En la exhibición," el principal negocio ... no est:í en las pclículas,:ilrul.rn lp c¡uc wmc la cc:n1c al 
~ . .los cines en México son en realidad expendios de golosinas donde resulta que proyectan películas (por ejemplo,los 
ingresos del cinc Continental en junio de 1990 fu e ron de 37 millones de pesos por concepto de boleta je y61 millones por ventas 
en la.dulcería yi.!Provccho!. 

El financiamiento es uno de los aspectos más delicados en la 1.C.M.,yen cualquier actividad,puestuquesurecuperación 
presenta un gran riesgo,y hay que esperar de 6 meses a 2 años para su amortización,cn el mejor de los casos.Este proceso se 
amortigua cuando una empresa realiza una producción simultánca,o sea,varias pcliculas (de 6 a 8 al año),pero cuando la 
productora es pequeí1a ( 1o2 películas) opera con dificultades económicas y debe buscar mecanismosdelinanciamicnto.Dado 
que la l.C.M. se caracteriza por una gran e inestable prcscccncia de pequeiias emprcsas,así como unos cuantos grandes 
producloresyunmercadosaluradaÍ',losdistribuidoresadquicrenunpcsodetcrminan!ecnelfinanciamientocincmmográfico. 

Asf,lcncmos que 'muchas veces antes de comenzar la producción los distribuidores adquieren la licencia de distribución 
garanti1.andociertacantidada los productorcs{e) igualmcnte,losdistribuidorcscolocan en los cines películas aún sin terminar 
y reciben pagos por adelantadoogarantfas'1 y,la contratación,pucde scr"a comisión o a precio lijo,de acuerdo a la calidad de 
la pelfcula,la inclinación del público hacia esta y la capacidad de programación de la empresa distribuidora.'li. 

Cuando existe alguna institución de créditoai.lb.u!.: (v.gr. un banmcinematográlico.En México existió de 1941 a mediados 
de los80's),las pequeñas y medianas empresas,con el garan!cde las distribuidoras obtienen ahf sufinanciamiento,perosino 
existe dicha institución se debe recurrir al financiamiento propioquc,en aquellas empresas,cs algo casi ulópico,o a los créditos 
de la banca privada (en algunos períodos nacionalizada). 

Durante un tiempo funcionó la "Unión de Crédito a Produc!orcs Cinematugrálicos,S.A.de C. V.", aétu;tlmenle en 
liquidación.Pcro,dentro del sector empresarial se tiene la idea de que "d populismu ... dcbe ser de.slerrado también del sector 
fílmico.Loo; empresarios del cinc damos los primeros pasos al negamos a p:dir :il Estado subsidios o apoyos finan
cieros.Sal<lremosadelanlecon recursospropios,crcati1idaducnergíaemprcsarial.Toca :ilgnbiernoaportar lo suyo y dejar a la 
industria a las f ucrzas del mercado' 2(neolibcralismopuro). 

El financiamiento de la producción fílmica mexicana se realiza,fundamcn1almenlc,dc tres furmas:"pordistribuidoras 
americanascomoAmericanGcncral,Mcxincma{pertcnecienlCsaJ'roducloresmexicanosasociados)yMtropolitan(propictaria 
estadounidense de cines),por adelanto de videos y propiamcnte•'l!l.. Además, Se podría contemplar una cuarta forma que es lá 
distribución que hace PELM EX ll. 

Sabcr,en concre!o, a cuánto asciende el financiamicnlo,no es una tarea fácil y requiere mayor tiempo,pucs,por 
cjcmplo,sabcmos que en 198-1,del total de crédilO otorgado a través de las banca> de desarrollo y comercial,quc ascendió a 
l l '065,386mi llonesdcpcsos, 12,886correspondic ron ase rviciosdecs pa rcim icnto,ci nematografía incluida, pcronusedesagrcga 
lo suficiente como para de!crminar cuanto le corresponde a la 1.C.M .. En esos términos se prcsenlaanualmcntccl lnformedcl 
Banco de México, en tantoquc,por el lado del sector privadu,dicha información es 'conlidcncial'. 

:l Vellc~la,S.:"Clnc:rn1rc rl e~¡ic:clóculo y ht rcultduJ''. 
i Garda 'l\no,l .. :"l.«1s que c:umcn pbtnche en el clnr",rn •El N111.:lonu1'1 i.uplcmenlo domlnh:ul,ll.Nlll/90. 
C¡, Andulw,V.:"l.1¡:lslucl6n élncmulo¡rllnco", 
l l>adtk.W.,0¡1 ch. 
S/l<:n JuHo de l 985,1 KS 11rlkullu. muh:unus r:.puuhun itcr c~trcmula!I. 
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Rentabilidad y financiamie nlo van ínlim amente ligados en el desarrollo de la 1 .C.M ., de ahí que "los prod uctoresde pellculas 
de la l. P. que no reciben financiamiento para realizarobras de largo metra je,q ue por te ma,act uacioncs,t écnicas y costos reciben 
el reconocimiento público y la crílica,requieren mayores apoyos en la distribución y exhibición de sus materiales.Sólo así,la 
recuperación de inversiones y reinversión inmediata dará eon1inuidad a los proycctus de ealidad ... (por lo tanto) necesitamos 
tener seguridad de que~¡ vamos a hacer invcr~iones de fucrtccnvcrga<lura,lo meno. ... que c~pcramos es un trato difl!renle para 
ese material que una oportuna rccupcración lk invcrsionl!s'·ll, o sca.''la iniciativa privada que produce cinc requiere de 
financiamientos y estímulos para incrementar la producción"ll y, "en tanto el público asista a los cines a ver filmes de 
narcotraficanles,tcrroristasytraileras,proscguiránconesdórmula,quelesayudaarccupcrar la inversión de las filmaciones"li 

Sin embargo," d u rantc todas!as épocas de 1 cine mcxicanolos productores se han q ucj adode q uc estaindust rianoesredit u a ble 
(y) siempre piden la colaboración de los trabajadores pcrareducircostos ... perocnvczde reinvertir en más películas tienen su 
ca pila! en los bancos del extranjero o en otros ncgocios"ll. Anletal perspect iva,elcstadoha intenta dudar a lgunasresp uestas,que 
más parecen de coyuntura que parle de un plan estructural cinematográfico: 

1) Cjac swaps,los cuales permitirían a los productores mexicanos o t!>.tranjcros ~~ustituir la deuda mexicana por capital de 
inversión con el propósito de financiar en México los costos directos de producción ... (y así) generar fuentes de trabajo'.l.ü. 
paralal.C.M. 

2) El Fondodc Fornen! o a la Calidad Cincmalogr á fica,pa r a financiar a las prod uccioncs que se haganmcrcccdorasdelmisn10.En 
suComitéTécnicocstánreprescntadosRTC,IMCINE,CANACINE,APyDPM,STICySTPC.El"mecanismocsblecidopara 
re ca u dar lasaportaciones consiste en que 1 os peq ueñosexhibidoresa portan5% de sus ingrcsosdiarios y los grandes,así como 
lasque trabajan toda la semana,aportan diariamente el equivalente a un determinado número de butacas (de ocho a doce), 
dependiendo del aforo de cada cine•ll · 

l.(l Enlrr\·~ta con rl sr.A.Aguirrr,dlredor de lu APyDPM,d 16/Xl/90. 
ll En 1990 PEl.M EX uún odcudub11 2 mlllones de dólurri. a \'Urlos produclores Cilmlco~ t-lllre ellos lo!!o h11os. Gnllndo y Fdo. Pérn 

Ga,·lhín, en •El ~udonol'.26/IX/90. 

1l. Enlrt\'l!r.la al productor A.RD!tllS Priego Jr.,rn 'Excrblor',Jl/V/90. 
ll. Enlrr,·bta al clnca..,ln S11lom611 Ldlcr1rn 1Excel!iolor',l1/Vll/fiS. 
l:l Enln\'l-.ln ul dlrcclor de cinc S.Vrjur,rn 1Excrlslor',24/VIU8S. 
U. Entrnl"lict u miembros y dirigentes del STPC1

1Exctl\lor',"!/\'U8S. 
l!i.. l>rclurnclont'!'t de J.llrnuí.ndrz Torrc~,tllulur dr R.T.C.,ul tulor dr lu XII Rt!icño. Mundial Je Acupuku.So ~e ~u¡m en qué quedó 

t!tlu ldru."l.11 Jornndu",9/XU87. 
il'l.11 Jl1rn11do',l7/X/H6 y l.&/IV/87. 
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1.4. EL MERCADO DEL CINE NACIONAL 

"En los momentos de desgracia, el hombre busca c1.msuelo 1.•11 Ja unión de su tn'steza co11 /u 1n·s1aa de ouos" 

M.KLINDERA:"LA llROMA" 

El mcrcadolcinc matográfico mexicano es un mercado de caracter ologopólico,cn el cual cada sector cincmatogr áfico está 
hcgemonizado por unos cuantos empresarios (en la producción los Rosas Priego, los Rodríguez, los Martínez Solares; en la 
distribución PELNAL, Columbia, Vista, 20th Ccntury;y,en laexhibición,COTSA y los circuitos Montes, Ramfrez,Amador)y 
sus principales plazas se ubican en: 

l)'RepúblicaMcxicana:Tijuana,CdJuárel,Montcrrcy,GuadalajarayD.F .. 

2)E.U.A.:mercadolatinoenCalifornia,Texas,lllinois,ctc. 

3) América Latina: ligeramente en Colombia, Ecuador y Centroamérica, auhque,en gcneral,clmercado latinoamericano ha 
mostrado un claro descenso desde 1970..:?, o sea, lejos quedaron los años de la llamada 'época de mo' del cine mcxicano,con 
grandesestrcllasyconsiderablc prescnciaint e rnaciona l. Su de>eensosede be, fumla mcntbncnte,a trcsfactorcs:a) E. U .A. empezó 
a recobrar terrenoscincmat ogr áficos pe rdidosc n la 11 G ue rr a M undial,b )Crisisccon ómi cas ypolit icas en América Latina, y e )la 
orientación excesivamente lucrativa, acompañada deba ja ca lida dy com pctitividad, del cinc rnexicano,dcst inadas a un "público 
popular fiel al cinc mexicano que por lo general tiene dificultades para leer los subtítulos o de planocsanalíabeta ... ( con lo cual 
el público urbano de clase media ... en todassus capas ... ha dejado de ver cinc mcxicano'l. 

El Mercado Nacional 

El mercado cinematográfico,dcnlrodcl país ha observado un constante descenso encl número dccspcctadoresasistentesa 
las salas exhibidoras,pues mientras que en 1985 el número descendió y en 1986 'ubió 10%,para 1987 y 1988 se registró un 
descenso de 40 y 30 % rcspectivamen1J.;ejcmplo de este descenso se observa en infom1ación proporcionada por la 
CANAClNE,la cual apunta que el número de asistentes en el D.F. pasó de 73 millones de personasen t981 a 70 millones en 
1982,lo cual refleja que "cada día va menos gente al cinc y esto ocasiona que la capa.:idad instalada de la sala de exhibición se 
desperdicie en gran medida (pues) en 1982 se utilizó a lo largo del año el 25.6% de las bmae<" potcncialcs"i, 

A este descenso en la asistencia al cincmatográfo se suma el hecho de que,cn el período 1970-W,cntre 70 y 80% d" los 
estrenos y del tiempo de pantalla correspondió a la exhibición de películascsl adounidcnscs, lo cual deja muy poco espacio para 
la producción mcxicanafl.Estoscrárctomadomásadclantcyanalizadoporperíodos.Bastcdcjarlocnunciado.Ahoraveremos 
una somera descripción de los mercados externos más cercanos,y'nat urales' ,de la l.C.M. 

El Mercado Estadounidense 

Y a en 1964 F. H cucrseña la baq uc las principales plazas en el mercado norteamcricanoer an Dcnw r,Chicago,N u e va Y ork,Los 
Angeles y San Antonio,que contaban con altas concentraciones de hispano farlantes. Asimismo,afirmabaquc,aproximada
mcnte,35% de los ingresos de la l.C.1\-1. provenían de los mercados exteriores-. 

l Mercado: dd lntin 'Mcrcula,.u.,•. comcrdo, tníflco; es una n¡•rc~lón famlliur en lodo rl mundo ) llcnr lrc!t conccplo11 dbllnll.l11: u) 
Mcrcado-lu¡:nr, es un concc¡1to gcogninco que dc.!tii¡nu el lug11r donde !te l'om¡mm y .!tt' \cnden giuero.!t¡ b) Mercudo-org1ml.uación, 
es un concepto olruclurnl que alude 111 !ol!<>lrnu1 de orgunt1..uclones rcluclonudu:. cnlre .!ti que !.e dedican n comprar, ,·endcr, trans1>0rtar 
y almactnur mcrcuncíns; e) Mercndo-procc!lu, nludt n In mcrcnncíu del proce.!to de formudóu de prcdos en el seno del mercado 
ml ... mo.Clr. "l>kdnnnrlo UNESCO de Clcncl11i. Soc111lc11'', Ed. Pluntln, l987. 

~lnfornmclón ¡iro¡lurtlomuln por rl u. A. A¡ulrre, dlrcclor de ha AP )' DPM, rn lliU oOdna l6JXU19'JO, 
JJPircz Turnnl, T.:" ¡.:n torno 1\ •Rojo An1uncccr' 1

1EI UnlHt!inl' ,l6/XIJ90 
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En E. U.A.existeaetualmentc una población de origen mexicano calculada en 18 millones de personas,quecquivale al 7.5% 
de la población total residente en dicho país li,y,para conocer cómo se halla distribuida aquella,haré referencia a un trabajo del 
Depto.de Estudios Chicanos dela Universidad estatal de California2,en d cual se observa que cn 1980 había 22 millones de 
hispanos,incluyendo a los indocumentados {entre 6 y 10 milhmes),que representaban el 9% de la población total de E.U.A. 
y,principalmcnte,sc hallaban en sicteestados:California,Texas,Nueva York,Flmida,lllinois,Nuevo México y Arizona.Esta 
población latina creció 61 % de 1977 a 1980. 

La población latina pucd: obse1varsc desde varios punto;,:30% pcrtc·nccc a clase media.es bilingüe y tiende a la 
anglonización.La mayoría de los mexicanos asentados legalmente en Los Angeles son personas menores de 24 años,casados o 
a punto de hacerlo,han vivido con sus padres has~• el matrimonio,pcrtcneccn a clase media baja o pobre.mi han tcmlÍnaclo el 
high school y trabajan de obreros;los indocumentados residentes en Los Angeles probablemente viven sin familia y son 
jovenes,mayoritariamcnte hombres,en general solteros o separados y una cantidad considcrabe no ha terminado la primaria 
y,probablemente,tengan problemas par alcerincl usoelcs pai10l,prácticamcnt cnodc be nhahl ar, Je ero ente ndc re 1 inglés más que 
de manera muy rudimentaria y la gran mayoría debe trabajar como obrero calificado. 

La importancia de esta descripción es que Ja mayoría de los hispanos vive en California (30% de los hispanos en E.U.A.) y 
de ellos cl80% son mexicanos (de estos,61 % se halla en Los angcles y 11 % en San Francisco),lo cual arroja que casi cada uno 
de cuatro personas residentes en California sea de origen mexicano.Tornado el dato de que en la actualidad viven 18 millones 
de mexicanos en E.U.A. y proyectándolo a partir de los datos proporcionados por 'Cámara',observamos lo siguiente: la cifra 
actual de latinos residentes en dicho país,oscilará entre 25.7 milloncs,dc los cuales el 70% son mexicanos (18millones).Para 
1990,scgún el estudio arriba citado,cl 68% de los hispanos eran 'legales' y 3:?.':ó 'ilcgalcs',cn tanto que los mexicanos 
representaban cl60% de los primeros yel 90%dc lossegundos,con lo cual tendríamos que,en la actualidad,habría10.5millones 

de mexicanos legales y 7.4 millones ilegales. 

El estado con mayor concentración hispana cs,como se dijo arriba,California,que concentra al 30% de hispanos (7.7 
millones),de los cuales el 80% corresponde a mexicanos (6.2 millones),reparlidos, fundamentalmcnte,en Los Angeles (3.8 
millones= 61%)ySanFrancisco(0.7millones = 11%)ill. 

En relación con el cinc en español y el mercado latino en Los Angcles,el estudio del Deptu. de Es1udios Chicanos da los 
resultados de una encuesta realizada a 600 familias mcxicanas,observandosc que del total encuestado 50% va a los cines en 
español;dcl sector que 'sólo/principalmente' habla cspañol,el62% va al cine en español,cl54% de los mcnm es de 30 años va al 
cine en cspañol,'lo que es un poco menor que los que van al cinc en inglés:58%'. 

-El49% de los mayores de 30 años va al cinc en español,'lo que es un poco mayor que los que van al cinc en inglés:48%". 

-15% del sector 'sólo/principalmente' va al cinc una vez por semana,cl 18% va menos de una veza! mes y cl.13% una vez al 
mes. 

-El 44% del total va al cinc en español una o más veces al mes. 

-Ticncncomoformadeentrctcnimicntofucradecasa:l.cine,2.parqucdediversioncsy3.rcstaurantes . 

. Así podríamos observar que de los 18 millones de mexicanos que \'ÍVen en E.U .A.,cl 50% (9 millones) va al cine en español 
y 34% (6.2 millones) va, mínimamente, u na vez al mes, lo cual obviamente representa una gran plaza para los productores y 
distribuidores mexicanos,cuya única condición para el éxito es tener un 'conocimiento pleno del mercado (número de cines y 
butacas,población de habla his pana,ti pode pclícu las y caractc ríst icas gcnerale s del lugar)" ll. 

i Inrorm11clón proporcionada por 11.Re)'nllt lmt!i.tlgador de CA..-.;ACINE y PELSAL. en diciembre de 1989. 
S, Cámara'No.25, dlc.t982. 
.6. Alilmlimo, no se oMdn qur las \'ldeocas..ulleras, In T.V. por cable y por porub6llcn corullluyen olro~ tuertu compelldoru (blenrs 

sustllulos) paro lu producción clncmulogrúflca noclonal. 
l lleuer1 F.: "J.a Industria Clnemalográncu Mexicana". 
B. 1EJ Financiero', 26/X/90. El "Almunuque Mundlnl"199l t!tllm11 que en 1988 huhfo 246.3 mlllonr!'> de hnbltunles en E.U.A.1 de los 

cuales 11.6 mlllone!o !ion mcxlcunos. 
2. Unlted Spanl!.h Adnrtislng: "El mercudo lullno de E.U.A.'\ en 1Cñmuru' No.36, !ttpL 198.a. 
lQ. Aclunlmente, la 1)0hlacl6n hlsp1mn rrprornlü el 281'k de los ¡.¡ millones de ungrllnui., ¡•rru i.e ci.lhuu tille puru el uí10 2000 !ioUIÍ. el 

36.5~ (crr.•1-:1 Flnunclern'), Ademó.!., en Ttx11.\, el stgundo t!iollldu cun nmyor población hl'lpuna, "tn l98H, los dududuno!lo 
tstadounldtnir.es dt orlgtn o rolcts h1llnoamerlcu111L'lo rtgl!tlruron l4'k drl \·ulu lulal" ('Excrblur', 2/Xl/90). SI México logru 
nteoclar, drnlro del num:u dtl T.L-C., uno cuulu de lrobajudurts ml¡:runlc!io, c!tlÚ. cuntldud podrá lncrrmtnlurM: ,)'U qut "tn lo11o 
pr611lmo111 25 11ño11 Jo:,tl,A. lrndr4 lllHI hl\fü 11lanl0"11tlrn rn 1u pohh1clón rn rdad prnducllvu 'I t11lu nptrcullr6 •n una miayor 
dtnumda dt numo de ohru mukun11 mfü¡ dhtBlnrnd1t" (Gpe. GuruJllez dtl C.l.l>.l!., tn •t~I nnandrru\ 19/Xll/90). 
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Ahondando un poco más en el mercado estadounidense para precisar a qué se enfrenta(rá) el cinc-mexlcano,vcmosquc 
California, a la vez de ser el mayor polo de atracción para los mexicanos, es el estado con el mayornúmerode habitantes (según 
el "Almanaque M undial'l99J,concentra el 11.6% de los 246.3 millones de habitantes de E.U.A.) yelmásdinámico.Represcnta 
el 13% de la producción bruta estadounidense y ocupa el primer lugar en manufactura,comercio cx1crior,agriculturayturismo 
('Excelsior',18/X/90);asimismo,se ha convenido en un imán de la inversión extranjera debido a:l)su oferta accesible de mano 
de obra altamente calificada y obrcros,2)su localización que brinda uninmcdbtoi1wolucramic11to de los lazos entre California 
y la franja del Pacífico.y 3)da acceso a un conjunto sin nivel de conocimicnt0s de alta tccnolc1gía.Su comercio arrojó 157,000 
milloncsdcdólaresenl9S9,principalmenteporcxportacióndemaquinaria,ec¡uipoclectrónico,cquipodetransporte,instrumes 
tos de precisión y productos agrícolas.Su principal inversionista y socio es Japón,scguido de la Comw1idad Europ;:a 
('Excclsior',16/Xl/90). 

La inversión japonesa en California en la cjncmato~rafíaha sido sumamente importantc,ya que en 1989 Sony adquirió la 
Columbia Pictures Entertainmcnt por 3,400 millones de dólares (en 1988 había adquirido la CBS Rccords !ne.en 2,000 
milloncs),mientras que en noviembre de 1990 el consorcio japonés Matsushita {poseedor de las marcas Panasonic, Tech· 
nics,Ouasary National) compró la M.C.A.,propictaria de la Universal Picturcs ("Volver al f uturo","Tiburón",'E.T.") por 6,130 
millones de dólares,locual refleja una férrea competencia entre ambas firmas japonesas (en 1989,también,elitalianoG .P<trrc1ti 
compró la M.G.M./U.A. en 1,360milloncsy,en 1985,unaemprcsa australiana adquirióla20thCentury Fox por 575 millones de 
dólares). 

La característica de la compra de MCA,cuarto Jugar entre losochograndcsestudios de H oll)WOod,cs que se dedica en 51 % 
a la filmación de películas para cinc o T.V.,23% a producir música de cntretenimicnto,8% a la venta de servicios,6% a la 
publicidad y 12% a diversasactividades,cn tanto que Matsushita se dedica en 26.6% a la fabricación de equipos devidco,22.9% 
a la producción de equipo de comunicaciones industriales y el restante porcentaje se distribuye en la fabricación de equipo de 
audio,componcntesclcctrónicos,productoresclcctrodomésticos,cntreolrasaclividad~. 

Elcomportamicn!ocínematogrñfico,propiamcntchabl;mdo,dclmercadocstadounidcnscfuc,cnl9¡i:lsiguicnte:sóloestrcnó 
446 películas (512en 198S),cl presupuesto promedio por cinta lkgó a JO millones de dlilarc; y mucha>cinta,dcb;ijnprcsupucsto 
no se exhibieron en los cincs,sino que se vendieron direct¡¡mcnte al vidco;con menos pclkulas se g<inó m;b -5,000 mílloncs 
dls.·( cfr.' Excclsior', 10/1/90) ;y,cl l i pode películas prcf cric.las por el públicoest ad o u nidcnsc sigu iósicnúoaq uellaq uc presenta, o 
idealiza,clamcrjcan wayoflife desde sus orígenes hasta la actualidad:" Lo que el viento se llcvó","EI golpe", "El padrino', "Fiebre 
dcsabado por Ja nochc","Kramcr v.s. Kramer"; cn t:rnto,película con altas inversiones como "lntolcr:rncia"( 1916),"Cleopatra" 
(1963), 'Apocalypsc Now"( 1979),'Watcrloo'{l97l ),"!Tora! !Tora! !Tora!" (1970) y"Tucker,cl hombre y su sucño"(198S) han 
tenido poca respuesta del público estadounidense (ver cuadros 1 y2). 

Cuadro 1: ACTIVIDAD DE LAS PRINCJPALES EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS ESTADOUNIDENSES. 
1988-89. 

Warnrr Uros.: distribuyó 25 pclículus en 1988 y 24 en 1989.Con 'll:ltman' 251 millones y con "Arma Mortal' 
2,147 millones. 
faJ:¡)JlllllW.1.: Considerada otra empresa que pronto pasttrlí a numos extranjeras.siempre y cuando se paguen 
entre 7,500 y 10,000 millones de déilares,tuyo 16 Jlelículas en 1988 y 13 en 1989. Con"lndiana Jemes y la última 
cruzada' obtuvo 195 millones. 
M G.MJ! 1,A.: distribu)'Ó 21 cintas en 1988 y 22 en 1989.Con "Cuando los hermanos se encuentran' obtuvo 
129 millones. 
!:.!llwnlliJ¡,: distribuyó 17 en 1988 y 21 en 1989.Con 'Cuzafantasnms'll obtuvo 112 millones y con "Mira quien 
habla',en conjunto con Tri-Star (que ya forma parte de Columbia y que distribuyó 16 en 1988 y 18 en 1989) 
obtuvo 109 millones. 
Disnry/l!uenu Vista: distribuyó 12 en 1988 y 11 en 1989.Con 'Querida encogí u los nhios" obtuvo 129 millones. 
ll.nll'.milÚ: distribuyó 17 películas en 1988 y 16 en 1989. 
20th C!'ntun Fox: distribuyó 12 en !988 y 13 en ¡,.,,, 

FUENTE:'Excclsior; 10//190. 

ll. Corli.~R.;"I~I dne n11clum1I t:n 10:.U.A.'',cn •Cúnmrn',No.-'7. 
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Cuadro 2: ALGUNAS PELICULAS 'SUPERTAQUILLERAS'EN E.U.A. (Jllillones de dólares) 

TITULO DISTRlllU(l)OR ANO GANANCIAS 

E.T. Unil'crsal 1982 209'976,989 

Guerru de galaxias Fox 1977 193'500,UOO 

Retorno del Jcdi 1983 165'000,000 

Imperio contr·.i ataca 1980 141'600,000 

Tiburón Unh·crsal 1975 129'961,081 

Cazafantasmas Columbia 1984 127'000,000 

En busca arca perdida Parumount 1981 115'598,000 

Indiana Jones Templo M. 1984 109'000,000 

Vaselina 1978 96'300,000 

Tootsic Columbia 1982 95'197,00U 

El Exorcisla Warncr llros. 1973 89'000,000 

El padrino Pnrumount 1972 86'275,000 

Superman Warncr Bros. 1978 82,800,000 

Encuentros 3er.tipo Columbia 1977/80 82,750,000 

Sonrisas y lagrimas Fox 1965 79,748,000 

Gremlins Warner Bros. 1984 78'500,000 

El golpe Unh·ersal 1973 78'198,000 

Lo 1¡ue el viento llcvÍ> M.G.MJU.A. 1939 76,700,000 

Fiebre de sabado noche Puramount 1977 74' lOU,UUO 

Rocky 111 M.G.MJU.A. 19!12 65,800,000 

Krumcr v.s.Kramcr Columbia 1979 59'986,335 

Atrapado sin salida Unitcd Artists 1975 59'214,000 

FUENTE: 'Cámara', No.41,ju/.·ago.1985. 

Estos datos nos dan idea del mercado de nucstro(s) vecino(s) del nortc,sindcjardc tener presente que el racismo aparece en 
todo el cinc norteamericano y que "los E.U.A. son el principio de todas las posturas políticas e ideológicas del mundo 
occidental"(' Proceso' No. 2-l3, 23/Vl/80) y que "toda la historia de Hollywood es una historiadc una denigración de nuestra 
historia y cultura" (afirmación del cineasta y productorchicanoJ.S.Trevii10 (' Excclsior', 14/11/90). 

Sin dejar de estar concicntc que Jo que persigue el productor y el distribuidor es la obtención de ganancias,las películas 
mexicanas debieran tratar de prcscrYar la iden1idad del mcxicano,y sus dcsccndicntcs,cn E.U .A.;sin embargo.aquí noscnf rcn· 
tamos con el problema ideológico y la funcio1¡¡1lidad de Ja cinematografía en relación con los proyectos de nación.Así,si d 
proyecto del grupo gobernante se caracteriza por una gradual dcsnacionalización de la economía,la orientación idclógica no 
llevará una dirección contraria y esto ha de reílcjarse en la cinematografía y su papel que tiene que cumplir en creación de 
condiciones ideológicas para la integración de la economía al mercado delos E.U .A.,porcjemplo el T.L.C. 

ll. 1El Onnnclcro•, 27/XIJ90 y ·J~l Unircr..ul', 28/XL/90. 1'11rn cntlw1r In lmpotluncln de C!!lll.!r c:om11rm, n~r el punlo 2.2: "Lus medio.!> de 
comunlcnclón y el clnemnló~rnío". Adcnui.,,cl 18 de 1.fü:idcmbre de 1990, lm. l~ludlu!i Unh'cr..nt nnundaron un11 hwct!tlún de 100 
millones de dls. parn su proyecto de cx¡umsJ6n mús nmbkiu~o de !->US 26 ni1os, lo cuul Jo couvtrllni en 101' mits grnndcs del mundo, n 
ptsnr dtl Incendio que s.ufrlcron en Z\'m·Jemhn de l990 que cunsumló el :!O"k de su_., im~lulntioncs. l~ntrc lo!! piune~ dc~lnc11n prcscntnr 
dedos CS\>cclnlcs de nlln lccnolo~fn )' producciones de rJdco nbJcrlns ni' ¡uiblico" {'Cinc Mundful', 1 WXUJ90), 
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El Mercado Latinoamericano 

Para la l.C.M.,este mercado representa un potencial de 19 paíscs(incluido Brasil,que por su importancia económica no se le 
puede excluir,aunquc el idioma sea difcrente),los cuales integran a una población estimada de 332.5 millones de habitan
tes,gcncran una producción fílmica anual de entre 120y130 pclículas,cuentan con 6,179 salas cinematográficas y con casi 30 
millones de televisores. 

Antccstecnormemcrcadopotcncial,antcsticrra'propia'dcnucstracincmatografía,cncontramoslf'"eldcnominadorcomún 
de nuestros problcmasprincipales(cs) el avasallamiento por parte del cincc,1ranjcro -básicamente norteamericano-ye! nulo 
intercambioydifusióndenuestracincmatografía ... (pcro)elproblcmanoestátantoenl;1producción-comoseasccstánhi1ciendo 
pcllculas- sino en la distribución y exhibición ... ( por lo que hayquc)volver al sistema de trueque cinematogrMico" y "que con 
basccnlascoincidcnciasscpudicscnconcrctarcoproduccioncscntrcvariospaíscsúcAméricaLatina''( cnlrcvistasaloscincastas 
A.Pclayo y J .A.de la Riva,en 'LaJ ornada', l/Xl/84 ).Esta forma de colaboración es muyimportantc para unacinematografíaquc 
en su conjunto produce menos de200 películas anuales,pcroquccn forma individual (por país) importa un promedio dc400 a 
450 películas anuales u.Con estos dalos, no queda otra más que compartir la opinión de fidcl Castro;"en los últimos festivales 
de Europa occidental se elogian las cintas e, incluso ganan premios,pcro no se exhiben,)' sólo se proyectan en las salas aquellas 
que responden a los intereses de los grandes distribuidores" ('La Jornada', 6/XIUS6). De esta manera, para los países 
latinoamericanos se convierte en un objetivo la integración de su cinc l:!.. 

En este sentido va el "Convenio Iberoamericano' de Integración Cincmatográfica'',firmaclo por Argen
tina,Brasil,Cuba,Ecuador,Nicaragua, M6xico,Panamá,Rc¡- ._.,ica Dominicana y Venezucla,cuyo objetivo fundamental 
scría,scgún R.Pércz Grovas,prcsidcntc de la APyDPM,"fom1ar un frente común que 1>.:rmila competir con el cinc cs
tadounidense,quc tiene acaparado 80% de tiempo de exhibición en el contincnte ... Adcmás,sc podrán rcalizareoproducciones 
entre naciones,las cuales participarán con 20% ... (y) cuatro lilmesdc cada país podrán exhibirse en las naciones firmantes del 
Acuerdo y scr{m protegidas por las le yes de los países donde se proyectar;in" (·Ex ce lsior', 15/X 1189). Esl o úll imoser á posi tivo,ya 
que "a pesar deformar parle de 1 mismo con ti ncntc, existe un desconocimiento to tal del trabajo cinema! ográfico que se realiza en 
los países del árca,reconocc el productor y director de cinc G .Gazcón ('facelsior', 14/X l !/89). 

Así,con la creación de este 'Mercado Común del CineLatinoamcricano', se pretende "difundir un producto,fcrolambién 
garantizarle posibilidades de mercado antes de calidad que ahora no logra penetrar los circuitosdedistribución"li.Ejcmplodc 
la penetración e imagen que guarda el cinc mexicano en América Latina cslosiguicntc:"las películas que l'>'léxiconos propuso 
eran muy malas y por ello fueron rcchazadas(Nei Sroulcvich,dircctor del IV Festival Internacional de Cinc y Video de Ria de 
Janeiro,en 'Proceso' No.577,23/Xl/87) y "existe un grán interés del público pucrtoriqueiio en conocer lo que en materia 
cinematográfica se está haciendo en México,pucs desde fines de los setentas el cinc mexicano ha dejado de proyectarse en la 
isla" (Juan Gcrard,dircctordcl primer SanJ uan Cincmaf est,' Excclsior', 16/Xl/89). 

Igualmente," con f rccucncia se habla en el medio ci nemat ográ!ico local de u na falta <k rcciprncidad e ntrc Argentina y~ léxico 
en perjuicio del primcro,en lo que al intcrcambiode material fílmico se refiere ·en 1972,Méxicoimporló3 pclículasargentinas 
y Argentina sólo 5 películas mcxicanas"1"..Al menos esperemos que,a nivel de festivales, 1990 no sea la excepción ya que en el 
Festival de la Habana, la exhibición de "lntimidad"(D.Rotemlx:rg),"La Leyenda úc una m:íscari'(J.Buil),"Pucblo de 
madera" ( J .A.de la R iva) y"Rojo Ama nccer" (J. Fo ns) mostraron que la ci nematogr :1fi a mexicana oht u vo" un ama yoru niform id ad 
cualitativa y una mejor recepción por parle del público yla crítica" (L. García Tsao,cn 'El Nacional' ,10/Xll!90). 

Estos serían los mercados 'naturales' de la 1.C.M .. pero existen otros, ya sea por la afinidad del idioma (Espaírn),porlos 
orígenes 'latinos' (Italia) o por su enorme potencialidad (U .R.S.S.).Así,rccordemos que España intentó una mayor proyección 
inlcrnacionaldesucincmatografía,rcsultandocxitosapararcalizadorescomoP.Almodovarcon"1'1ujeresalBordcdeunAtaque 
de Nervios", premiada en los fcstivah:s de Berlín y Venecia y exhibida con éxito en varios puíscs, entre 1;1los E.U.A.;sin 
cmbargo,en 1988 Espaí1asólo produjo poco m{c,de40 pclícu la.s,dc las cuales solam cnle l res o cuatroconsiguie ronscrestrenadas 
enelextranjcro('Excclsior,4/1/89),por tanto, ":ipcsardcla pro·, ~cciónquecl einecspa1iolha logrado en los últimos años a nivel 
mundial, vive una grava crisis por el d esccnsodc la producción en 1989 ... (y) no se conoce en Espa1ia nadadcl cinelatinoamcricano 

lJ. Gcltlno, O.: "t.11 lndu.!>lrla del cinc en ,\mérlcu Lutinn'\cn 'Gomunlcnclón y Cultura en A.l .. ", Nu.5, U.A.M ... X, L986 . 
.li. Cfr."Rc.!'loluclonc!!o del I Cungrc!<to de Clncl!.tns lndcpcndlcntc.i-", Monlc\·ldco, 1958; "Con!!olllUt.0 hin del Comité de Cinc11M11.!'I de 1\.L.", 

Cnrncns, 197.¡¡ "l!:.,tatul()!•" de In "Fundnd6n del nunu cinc l11Uno111ncrlcm10", L.n llnh111111,l985. 
Ji. "L.n lntcgrnción c:ullurnl de A.l ... , un ldcnl de lo~ 80'~", en 1Ln Jornndn\ 29/XlUS?. 
J.!i. Cnnlor y Murnro: "Ln lnOucndu Tru1L\n11clon:al en el cinc nrycnllnu", en 'Comunicación y culturn en A.I ... ', :"riu.5. 
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ni nada del cine que no sea el norteamericano ... la vida en general de todo el mundo está invadidaporlaculturanorlcamcrieana 
y parte del público europeo como el latinoamericano tienen ungustocoloni7.ado por E.U .A:·l1. 

La cinematografía italiana,que durante los 50's tuvo un fuerte crccimienlo,cucnla con 2,~00 salas,pero d 70% de ellas es 

destinada a las cintas de E.U.A. -en 1970, los fítmcs italianos absorbían cerca dcl&O% y los cstadounidenses30%-y,encuanto 
ala producción,son pocas las películas italianas de altos costos, por ejemplo, 'La voz de la luna' de Fellini costó 16 millones de 
dólares,porquc es difícil enconl rar un productor que esté dispuesto a arriesgar alt assumas de dincr o (Cfr.' La Jornada', 

La U.R.S.S.integra a 283.7 millones de habitan les y,cn el aspecto cincmalográlieo,las coopcrati\my el cinc independiente 
dan origen a un movimiento innovador y,con el advenimiento de la' Percstroika ',se hadado un pa>ocnla dcf ensadclcspectador 
al mantenerlo informado sobre lo que trata cada obra para que él mismo decida qué va a ver;sin cmbargo,a pesar de que 
diariamente asisten al cinc unas JO millones de pcrsonas,la T.V. y el video están alejando al público de las salas de proyecciones 
ll!.y, desafortunadamente, gran cantidad de las video películas exhibidas son pornográficas y violentas, pués, por un lado, los 
nacicntescmpresariossoviéticoslohacencnbuscadegananciasv,porclotrolado,clgobicrnonoha'apretadolastucrcas'porque 

rccaudaaltosimpucstos.l2.Estas películas 'se exhiben normal ... c.1te en pcqucilos aparatos de televisión dentro de habitaciones 
con una capacidad no superior a 20 personas en estrechas filas de duras sillas de madera":!!!. 

En relación al cinc de América Latina y el Caribc,Tatiana Vétrova,cxpcrta en cincmatografía,rcconoce que son pocas las 
películasde dicha rcgiónquccntran al circuito destinado al gran público de la U.R.S.S.(' Excelsior',29/X/90) y,a pesar de la gran 
retrospectiva del cinc mcxica no en Moscú, 'el bajo nivel artístico del cinc mexicano ha propiciad o qucla U niónSoviéti ca compre 
anualmente menos películas", señaló V.Koshcmiakin,rcprcscntante de la Asociación Cincmatognilica de la U.R.S.S. y se 
Sovcxpprtlilm en México ('Excclsior',27/l/89),puesde cuatro películas anualcs,la U .R.S.S.ha pa>ado a comprar sólo dos. 

Así, tenemos un breve panorama de} mercado potencial para México,con cincmalografíascn crisis o cndccndcncia 1conuna 
amplísima hegemonía cinematográfica por parte de E.U .A.y con una fuerte penetración del video y de la T.V.,cndctrimentodc 
la asistencia a las salas de exhibición.Es aquí donde empieza a perfilarse la competencia japonesa,la cual,como hemos 
visto,incrcmcnla si panicipación en la cinematografía estadounidense y,adcmús,ofrccc ayuda financiera a la industria 
cinematográlicacuropeaparasubvcncionarpelículasdedircctorcsprcstigiososZl. 

ll EntrC\'lstn n Fdu. Fcrnún Gómcz,nctor ,escritor y dlrcclor de cinc y tcutru, en 1J::Xcclsior',15/Xl/K9. 
lR. 'Excdsior', 28/Vllil90 . 
.1,2_ A.Fcdoeyn, vicepresidente del Comité Estutnl de Chu:malugrutín (U.R.S.S.), en 'E.xccl.!tlor', 2UIV/90. 
~ "Muchnclm, ponte In ropn", urtículo publicado en 'l'rm·du' y comcnludo en 'El Unin~n.111', 5/XIJ!.10. 
Z,L El consorcio 1Nfppon film Dcnlopmcnt nnd Flmmce' }Jrc1endc nnnncinr diez pelicuhis europem; en 1991 y "creur un fondo cspcc1ul1 

con un cnpltnl de 80 mlllonc!t de dL ... , pnru proporclunnr nmhtj;\S nscnltS n los hombre!> de negocios jnpon~cs que ht\'lcrlcn en In 
lndustrin del cinc", en 'El Unh'cr.ml\ 16/XU/90. 
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1.5. EMPRESARIOS, TRABAJADORES 
CINEMATOGRAFICOS 

'Lo q11e q11eremos saber es si la ciencia es un buen negocio" 

y 

P. DE KRIUF: 'CAZADORES DE MICROBIOS" 

PUBLICO 

'E11 cierlo nUJdo parcelan tralar el as111110 con cicrla prescindencia de nú. Todo se desarrollaba sin mi 
inlerwnci6n.J\fl suene se decidía si11 pedin11e la opi11i611" 

A.CAMUS: 'EL EXTRANJERO' 

"El perfec10 espectador del cine pide silencio,aislamic1110 y osc11ridad.Es1á colaborando c11 el acto,como el coro de 
la lragedia griega" 

A.REYES (FOSFORO): 'LA.:. QUEJAS DEL PUBLICO' 

Scctorcs im¡xirtantcs en el desarrollo cconómico,gencrnl y particular, de cualquier país son los emprcsarios,los trabajadores 
y los consumidores,sin olvidar la importantísima presencia del Estado-que será abordada en el siguiente capítulo-, aunque su 
grado de participación puede variar según las condiciones temporales y espaciales.La interrelación de los tres conforma el 
mercado,pues unosgeneran la oferta yotros la demanda y la cinemarografía,como industria y, aunque a \'e ces no se aceplc,com o 
arle, no escapa a esta dinámica,al menos en sistemas donde domina la burgucsín o la burocracia. 
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Para los empresarios cincmalográlicos el caracter induslrial,comerciaL.y aún ideológico de su producción está claro.En 
1954,0rson W clles("EI ciudadano Kan e", 1941} planteaba:" En el cineyosoy ... un hombrcdc negocios ... (y) el cinc es un poderoso 
medio de difusión de ideas y de cullura y, como tal, no se propone como !in último la diversión inocua" i.Asimismo,el crítico de 
cinc García R. alirma que "el cinc es un comercio,y no hay comercio samaritano'~. 

Los productores cinematográficos mexicanos hacen su 'debut' a lincs dd siglo XIX (l.Aguirrc en 1893,S.Toscano en 
1899)como cincaslas,dc clase media que "creían en la posibilidad del apoliticismo y se acogían a la objetividad supuesta en el 
cincdocumcntal;sinembargo,sustcslimoniosdclavidapolítícaysocialmexican:itcndianalhalagodclpodcry¡¡ldcsconocimicn
to de los problemas nacionales'-1 

Una vez sentado el principio empresarial cinematográfico en México, surgieron las inversiones: en 1917 se funda 'Azteca 
Films' (cerrada en 1958) y'Producciones Quetzal'; en 1922Jcsús H.Abitia construyó' Estudios Chapultcpcc' y las hnas. Elhcrs 
fundan el primcrlaboralorio cinema l ográlicodcl pais;de 1932a 1936surguicron cuatrocsl u dios ('Nací onalProd u et ora',' México 
Films'dc Jorge Sthal,'lnduslrial Cinematográfica' y 'CLASA');cn 1939 se construyen los Estudios Churubuscomcc.líante 
coparticipación de la RKO (50%) y E. Azcam1ga (50%);cn 1941 surgen 'Filmcx','Posa Film'y'Rodrígucz Hnos.';en 1945 se 
fundan los estudios 'Cuauhlémoc' (futuros 'América');cn 1946 los 'Tepe yac' del cxprcsidcntcA.Rodrígucz( cerradoscn1957) 
y en 1951 los 'San Angel lnn'. 

Ya con csloscmpresarios,yolros más,sc f unc.la,cn 1943,la c_ ... Jra Nacional de la Industria Cinematográfica(CANACINE), 
afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), locual denotaqucsc le da mayor peso 
como industria que como servicio; funge como organismo auxiliar de la l.C.M. y sus funciones son: 

a) Re presentar losint ercses generales de sus agrcm iados. 

b) Fomentar el desarrollo de la industria. 

e) Ser órgano de consult:i del Estado,cu:indo sea menester para la l.C. 

d) Actuar como ar bit ro entre los micmbros,cuando estos decidansometerse a su arbit río. 

LaCANACINEestáintcgradapor: 

1) Personas físicas o morales, productores de películas nacionales. 

2) dislribuidorcs " 

3) Tallcrcs,cstuúios y laboratorios úirccu1mcnte relacionados ccn la l.C.M 

4) Personas físicas o moralcs,dcdicadas habitualmente a reali1.ar proyecciones de películascinematográficasdccualquier 
medida osis1cmas con fines lucrativos. 

Para M. Ampudia Girón,presic.lcntc de dicha cámara en 1978,"la cinematografía es un sistema productivo similar al de 
cualquier otra industria ... (pern) en ocasioncs,nos olvidamos de la industria como un todo y nos compenctramoscnnucstras 
propiascmprcsasypcqueñasagrupaciones'~,cntantoquel.Roc.lríguczCarrcño(direclorgcncraldcPromotorayAdministradora 
Cinematográlica,queabarca a m:ísdc30cincscn el D.F. y A.M.),al tomar posesión de la presidencia dclaCANACINEcxhortó 
a sus integranlcs:"dediquémonos a realizar mejores y m:ís comerciales pclículas ... (adcm[is) qijp al E<tíldo para nuestra 
industria,rcspelo,comprcnsiónytratojusto"~(subrnyadomío). Estas últimas palabras con un f ucrtc olor a prcpotcncia,nocran 
pronunciadas en forma aislada.ya que desde el gobierno de M.M.H. se reconocía que "el gobierno está siguiendo la filosoffo 
prcdicadadurantcdécadasporloscmprcsarios",alirmabaJ.Sáncl,czNavarro(dircctorgcncraldcO!rveccríaModelocidcólogo 
empresarial f. 
l Welles.O.:"Conlrn el dnc <:omo nrlc",cn 'Lu Jvrnudu ScmmmJ',lO/XU85 
2. Gnrcfa RJcrn,E.:"EI cine cs. mejor que lu \·id11",J1.l·U. 
l Gtrdn R.,E.:"llb.torin dd cinc mcxknno", 
:1. 'C,inmrn' No.l, ~cpl.197H. Bnjo la gc1'tlióu de c!llc prc!!.ldcnlc, Ja C,\;'\"ACINE rtnfü.O !IU 1 Com·cnclón Anual (2·4 nrnyu 1979) y firmo 

un <:on,·cnlo con el •Fondo Culturnl Uunumcx' ¡rnrn t!'tlcblcccr el 1 Prendo ~ncfonnl ¡rnrn el mejor Productor', aunq uc nuncu ~e llcHÍ 
Q cnbo. 

~ •Cñnmrn' No. 46, nrny-jun 1986. 
!l. "&lndos .. emprc.'tariu!'t: unu ml!'trnn tnmilla", en 'Meridiano 9'J• ~o.19, no\'/90. 
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Antctalhecho,losemprcsariosempiczanapugnarporunnucroproyectocincmatográfico:"dcbcnccrrarscPELMEX,Azteca 
Films y Continental de Películas" ,para abrir espacios a los emprcsarios,los cuáles "no somos imprmisados ... (y sin nosotros) no 
funcionaría el país",aunque "pelean entre sí,sin entender que la competencia no significa cnemistad ... acluan así porque no 
entienden los beneficios de la competencia leal" 1, y, para ser coherente con esto, CANACINE lanzó la Campaña Pro 
Dignificación Empresarial en todos los cines!!.. 

Asimismo,loscm prcsarios cincmaLOgrilficos mexicanos rcconoccnq uc,cn relación con su producción, ºpor un lado l enemas 
la presión del gobicrno,dc las clases cultas y de los intclectuales,de cambiar la temática del cinc mexicano y hacer otro tipo de 
cinc y, por otro, tenemos la presión de los cxhibidorcsquc quieren el cinc comcrcial,quc quieren películas que les dejen dinero 
en las taquillas ... (y,cn concreto) mientras no se nos permita entrar a las buenas slllas,na<lic se animará a invertir de manara 
constante en otra clase <le películas" 2.En tanto,para publicita ria pro<l ucción pr iv;1daloscm prcsarios, al r avés de P ELNAL,dcs<lc 
diciembre de 1990 publican el folleto "Cinc mexicano", distribuido gratuitamente en los cines populares .l!l. 

Por su parlc,cl otro 'factor de la producción' cincmalognífica,cl laboral,sc halla agrupado en dossindicalos:elSindicatodc 
Trabajadores de la Producción Cinematográfica (S.T.P.C.),surgido en 1945, con seis secciones (1.Aclores,11.Auloresyadap· 
ladores, llJ. Composilorcs,IV.Directores,V.Filarmónicos y VI.Técnicos y manuales), y el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Cinematográfica (S.T. I.C.),surgidoen 1939,con 66scccioncs -lasccc. 49 incluye a productoresdccorlrnnelrajcs-que 
laboran en la distribución y la exhibición, debido a esto "toda película nacional o extranjera de tipo comercial debe tener el 
respaldo de cualquiera de estas organizaciones para considerarse como 'legal',cuando se filma en el país ... (y en el caso de las 
'independientes') si desean obtener la correspondiente distribución y exhibición comercial en el país y diversos mercados 
extran j cros,de ben pagar los cor rcspondien les 'desplaza m icn los' a lossindicalos"ll. 

En mayo de 1991,clS.T.P.C. constituyó el Fideicomiso de Eslímuloal Cinc Mexicano ( FECI M EX), con el Banco Mexicano 
Somex, firmando como testigo de honor el titular del D.D.F., M.CamaehoSolís. En dicho fideicomiso, inicialmente, existen 100 
millones de pcsos,además de que ahí quedarán depositados $1,950 millones, que constituyen los premios del IV concurso de 
cinc (los anteriores también los promovió el STPC). 

Por su parlc,clS.T.l.C.considcra que la eapacitacióny el adiestramiento deben ser constantes para mejorar la calidad de la 
I.C.M.,razónporlacual,cntrcolrosimparlirácursoslcóricosdc"nulrición,lnglés,primerosauxiliis,carpintcría,usodchcrramien 
las, dibujo y clcclricidad" ll.Adcmás,una característica (ge .. "' al en la mayoría de los sindicatos cctemislas) es que "ha 
permanecido prácticamente paralizado dcsdesu r undación debido a la imposición de líderes'', dcc laró M. Sá nchez Molí na,Srio. 
de trabajo de lasccc. 49, electo en comicios realizados después de 11 años de no rnaliz;irsc1:l.. 

Como forma "para combatir el desplazamiento de que son objeto por parle de gente indepcndicnt.: ('free lance') que ha 
llevado a la industria audiovisual a los niveles más bajos de calidad y a la pérdida de importantes mercados ... se unifican(?) la 
sccc. de técnicos y manuales del S.T.P .C. ylasccc.49 del S.T.I.C. ... (y) de inmediato un grupo de cinemalogralistasmL~toiniciará 
la producción de video películas con equipo y materiales de 16 m111 ... (ade111ás) incluye a técnicos de ambos sindicatos de 
cinemalografistas (editores, sonidislas,fotográfos,tramoyistas ... )".li. En tanto,al calor de l;L' demandas de privatización 
cinematográfica,Ia sccc.49,propondrá a los productores íílmicos privados asociarse con ellos para adquirir los Estudios 
América ... (y) espera respuesta de F. Vel{1zquczcn cuanto al apoyo económico que el S.T.l.C. lc solicitó l!i. 

Las medidas de política cinem al ográlica,no son ajenas a las medidas de política cconóm ica genera les,p ues ambassuelen ser 
partedelodounproycctodenacióndctcrminado.Así,comoejemplo,elP.E.C.E.alplanlcarseelin~cmcntodelaproductividad,su 

concrctización en la I.C.afectará "en el 111cdio cinematográlico,sobre lodoal S.T.I.C.,que desde hace varios años se viene 
distinguiendo por su personal incompclcnlc -salvo honrosas y contadas excepciones· y el incumplimicnlodesusjornadas .. .los 
integrantes del S.T.I.C. estarán imposibilitados para rechazar el cslablecimicnlo de reglamentos in ternos de trab;tio con cada 
empresaproduclora,distribuidoraycxhibidora ... varioscmpresarios(quc)schancomunieadoacslarcdacciún ... afirmancslar .. 

l Entrc\'l.,tmt u C.Amudor, 11.Allnmlruno (director de Arte Clncmu,S.A.) y A. Uo!>U!) l1rlc¡.:o, en 'C1\maru' ~o.49, cuc-feh 1?87. 
B. 1C1ínmrn' No. 51, nm·. l987, 
2. Entrc,·L,tn n R. Pércz Grorn~, en 1 J11lokrunclu' ;'lio.7, nm··dlc 19?0 . 
.lll. En el comllé cdltorlul de dicho folleto !'!C cncuenlrnn Fdo. l'ércz G1wllíln, A. H.osns Prle~o, E. Gn.sc1)11 y U. &l·nntlllót. Lo dbtribuyc 

1Ars Unn Puhllcl\tn~'. ¡rnblkllnrln de lns peUcultL' de In I.P. 
ll.. 'Exccl.!tlor', 20/VlllJH7. 
12.. •Excclslor', 2/11J9l, 11/V/?1 y 17/V/91, 1Clnc Mundlnl' 17/V/91 y 'El Nudonnl'i 18/V/91. 
!J. 'Uno mii.s uno'. 28 y 2?/1/85. 
,li. 11.:Xccl!'!lor' l?/Vll/85. 
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dispuestos ascgu ir pagandoe 1 mismototal en (las) nóminas, pe ro rcpartidosólo entre los! raba ja dorcsq uesonclicic ntcs ... ( pues )a 
los improductivos (los quieren) f ucra de !asemprcsasll. 

El golpe sistemático contra los sindicatos por parle del (neo) liberalismo-monclarista, en la l.C., tiene muchos ejemplos 
.Algunos son: 

a) COTSA implantará nuevas condiciones de trabajo que aseguren un equilibrio y justicia en sus rclacioncsobrcro· 
patronalcs .. (pucs) el sindicato la ha despojado de funciones tales como la supervisión, designación de puestos y fun
cioncs,capacitaciónyotrasquehaconducidoalcrecimientodcsmcsuradodelasplazas,elaumentoconsidcrablcdelaineliciencia 
de las labores y las can:ncias de esa empresa. 

b)"COTSAprcsentóalST!Cunanteproycctodercorganizaciónenelqueexponelasituacióndelas420salascinemalográlicas 
ylaneccsidadobviadcmuchuscambios ... quierencorreraproximadamentealamitaddctrabajadorn",aseguracllídcrsindical.En 
tanto, V.M.GarcíaSolís,directordc información de R.T.C.,aseguraba que "elrccortcde personal sede be a la desaparición física 
de varias salas cincmatográlicas y al avance técnico en los L!paratos <le proyección ... (además de qw.:) Ja:.. gananci¡is son muy 
pocas· lB.. 

e) "La reest rucl ur ación interna de R TC,en acato a la política de reducción de 1 gasl o público marcada por S. P. P .,a f celará a 550 
de sus 1,050 trabajadores" J.2.. 

d)"Argumentandograndcspérdidascconómicas,mediantcunperitaje,COTSAsolicitóalasautoridadeslaboralcseldcspido 
de cerca de mil cinematografistas aliliados al ST1C"2!l.. 

e) "En lo que va del año,másde SO trabajadores de la se ce. 5 dc!STlC han sido despedidos ... por órdcncsdirectasdcldirigcntc 
sindica!D.DomínguczN.,quicnademásempleaamenazaseinclusolaviolcnciaíísica,parae\"Ílarquedcmandensurcinstalación" 
ll 

f) "El director de los Estudios Churubusco y el srio. gral. de Ja secc. de técnicos y manuales dc!STPC,;1cordaron liquidara 
282(100%)trabajadoressindicalizaJosquclaborabanenlacitadacmprcsayrccontratarsulamcnte a 147 (52%) de ellos" ll. 

Ejemplos existen muchísimos más, pero estos sólo son para dar una idea de cómo la cmbe>tiJa (neo) liberal hace de los 
trabajadores sus principales 'blancos', aún lratandt<>c de sindicatos 'aliados'. 

Finalmente, lpor qué mencionar al público si,se dice,sicmpre está al margen del rumbo yla orientación imprimida a esta 
industria, y cualquier otra? Porque no podemos h;1blar de industria cinematográfica en general ~y omitir a alguno de los 
elementos subjetivos que intervienen para que ella exista como tal y porque para la teoría económica, tanto en su orientación 
objetiva como subjetiva, es importan te tomar en cuenta también al objeto de la producción, aldcmandante, osca, alconsumidor. 

Para Marx.2!,la producción, la distribución y el consumo constituyen elementos de un todo y representa la diversidad en el 
seno de la unidad, existiendouna interacción de todos estos factores, lo cuales propio Je todo conjunto orgánico y, alirma que 
"la producción es la intcrmc<liaria<lclconsumo al qt'ílf su ohjctn y ¡1! asjcn(trsclp pero a su vcz,cl consumo es el intermediario 
dela producción al proporcionar asusproductosiliukJ,Qpara el cual devienen productos'" (sub rayados mío>). 

"Sin producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco hay producción ... el con~umo <la !-.U pcrfccciún al producto 
como tal (y) la producción das u períección al consumo. La producción Ja lugaral consumidor y determina el modo Je consumo 
... Laproducciónnosóloproporcionaunamatcriaalanecesidadsinounanecesidadalamateriatambién;suscitaenelconsumidor 
la necesidad de productos que ella ha creado materialmente'. 

Pcro,añadeMarx,quc"cuandoscproduceensocicdad,suobjetonocs!aapropiacióndirectadelproducto.Entrcclproductor 
y losproductos,o sea, entre la producción ye! consumo interviene la DlSTRIBUClON que determina mediante leyes de la 
sociedad la parte que corresponde a cada uno entre la masa de productos ... y la estructura de la distribuciónesdctcrminada 
enteramente por la cstructurade la producción'. 

Ji 'Excl'l .. lor\ 23JXJ90. 
16.. 'El Nnchmnl', 27/Xll/90. 
11. Snlvodor, Edunrdo, culumnn "C1inu1rn", en 'l~tu". .1U/\'/91LE.\lc culumnl.!>ln cu MI bren: J>n!->o cumu Jde del Dc(1to. de lníornmcllm 

de In CAN'ACINE, .!oolrnt¡Jr<" ntO!->lró unn nctltud pr<"¡mlmlc )' dé!l!Jmlu con el nutor de c~tn lc!!ob y, 111 iníornrnclón ¡1roporclonndn nuncn 
p1~6 de trc!'o fotucu¡1ln~ de lnformnción, )'11 propurcionndn por 11.Rr)IHI. A pesur de ~cr cgrc1'ndu de In u .. ~.A .. \t., dicho columnbtn 
•conícsnbn' n MI!'> .!oouhordln11do111 MI nrrcpcntlml<"nto por <" .... e prriodu de !l!U \'idn. 

la.. 'Ultlntn.'i Notlcllt1'', .'H/111/85. 
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Desde el punto de \'ista de la concepción subjetiva de la economía,la escuela neoclásica, actualmente dominante con sus 
derivaciones, al introducir elementos psicológicos ( s ubjctivos) y ubicarse dentro <le la csferadc la circulación,cl consumidor (su 
conducta,su demanda ysusobcranía) va a ocupar un lugar importante,ya que,atendiendo a sus ncccsidades,optar:íporaquellos 
bienes ~uc le proporcionen una mayor uLilidad. acción con la cual logra cnc~uninar la producción de bienes "hacia sus propios 
gustos" .iá,aunquc cMa aclitu<l sohcrana.lclconsumidor, en muchas ocasium;s, ha.sido pucsla en Juda,y~t qw.: "toda corporación 
gigante es dirigida por la lógica de su posición,a de<licarcada vez más atención y mc<liusal csf ucrzo de las ventas: y la sociedad 

capitalistacomountodoticnctodoclintcréscnpromovcrmásquccnrcstringirycontrolarcstcmétododccrcarnucvosmcrcados, 
y ampliar los ya existentes' :!!., lo cual lo logra fomentando el consumo indiscriminado a través de la publicidad (R. Barre 
menciona como un a de lascaractcríst icas de 1 funcionamiento de las economías subdesarrolladas ladc pendencia en relación con 
las importaciones de bienes y servicios, en Ja cual el 'efecto demostración' o imitación tiene un papel preciso: "cuando el 
consumidor se c~tcra de la existencia ~e bienes superiores a lo,s,~uc usa, de tipos<lcconsumomásdesarrollados,suimaginación 
se encuentra estimulada ysu propenc1ón al consumo se eleva -). 

Por tanto, el individuo, como sujeto y objeto de la actividad económica, es importante al asumir su rol de consumidor, que 
en la l.C., asume el papel de 'público', tradicionalmente considerado por los empresarios cinematográficos como una "masa 
anónima y pasiva, objeto de explotación" ;IB.. 

lQué es lo que busca este público en el cinc'! J<lentilieación,cvasión, fantasía,sexualidad,violencia,placcr estético y gozo 
intclcctuaJZ2, pcro,obviamcntc,estc público no es un bloque monolítico ni homogéneo, sino que el público puedeagruparsc,o 
responder por edad, nacionalidad,grupo étnico,rcligión,educación,clasc social y económica, ocupación,ingrcsos,cstado 
civil,cercanía a la ci uda<l,e le. Estas clasilicacióncs pueden combinarse en épocas diferentes :l!.!.. 

La mayoría del público cincmatográfico,cuandose intcrc."' por una pclícul;~no pregunta cómo está hccha,sinodc qué lrata,ya 
que "nos interesamos en el cinc porque lo DISFRVfAMOS, lo que de él disfrutamos tiene muy poco que ver con lo que 
consideramos arte ... es absurdamente egoccnlrista llamar arte a cualquier cosa que nos agmde"ll, El consumidor de películas 

congenia con elcine que lo mantiene tenso y atento y, tal vez por eso,no rehuye a los 'churros' cincmatográlicos-nacionaleso 
extranjeros- "dado que estos nunca intentan ser más que un entretenimiento frívolo y fútil y no son intelectualmente jus
tifieablcs,pero l por qué el placer necesita algunajustilicación'!":u.. 

Dentro de este contexto,cs más fácil comprender Jos resultados de una encuesta realizada por la revista 'Cámara' en ocho 
cines 'plus' del D F(Reforma,Latino,Holl)WOod,Manacar,Real Cinema, Palacio Chinoy PedroArmend;iriz) a 400 personas el 
domingo 12 y el miercoles 15 de junio de 1988. En ella se obserl'Ó que 30% no tiene actor mexicano fal'oriloy,euandoloticnc 
es, mayoritariamente {14.2<;¿.),Pcdro Infontc;asimh.1110, 30.3C:ó no tiene actriz mexicana favorita c,igualmcntc,cuan<lolaticnc 
( 12.5%) es M a.F elix. Contrastando con esto,casi e 150% si t icnc algún actor cxt ranjcro fa l'Orito( 1\ 1. D ouglas,S.Stallone, Ch.Bron 
son) ,aunque en relación con la actriz extranjera favoril a,35% no tic ne alguna y ,Juego, las más mencionadas[ u e ron LizTaylor ,M. 

Strccp y B. Shiclds. 

De los cncucstados,39.5% fueron empicados medios (oficinistas, técnicos )' sccretarias);57.2% hombrcs;49.1 % oscila entre 
los 26 y los 40 años; manifiestan mayor inclinación por los gen eros de acción (23.7%) y de suspenso (19% );poco más del 40% 
manificstanotenerpelículasmexicanasfavoritas,entantoquecercadcl70%síasegurótenerpelículascxtranjcrasfavoritas,prin
cipalmcntc norteamericanas; la frecuencia con la que asiste al cinc es de: 3 veces al mes el 25o/c·, ::! n:ccs el 21.71.Jt., una vez a la 
semana el 16.9 y una vez al mes el 12%; sus gustos respecto al cinc son Jos servicios que ofrczca,la distancia y los factores 
técnicos,en tanto que sus disgustos son por la falta <le limpieza en Jos sanitarios, la atención al públicu,cl tipo de butacas, las 
escaleras incómodas y los factores técnicos (copiasen mal cstado,mal sonido)' proyección delicicntc ). En concreto,losgustosy 
preferencias cinematográficas iníl u yen en la oferta y demandas cinematográficasE . 

.1.2.. •Lo Jornudu', 7/VltU85. 
~ 'Ln Jornudn' 25/VJl/86. 
ll. 'l.n Jornndn', 26/X/87. 
ll. •Lo Jornndn', 9/U88, 
23_ "Ln producción en ¡;encrul es unn nb!!ilrucclón": Murx.K.: "Elcmcnlos Fundnmenlnlcs parn 111 Crilicn de In Economía Polílicn 

(Grundrl"!>e). 1857-58", lomo 1, Ed. Slglo XXI. 
2:1. Mnrx.K., op cll, cnp. "Relación gencrnl de In 11ruducclón con In di~lribuclún y d cun~umo. 
2i, Rlcos!'n, S.: "l>lcclonnrlo de Ecunomin", Ed. Sl1:lo XXJ, tu. cdlc., 1990. 
~ UNESCO: "Dlcclon11rlo de ClcnchL't Soclnlc!>", Ed. Plnnel11, E..,¡mim,1987. 
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Indudablemenle,el espectáculo es portador de ideología, el cinc es, en primera instancia, un espectáculo y todo espectáculo 
cstádcstinado,fundamcntalmcnlc,al'consumocontcmplativo',y,juslamcnlc,csesleclaspcctomáscxplotadoypriorizadopor 
la industria y el poder capitalistas, ya que un consumidor de películas de Diego López ("Crónica de familia',"Goitia"), por 
cjcmplo,no será másinquietanlc que un consumidor de las películas de "Cantinílas" en la medida que siga siendo eso: 
unconsumidor'contemplalivo'(quenorebasaclnivclpasivo-contcmplativo). 

Sin du da,cxis ten ca ract erísl icas lr;ígicas y alarman tes de la condición hu mana laks como la an>iedad,lalrisleza, la en fe rn1cdad 
o la muerte. El ser humano tratará de buscar actividades que, almcnos,lc permitan okidarsc de ellas (por un plazo deter
minado,dcpcndicndode susituación y del contexto en el que se dcsem'Uclva). Una furma muy fomentadJ por el aclualsistema 
cconómico,esel hecho de recurrir amnuir.a:ff renéticas'( viajcs,automóviles,ciru:, T. V.);sin cmbargo,cn las más de las v~ccs, por 
muchas razones, no cumplen con lo esperado de ellas o lo cumplen pero en forma breve o tcmporal,generandounadecepción 
sobreellas,locual es unclcmenlocenlral de la experiencia humana,aunquc este conccplodc 1" decepción nocnc;1ja, comolal,cn 
las categorías establecidas del discurso económico debido al supuesto clásico del conocimiento perfectodel consumidor sobre 
el mercado~. 

Esta decepción generada f.ºr el consumo privado de bienes ysenicios (mercancías) puede generar un viraje del consumidor 
hacia la esfera de lo público~. a concentrar sus energías en los asuntos públicos-no se olvida que existen alternativas como la 
búsqueda de la Verdad,de Dios o de la Belleza. La película cinematográfica (bien deconsumo no duradero)espartedeaquella 
diversidad de bie nesyservicios, pero da dos u papel dislractor (en ambos se nl idos) adq uierc un;ire la t iva im por la ncia.J ustamente 
de ahíla necesidad, oficial y privada,de generar productos fílmicos difcrcnciados,renov¡¡dos y en lugares'accplables'para,dc 
CSlamancra,cYitar}a 'lfCCCpCÍÓn'dc) COOSUíllÍ<lüf)',püíCOOSCCUCnCia C\'j!af "ll \'iriJÍL' bacja la L•r.;frrJ de lo ptíhljco. 

ll. Hnrrc, R.: "El dcsurrollo económico", F.C.E., 1975 .. Aqui c!t nccc3-nrlo cntcndcrlu por MI efecto :.obre el ¡1úbllco n!tiduu ni 
dnemotógrnío el cunl i lene In opción de In T.V. por cnblc y ¡mrnbOllcn, \' ldcoca!tckrn!t y, pronto, In T .V, de A ltn Definición. Por otro 
l11do, J.K. Gnlhmllh nnrmn: .. ~ólo los mnnmilc.!> de rconom(n dcjnn 111 con..,umldor el C'jcrddo de :o.u poder .!>ohcrnno. En el mundo 
reul. el produclor lnlcgrn In dcmnndn del usui1rlo en su plunlrlcnclún y \'Clu pum que el coru.umldor ~lcnlu la nctc!tldnd de comprnr 
Jo que .!>C le ornee" ("lntrnducclón n 111 cconomín". 1978), 

;?a. Vcllc¡:gla, S.: "Cinc: tnlrt el C!t¡Jtcli1culo y In rcnlldnd" 
~ llurrnldc, R.V.: "Cinc pnr:i nli10!-.", Ed. Corrc1.:ldor, Ari:rntlna, 198~. 

3!l. Jnn'lt, l.C.: .. El cinc como crlllcn !ooclnl", c11¡1. J. 
lL Kocl, P.: "Churro!>, orle y cinc", en ·~·cxu!>' ~·o. 25. 
JZ,. lbldcm. 
Jl. 'Cámnrn' ~o. 54, Jun·Jul 1988. Ohrhm1tnlt, la cobtrlurn de In encucsln es llmltndn, puc~ no abaren n lo!o cines populares ni u 

nmpllas capas dd ¡1úbllco. Debido n !oU exlcmlón no !oc lnchl)'Ó en el texto. 
J:l.,lllrschmnn, A.:"' lnltrés prln1do y ncción púb11cu", Tul nz puUi .. r.1 estor conlemplndu jmpHri1a01rn1e cuando se hace rdcrendn 

n los cambios en In conducta del con!oumldor. 
Ji. "J a ssfcra de Jo mjbUro e!o el rnmpo de nueMrn \'ldu !ooclul en el que se puede formar oigo ru.{ como opinión públlcu )' hablamos de 

c!oln C!ofcrn CIL'I n diferencio de In lllcrnrln cuando 11L' dl!ocuclonr!o ¡iúbllcw. !oc rclnclomm con objclo!o que dependen de la prnxl!o 
cMntul": J. llnbcrmns: "Ln c!oícru de lo ¡1i1hllco". 
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1.6: LA LEY CINEMATOGRAFICA 

" ... es hábito común de los legisladores de todos los tiempos el adoptar, en alg111111s de sus disposicio11cs,1111a redacción 
bastante elástica para que pueda, scb•Íll las circu11sta11cias, servir para rcgla111c11/llr e11 ciertos casos o para 
i11troducircxcepcio11cs sobre /ascua/es 110 /raya si do prudente explicar sede una numera 11uís precisa" (Maquim·elo). 

JOLY:'DIALOGO EN EL INFIERNO ENTRE MAQUIAVELO \' l\IONTESQUIEU' 

La 'Ley de la Industria Cinematográfica' fue expedida r, '949,duranlc el régimen de l\Iigucl Alemán y en 1952 se 
reformó.Desde ese entonces no ha sufrido modificación o adecuación alguna. Lo mismo sucede con su respectivo 
'Reglamento',que data de 1951. 

La Leyes considerada de interés público y le asigna al gobierno f cdcral,a través de la Secretaria de Gobernación (S de G),el 
estudioyresolución de todos los problemas relativos a la propia industria para la elevación moral, artística y económica (art. l). 
Asf,entre las atribuciones asignadas a la S de G están: fomentar la producción de películas de alta calidad nacional e interés 
nacional;otorgar nyuda moral y económica a las instituciones y aca<lémias cinematográficas; inlcrvcnir en la elaboración de las 
películasdocumentales y cducativas;conceder autorización para exhibí r públicamente películas ci ncmat ográficas,nacionaleso 
extranjeras; autorizar la importación y la exportación de pclículas,aclarandosc que no se autori1..:1rá la cxpurli..lción cuando se 
considere inconveniente el tema y su desarrollo; determinar el tiempo de pantalla,cl cual no dcber:i ser menor del 50% para la 
producción nacional ( art. 2)1. 

El 'Reglamento' especifica que el Dcpto.de Supervisión (censura, pues) Uictaminad sobre los argwncntos y guiones 
técnicos,lramitarálasautorizacionesparacxhibir,importarycxportarpclículasyvigilaráquenosccxplolcncomercialmentelas 
películas que carezcan de autorización ( arl. 8). Asimismo,cn el capítulosexto:'Fomento dela producción'.art.48, referente a la 
selección de películas,puntualiza que "la Dirección General de Cinematografía (DGC) llevará a cabo cstudiosdcargumen
tos,adaptacionesoguíoncscinema lográficos,oproyeclosoprogramasdeproducción paradetcrminar si se trata de películas de 
alta calidad e inl erés nacional... (y) si se estima que la producción cinematográfica deque se lratadebcserf omenlada,losesl u dios 
y dictámenes que formule la D.G.C. serán sometidos al Consejo Nacional de Arte Cinematográfico (CNAC) parnque,como 
órgano consultivo de la S de G,cmila su opinión ... (si pasa ambos requisitos) la DGC formulará un pro~rama de la ayuda que 
debe prestárscle,consistenteen una subvención o aportación en efectivoycn lasdemás facilich1dc., de orden técnico o material 
dequepuedadisponersc ... DichoprogramascrásometidonuevamcntcalaaprobacióndclCNAC ... (y)unavezaprobado,laDGC 
se hará cargo del cumplim ien lo del programa de ayuda".! U ff! ,con esto lq uieren que se filme o no'! o lq uicrcn,de antemano,det~r 
minar lo que se ha de filmar?. 

l En 1953" l:L'i cndcnru. de exhibición de mnkriul dncnmtogrñOco ~ollcltnron el nm¡mro y In prntcccl{111 de la Ju~tlclu Federal conlru 
el 50% de tiempo c¡uc olorgn In l~y ni cinc nndonnl y lo gnnnron ni cunsldcrnr el Juez de Distrllo y po~tcrlormcnlc In Supremo 
Corle de Juslkln c¡uc In normn es nntlcon .... lltuclunul J>0r conlrn\·cnlr el nrt. 28 constltuclonnl, ni cstnblcccr una ¡irohlblclón n ttlulo 
de protección n unn indtLo,trln": 'Cií.nrnrn'N'o.39, nmr-nhr.' 85. 
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Pero,por si Cuera poco, una vez iniciada la producción,la DGC tiene las siguientes facultades: "dcsignarunrcpresenlanleque 
vigile la realimción de la producción y la inversión de la aportación en cfcctivo,del gobierno fcdcral,dcacucrdoconcl proyecto 
aprobado(y)podráordcnarquesesuspcndalaaporlaciónyayudadclgobicrnofedcr:tl,encasodcqucaparczcaquclaproducción 
no se realiza de acuerdo con el proyecl o aprobado oq ucla subvención en efectivo no se invicncadccu ada111cnlce nla producción" 
(art44). Después dccslo,cl productor debe de cnfren~1r el relo de los distribuidores y los exhibidon:s,los cuales deben estar 
registrados oficial menle en la DGC y,e n caso de violar la Ley o su Regla111e nl o -v.gr. disl ribuiro cxhi bir pclí cu! as noa ulorizadas

su registro será cancelado ( arls. 47 y4S). Parodiando el título de una famosa película checa,noscnconlramosanle"Laspelículas 

rigurosamente vigiladas". 

Elaspectodclalcgislacióncincmalográlicasehaconvcrlidocnunproblemaabordadodcsdcvariospunlosdevisla,resallando 
dos de ellos: los que ven a la actividad cinemalográlica, ysupolítica,como parle <le un amplio proyccloculluraldclEslado,cl 
cual,scalirma,no existe::, y los que ven el problema de fondo en "la consideración legal y administrativa del cinc"~. 

En ambos puntos de visla,algunos de losaspectos más abordados críticamente sun la sujeción de la lCf\I a la S de G y el 
papel censor, perdón,supcrvisor, de la DGC. La propueslu más concensada cm tiuc el cinc debiera ser un:1 acli\idad bajo la 
dirección de la S.E.P. Prueba de todo cslo son una serie de meoas redondas y proyectus-prupucsla ("Problcmasdelcine 
mexicano",cn 'Dicinc' núms. 6 y7; "El cinc mexicano hoy": l' · .. l/FMC en junio de 1988; y,"Crisis, modcrnizaciónycuhura: 
un proyecto para el cinc mexicano": FMC,cn dic. de 1988). Además, ya en enero de 1982 se habfa constituido la Comisión de 
Estudio y Asesoría del Antcproycctode la nueva Ley Federal de Cincmalografía,pcro el proyecto no cristalizó. 

Las propuestas parecían ser recogidas por un gobicrno,que buscaba consenso y legitimidad, con la creación del Consejo 
Nacional para la 

Cultura y las Artes (CNCA) como organismo desconccntrado de la SEP, entre cuyas funciones estaban"establccercrilerios 
culturales en la producción eincmalOgráliea":!., La vicjaaspiración parecía cobrar rcalidac.l; sin embargo, no tardaron en surgir 
las dudas: l. Lópcz Tarso, Srio.Gral.dc la ANDA afim1aba: "no ha quctfado clarn cu{tlcs scrún las funciones del lMCINEy de 
RTC' ('Excclsior',23/Xll!S8).Igual cucstionamicnlo hacia P. Vcgt~'reportcra cincmatogrúfica',al setialar que "el aspecto 
normativo y de vigilancia del cinc seguirá en manos de la S de G,cn lanlo que Ja parle operativa pasaría a IMCINE" ('La 
Jornada',31/1/89).EstofueconfirmadomcdianleladccisiónprcsidencialdcdcjarcnmanosdelMCINE-CNCA·SEPJaCinelcca 
Nacional, la Academia de Arles yCicnciasCincmalográficas yel Fondo de Fomento a laCalidad Cinemalogrúlica~. lPor qué, 
entonccs,M.GonzálczCasanova,dircclordclilmotecaUNAM,alirma,casiunmcsdcspués,quclaCinctecayclFondoconlinuan 

enGobernción?6. 

Cambiar para seguir igual y reiniciar donde cslabamos:"la FMC presentó un anlcproyccto de modificaciones a la Ley 
cinematográfica ... en el foro Retrospectiva de Cinc y Video en México.1968-88" Zen tanloqueJ .L.TobíasA.,dircctoropcrativo 
dela DGC,alirmaba: "en materia dcsupervisiónes muyimporlantc hacer un replanteo, pero esocsdifícil porque muchos de los 
conceptos son sociológicos,difícilcsdc disculirycnlcndcr .. .la actualización de esas leyes-de cinematografía y de radio y TV
dcpcnde de muchas volunlades .. .lo primero que tenemos que hacer es conocer el sentir de los divcrooo se e lores y luego recabar 
todoslosanteccdcnlcs,luegoestablcccr laparlicipacióndc losscclorcsgubernamenlalcs que tienen a ou cargo las propuestas 
lcgíslalivas ... colamos volviendo a iniciar el proceso" ('La Jornada', 11/111/91). 

¡ lmplícltnmcnlc lo reconoce el "Mnniílc!>lo del l'"rcntc Nnclonul de Clncmntoi:rnfi!ohL.," (l975), !lignadu pnr P. Lcduc, P. Cnznls, J. 11. 
llcrmo!IUlo, s. OlhO\'lch, entre olrD!'oj de nuincrn cxplídtn lo hnccn e Moru.lnil'i, J.A)'llhl lllnncu )' G\'U, Gnrciu ('Unom1isuno', 
16/Xl/83). 

l Gordn Rlun, E.: "Sltunclón del cinc en Mtxlco", en 1UnomiL'>Uno\ 23/Xl/83 y "Problcnm!o del cinc mcxlcnno'\ cu •Ln Joru11d11', 
27N/87, 

i crr. "Dlnrlo OOclnl de In Fcdcrnclón", 7/XIU88. 
,i Esta decisión fue tomndn luego de C!>CUchnr lns !ougcrcncln..!> de G. Gnrdn Mlírquc1., 11

, Armcndiíril., F. Cn1.nl.s, M. Uarbnclmnu Punce, 
A, Pclnyo, A. Rl¡1Mcln1 J.Fons, J.Po!<ilor, G.Flgurrun, l. Lópcz Tnr.!>o y otros (' l.11Jornudn',22111/89). Los llrlmcros cinco luego fueron 
lncorporodo!t ul Coruicjo Cun.,ultlrn del lMCISE. 

6. Gonzñln. C, M.: .. El cinc: crenclún y ccnsurn", 'Ln Jornnd11'1 l4/lll18!1. 
1 'l..o Jornnd11', 1l/V11UH9. 
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CAPITULO 11: LOS FACTORES POLITICOS E IDEOLOGICOS 

2.1.EL ESTADO EN EL CAPITALISMO ACTUAL: LOS PROYECTOS DE NACION 

" ... descubrí la dualidad l111ma11a en mi mismo y en la patte moral de mi perso11a;l'i claro q11e e11 el campo de mi 
co11cic11cia destacaba 1111afon11a de mi 11aturaleza,yos6lopodla ide11tificamicco11 ella al idemificamw a la vez co11 
la otra. 
" ... c11a11do el Ido/o apareció a mi l'Ísta c11 el espejo,ya JJO sc111f por él rep11g11a11cia a/¡,,111a,si110 q11e,a/ co11trario,sa/11dé 
con jubilo al rccic11 nacitlo. También csle monstnw era yo:wi ser que parecía 11atural y hw1w1io" 

R.L.STEVENSON:"EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MR. llYDE" 

La caracterización del Estado es una larca iniciada,ya en forma más sistcmatizada,cn la tercera década del presente siglo y 
las formas de abordarlo también se han ampliado: los 'instrumcntalistas',siguiendo a Lenin,consideran al Estado como un 
instrumento de la clase dominante y lo utilizan para servir a sus i .... :eses; los 'estructuralistas' consideran que las funciones que 
cumple el Estado son determinadas más por laseslruct urassocialesque por las personas que o cu pan posicionesde podereslatal; 
finalmenle,los'hegclianos-marxistas',másprcocupadosenprecisam!!lesel Estado, que en el rorguéo en el cómode la relación 
Estado-clasecapitalist}. 

Obviamente,unacaracterizacióntanprofundacaefueradelalcanccdccsletrabajo,razónporlacualsimplementemelimilaré 
adescribiralgunosrazgosdelEstadocnclaclua!capilalismo.Deeslamanera,inicialmenleobscrvamosquelacolumnavertebral 
del capitalismo es el proceso D-M-D'(Dinero-Mercancía-Dinero incrementado)yen función de la óptima conclusión de este 
ciclo se organizan la mayor parle de las actividades estatales. Así,laereación de las condiciones propicias para que el ciclo 
f uncionc adecuada e inintcrrum pidamenle,im plica la exclusión del Estado en die ho ciclo y la creacióndedosámbitos,aparent(} 
mente,disociados y excluyentes: el económico y el político. 

Para cumplir con sus objetivos,el Estado cuenta con algunos 'mecanismos selectivos', que cum plcn tres f uncionesesenciales: 
1) selección negativa, osca, laexclusión de intereses anti ca pilalistas de la actividad estatal; 2)sc lección p ositiva,osca,la inclusión 
de intereses favorables al capital en su conjunto;y 3) selección cnmascarada,o sca,la aparente neutralidad de clase de las 
instilucioncsestalales,micnlrasquemarginanefcctivamenlelasalternativasanlicapilalistas. 

Cumplir con sus funciones políticasz.,ascgurandocon ello la íluidczdel ciclo D-M-D',implica que el Estado debe realizar 
erogaciones, yno siempre cuenta con los ingresos suficientes para realizarlos,lo cual necesariamente desemboca en una 'crisis' 

l Sontung y Vnlccllus:" g1c."l11du en el Cllllilnllsmo contcm¡rnrímcu", cd, Siglo XXI. 
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fiscal. Es dentro de este contexto como se entiende (¿y justifica?) la ímproductívidad,al producir "no mercancías' -bienes y 

servicios no destinados al lucro-y el lexcesivo? (según la medida) presupuesto estatal. 

Dadas estas funciones del Estado,debccntcndersequesuconfiguraciónes producto de la lucha entre clascs ... y al interior de 

la misma clase dominante lambién,ya quc,si bien es 'relativamente' aulúnomo,igualmenle es cierto quc,cn últimainslancia,el 
Estadohaderecurriralarepresión,cubicrlaoabicrta,paraascgurarclfuncionamicnloininterrumpidodclciclorefcrido,traducido 
en unaconstantccbullición de ganancias capitalistas en el ámbito económico, ámbito en el cual, como se dijo ya, está vedada la 
participación dclEstado, a menos que, <lepen <lic ndo de lasit uación histórica o fase cíclica, el' ámbito privado' notcnga int crés en 
rca1izarcicrtas actividades, pcroq uc ncccsariamcnt1.: 1 a lguic n' <le ba hacerlas, como 1 a ere acióndc obrassocialc s y <le inf racst ruc ~ 
tura l. 

Pero aquella última instancia a la que recurre es Estado parece ser realmente la última.pues la característica es que utiliza, 
altcrn al ivamcnle, el consenso y la coercióé. Esto es entend iblesi se acepta la propucstade delimitar un pe rió do dado, un bloq uc 
históricamente precisado, o sea, un bloque histórico. 

Eslebloquesecaracterizaporquercpresentaunarelaciónentredosmovimienlosdicotómicos:Eslruclura-Supercstructuray 
Sociedad Civil- Sociedad Política. En el primer caso,cxiste una relación dialécticay orgánica.ya que ~i bien es cierto quc,con
siderandola articulación del bloquc, laestructurasocio-económicacs el elemento decisivo, nocs menos cierto q uc, en todos los 
movimientos históricos, las conlra<liccioncs m1ci<las en la base se expresan y se rcsucln:n en el nivel de las actividadas 
superestructurales; en el segundo caso, las funciones y relaciones entre la Sociedad Ci\'il (conjunto de instituciones privadas) y 
la Sociedad Política (aparato del Estado) difunden el caracter del Estado,cl cual es 'dominante' cuando predomina la Sociedad 
Polltica-coerción y subordinación-y es 'hegemónico' cuando predomina la Sociedad Civil-alianza de la clase dominante con 
otros grupos auxiliares ysubalternos-,aunquc ningún Estado reune exclusivamente una sóla delas dos funciones. 

Papel fundamental juegan aquí los intclectualcs,cntendidos como funcionarios de la superestructura al servicio de la clase 
qucrepresentans.,pueslo que sirve como vínculo entre los niveles estructural ysupercslructural y mantienen la primacía en el 
'Bloqueldeológico",formadocnunperiódohistóricodado.Suimportanciaesfundamenlalpuesdeellosdependelaoríentación 
técníca,administrativa,económica,politica,social e idcologica,-enla cual la cinematografía.y sus 'intelectuales 
cinematográficos' como directores, guionistas, csccnógrafos,etc.,juega un papel notable-, asegurando en todos los niveles las 
condiciones par a e 1 fu ncio namicnto de 1 proceso de (re) producción social del capital. 

La evolución del ciclo D-M-D' ha modelado un fenómeno dual, es decir, un proceso que presenta dos c¡iras: el desarrollo y 
el sub desarrollo,leniendo cada uno de ellos las características generales del modo de producción c:1ritalisw, pero, ala vez, 
prcsentandocaractcristicasparticul;1resyespccialcscncadacaso. 

Las economías subdesarrolladas,casi todas,f ucron colonias de grandes metrópolisy, al concluir sus respectivos procesos 
independentistas, siguieron ligados, desde todo punto de 'isla a los paises colonizadores,con lo que sus economías son casi 
tolalmentemancjadasexternamenlecnfuncióndclospaiscsmelropolitanos,locualoriginaunahcterogeneidadcstructuralenla 
economía subdesarrollada y frenacualq uicrproceso de desarrollo autónomo y les impone una dinámica desde fu era fl. 

Deestamancra,enelcapitalismosubdesarrollado-comoMéxico-,puestoquelaSocicdadCivilnosehallamuydesarrollada,la 
Sociedad Política adquiere gran imporlancia,ya que 'el sostenimiento de la forma especial de laRcproducciónAmpliada(del 

capital) depende de un fortalecimiento de lo político (y lo ideológico) ... (y) a la larga lo económico le confiere a lo político el 
papel fundamental,muchomásqucen el capitalismo hoy en día altamente desarrollado, lo político se convierte cn cl centro de 
las luchas de clase, porque él es el centro real de las contradicciones de la estructura general'" 2 Comoen estos cstados,en las 
postrimerlasdelsiglo XIX, se anexaron al bloqueen el poder ,monopolizado por los gr<mdcs terratcnientesycomcrciamcs,otras 
dos fracciones: las de los capitales financie roe industrial, la lucha por la realización de imereseseconúmicoscntrc losscctorcs 
dominantes devino enluchas por el Estado. Así, las contradicción de intereses cnLre las fracciones de las clases dominantes 
permancce,porunapartc,yladclossectoresintermedios,porlaolra,aunquecrandébilesnum&:amcnlcynocslabanorganizados 
políticamentc,conlribuye a que la estructura institucional del Estado no pueda transformarse en una institucionalidad que se 
caracterice por la ausencia de la lucha de clasesª· 
Z. "Ln.'i ncth·id11dcs dd gobierno !!oon técnicas y orgunlmllni.!> (pero) lo que In.e; lmcc polítlcn!'I C!lo que .!>on dc.!ocmpcñnd1L<> en Cn\·or de 

pcr..onn.1o y cln.!tc!'> domlnnnlc!!>": llcilhroncr, R.: "Xatur11lc1.n y lógica del cnpllnlls1110", Ed. Siglo XXI. 
lOtrns runclonci, <¡uc el c.!>ludu dchc rcnlizur .!ton In.!> .!>lgulcnlc.!>: dctcrmlnuclún y .!>Rlrnguurdu del .!>1.!>lcmu lci;nl, rcguluclón de lo.!> 

connlctos entre trubuj11dorr!I y cupllulbbL.., y gnrunl(n y cxpan'iiún del cupltnl totul en el mcn:udu c11¡illali!>ln mundial. Cfr. A.ltrntcr, 
E.: "Nohu, !l>ohrt nl¡.:uno!t ¡>rohlcmn.!t del lnkn·rnclonbmo del E .... t11do", en Sontun¡.: y \'ulccltlu.!>, up cit. 

:1. Portclll, 11.: "Grnm ... cl y el blm¡uc hl .. tórlco", l-::d.Slglo XXI. 
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Debido a la fuerte dependencia económica que im¡xine dinámicas y crisis desde fucra,la Sociedad Política se fortalece para 
convertirse en un factor de orden de la estructura,ya que la Sociedad Económica, por su debilidad, no f uncionacomo fermento 
de engranaje de las esferas de la estructura y aunque solamente sean de índole económica, las luchas se comierten el luchas 
políticas:" .. .laincstabilidadoestabilidaddelasrelacionespolíticasenlosmarcosdelcapitalismosubdcsarrolladoconstitu?,'e,por 
último, una demostración del poder del Estado,de la dominación permanente de lo político en e \seno de toda cstruct ura" l. 

LaactuaciónprimordialdclEstadoenelcapitalismocscrearlascondicionesparaquefuncione,inintcrrumpidamente,elciclo 
D·M·D' y, su intervención,está en función del período histórico y de la fase cíclica (auge,crisis) concretos. Pcro,¿bajoqué 
principios teórico~ cconómicos,cn este caso,gu íac 1 Estadolos com portamicntosquc de bcas u mir? y, como consccuc ncia de esto, 
lqué debe entenderse por Proyecto de Nación?. El pensamiento económico ha originaJo,cn un primer acc.:rcamicnto,cuatro 
corrientes o escuelas: 1Clásica', 1fv1arxista', 'Ncoc1;:ísica 1.il!.y 1Kcyncsiana1

• De estas, las dos úhimasson lasq uc müshan orientado 
la actividadeconómiea del Estado para facilitar la lucratividad privada del capital,dcpendicndo de las condiciones histórico
cconómicas. 

El pensamiento neoclásico,que en Economía es "aquél que, comenzando a gestarse al interior de la escuela cl:ísica desde 
principios del siglo XVIIl,va desarrollando un conjunto de proposiciones orientadas a negar lilosóficaytcóricamentetodas 
aquellas proposiciones del sistema clásico que revelan o tiene l. ••• a revelar las contradiccionescconómicas,socialesypollticas 
inheretesalrégimendcproduccióncapitalista"ll.susprecursoressonGossenyCournot,perosusfundadoressonJevons,Mcnger 
yWalras,principalmente.Susclemcntosmetlldológicosmásimportantesson: 

a)lntroduccióndelapsicologínparadescribirelcomporlamientodelsujetoeconómico. 

b )Introducción de las matemáticas en el análisis económico. 

e)Utilizacióndeconceptosmarginalistas. 

d)Usode categoríasconccbidas como n:1t urales yeternas. 

!)Ubicación de la esfera de la circulación como punto de arranque de su análisis. 

Esta corriente de pensamiento ha servido como base para la elaboración de un nuevo esquema,( en AméricaLatinarecibe 
varios nombres:"neoliberalcs,según los pensadores de izquierda y los keynesianos;ncoestructuralista,según Fishlow;y nuevo 
pragmatismo,scgún Schydlowsky" .U.) y sus propuestas,heredcras del neoclasicismo, retoman como aspecto esencial los tres 
deberes que Adam Smith consideraba propios del gobicrno:defcnsa contra la agresión cxtranjcra;administración de justicia; 
y,sostenimiento de obrase instituciones públicas que no serían sostenidas por ningún particular 

por falta dcganancia. Las principales propuestas ncolibcralcsLlson: ! .Reducción del gasto público. 

2.Eliminación deldéfici l p resupuestal,liq uidando todo tipo de subsidios (incluyendo alimentos y l r ansportc barato para los 
pobres). 

3.Reduccióndeltamañodelestado:despidomasivodcburócratas,aquienesseconsidcraaltamcntnegalivos,yreprivatización 
deempresasparaestatales. 

4.Mayor libertad económica para los cmprcsarios,banqucros,industriales y comerciantes, lo que quiere decir que deben 
eliminarse todo tipo decontrolesa los empresarios. Esdccir,la cada vezmcnor intervención del Estado en la economía. 

5.Eliminación de los controles de precios,que no se limitenlasganancias,que no se grave al capital,y que los salarios se fijen 
en función de las leyes de la oferta y la demanda. 

6.Apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías provenientes del exterior. 

7.Polftica eambiaria altamente flexible para que que entren) salgan libremente los capit•ucs nacionales y cxtmnjeros sin 
intervcncióndc!Esladol:l.. 

ilbfdm1. 
A. Uno clnrn y scncllln dc~cripclún de In c~lruclun1 y runclom11nlcnto de In cconomin !<tUbdc.!turrolludu pucdt \'cr..c en Hnrrc, H..: "El 

desarrollo económico", Ed. F.C.E. 
2 Sonnlnng, ll.R.: "llndn unn Tcorin Polltlcn del cnpltnHsmu 1>criíérico"1 en Soonntung y Vulcdllos, op ciL 
J!. lbldcnL 
2. tbld. 
m_ El conccplo de ncoclnslcl"imo fue introducido por P.M.S,\cesy en' -16, cfr. Mcndioln y Gro.eón: "lo corriente cconómkn ncoc1áslcu", 

en •Econom(n Polítlcn', No. 6/7, jun.1988, E.s.1-;.,1.r.s. 
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Asimismo, unaspecto importantísimo perseguido por este 'proyecto tecnocrático' es despojar a amplios sectores de 
trabajadores de las conquistas obtenidas en el periodo de posguerra hasta inicios de los 70's. Paracllo, seles presenta como 
causantes de la crisis con sus "excesivos prkilegios" (huelgas,sindicatos,sernanas laborales). 

La otra corriente más utilizada y difundida de la teoría económica es elKcyncsianismo. Dado que el lema f undamenlal del 
liberalismo es el La jsserfa j re( dcj arhacc r ),lasllamadas f ucrzasdd mercadoseconvierten en f uc rzasdespiadadas,dcstrozando 
o subyugando a los empresarios (y países) más débiles,tcndicndo a favorecer la formación de poderosos ologopolios y a la 
dominacióndclcapitalemincntcmcntccspeculativo:clcapitalqueoperacnelscctordclosserviciosfinancicros(banca,mercado 

de valores). 

Este fcnómcno,cuya vertebra sigue siendo el ciclo D-M-D',gcncra fases cíclicas en las cuales es ncccsarioqueintervcnga 
unaf uerzasuficicntemente poderosa para que logrcsoportar,por unlado,las presiones especulativas y,por el otro,quc cree las 
condicioncsparaqucse recstrucl urce! ciclomcncionado,prcscrvandocl interés dcla(s) clase(s) dominantc(s) en su conjunto y 
amortiguando los efectos sobre la(s)clase(s) dominada(s).Esta fuerza es el Estado,pucssolamcntc él está en "condiciones de 
calcular la eficiencia marginal de los bienes de capital sobre la base de considernci<>ncs de largo alcance yen vistas del interés 
social general" li. Esta corriente cconómica,dado que le da una importancia cnnsiderabk a la intervención del Estado en la 
reactivación cconómica,a través del a puyo a las burguesías nacionalcs1a<lquicrc 1~, form<J úe "proyt:cto nacionalista". 

Asf,anle el desarrollo económico capitalista,encontramosdos proyectos de nación: uno,'tecnocrático' ,cuyas bases teórico· 
económicas tcndríansus raíces en los economistas ncoclásicos,claramcntcconcentrador de la riqueza en unos cuantossectores 
de la socicdad,y en unos cuantos países,limitando la acción estatal a sus funciones clásicamente smithianas;cl 
olro,'nacionalista',favorcccdor de los interc-'eS nacionales,o se<i,de la burguesía nacional,con tendencias a una 'mejor' 
distribución de la riqueza nacional y con una participación más decidida del Estado en la economía para evitar la excesiva 
concentración de la riqueza en unos cuan los sectores de la población. 

Estos son ,a grandes rasgos, Jos dos caminos actuales úci capitalismo; sin cmbargoJaharfa mcncio narun proycctoaltcrnativo 
a ambos, un proycctosocialista,con aportaciones marxistasyotrasformas<lc pcnsar,pcro que siguiera en la linea objetiva de la 
teoría del valor- trabajo, haciendo énfasis en la esfera de la producción. Esta alternativa teórica no se ha dcsarrollado,plcna
mcnte,después de Marx por las implicaciones políticas que conlkva y,cntrc otras razones, ello ha favorecido el crccimícnlode 
la teoría por el lado de las propuestas kcyncsianas y ncoclásicas,las cualcs,a pesar de la cantidad de tinta vcrtida,no han sido 
capaces de llegar a aspectos que pcrmitanconoccryexplicar realmente el f uncionamicntodc la cconomfa .!!!. Sí así como se han 
desarrollado estas dos corrientes económicas,se hubiese desarrollado la socialista, lno tendría m;ís respuestas ante muchos 
problemasinsolulosparnaquellas? 

Tcóricamcntc,la concrctización de los planteamientos económicos en una realidad determinada se realiza por medio de la 
políticaeconómica"entendidacomolaformulacióndedecisionesemanadasdcsdcyrefcridasaunpodcrpolíticoconstituido,cuya 
máximaexprcsióncscl Estado, (ysu contenido) no se define por losinstrumentosmanipuladossino a la inversa:son los o~etivos 
de tal política económica los que otorgan el caractcrinstrumcntal de ciertos procedimientos o mecanismos de decisión . 

Con esto,se observa una relación diálcct ica entre la actividad económica y la poi ítica, pues losobjct ivoseconóm icossctornan 
objetivospolíticosyviceversa,osea,nopuedendesligarsc.lgualmcnle,secntiendcndosaspcctosb:.sicos:dpapdcslrátcgicoquc 
juega la política económica (y muchas acciones tomadas en la LC. son su intrumcnlización) en la acción estatal y la lucha de 
fracciones dentro de la(s) clase(s) dominante(s) para colocar a sus rcprescntames en áreas de dccisiónpolitico-económica 
gubernamental ,i mprimie ndole a la dinámica orientación de la economía características espccííicas (dentro de es la lucha,otros 
grupos-clases medias, obreros- logran incorporar sus demandas y,según el 'proyecto de nación' dominanle,sc concretizan en 

divcrsaspolíticasgubernamcntales. 

lJ. lbíd•n~ 
.U. Gu1Jurc1~R.~ "Crb,L" dt- Jn nrncroeconomín del dcsarroJJo'\ tn 'El l'innndtto', 27/VU90. 
ll. Uublnndo ti\ 1m1pkdnd no hny un11 korfo ncotihcrul sino una serie de c~audlo!t de cni.o, lomudo!> bnjo un úngulo fotnml, que tienden 

u dtmo~lrnr con bn.o,c en un11 concc¡rdón indh·lduull!>CU y conduttl<;ln que d 'con..umidor' o el 1cunlrihuycntc• rnclonul es pcnnllmdo 
en unl\.Sodcdnd d~nm.o,lndo nghuucnrudn": Dnubcrny, M.: "El libcrnll!tnrn de hoy. Unn modn y sus moth·o!->", en 'Economfo Político' 
No.4, dk.1986, 1-:s.1~. t.l'.N. 

li. Orlb., W.: "El Crm:m.o ncoUbcrul en México", E«:I. Nue,.1ro Tiempo, l989 
li. Vcrulll. A.: "Kcynt!>lnntsmo'\ &l. OJkos Tnu, ln. filie., 1989. 
16. Fblo mismo ha s.ldo reconocido, cnlrc olros, por Curio Utnclli en el ~cmhuirio "Mncrocconomí11 dtl dt'!'lct¡utlibriu" (2, 3 y -4 de julio 

de 1990. U.A.M. A..zcapolinlco), ni anall1.Jlr n Clo\\rr, llcnnr .. q y ¿Tdrc~c'! 

llLJchttnstcjn, S.:" Enroques y cntcgorins de la polílkn cconóndcu", en "Lcclurns de ¡>olíUcn cconómlcnlf, E.C.P., 1985. 
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2.2.LOSMEDTOSDECOMUNTCACTONYELCTNEMATOGRAFO 

• 

~tf' .~ .~ .. :·: . . di 1 

-··--· - -
• tu.t_,J ... ,, 

•A aquél que está zuza vez en nú poder, de nada le sin•e el nuuido e111ero; para é 1 desciende LUia e tema lobreguéz;para 
él no sale ni se pone el sol;teniendo exteriores peifectos, anidan las tinieblas en el interior.De ninglÍll tesoro sabe 
ponerse en posesí6n,fe/icidad y desdiclla resultan quimcras;se muere de /Jambre en el seno de la ab1111dancia;sean 
delicias, sean pesares, todo lo remite al día de 111a1lana;s6lo está atento a lo pon•enir y así no acaba mmca" 

J.W. GOETllE: "FAUSTO" 

"Según se /la repetido mil 1•eces,111ás que al libro y al teatro está a ellas (las películas) encomendada la larca de 
popularizar en cada país -popularizar en el sentido absoluto- el espíritu y las cos111111brcs de países cx1ra1ios" 

l\l. LUIS GUZl\IAN (FOSFORO):"LAS NACIONES EN EL CINE" 

Aquí entiendo 'Comunicación' como la acción y efecto de comunicar, el trato o correspondencia entre dos o más personas 
y el arte de transmitir irúormación,ideas y actitudes de una pcr.;ona a Olra,en tanto que a la' Comunicación Masiva' como la 
forma especial de comunicación dirigida al público,numeroso, vasto,heterogéneoy anónimo, a través de medios técnicos como 
la radio,laT.V., elcinematográío,cl periódico,el disco, los 'comics',excluyendotoda relación personal y privada por medio de 
latécniea(telegramas,teléfonos)l. 

'Enlastardesenlasquenoquiereunotrabajar,schacansadodeleer,ynosienteánimosdcplaticar,nohaynadacomomctersc 
en un cinc",afirmaba un cscrilor mexicano 2como forma de evitar el aburrimicnto,o sca,como forma de ocupnr el tiempo de 
ocio,o el llamado 'Tiempo Libre', y es justamente esto lo que se persigue en la sociedad c;ipitalista,ya que en esta "la lógica 
orientada hacia la ganancia se ha transícrido al uso mismo del tiempo libre, el cual ha ido perdiendo autonomía para ser 
incorporado en el ámbito de iníluencia de las industrias culturales,o de las 'industrias organizadoras del tiempo libre'. En ellas 
juegan un pap~I ~etermin.ante lo~ medios de comunicación, rus objetivos se refieren al establecimiento de necesidades de 
consumo,conv1rt1endo al llempo hbre en una mercancía más'•. 

Marx planteaba que el trabajo asalariado enajena la esencia humana, dado que el producto no pertenecealtrabajador,por 
eso,"el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo ... está en lo suyo cuando no trabaja":ly espera ansiosamente su tiempo 

l UNESCO: "Dlcdonnrlo de ClcnchL<t Suc111lc~". 

¡ lbnrgücngoltln, J.: "Auló¡,shts rúpldm,", Ed. Vudtn, México, l989. 
l Drlngrut R., Noru: ''Tur~mo: lnduslrln lpnrn quien'!'', en "Polltlc11", suplemento de 'El Nndonul', 3/1/91. 
! Mnrx, K.: ''Trnhuju ennjcnudo" (Mnnu~crllo cco11'ímlco de 18.¡.&), 
S. G6mc1Juru, Feo.: "Sodologh' dd cinc". 
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libre. Esto, aparentemente sin trascendencia alguna, representa un aspecto fundamental cncl desarrollo de los medios de 
comunicación, ya que cuando el asalariado abandona su trabajo,busca descansar ydisl raerse sim ulláncam ente. 

Esta situación encuentra varias rcspucslas:desde el punto de vista polflico no es conveniente descuidar este tiempo de.1 
asalariado;dcsde el punto de vista psicológico,no es conveniente que en este tiempo se reflexione sobre sí mismo y su 
socicdad;desdc el punto de vista cconómico,no es conveniente desaprovechar la posibilidad de que clempresariadoobtenga 
ganancias en el tiempo desocupado del asalariado. Por tanto, el tiempo libre también se convierte en otrocspacio,en la vida del 
trabajador,controladodcsde la óptica del ciclo D-M-D':vender mercancías o 'servicios' q uc distraigan y alejen al trabajador de 
si mismo. El tiempo libre también sccnajena, pucs"no se trata de pensar, de meditar, de gozar espiritualmente;loqueimportacs 
participar con los héroes de sus tñunfos inauditos, sorprc.~ivos, de pura c:isualidac.I; de n:ducir al f rac<iso a los cncmigosdd héroe; 
de satisfacerse visual yno concicntcmcnte de la belleza humana: sus formas externas solamente'' ~. 

A pesar de las ideologías que proclaman el fin de las ideologías ll, considero que los medios de comunicación masiva siguen 
operandocomounmediodedominaciónsocio-políticadelospodercscconómicos(durantelaépocafcudalista,lasinslitucioncs 
eclesiásticas cumplieron a la perfección esta función: lOsiglos locomprueban). Esto lo entiendo de la siguiente manera: la clase 
dominante siempre hade buscar los mecanismos que le aseguren su poder político (hcgcmonía,reprcsión o combinación de 
ambas),para lo cual primero ha de buscar un ascendente histórico lcgilimizador (v.gr. la Revolución Mexicana) y difundirlo 
ampliamente;segundo,tratará de adccuar(se) (a) diversas tradiciones populares (v.gr.2 de noviembre,12 de diciembre) y 
fomentará el nacionalismo (v.gr. 21 de marzo, 15 de septiembre) desde su puntodevista; y, tercero,prescnlar:\modelos,palroncs 
o roles cstcrcotipadosa seguir. La cuestión csl.:i en que.se presentan de tal mani.:ra que terminan .sicn<loaccptadoscomoalgo 
normal o natural y son asumidos como parle <le la vida cotidiana ydc la 'idiosincracia',razón por la cual no cambian mucho en 
largos períodos hislóricosl 

Si bien es importante reconocer que el lliQde los medios de comunicación responden, mayoritariamente, a los inleresesde 
lossectorcseconómicosdominantes,imporlanletambiénesreconoccrlaformaciónsocio-económicaideológicadelaspersonas 
queJlllllll:.i¡wdichos medios.A sí, nos encontramos con los intelectuales orgánicos,tanto de las clases dominantes como de las 
dominadas, llamados tambien 'funcionarios dela superestructura' (Gramsci). No pretendo entrar en terrenos del análisis 
cualitativo de su labor. Ello no es objeto de este trabajo. Se busca ubicar su procedencia para entender el papel que juegan. 

Mayoritariamente, los intelectuales proceden de los 'estratos medios' de la población (burócratas, empleados, ejecutivos, 
profcsionislas, inlclcclualcs, pequeños comerciantes, etc.)ª, lo cual les da ciertas características ideológicas. U na parte,cuan
titat ivamcnlc significativa, se integra al bloque ideológico dominante.ya sea por identificación -¡x:rtenccen a Ja(s) clasc(s) 
dominante(s),yaseaporcoptaciónopor"transformismo"2.. Su función es crear ydif undir la ideología que permita mantener la 
unidad dcnlro del bloque en el poder,así como mantener la hegemonía o úomin.,eión de la( s) clase(s)qucrcprcsenlan, aunque 
ello i mpl iq uc rccurri rala tergiversación de los hechos sociales ore cu rrir a la mentir a -asísca en última i nsl ancia-. La elaboración 
del llamado 'Proyecto de Nación' es una de sus tareas fundamenl.,lc.,. 

Por otro lado,el intelectual orgánico de las clases dominadas (excluyasc la idea de una y exclusiva clase con un misión 
'histórica') tiene como tareas elaborar un proyecto alternativo de país, romper la unidad en los bloques ideológico y en el poder 
y generar una crisis orgánica a través de la ruptura de las alianzas de las clases auxiliares con el grupo en el poder .!!l. Muchos 
de los análisis o ideas de este intelectual serán catalogadas por sus contendicntcs,como afirma A. Manelart,de demasiado 
maquiavélicas como para que sea reflejo exacto de una realidad a la cual, estos úhimos,eslán acostumbrados. 

Las funciones arriba señaladas son rcaliz;uJm~ 1cn los medios Lle comunicación,por comunicólogos,pcrio<listas,publicis
tas,y,dcnlrodclal.C.,porlos,llamémoslcasí,'intdcctualcscinemalográlicos',osca,cJin;ctorcs,guionhitas,csccnográfos,produe 
torcsasociados.Decslamancra,podcmosenlcnderque,cngencral,losmediosdecomunicaciónmasivay,cnparlicular,loslilmes, 
'son pollticos ... (pues) detrás del trab;ijo que se ve hayloda una carga ideológica ... (y)los rcsultmlos no pueden ser sino la lela 
donde cada quien traza una pincelada de su más viva realidad ... ( así) no hay porqué cngatiar al público con apariencia de 
objclividad ... (ya que) la subjetividad aílora en lodos los mensajes a los que estamos cxpueslos"ll. . 

.6. Por ejemplo, Fukuynmn, F.: "Enlrundo en lo poshblorln", en •Et ~aclon11l Tcxlunl' No. 9. E .... tn idcoloi,;ítt 'IUC cnurholn In ldcu del 
Onde 1us ldcolo~Íl1s no es IUÍL'O t¡uc ''In ldcolngin dd íln: dtl fin de In reflexión polítlcn como un hecho ¡1úbllco" : Agosti,U.: "ldcologín 
y polillcn", 

1 Creo que 111 •cnidn de los muro~· en Europa orlcnlnl lo dcmut'!llrn, (lUes el e~peclro ¡mlíllcu e ldrohíi.:ico l111¡1ernntc untes de In U 
Gucrrn Mundlnl rcnpnrccc (cn~l} lntnclo. 
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La reproducción ampliada del capital y el desarrollo ininterrumpido del ciclo D-l\1-D' originan y requieren un conslanle 
desarrollo de las fuer.<as productivas. Estova a impulsar un vertiginoso crecimiento de losmcdiosdcproducción,asícomodc 
la ciencia y la tccnología,lo cual,asu vez, exigirá nueva.' formas de trabajo;"las nuevas formas detrabajorcquiercnobrerosmás 
preparadosquccstén e~ condiciones de alenderydirigirlascomplcjasinslalaciones actuales.Además, se necesita cada vez más 
que puedan adaptarse a nuevas condiciones de trabajo,envista de los rápidos cambios en la técnica. Por ello se extiendió la 
enseñanza primaria (y secundaria) en lodos los paíscs ... y se ve la necesidad de proporcionar enseñanza media general a la 

población,paraqucpucdaaprovcchareficazmcnlclosinstrumenlosmodernos"l.2.. 

La dinámica de la acumulación capitalista origina que los medios de comunicación masiva nazcan con el objetivo de 
"masificar un modelo de utilización del tiempo librc ... (que ,a su \·c1,implica) inmiscuirse en elcampo de la educación formal" 
U, de manera tal que ya no sólo se transmitirán programas de 1cuhura masiva', sino wmbién programas educacionales masivos 
para niños, traba jadorcs o universitarios ('canales' o 'se ccioncscu 1t ur a les' en los q uc se aplican' n ucvastécnicasc<l ucacion ates'). 
Esta dinámica se reflejó en los medios de comunicación en un impresionante avanct: técnico: satélites de comunicación, 
microondas, tclcx, antcnasparabólicasy unconjunio de aparatos de audio y video (no olvido que muchos de estos avances se 

iniciaron en la industria militar, al 'calor' de la 'guerra fría'). 

Este proceso,desde lucgo,también ha incidido en la I.C.,ya que los trusts lradicionalcs-las 'cincograndcs' ( Paramounl,20th 

Cent ury F ox, M ctro Go ldwyn M ayer, \V agncr y RKO) y las medianas ( Co lum bi 3, U nivcrsal y U nited Artists )- eslán,mayoritaria 
mcn te, cambiando de patrón. Así, par a 1974,se tenían los siguientes datos: 

"far¡¡¡¡¡m¡¡¡lpcrteneccalacorporaciónGulf & Western Industries-la núm.64dc la lista de 'Fortunc' -que posee 1, 700 plantas 
y oficinas en 49 paises y empica a más de 70,000 trabajadores. Tiene una división de linanciamicntoy scguros,poscc ingenios 
azucareros en República Dominicana,fabrica productos tabacalcros,manufoctura producto• industriales (piezas de 
automóvil),explota recursos naturales (como el pelrólcoen 1 ndoncsia )'Ecuador) y ocupa el tercer lugar en la industria de T. Y. 
porcablc(CATV). 

'United Paramount Thcalrcsse fusionó en 1953 con la red deTV CBS. Así,la ABC Paramounl tiene 172 estacionesdeTV 
afiliadas,maneja casi 4-00 salas de cinc en E.U.A. y tiene intereses en estaciones de TV por lo menos en 27 países del tercer 

mundo,principalmcntcAméricaLatina. 

'RKQsubsidiaria de la General Tire and Rubber Co.,productora de neumáticos y aviones)' opera 123 cines.Produce 

programas de TY yes propietaria de Cablccom General,la cuarta en CA TV en EUA. 

'M.G..M.: parle de su lote de acciones fue comprada en 1967 por Time- Lifc (propietaria de estaciones de TV en E U Ay 
A. L.;editaTimc, Lifc, F ort une,S ports 11 ustralcdy M oncy;posecunaem presa man ufacl urerade pape ly tiene vínculos f amiliarcs 
con New York Times) para realizar en colaboracióncon películas educativas y artísticas. Por su parte, la producloraM.G.lv1. 
inició en 1971 sus primeros pasos en la diversificación,construyendo un hotel-casino en Las Vegas y tres barcos decruceros,la 
otra fracción de la antigua M.G.M. forma parle de la Loew's Corp., que posee 117 cines y teatros.produce los cigarros 
Kent,parlicipa en la industria de la construcción y posee una cadena internacional de hoteles. 

'WarncrBrol hcrs-ScvcnA rtspertencce a Kinncy National Serviccs,la cual está en vías de transformarse en una productora 

importanledercvistas,pclículas,programasdeTVydiscos.AdcnuisabsorbióaGoldmarkCommunicationsCorp.,fabricantede 

programastelc\Ísivoseducacionalcs. 

'Uni1cdA r¡ js!ses una unidad de la corporación Transamcrica,quc opera bancos,líneas aéreas,seguros,casas de crédito de 
consumo,agencias de arriendo de aulomóviles,firmas de mudanza yolras 30 divisiones. 

'llnjycrsalPjcu1rcs:junto con Music Campan)' oí Amcrica (MCA),quc opcracn clmercado tclevisivo,forma parle de la 
Columbia Sa\ings & Loan, empresa bancaria y ascguradora'll. 

De esa fecha, 1974,a la actualidad,la capacidad económica no ha mcnguado,"simplcmcntc cambiaron de propietario o 
diversificaron el lipodeproducción tradicional incorporando las nuevas lccnologías"li. Anteriormente se vió algunos cambios 
recientes en la J.C. estadounidensc,sin modificarse el esquema fundamental: múlliplcs combinaciones de los medios de 

a "Los SCClOfCS medios bU!tCUO nl~(tn tnmfno 1111 pnnt !>Upcrnr los do!!. CXlfClllllS, el CU¡>itnl y d lrnhnjo, sino pura dcbllltnr CSU 
contrnposlclón y trnn....,form11rl11 "" unn nrmonin": Mnrx..K.: "El 18 Urunmrlo". A.lilmbmo, ¡mrnG. Znld "un ~ector cnda nz mnyor 
de In soclednd no cullh·n lo.\ cumpos 111 produce mnnufltctums !lino pnlnhrlL"i, números, lm:ígrncs,ldrn~, trámite."· Pero muy pocos de 
los llnmndos lntelectunles (ndjellrn) son lntelectunlcs {slLi;;tnnth·o)", en •Vueltn' ~·o. 168, nO\'. 1990. 

2." Es dcclr, cu11ndo ln cln~c domlnnnlr Integro 11 los lnlclectunlrs de otros grupos soclnlc!o decnpilnndo nsi su dirección polítkn e 
ldrol6¡,:lcn: Porlclll, 11.: "Grnm!<>cl y rl hloqur hbtórlco" 
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comunicación masiva con empresas financicras,clectrónicas,aeroespacialcs (v.gr. AVCO),farmaccúticas (v.gr. Bristol 
Mycrs)juguctcs (v.gr. Mattel Inc.). Toda esta dinámica,como parte de un proceso incesante de reproducción ampliada del 
capital,notienecomo parte integrante a los mcdiosdecomunicacióncasualmcntc,sinoquecs parte de la 'necesidad de difundir 
tipos similares de productos en varias partes del mundo ... {debido a lo cual) los monopolios van imponiendocultura,valoresy 
hábitosdeconsumo ... (gencrando,así) prcj uicios,nccesidadcs ycxpcct ativas ... constit u yen dos e cda vez más en herr amicntas de 
colonización cfcctiva ... (pucs) controlan casi el 70 %del mercado mundial delcinc q uc constituye uno de los principales medios 
~c,a nivel cultural,dif undcn el modelo americano de vida"l!!.. En concreto, asistimos a una "unificación de las mentalidades' 

Obviamente,no sólo con trola la mayoría de la exhibición cinc matográlica mundial sino de todos los mediosdecom unicación 
masiva,con lo cual "los Estados U nidos son el primer imperio de la historia que crece al amparo de los medios de comunicación 
de masas y todos ellos le han servido para promover en el exterior el ame rirn n way o[ 1 j fe ... (con locual) lacult uranortc americana 
nosólohahomogenizado a millones de personas pordentro,sinotambicn por f ucra•·lS.. Los medios de comunic:ición masiva,por 
tanto,sonfuncionales a los esquemas de reproducción característicos dclcapitalismo:se les encomienda la tarea de adecuar los 
patrones de vida de amplias capas de la población en diversos países, para que luego las empresas transnacionalessatisfaganla; 
cxpcctativasconsumislas ya generadas. Las necesidades crc3da<i5on físicas, pe ro tambicn idcológicas,dc manera tal que luego 
se podrá argumentar que amplias capas de la población 'se adhieren' a ciertos patrones o formas de l'ida,o'rechazan' otros,pero 
sin 'coacción alguna',ya que lo hacen 'libremente'. Lo anterior se debe a dos cuestiones:} )"el cinc,la TV y las imagencs que de 
ello resultan distribuyen a !ns masas,cada vez mús numerosas y más densas,materialcs informatil'os que no son en la mayoría de 
loscasos,o por lo menos no necesariamente, ni extractos de su medio ambiente ni de nada que,a primera vbta,;erclacionccon 
él',y2) la información \isual a través de la T. V. ycl cinc "contribuye a provocar una crisis generaldclasidcologíasmodcrnas ... (y) 
no es exagerado decir que la información visual no sólo suscita un nuevo tipo de representación del mundo y del hombrc,sino 
,asimismo,una nueva manera para este último de vivir y de scr"l.2., 

Este fenómeno (prodominio de la cinematografía en las sal.is de exhibición ysu probable cfectnsobre los diversos tipos de 
comportamiento social) tambien se halla presente en la exhibición de cintas cinematogrúlicas por T.V. y además,"la venta de 
pclículaspara difusión por T. Y. ha llegado a superar los ingresos obtenidos por explotación en salas de cine ... ( con lo cual) se 
introduccotrotipodccfccto,principalmcntccnlosmodosdcconsumodepelículas'':?Q,contribuycndojuntoconotrosfactoresa 
la disminución de asistentes a lassalascincmatográlicas. 

El director del lnstit uto Argentino de cinematografía, O.Gcttino, calculó que la población latinoamericana dedica34veces 
más tiempo a la T.V. que al cinc y que un 25% del tiempo televisivo se destina a la transmisión de películas producidas 
inicialmente para su comercialización en las salas;la oferta de largo metraje a través de la T.V. latinoamericana es 17.3 veces 
mayor a las de las salas cincmatográlicas(en Brasil,la cadena T.Y, Globo en sólo tres díassuperaclnúmerodecspcctadorcsde 
todas las salas brasileñas, lserá diferente en México con la existencia de Televisa?) y,si tomamos en cuenta la T.V. por cable y 
porantenaparabólica,scobscrvaquelacasitotalidaddcpclículastransmitidasporlaT.Y.latinoamcricanaproccdcndcunespacio 
determinado -E. U.A.- y de un modelo claramente identificable -el llamado 'primer cine'-,en el que predominan la comedia 
ligera, la adaptación de 'bcst scllcrs',la mcrcantilización del psicoanálisis, los patrones tradicionales en la cultura dominante 
(promoción de los valores individualistas y conversión del individuo en mero consumidor pasivo,a la vez que activo en la 
reproducción de aquellos valores) yla visión de la historia marcada por la inmovilidad ygratamcnteedulcorada.Contodocsto, 
noscnfrcntamosa unat rgsnacjooaljzacj6ndc:líl personaljd¡1d,ncccsaria a las ambiciones de las sociedades dominantes ll. 

Lo anterior tambienes aplicable a la televisión mexicana,al observar la programación,ya sea de T clevisa,lmevisión o Canal 
11,así como la de Multivisión y Cablevisión,pues,por ejcmplo,tom~ 14 días de nol'icmbrcy21 días de diciembre de 1990.En el 
mes de noviembre contabilicé 713 proyecciones,de las cuales 199 (28%) fueron mexicanas y 514 (72%) ex1r anjcras,mayoritaria 

1Q. El "Acuerdo N nclon:il pnrn In Dcmocrucln" y d !<>UrJ:hnlcnlo de orgnnlznciunc!> de colono!>, ccoloi:l!-oln!-., femlnbtu~ y !>lndicnlus 
Independientes 1rncdcn su cjcmplot1 del lntclcclunl OfJ:lÍnicu colcctho de llL'O cl:a!'>cS dominudn!'>. 

lL Entr"·lstn con el rc111l1J1dor cincnmlo¡.:riifico Cario!!. :O.lcndow, en 'El 1,.lnnnclcro' L/Xl/88. A ... 11111~11111, el rcnllt.adur c&ludounldcnsc 
Drlnn de l'nlmn llflrnm c¡uc "hoy m1h que nuncu, un nrtl~ln tiene unn !'>cric de rc!!.pon!!.:ihllidndcs socl11le~ )' po lítlcu!!. ti uc conslslcn en 
prorundl1.nrln ,·islón propln del mundo y cx:prc!-nrlu n los otros", en •EJ Nnclonnl\IJ/IX/90. 

12. Drom, J.: "1':'ibozo de Ilblorln Unlnrsnr', Ed. Grijnl\'O, 1986. 
ll Mettelnrt, A.: "l...11 cullurn como empre.so mulllnuclonnl", Ed. Jo;rn, 1989 . 
.i!.lb(dem. 
li. Gcltlno,O.: "El cinc l11tlnonmcrlcnno. Economía y nuc,·ns técnlcn . ., nudlo,·isunlc~ ", 
16..G utlcrrcz,A .: "Lns re luciones de producción enlo!!. medios de comunlcnclún", Ed. ln!->llluto de Im·esllgncloncs Económicns, UN Al\t. 
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menleestadounidenses,cn tan1oquc en diciembre proyectaron l, 192pclícula~,dc las cuales343 (29%) fueron mexicanas y 849 
(71 % ) extranjeras.Igualmcntc,observéquc loscanalcs2 y9 dcTcle1•isa y23 de cablevisión f ucronlos que exhibían más películas 
naciona1cs2..l.; en tanto Cana1l1 e Imcvisión proyectaron cantidades mínimas e insignilicantcs,rcspcctivamcnle. 

Antetalpanorama,schaccncccsariaunrespucstanacional,ylatinoamericana,quercvicrtalaactualcslructuradelaexhibición 
cinematográlica,tanto en salas de proyección como en TV. 

Ante su importante relación con el elemento económico ,y necesariamente el político,ubiquémos a los medios de 
comunicación, dentro de los cuales se halla en cinematográfo:" ... la actividad y el producto comunicacional no escapan a la 
relación social dominante ... par a legitimar y asentar la forma mercantil de com u nicación ... el mediodccom unicación pasará por 
el proceso dcfc1ichjzaci6npor el cual transila todo producto o actividad. 

" .. .la categoría 'medios de comunicación' de masas -tal como la manipula la burguesía y el imperialismo- se ha cregido en 
un mito ... 

" ... es la versión actualizada de las 'fuerzas naluralcs',cs lo que explican que la clase dominante misma-cncircunstanciasen 
que tiene el control monopólico sobre estos medios- pueda darse el lujo de denunciar la acción ncf asta de dichos medios. 

" ... el medio de comunicación es mito en la medida en que permite presentar un seudo autor,elcvado al rango de causalidad 
de fenómenos y procesos socialcs,dc manera indiferenciada y ocultar tanto la identidad de los manipuladores como la 
funcionalidaddelasideasqucexpandenconclsistemasocialpalrocinadoporlaclascdominante.Comotal,esteconccptoapunta 
a borrar todo esquema de estratificación social y a ofrecer a los receptores la imagen de una sociedad acéfala sometida al mismo 
determinismo indiferenciador.Junto a él ha surgido la serie de los conceptos del amorlismosocial: Sociedad de Consumo, 
SociedaddeAbundancia,SociedaddeMasas,OpiniónPública,elc ... Seesfumaclsoportedcladominaciónsocial...estelenguaje 
sirve de pantalla, de coartada a un aparato de dominación . ..la opinión pública se convierte en el actor imaginario -apoyo de los 
intereses de una clase- que pcrmile traspasar una opinión privada como si fuera pública ... cs el signo del consenso que integra 
todos los conflictos ydifcrencias de unasociedad dada ycomponc una unanimidad provocando licticiamcnteunarcconcili ación 
de losantagonismos. 

12 Cohcn Scut y Fougcyrolla.-.: ''lAt lnflucncln del cinc y lo T.V. 
lB.. Somper r., D.: "Ln crcclcnlc lnm.lilón del nmcrkan wuy or llrc'', en 'Cnmblo 16' y reproducido en 1 1..u mejor' So. 13, dic. l990. 
12. Cohen Sent y Fougeyrollus, op clL 
20. Geltlno, O., op dt, seimln, por rjcm¡>lo, que h1 exhibición lt'le\'l'ih'n dr "El Pndrlno" logró en unn !!>Ólu noche 27 millones di.! 

esptctndores en ltnlln. 
ll_ lbldcm. 
ll. Connl 23 repite dlnrhtntl.!n1e de 2 n 4 \'t'CCS cndn unn di.! las 3 o -1 películns 1¡uc 1.!Xhibc, en lnnlo 1¡uc C111111I 2 proycctu um1 dlnrin en 

su ciclo" Cinc mexlcnno de riguroso estreno" 1 1¡uc cubrl.! 111omenllíncumenlc los e ... ¡rncios dejndo~ ¡wr los 1>rogrnnms de V .Cn~lro. 
ZJ. Mo11elnrl., A.: "Ln comunlcndón nt1L"h·n en el ¡•roccso de llbcruclón". 
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CAPITULO III: EL ESTADO, LA ECONOMIA Y LA 
CINEMATOGRAFIA 

'En /a casa de un rico mercader de la ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinasi'ivfa 
no hace mucho tiempo 1111 pe"o al que se le había 111etido e11 la cabc:a co11 .. ertirse e111111 sa /Jummw,y trabajaba 
con a/Jí11co e11 esto. 
Al cabo de l'Orios aÑos,y despues de persistentes esfuerzos sobre sí mis1110,caminaba co11facilidad en dos patas y a 
1•eces se11tla que estaba ya a p1111to de ser 1111 lw111bre,cxcepto por el /Jecho de que 1w mordía,mo1•ía la cola cuando 
encontraba a al¡,~ín conocido, daba tres vueltas antes de acostarse,sa/il'Oba cuando ola las campanas de la iglesia.y 
por las noches se subía a una barda a gemir 1•icndo la'l!amentc la l111w" 

A. MONTERROSO: 'EL PERRO QUE DESEABA SER UN SER llUJ\IANO". 

Desde el punto de vista político, un rasgo del Estado mexicano,desde antaño,es la excesiva centralización del poder,ya sea 
en los tlatoanis y en los virreyes,en el pasado, o en los presidentes,en el presente, lo cual ha originado que dicho Estado sea 
identificado como una 'Monarquía Sexenal Absoluta'(D.Cosío Villegas) o como una "Sociedad Cortesana Patrimoniais
ta"(O.Paz). 

Su caracterización nos remite,necesariamen t e,al ámbito económico,en el cual observamos que en "países como el nuest ro,el 
Estado ha sido un factor de desarrollo'1,o sca,como país de menor desarrollo ysubordinado,la burguesía autóctona no fue lo 
suficientemente fuerte para conducir por sí sóla el evance económico del país y lograr la consolidación de este último como 
nación. La única alternativa para lograrlo fué el fortalecimiento de un poder nacional inicial: Júarez,Lerdo y Díaz,con sus 
consecuentesincrementosdepoder. 

La llamada Revolución Mexicana,que no es más que un momento en el progreso de conformación del Estado mexicano y 
de la sociedad mexicana,al no ser un movimiento único ¿originó varios proyectos de nación,todos vigentes aún,pero 'ninguno 
se ha consolidado como proyecto nacional único"'; Sin embargo,aún después de esta enorme movilización social,continua una 
usurpacióniniciadaenlaépocaprehispánica:lausurpaciónazteca(seconsidcrabanejedclQuintoSolyherederosdelostoltecas) 
reaparece en la usurpación priísta (se con~ideran únicos herederos de la Revoluciónf. Obvi;uncnte, no se le da a esta 
'usurpacuión' el cara et er gol pista. 

l Cordo,·n, A: "l..n Formnclón del Poder Políllco en México'\ Ed. Em, 1979, p.9 
:?., Fueron tres rc\'olucloncs:ln de lns mu.sus comunulc~ dc!opojndas, In de liL'\ ma~11s prolctnrlas rumies y urbnn11.' y In de In hurguestu 

medio y pequcñn conlrn In fracción ícudnl y In grnn hurguc. .. ta nndonnl e lmperlnlbtu: ArgÜello, G.: "En torno ni Poder y 11 111 
ldeologfo Domlnnnles en México", UAP, 1976. 

l González Grní, J.: "L.n Crbls de In cltlse Polítlcu", en "Nexos" núm.136, Abril 1989. 
:1 Al eom·erllrse en los sucesores del ¡mder nzlccn, los c~pnñoles pcrpclunron In usurp11clón: 1'111 .. O.: "Críllcn de In Plrúmlde" (\·er.ilón 

abrc\·lndn de "l'osdnlu"), en "México en In ohm de O.Paz", tomo 1, \'Ol.11, l-',C.E., 1989. 
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- -Entre las características_ del régimen emanado de la Revolución están: 

1) Gobierno paternalista y autoritario,pero ahora revestido de un caracter revolucionario y populista al 
incorporarciertasdemandasdelasclasessubordinat!";. 

2) Las diferencias de clase ya no se canalizan a través de personas,sinoa través de gruposcorporativizados. 

3) México ha dejado de ser arena de disputa de varias potencias, ahora somos dependientes de una sóla: 

4) La presidencia se ha convertido en una Institución con un poder infinito: a) Jefe de Estado, b) Jefe de 
Gobierno, c) Comandante de las Fuerzas Armadas, d) Responsable de la Política Exterior, e) Jefe nato del 
Partido, y f) Rector de la economía con capacidad de revertir legislaciones:;_ 

5) Desarrollocapitalista. 

La necesidad de evitar la anarquía y el estallamiento de una revolución social !i.,originó la formación de un 
Partido de caudillos (PNR),en el cual se solucionaran las pugnas entre fracciones a su interior,pero con la 
liquidación del Caudillismo,le suceden el PRM (Partido de masas) y" el PRJ (Partido de control 
político),dondc la lucha por el poder ¡x>lítico,que es una manifestación de la lucha interburgucsa(se hará 
en forma padficaeinsti t ucionalizada). Dicha 1 u cha intcrburguesa -cuyas fracciones[ undamentales son una 
reformista nacionalista, procedente del Golfo (por ejemplo,M.Avila C.,M.Alemán V. y A.Ruiz C.) y del 
Altiplano(L.CárdenasyL.EchcvcrríaA.),yunaconservadoraliberal,proccdentedelNorte(Obregón,Ca~ 

les,M.De la Madrid H. yC.Salinas)· se manifiesta a través de la estrecha correlación entre la vigencia del 
modelodeinterdependenciaestructuralconelimperialismoylaaccntuacióndclanaturalezadespóticadel 
Estado,lo cual explica el surgimiento y desaparición de gobiernos desnacionalizadores y gobiernos refor
mistas 2, cada unocon p,royectosdc nación di fer e ntcsa. En amboscasos, la clase política mcxicanasu bor dina 
alpoderpresidenciall. 

Talsistemapolítico,comoeradcesperarse,tendíaasudesgaste,pero,aúnasí,noescuchabaasuspropiasvocescríticas:quince 
años antes de que surgiera,D.Cosío Villegas afirmaba,en 1973,que se requerirá de un partido capaz de contener el poder 
desmesurado del Presidente de la República y del partido oficial,y •· si alguna vez surgiera ese nuevo partido,sería un 
desgajamiento del PRI yno algo ajeno a él"lll. Asimismo,diezañosantesdequedichopartidosurgiera, O.Paz, en 1978, afirmaba 
que existe "un remedio visto con horror por la clase política mexicana: dividir al PRI. Tal vez sualaizquierda,unida a otras 
fuertas,podrfasercl núcleo de un verdadero partidosocialista'u. Los f uertísimo ataques al P RD quedanasr explicados. Varios 
personajes de la clase polrtica desairac!os por la actual corriente hegemónica, se hayan ahí. Es verdad. Pero tambien significa la 
posibilidaddeparticipacióndemocráticadeclases,tradicionalmentemarginad!S.Enotrostérminos,seenfrentanproyectosque 
buscan el consenso social yla hegemonía en !agestión del Estado y su debate trasciende los límitesgcográficosdelpaís,osea,nos 
reencontramos con lo que R.CordcrayC. Tcllollanrnn Disputa por la Nación. 

El fortalecimiento del Estado en el siglo pasado,mencionado arriba, va a iniciar un pcriódo de transición que va de 186{) a 
1940,de una 'situación colonial" -en la que prevalecen formas no capitalistas de produción- a una en quescafirmael predominio 
del capitalismo, "no sólo como fom1a productiva (o de organización del trabajo),sino como sistema social" en los años veinte y 
treinta del presente siglo,décadas en las cu a les se "inicia el siglo XX de México" ll. Como se observa,en es te largísimo periódo,la 
Revolución Mexicana no modifica ni altera la mencionada transición,sólo quiebra el liberalismo oligárquico y contempla 
operacionesdestinadas a reestruct ur arel Es ta doy el sistema político,en tanto que el gobierno de L. Cár dcnascontribuyc,dentro 
de esta transición, a crear un nuevo Estado de masas,intcgrador y cuasicorporativc#. Este periódo se caracteriza por aspectos 
que van desde la unificación política y geográfica del país,la integración al mercado mundial vía "primaria-exportadora",la 
in versión extranjera directa en actividades primario cxtracti vas y el surgimiento de las primcrassidcrúrgicas e industrias ligeras 

i Gom.nléz Grur, loe clL 
6. Ln rc\'oluclón politlcn solnmcnlc rcformn h~ cstruchmL"> cxl<o.tcntcs, tn tnnto 'tuc In rc\'oludón .!<>oclnl In!'> dc.!<>lruyc y l;L., cnmbh1, cfr. 

Córdo\'D, A.1 op clL 
1 Ar¡;Üello, G., 0¡1 <IL 
8. Como se ob!'cn·n1 d rcsultndo en nmho!i cnsos de In nm)'orín del pueblo trnbnjudor !tC limita u 11¡ioy11r o u lmpugnnr, de fornms 

dlnrsns, uno u otro proyecto, pero no !ic le nslgnn unn ¡mrtkl¡mchin mÍL'i prorundn y dlrcctn, que recoja co111plctnmcntc !loll!t dcmnndns 
y ln.'i concrcllcc rn politlcns cconl1mlcns, cducntlnts, cullurulc.!<> dndm .. Por su url¡:en y crnluclún, el ¡mrlidn níldul no lu puede lmccr 
s6lo. 

2. Goniñlez Gruí, loe clL 
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hasta Ja reorienlación de Ja industria pelrolera,la reforma agraria,el desarrollo del sector financicro,la ampliación de Ja banca 
nacional y la expansión del sector público: se crean las bases para que el país avance hacia la urbanizaión y la industrialización 
capitalistas. 

Justamente es dentro de este pcriódo donde se desarrolló Ja l.C.M.,pucs se pasa desde las primeras exhibiciones 
cinematográficas en 1896 y las primeras producciones ('El Pr .:sidentc de la República paseando a caballo","Canal de Ja 
Viga',"Jarabe Tapatío') hasta la consolidación de una verdadera industria. Ruiz Durán y Cordera luego dividen al desarrollo 
capitalista,propiamentchablandocntresctapas: 

la) 1940-54,llamada "Primer a Acumulación 1 ndustrial', con predominio de la pequeña y mediana empresa nacional. 

2a) 1955-60-61, correspondiente a un momento de transición del capitalismo mexicano.pues aparece la gr;in empresa 
oligopólica y se inicia el regimen de capitalismo 'asociado'con el capital transnacional. Se instrumenta el "Desarrollo 
Estabilizador'. 

3a) 1960-61-77, enla cual la empresa oligopólica, con fuerte presencia transnacional se consolida como unidad económica 
dominante. 

En cada una de ellas, corno se verá más adelante, la cinarnatografía va en cierta forma ligada con clcomportamientogeneral 
delaeconomía(vergráfical)yalproycctopolíticoenturno.LapcriodizaciónscñaladaporRuizDurányCordcra,dcsafortunada 
menle,paramí,llcgahasta1977,sieteañosdespuésdcmipuntodcparlida;sinembargo,lomaréencuentalapcriodizaciónseñalada 
por Basañez en su libro "El Pulso de los Sexenios. Veinte años de crisis en México.1968- 88", en la cual divide la Historia 
Económica de México en cinco ctapas,correspondicntes al desarrollo de la mayoría de países en vías de desarrollo.y que me 
permitirla lomar el período posterior a 1970 como un proceso hasta 1990.1.S,, 

J.il. Cosfo Vlllcgms, D.: "ElSlstcmnPolítlco Mcxlcnno", Ed. J Morllz. 1973, p.72. en uno obru poslcrior,D.C.V.upuntn que dicho pnrtldo, 
en caso de comporWc heterodoxo o rebelde, scní nl11cndu ¡1or el gobierno y el P.R.I., pnrn ncabnrlo. Cfr."EI estilo personnl de 
gobcrnnr",1973. 

lL Par., O.: "El Ogro Fll11nlróplco ", en "México en ni ohrn de O.Poi.", Ed. F.C.l~, l 1, rnlll, 1989,p.90.Por el contenido de 111 ohm, 
pnrcdern que O. Pat. ~ refiere n "sodnlbtn" en el ~cnlido de "~oclnldemócrnln'', 

i;t El Juego dcmocníllco no neccsnrinmcnte debe ¡nc~uponer una llquldndón de In luchn de cln,.,c~,uunque csln \11thnn sen con.~ldcrndn 
como uno noción" obsolcln" ¡>orlos lcúrlcos del fin de los ldeologins. 

ll. Rulz Durón1 C. y Cordera, R.: "E!.quen111 de l'erlodll.nclón del Desarrollo Cnpltallstn en Méxlco.Nolre.'',e11 "E.."lructurn Econórnlcn 
y Social de México": Snldiur, A.el ni, &l. Quinto Sol, 1988, pp. 116-118. 

li.,lbldem 
li Los rases en que lo dMdc son: 

l)Exporlndor de materias prlmru.: 1910-29. 
l)Translclón: 1929-39. 
J}lnduslrlnllz.uclón Sustltuth·n de Importaciones (151} 1 fose 1: 1939·56. 
4)1SI, fose 11: 1956°70. 
S)Trnnslclón: 1970 ----> 
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3.2 .. DESARROLLO DE LA CINEMATOGRAFIA MEXICANA EN LOS 
PROYECTOS DE NACION 

3.2.I.ANTECEDENTES 

"Esta 111c1Ztira sa"accna, con su levita mal cortada, halla quien la acepte por concubina, la acaricie, enjoye y 
ma11tc11ga. Todos creen que la estirpe de que ella se aprecia es antigua y pura, todos se 11fa11a11 por illtroducirla, 
co!l honor, c11 sus salones". 

L.SCIASCIA: EL ARCHIVO DE EGIPTO 

"(La época de oro) era de oro 110 porque se prod11jera11111cjores pclíwlas, sino porque se l'e11dla11 mejor". 

J. IBARGUENGOITIA: PUERICULTURA INDUSTRIAL 

"Casi no hay faceta política,socíal o cultural en México que no gire en torno,em ane de o se reliera ... alhombref uerte,autoridad 
única e induscutible al finalizar el siglo ... cn sus manos un ejército surniso,obcdicntc y ... un congreso incondicional asusórdenes, 
un pueblo dcspolilizado,descrtor de las urnas electorales, un gabinete que había sustituido ... a los viejos ... por jovenes intelec
tualcs ... carnc de cañón ideológica para difundir la idea del progreso como axioma que justifique la industrialización del país,su 
ingreso al capitalisrnoavan7,ado mediante la inversión extranjera.Tiene un clero fortalecido y satisfecho del caso omiso que se 
hace a las leyes ... ticne un país invadido económicamente por las potencias cxtranjcras ... campcsinos despojados de tierra 
y .. .latifundistasapoyados porclgobicrno'1. !Momento!. Nosc me mal interprete o se piense que me equivoque de periodo.La 
anterior descripción corresponde al momento en que llegó a México la "fábrica de sueños': 14 de ;igostode 1896,cntresuelode 
laDroguer~aPlateros, calle de Plateros No.9.iAsistcntes? Don Porfirio y sus "cicntílicos''.Eljucvcs 27 ya fue para la 'sociedad 
en generar~. 

La industria que llegóparaquedarse.¿Suscartasde presentación?. Casi3,000pclículas producidas en el periodo 1896- 1970, 
(ver gráfica l)lo cuál la llevó a ocupar entre el 3o. y el 60. lugar en las industrias contribuyentes al PIB nacional en los 40's y 

l Gnrd11, G\·o.: "El cinc mudo mcxlcuno", pp 11.12. 
¡ De los Rcyc.o;, A.: "l..os orígenes del dne en México. l896·l900". 
J. Gnrdn Rlrrn, E.: "lllslorln del cine mulcnno" y Conlrcrns, Fdo.: J.n producción, ?i.cclor (JrJmurlo de 111 J.C.". gn lus cirrns de L945·70, 

opli por lit.!> de Contruas por unn rn11ín: rl ,_¡ clrn fucnlcs. 
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SO's. De1896a1915, debido a lasit uación económica y poi ítica imperante en el país, la producciónf uelimitada: aproximadamente 
15 películas nacionales: 'Riña de hombres en el Zócalo' y"Rurales mexicanos al galope" (1897), "Don Juan Tenorio" (1899), 
"Fiestas presidenciales en Mérida' (1899), "El grito de Dolores"(1907), 'Las aventuras de TipTapen Chapultcpec" (1907),"EI 
San lunes del valedor o el velador" ( 1907), "El suplicio de Cuauhtémoc" (1910), "Colón" (1910),"EI aniversariodclf allccimiento 
dclasucgradeEnhart" (1912),etc. 

Durante la Revolución, el cinc fue un medio importante de información,yya para el periódo 1917-33,"pacificado" el país,se 
produjeron 153 cintas, o sea,en esos 16 años se tuvo una producción promedio de Y.6 películas anuales: 'La luz" (1917), 
"Reconstrucción nacional" (1917),"Zapata" (1919),"EI automóvil gris" (1919), "Santa" (1921),"Santa" (1931),"La mujer del 
puerto' (1933),"Elcompadrc Mcndoza" (1933),etc. 

Es en el sexenio de Lázaro Cárdenas donde propiamente se sientan 

las bases para el despegue de la l. C., pues pasa de 23 películas anuales en 1934 a 57 en 1938. Posteriormente,enelrégimen 
de Manuel Avila Camacho,en plena 'época de oro',se llega a 70 películas producidas en 1943 y,a e.xcepción del año 1947 en 
que se produjeron 47,nose volverá a producir por abajo de aquella cantidad hasta 1961. El cuadro 1 nos muestra la cantidad y 
las películas más <.!estacadas de cada sexenio. 

Cuadro 1: PELICULAS POR SEXENI0.1934-1970. 

En el régimen de Cárdenas (1934-4()} se produjeron 206 puHculas en total,de las cuales destacan: 
"Vamonos con Pancho Villa" (De Fuentcs,1935), "Rcdcs"(Zincmann,1934), 'Dos monjcs"(Bustillo 
Oro,1934), "Janitzio"(Fcrnándc11 1934}, "Ahí está el dctallc"(BustilloOro, 1940),ctc. 

En el régimen de Avila Camacho (1940-46) se pro<.lujcron 381,cntre ellas: "Distinto 
amancccr"(Bracho,1943), "Cam¡x:ón sincorona"(Galindo,1945),'Uistrcs García" (Rodrígucz,1946) • 
Con Miguel Alemán (1946-52) se llegó a 568 películas,entre ellas,'Pueblerina"(Fernándcz,1948), "Una 
familia de tantas" (Galindo, 1948), 'El rey del barrio"(Martínez Solarcs,1949), "Los olvidados" 
(Buñuel,1950), "Doña pcrfccta"(Galindo, 1950), "El"(Buñuel, 1952),etc. 

Con Ruiz Cortincz (1952-58) la producción ascendió a 585, de las cuales destacan" Raiccs" (Alaz
raki,1953), "Espaldas mojadas"(Galindo, 1953), "Escuela de vagabundos"(Gonzálc?" 1954), "Ensayo de 
un crimen' (Buñuel, 1955), "Torcro"(Velo,1956), "El brazo fuerte" (Korporaal, 1958),ctc. 

Con Lópcz Matcos (1958-64) la producción bajó a 507 películas, destacandosc 
"Macario"(Gavaldón, 1959), "El csquclctodclasra. 1"1oralez"( Gonzále1., l 959), "La sombra del caudillo" 
(Bracho, 1960), "Tlayucan"(Alcorizan,1960), 'En el balcón vacío "(GarcíaAscot,1961), "Los hermanos 
Del Hierro" (Rodrígue11 196l ), "El ángclexterminador"(Buñucl, 1962), "En este pueblo no hay ladrones" 
(lsaac, 1954),ctc. 

En el régimen de DíazOrdáz (1964-70) la producción volvió a caer,ahora a 4-15 pclículas,dcstacandose 
entre ellas "La soldadcra" (Bolaños,1966), "Los caifanes"(Ibañez,1966),"Fando y Lis" (Jodorowsky, 
1967), "El grito"(Lópcz,1968), "El águila dcscalza"(Arau,1969), "Recd:México insurgente"(Lcdue, 
1970). 

FUENIE·Garcla Riera, E: "Historia del ci11e mexica110" Sa11c/1ez, Feo.: "Cró11ica ami solénu1e del cine mexicano' 
García Tsao, L.: 'Cómo acercarse al ci11e". 

En México,la producción <.le películas en color inició, en fmma constante en 1951,aunque en 1936 "Novilcro" (Marcan) fue 
la primera cinta mexicana en colores vía 'Cinc-color' ,y para 1967 la gran mayoría de películas era realizadacncolor .Asimismo,a 
partirde 1955 se permitió la aparición de desnudos femeninos (Ana Luisa Pelufo,Kitty de Hoyos,Columba Domíngucz) y se 
empczaronaproducirpelículasmexicanascnCincmascope.Estostrcsaspcctosjuntoconotros("Dios )'la lcy",1929; "El águila 
y el nopal",1929;"Soñadores de gloria",1930;y muy claramente "Santa",1931,habían marca<.lo el inicio del cinc hablado 
mcxicano)ytratabandesuperarlacompctcnciagcncradaporlaTVyconservaraunpúblicodecrecicntcensuestratomedio,que 
mostró prcdilección,en 1931-70,por los generas siguientcs:Producción de dramas 67.7% y comedias 32.3,en tanto que la 
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producción de cintas con temas urbanos fue de 63.9 y la de temas rurales de 36.1 %.Los porcentajes respectivos por año y sexenio 
muchohantcnidoqucvcrconelproccsodeconcentracióncapitalista,clascenso,crccimientoynortcamcricanizacióndelaclasc 
media y el desgaste de modelos de desarrollo. 

Según García Riera,la distribución de material cxtranjero,ya a 12 años de la llegada del cincmatógrafodcLumiérc,cra 
acaparadapordistribuidorascx1ranjcras:M cxicanN ationalPhonofograph(E. U .A )yPathef rércs( Francia) .Ello originó que la 
distribución de material de E. U.A exhibido en México llegara a casi80%, de Europa a 13 y del país a 6.5%; sin embargo, parala 
Cámara Nacional de la Industria Cinematográlica,la hcgenomíaestadounidense apenas llegaba al 52.5% del !Ola! (ver cuadro 
2). Tales cintas se exhibieron en un númcrocrecícnlc de salas (\'er cuadro3).:!.. 

Cuadro 2 fEL.ICl r¡ 8SESIBEt::161:!6SfQBt::18CIQi'18l..JQ8I:!I:!EQBIGcN 
(D.F. y area metropolitana) 

PAIS 1931-lO 19~1-SO 1951-60 1961-70 TOTAL % 

E.U.A 1,740 1,576 1,966 1,295 6,577 52.53 

MEXICO 176 637 964 839 2,616 20,89 

ALEMANIA 94 2 64 155 315 2.52 

FRANCIA 125 105 330 320 880 7.03 

INGLATERRA 74 82 133 369 658 5.25 

ESPAÑA 28 60 119 176 383 3.06 

ARGENTINA 25 136 30 43 234 1.87 

ITALIA 10 30 74 346 460 3.67 

OTROS" 9 15 123 251 398 3.18 

TOTAL 2~81 2,643 3,803 3,794 12,521 100.00 

*Suiza, Japón, Brasil, Austria, Cunada, India, Filipinas, URSS, Grecia, Honk Kong, Arabia, 
Venezuela, Cuba y 22 países más. 

FUENTE: 'Cámara" No. 4, Dic. 1980 .. 

Cuadro 3: SALAS CINEMATOGRAFICAS EXISTENTES.1900-1970. 

1900 ....... 22 1930 ....... 320 1960 .... 1,471 

1910 ....... 20 1940 ....... 440 1970.; .. 2,672 

1921.. ..... 32 1950 ....... 1,070 

FUENTE: 'Cámara' No. 3. 

Dcbcseñalarseun hechoimportantequeempczóacobrarfuerzadcsdc fines del régimen de Cárdenas y llegó a su esplendor 
en el de Ruiz Cortinez:cl monopolio en la exhibición propiedad de W. Jcnkins y sus socios Espinosa Iglesias( Operadora de 

i ~ obsnvon crcdmlcnlos lmporCnnrcs1 tnJts como d dt 1940·50, en ti que Jn cnnUdad casi .se lrlplk6,y en l960-701 que cnsl st dupHcó. 
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Teatros,S.A) yG. Alarcón (Asociación Nacional de Exhibidores).Este monopolio llegó a controlar casi el 80% de las salas 
cinematográficasdelpaísylatotalidadenl7estados(1'1ichoacán,Guanajuato,Aguascalientes,Qucrcaro,Durango,Jalisco,etc.). 

El poder de dicho monopolio llegó a subordinar al expresidente A belardo L. Rodríguez (propietario de Circuito de Cines de 
México y Estudios y Labora torios Te pe yac. Amén deque este te nfa un casi no en A guacalicnte,T ij uanil, negoci azo de Al Ca pone 
yél mismo cuando era gobernador del territorio norte de Baja Californiah,orillándolo a aliarse con el presidente M. Alemán y 
al Ing. Garduño,dircctor de S.tncincma,a modificar su Plan de Trabajo. 

Muchosedenuncióalmonopolioendiversos foros4, pero su poder crecía cada día más, no sólo sobre la I.C.-con su poder él 
podía determinar qué producir, so pena de no exhibir el producto filmico- ,sino también sobre "la conciencia ... (ya que) no sólo 
se trata de los peligros que entraña el monopolio del cinc en cuanto a IJ ganancia ilícita,sino de lo que significa en nuestra 
educación yen general que el cinc,la radio, la TV,los más grandes métodos modernos de difusión,cstén en manos de un grupo 
cuyas miras no son otras que la acumulación de la riquc1.a ycl 'entreguismo' en todas sus [ormas. Condosgcneracionesquc 
reciban dicha educación a loJcnkins y a lo Azcárraga, habrá desaparecido en México todo el concepto de nacionalidad· l. 

La subordinación presidencial al poder cconómico,señalado en el punto anlerior,halló con este monopolio una clara 
expresión:" Elpresidente ( R uizCortinez) esl aba comprometido polílicamente cons u patrocinador< Lic. Ale mán,q uicn a su vez 
se hallaba también comprometido en las grandes finan1.as nacionales conJ enkins, Beteta, Carrillo Flores, O' F arril, Azcárraga y 
tantosotros"!i. 

Dicho monopolio pasó a manos públicas cuando en gobierno adquirió en 1960,las exhibidor as deEspinosa Iglesias y Al arcón 
y "se limitó a ser administrador"~ de tales salas. Sin embargo, para eseentonces los productores,distribuidores yexhibidores ya 
habían amasado enormes fortunas con películas y géneros repetidos una y otra \'ezcomo [órmu la de éxito l'l.. La concentración 
en los géneros,también se observó en los directores, pues,por cjemplo,de 1961 a 1965,cl 16% de directores existentes (86), 

dirigieronel56% de la producción tot al,cn t antoq ue en 1966-70, unos 15 directuresse hicieron cargo <le l .J 7 % de la producción 
total.Así escomoentcndemosque M .M.Delgadohalla dirigido lOOpelículasde 1941a1970, R. Cardona padre 122enel período 
1937-1970,Ch.Urueta 106 en 1931-1966, MartínezSolarcz109 de 1941a1970;R.Balcdón 77 de 1951a1970 y así por el estilo. 

Repetición dcgéneros; cerrazón a nuevos directores y mentalidad excesivamente mercantilista de los "viejos";elevación de 
costos(vcr cuadro4), debidoa tendencias empresaria les y sindicales a "inílarlos",ylinanciamiento del Bancinema a "los mismos 
de siempre"; 'estrellas' cinematográlicas,quc permitieron ocultar la poca calidad de las películas, desgastadas o fallecidas. 
AdemásinestabilidadeconómicaypolíticaenAméricaLatinayRcvoluciónCubana,fueronfoctorcsqueoriginaronquescfueran 
per di en do plazas exte mas importantes para el mercado cinematográfico mexicano,abicrto con"Allá en el Rancho Grande' (De 
Fuentes, 1936). 

Cuadro 4: COSTO PROMEDIO POR PELICULA 

1934: s20,ooo.oo - 30,000.00 1947: s 450,000.00 

1941: 150,000.00 1948: 400,000.00 

1942: 278,000.00 1949: 450,000.00 

1943: 350,000.00 1950: 575,000.00 

1944: 580,000.00 1951: 70,000.00 u.s. 

1945: 648,000.00 1957: 90,000.00 u.s. 

1946: 579,000.00 1959: 100,000.00 u.s 

(~1,235,200.00) 

FUE/lrf'E: Garcla Riera, E: "Historia del cine 111f!tica110". 

i Gorda, G\·o., op cll, p.64 
6. Uno de esos dcnunclnnlcs ruc Jo~ Rc,·ucltm•.Cfr. su libro "El conocimiento clncmnlognífico y sus ¡Jroblcmns, f..d:. Er~l~SL; 
2 Conlrcrns Torrts1 M.: "El libro negro del cinc mc»knno", p¡i.91 y l71. 
I!. !bid, p. 20t 
2. Tcllo, J.: "Nolns !oobrc Ju polilkn cconómlcn dd ·,·Jt>jo' cinc mcxicnno", en "llojns de cinc", \'OL It1' -. 1988, SEP.UA.'1·FMC. 
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a cinc mexicano se enfrentaba a una difícil situación,en cual la fundación del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (1963) y los concursos de cinc experimental (1965 y 1967) fueron indicadores queexistíaotrocamino,que 
empezó a ser delineado por el Grupo Nuevo Cinc en 1961 (J. De la Colina,R.Corkidi,J.M.Garcia Ascot,E.Gareía 
Riera,C.Monsiváis,etc.).Crisis en el cinc mexicano,dcsgastc del modelo de desarrollo cstabilizador,esrnllidos sociales en las 
nuevas clases medias (médicos en 1962y estudiantes en 1968).En 1970, el Capitán {gobierno) del Barco(Estado)debíarealizar 
ajustes en la maquinaria y ligeras modificaciones en el rumbo, y, respecto a\¡¡ l.C.~l.. cl EstadoposcíaEstudiosChurubusco, 
PELMEX, PaNAL, OMEX, COTSA,Cadcna de Oro y Bancincma, cabeza de esta indll,Uia, con Rodolfo Eche\'cróa 
Alvarczcomosudirector. El Estadoscenfrentabaatres\'crdadcsirrcfutablcs: a)lanecesidad de la 'diversión' a través de este 
mcdiocomoelemcntocohcsionadordelasrclacionessocialcsdeproduccióncapilalista,b)enesemomcnto,éleralaúnicafucrza 
capaz de entender la necesidad de hacer más eficiente -para la burguesía- el negocio cincmatográfico,y c)la 'familia 
cincmatogr á fica' ,son sus dóciles sindicatos,sus artistas diputa dos, su militancia pri íst a y sus' gloriasnaciona les' ,representaba un 
apoyo importante para el régimen de dominación burguesall. 

Confrontando el desarrollo cinematográfico con el cconómico,reprcscntado en las gráficas del anexo ,se observa cierta 
concidcncia en varios puntos,yasea cuando crecen las producciones, fnmica y nacional, o cuando disminuyen,porejemplo en 
los años que marca una caída del PIB {1930,1947,1953 y 1969) también la cantidad de películas producidas cayó (2,58,77 y 75 
rcspcctivamcntc),o bicn,cn los a1ios en que creció el PIB (1933,1950,1954y1964) también la lihnación creció (21,122,lOSy 89 
películasrcspcctivamcntc). Comportamiento económico y producción lilmicanoestuvieron muy disociados en la mayoría de 
años del pcriódo que abordo en este punto. A~imismo,cn el pcriódo JXJSruvoluciona1io,1917-32,cl bajo nivel de producción 
fílmica muda se corresponde con las tasas negativas del PIB,el cual crece a partir de 1933,y aquellaproduccióniambién,pues 
pasó de 6a 21.Lamás alta producción en este breve periódo corresponde al cuatrienio deA.Obrcgón,en el cual se produjeron 

45 pclículas,o sea, 11.3 peHculas anualcs,bajísimo en comparación con las 800 anuales que,scgún GarcíaRicra,producía 
Hollywood .u.. 

Así, la cinematografía llega al país justo cuando este se hallaba en el periódo de tmnsición al capitalismo (1860-1940) y, en 
la segunda parte (1920-40) de dicha transición,la l.C.M. tambiénsecoloca en los umbrales del 'siglo XX mcxicano',pues de la 
misma manera que el país se dispone a iniciar su 'primera acumulación industrial' { 1940-54 ), crea las bases para despegar como 
industria capitalista y alcanzar las 'alturas' durante la "época de oro" ll,la cual se da en los sexenios de A vi la Camacho y de 
Miguel Alemán. 

En el plano que contcxtualirnla creciente dinámica cincmatográlica,tenemosque la industri" nacional se consolidó como el 
sectordominantc,oricntandolaproducciónhaciaclmercadointerno.Ademásqueclprocesoirll\;trializadorprodujoundetcrioro 
salarial y la mayor corporativización del mo\1miento obrero, debido a la fragmentación de otrns corrientcsindepcndientesu 

opositoras al olicialismo y la exclusión de sus respectivos lidercs. l:!.. 

Con Ruiz Cortinez entra en acción el llamado modelo de Desarrollo Estabilizado!)', con él, cambios en la 
dinámicacconómicanacional. El desarrollo económico y sus beneficios se concentran en forma sectorial, regionalysocial; 

numerosas empresas pequeñas y medianas sucumben ante el proceso oligopolizador y ante la entrada de capital cxtranjero;la 
creciente oferta de mano de obra del campo hacia la ciudad y el control sindical perpctuan el bajo nivel salarial,el cual,a su 
vczjuntoconclprotcccionismocstatal,crcalascondicioncs paraq uesurjan lasaltasgananciasemprcsaria les. t\ todo ello no f uc 
ajena la l.C.M. 

l!2. 1Cabcdlns Uhmcns' ("Mndrc <¡ucrldn", 1935, Orol), Cnb11rclcrns ("Scn!>Ut11id11d'', 1949, Goul), llumoristk1Lo; (cunlqulcrn de 
CanllnOns, Resorte.~, CIR\'illnzo, Mnnolin y Shllln!<ikl, Viruta y Cupullnn, cte.), l.uclmdorc!> ("Snntu \".s. ltl5 mujeres mmplro''. l962, 
Corona U.), Terror ("El ttlnud del \'untplro",1957, Méndc1.) 1 Arrnbnlcrns ("r-.:o!>olros lo!> pobre!>", l?·n, l. Rodríguez}, Amores 
lráglcos. .. pcro puros ("Murín Cundelnrln", 19"3, 1:crmíndcz), Runchcras (cunlquicrn de J. :-;cgrete, l.. A¡;ullnr, ,\. Agullnr), 
'Eróllcns' ("1.n íucrm del dci.co"11955, ~t. M. Dclg:ulo}, Jónncs !>nln•dos de h1s gnrrni. del ,.lelo y de los peligros i.oclnles ... nl ritmo 
del go-go (cunll¡ulcrn de E. Gui.mún,C. Co!tla,1\. VM1¡uez), etc. 

ll. Tcllo, J., op cll. 
ll. Gorchl Rlcrn, op clt, ¡>.29 
ll. No debemos oh1Jdnr que en el nurcclmicnln de e!tln épocn ticncunn importnncln dcílnllh·u In nyudn 1¡uc EUA ¡Hci.tó n lu l.C.M. en 

los rcnglonc!t: n) rducclúndc nlll<¡ulnurln ¡mru c.. .. tudlos, b) rdncclón cconómlcn 11 productorci., e) ni.c!'>unuuknlo n trulwjndorci. de 
lloll)"\\·ood, y, d) sumlnl'tlro ll!>c~urndo de ¡>clicul11 ,·lrgcn, pues 111 cclulosn !-.C dc~tlnnbn n íubricur cxplush·u!".. crr. Gnrcín Rlcrn, op 
dL 

l:l. rnoll, Feo.: "&Indo y .!<.Oclcdnd en México. 1917-84''. 
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Simultaneamcntc,cl proceso modernizador originó el crecimiento de sectores sociales medios,los cuales permitfan una 
"operación fluída de la ideologíaconsumísta"U. Como ya hemos visto anteriormente, son integrantes de los sectores medíos los 
que operan y administran los medios de comunícación masiva y, por eso,la ideología consumista se transmite facílmente a los 
grupos cxp!otados,originando una distorsión en su gasto (por ejcmplo,1V y Coca-Cola conviviendo con al!os niveles de 
analfabetismo y desnutrición).Asi,csta ideología y la orientación estatal contribuyeron a la expansión de algunas ramas de 
actividad económica ye! estancamiento de otras. 

Cuando el proceso de paupcrización rcltiva y la cerrazón política del Estado empezó a afcciar a los sectores medios de la 
población,cstos se lanzaron a luchar por demanda democráticas l!i..Desafortunacfomcnte,cntérminosgencrales,cstuvicron 
sólos,pucs los obreros y campesinos continuaban bajo control oficial -C.T.M. y C.N.C.-,y la clase empresarial se hallaba 
satisfecha con el gobierno il, ahora el de G.D.O. El desgaste del Desarrollo Estabilizador,la satisfacción empresarial y el 
descontento de amplios sectores medios, obviamente, también en la I.C.!lt se rctlcjó:disminución de la producción 
filmiea,satisfacción dclosem prcsarioscincmatográlicos,dcscontcnto de nucvosdircctorcs porno poder ingresar al STPC y del 
público de ingresos medios ante la pobreza temática y cualitativa de la cinematografía nacional. A nivel sectorial (l.C.M.) y 
nacional(modclodcdesarrollo)scimponfancambios.Asícomotransmitíanlaidcologíaconsumista,losscctorcsmcdiospodían 
transmitir los sentimientos dcmocratizadorcs algruesodc la población. La mano dura habría de esconderse para sacar la mano 
aperturista. 

.U. Rulz Durán y Cordtrn Campos: ltEsqucma de pcrlodlwdón del dcsnrrollo cnpHnH.sln en México. Nolas.", p.:?9. 
~ Cunndo Jos crJollos mexicanos se cnnsnron del elitismo pcnJnsulnr en Ja gtsllón ,.·frretmtl, en dcrltt tncdidn, y gunrdnndo las 

propordontSt lucharon por dcmnndns democrú1Jcns. 
l1Jl'aoU, op clL 
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3.2.2.1970-76:LA APERTURA CINEMATOGRAFICA 

" ... q11e conste q11e yo tengo mome11tos de lucidez y hablo m11y claro.!Y ahora "ºY a hablar claro!,!Camaradasl hay 
momentos en la vida que son 1·erdaderamentc momcmáneos .. .!y no es q11e uno diga.sino que hay que l'er!,iqué 
l'emos?cs foque lrayque 1•er ... Porque,qué casualidad,camaradas,que poniéndose en el caso -no digamos que pueda 
ser-;pero sí hay que reflexionar y co111prc11der la psicologia de la l'idiJ para analizar la síntesis de la 
l111ma11idad ... b'Cfdad?!Pués ahl está el detallc!Por esto yo creo,co111pa11eros,en lo que están 11stcdcs de acuerdo, 
q11e si esto llega ... Porq11e puede llegar y es muy feo devolrerlo ... !que hay que mostrarse como dice el dicho! (Ojalá 
me acordara de lo que dice el dicho) Por tanto, así como yo estoy de acuerdo en algo que no me acuerdo, debemos 
estar unidos para la u11ijicacián de la ideología e11ma11cipada que 111cha ... iPor qué lucha,ca111aradas? !Si 110 más 
hay q11e 1•er! ... Ustedes rec11crda11 el 15 de septic111brc ... que hasta cierto punto 110 tiene nada que 1·er aq11í ... Pero hay 
que prepararse porque as{ es la i·ida y así soy yo.lY cómo soy yo,compwil'ros ... .'Obrcro.' Prolctan'o por la causa 
del trabajo que cuesta encauzar la misma causa ... Y ahora que !hay qué 1•er la causa por la que estamos así! ... iPor 
q11é han subido los 1frercs? Porque todo ser l'il'Íellle tiene que 1•frir,o sea el principio de la grmúación que l'icne 
a ser lo más grm•e del asw1to .. Al1ora que yo ahí no me 111eto porque de pur si ya estoy metido .. .y ahí est111•0,ll'er
dad? ... Ora q11e,ca111aradas,les suplico 111c o.pliquen qué dije .. ."(Ca111inflas,l936). 

C. MONSIVAIS: "ESCENAS DE PUDOR Y LIVIANDAD". 

lo. de diciembre de 1970: toma posesión un Presidente, para el cual, da la impresión, "hablar es una necesidad fisiológica 
cuya satisfacción periódica resulta inaplazablc ... (pero, además) que está convencido de que dice cada vez cosas nuevas, en 
realidadverdaderasrevelaciones'1. 

Guayaberas,vestidos y peinados "típicamente" mexicanos)' aguas frescas y ponches en rcccpcioncsoficialcs.Encendidos 
discursos exaltando nuestra mexicanidad,nucstro tercermundismo,nueslra actitud anti- imperialista y nuestras 
tradiciones.Palabras alegóricas a más no poder. 

l Perseguía Luis Echeverría Alvarcz (L. E.A.) algo personal con ello?, lSerá verdad que Díaz O rdazest uvotentadoa cambiar 
al candidato por él elegido, al escucharlo en su campaña electoral?, lNo será lodo parte de un proceso 'distractor' y legitimador 
en el ámbito socio-político?, lCuál fue el papel jugado por la l.C.M. en el proyecto de nación impulsadoporclgrupogobcrnante 
en este sexenio?. 

A la cinematograíía se le otorgó una importancia que desde la época de oro' no tenía, ya que al "nuern gobierno le 
correspondía, como principaltarea, recuperar la confianza de los gobernados y el prestigio inlcrnacional...aparcntaruna 
transformación proíunda en el supuesto beneficio de todos ... (dar una) imagen de "nueva" democracia ( ... puesera) necesario 
cambiarparaseguirenelpoder ... (y) pocassecosasseprestabanlantocomoelcine"~ Por esta razón, CTL<i estatizó esta industria 
-que viendolo bien,desde años atrás ya lo estaba y hasta recetas cinematográficas prodigó LEA:" ... idcarunargumento,exaltara 
través de la fotograíía la belleza; derramar mucho del espíritu humano a través de la actuación;haccrque se lean muchas obras 

l Co~fo Vlllcgns, U.: "El t.!ltilo ¡1cn.onal de llobcrnar''. PI'· 31-33. 
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literariasdecalidadquehansidoadaptadasalcine,yque,derctornoalaliteratura,losespectil.dorespued~nconocerorecoriocer 
despuésde,enelcinc,habcrlasvistotransformadas.'l. . . · . 

Según la CANACINE,sc produjcron390 películas en cstesexcnio,de las cuales 125 fueron realizadas por el Esta el o. Las más 
destacadasy la forma en que se originaron se observa en los cuadros 1 y2. 

Cuadro 1: PELICULAS MAS DESTACADAS DEL SEXENIO 

'Canoa" (Ca7..als, 1975), "Los Albañiles '(Fans, 1976), "E Castillo dela Pureza" (Riµ;tein, 1972), "La Pasión 
según Bcrenice"(J .H. Hcrmosillo, 1975), "La Poquianchis"(Cazals, 1976), "Caridad"(Fons, 1972), "Cascabel" 
(Araiza, 1976), "E!nocidio: Notas sobre d Mezquital" (Lcduc, 1976), "Jornaleros" (Maldonado, 1976).A 
Isaac: 'El rincón de las vírgenes", 1972;" Tívoli", 1974; "Cuanclazo", 1976; J. M. Tórres: "La otra 
virginidad", 1974; "La vida cambia", 1975; "El mar", 1976; J. Estrada: "8 profeta Mimí", 1973; "Mátcn al 
león, 1975; J. Pastor: "La venida del Rey Olmos'', 1974; 'El cspcradoamor desesperado", 1975; "La casta 
divina", 1976; A. Bojórquez: "La lucha con la pantera", 1974; "Hermanos del viento", 1975; "Lo mejor de 
Teresa", 1976; A. Arau: "Calzóntzin Inspector", 1973 y Gonzálcz Mtz.:" El principio", 1974 y "Longitud 
de guerra", 1975. Estas dos son claros ejemplos del cinc épico estimulado en este sexenio:!.. 

FUFJVTE: García Riera, E.:" His/oria del cinc mexicano" / Sánchcz,Fco.:" Crónica anti so/énvze del cine mexicano" 

El 1 Censo de la I.C. nos informa quc,en 1976, la estructura con la que contaba esta industria era la siguiente: 

26 laboratorios :9 de Largometrajes y 17 de cortometrajes. 

3 estudios cinematográficos. 

144 productores:77 de L.M.,46 de C.M.(35 mm) y 21 de C.M.(16 mm). 

9 prod uctorcs de películas animadas. 

5 prod uctorcs de noticieros. 

9 salas de doblaje. 

28 talleres de procesos varios. 

En lin,tales películas ytalesdircctores empezaron a interesar al f úblicoque no veía cinc mexicano:laclasemedia,puestoque, 
ahora sí, descubrían personajes con los cuales podían idenlilicarse~, y algunas fue ron éxitos de laq uilla: "Los cachorros"(Fons, 
1971), "Los meses y los días'', "Elcastillo de la pureza" y "Mecanica nacional" (Alcoriza,1971f. 

Estas y muchas otras películas fueron exhibidas en los2, 786 cines ubicados en la República Mexicana en 1976,de los cuales 
120 se ubicaban en el D.F. y 92 en el Estado de México 1,cn tanto que al iniciar el sexenio, a nivel nacional existian 1,745 (1 
sala decine/27,636personas)103 en el D.F. (1 por cada 66,739 personas)ª· La estructuración y clasificación de los 2,786cines 
se presenta en los cuadros 3 y4. 

2. Ve¡:n Alínro, F. de In : ''El cinc mcxlcnno de los 70's \·l~lo desde Jos 80's, 1 u.parir, p.3. 
l Pnlnbrns pronunclndns en In cnlrcgn de Arlclc~ Cr. Co.!.ÍO \'illcga~, o¡> cit, p.35. 
:1. Gnrdn Rlcrn, R.: "Jllstorln del cinc mexk:tno", Jl· 302. 
i Esto mismo ,como \'eremos en el punto ?.S1 c~l{1 rcall1.;1mlo~c otrn \el u parllr de pcliculm• como "Rojo Amanecer", "Loln", etc. 
ú. Según J. Aynln Blnnco, In!> cinco pclícul:L\ rmh cxhlbld;l'> en los 70'.., fueron "Lo_., \'llbcu!> "(8-1 .!tcnmna!>), "Ln nvcnlurn del Poscldón" 

(81 scmnnns), "\fcc¡rnjrj1 micjnrrnl" (39 .!>ClllallllS), "Huich C1L\!oldy" {38 .'ICOllllla.'1) y "La nmdrcciln" p.a .!>Cmunus). cr. 'l..n Jornnd11'. 
SN/89. 

1 CAi.'íACJXE: "lu. Censo Nnclonnl de 111 Industria Clncmnlogníncn". 1976 
B. "Cámnrn" No.3. 
2. lbld. 

l.O.. CONACINE hnrín lns películns más caras y,en coproducciones E.stndo·Trubajadorcs, CO:\AClTE I lrnbajnrÍll con el STPC y 
CONAClTE 11 con el ST IC y en los América. Cfr. Gnrcín Rlern, o¡, di, 296. 

ll.Por mejor película,se entre¡;nron en 1972 n" El í1gulln de.!icnlza" y" Lns puertas del parnlc;o", en 1973 a" El cnslillo de la purez11", 
"Mednlcn nnclonnl'' y "Reed", en 1974 n "El principio", en 1975 n "Lu choca'' y "I...n olrn \'lrglnidad" y en 1976 n "Aclu.!i de 

Maru.1oln". 
ll. llAN'CJNE: "Cinc lníormc.1976'\ ¡1p 29·39. 
lllbld. 
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CONCEPTO 

TOTAL 

Estado 

CONA CINE 

CONACITE 11 

E.América 

E.Churubusco 

CONACITEI 

Edo/l.P.Nal. 

Edo/l.P.Extr. 

Edo/Trabjs. 

Sector Privado 

Productor Nal. 

I.P JProduc.extr. 

Priv. en el exir. 

Extranjs.cn México 

Otras 6 2 

FUENTE: E/isa Perca, rcsp. Dcpto. de /11formaci611 y Estadistica, CANACINE. 

Los cines nacionales en 1976 presentaban el siguiente perfil de propicdad:COTSA poseía 368,Circuito Ramírez 28,Cinc 
Club Arle, A. C. 23, Circuito Monlcs49 ,Exhibid ora del Bravo 7 y los cines independientes 2,311,loscuales,eneonj unto,arroj aron 
un promedio de 75.2estrcnos anuales en el D.F. y76.6 en provineia;en tanto que el tiempo de pantalla,apcsardclosdiseursos 
cchcvcrristasydclaspasioncsnacionalislas,fucdcapcnasl9.8%promcdioparalaspelículasmcxicanas,nadadifcrcnleapcriódos 
antcriorcsopostcrio~cs,dcclarasuprcmacíacxtranjcra,principalmcntccstadounidcnsc. 

Cuadro3: ESTRUCTURA BASICA EXHIBICION 

TOTAL D. F. EDO. ~IEX. 

Cines 2,786 120 92 

Personal Oc. 11,378 1,648 426 

Ilutacas 1 '706,823 185,098 56,825 

Población con cinc 1,769 1 53 

FUENTE: I Censo dela/. C. M. CANACINE. 
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CATEGORIA 

Estreno 

Primera 

Segunda 

Populares 

Aire Libre 

Terraza 

Auto cinemas 

Parroquiales 

De arte 

Ambulantes 

CANTIDAD 

308 o 

203 

'145 
... 

1,350 

250 

216 

7 

i4 
56 

224 

FUENTE: I Censo Na/. de la l.C.M., 1976. 

Los distribuidores llegaron a ser 89,cn 1976,dc los cuales 52 lo eran de material de 35 mm,8 de 16 mm)' 18 eran agencias,en 
tantoqucde las películas distribuidas casi un 38% eran de origen estadounidense ( vcrcuadro5) ,con lo cual,cn caso de ser ciertas 
las cifras dcCANACINE, vcriamosquc el porcentaje com;spondicntc a estas cintas disminuyó en relación can el p:riódo 1931· 70 
(52.5% ),pero en relación con el periódo 1961-70 (34% ),hubo un incrcmcntodc4 puntos parccntualcs.Otroaspcctoimponantc 
obscrvadocsquc en 1971-80,lascintasitalianasllcgaron al 15%,cn tanto que eran dc3.7 y9.11 %,rcspectivamcntc,enlosperiódos 
citados. Tal vez en este incremento tenga que ver algo C. Amador al traer pcHculasde Edwige Fcncch ("Juanitapiernasdcoro", 
cte.), Landa Buzzanca ("El mirlo macho", etc), que no niego haber visto, y otras 'croticadas'. 

CANT. 

% 

Cuadro 5: NACIONALIDAD DE LAS PELICULAS DI~TRlllUIDAS.1971·80• 
D.F y Arca Me!ropolltana. 

EUA MEXICO ALElll. FRANCIA INGLTA ESPAÑA ARGTA. ITALIA OTROS TOTAL 

1,414 

37.3 

694 
18.3 

76 

2.0 

230 

6.1 

*Hasta el tercer trimestre de 1980. 

284 

7.5 

110 

2.9 

27 

0.7 

570 

15.0 

385 

10.2 

**Suiza, Japón, Bmsil, AustmUu, Cunada, India, Filipinas, URSS, Grucia, Hong Kong, Arabia, 
Venezuela, Cuba y 22 países más. 

FUENTE: Cámara' No. 4, dic.1980. 

3,789 

100.0 

Tal promoción al cinc f uc acompañada,al menos en el D.F.,por una relación precio de entra<la-salariomínimo que arrojó un 
promcdiodcl 2.1 %( dclsalariominimodiariopromcdio,12.lcquivalíaaunacntra<laalcine.V crcuadro 6) Dado que en 1972· 73 
nohaydatos disponibles para el precio promedio de cntrada,elincremento acumuladodc estos precios en 1973· 76 fue superior 
aldclsalario,pucsmicntr:iscstccrceiócnclperíodoS6.2%,aquelloslohicicronen96.4%,conloquclosprccioscincmatográlicos 
t uvicron un incremento de 9.6%,dadoquc la relación (2)/(l) pasó de 11.S a J 2.6<;ó,por tanto,al crc,'Cr laaccplacióndcl público 
por el cinc mexicano privado y estatal) y crecer la participación del precio del boleto de entrada en el salario,las ganancias 
arrojadas debieron ser mucho mayores que en otras épocas,p:ira rccocijo de los empresarios q uc apoyaron,coninvcrsiones,cl 
proyecto estatal.Si a esto le agrcgamosquc,al menos en la Cd.dc México,cl número de cines pasó de 103,cn 1970,a 99,en 1972,y 
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a 127,en 1976 ... Con todo, la CANACIN Ese quejaba de mala distribución,alto costo del material para su explotación, alto costo 
del materia\ para su explotación; la T. V.;-el STIC; la competencia degrandcsemprcsas; en mala condiciones; falta de material 

Cuadro 6: RELACION ENTRE EL SALARIO l\llNIMO Y LOS PRECIOS DE ENTRADA AL CINE.D.F. 

AJÍ!O SALARIO INCREMENTO PRECIO INCREJ\IENTO (2) 

(1) ANUALACUM. (2). ANUALACU!\I. ANUAL 

70-71 $32.00 S3.78 11.8 

71-72 32.00 4.20 13.1 

72-73 38.00 N.D: 
73 * 44.00@ . 5.Ó8 

73 ** 52.00@ 18.2 6.15' 
42~; 74/5*** 63.40 21.9 40.1 7;45 

76 **** 78.60 24.0 64.1 9.41 :iísi; 
76 ***** 96.00@ 22.1 86.2 2.06 •96,4. 

* Salario mínimo Yigente del 17/IX al 31/Xll de 1973 

** 1/1 ' 7/X ' 1974 

*** 8/X ' 31/Xll ' 1975. 

**** 1/1 ' 30/IX ' 1976 

***** l/X ' 31/Xll ' 1976 

@Al desconocerse el dato exacto, CANACINE calculó de acuerdo al porcentaje que se 
Incrementó el salario minimo general 

FUENTE: "Cámara' No.21, abril 1982. 

I (1) 

73-76 

9.6 

para exhibición;cines ambulantes;[ cstejos públicos; carencia de crétlilos;precios de entrada bajos;impuestos elevados; falta de 

técnicosyrefacciones;fallasdeenergíaeléctrica;faltadcseguridaden lostransportcsdematetial;redistribucióndclmaterial,etc'! 

Dentro de la reactivación planeada para la I.C.M.,laactuación del Bancincma,S.A. (fundado en 1947 como tal y originado 
por el Banco Cincmatográfico,S.A. de 1941) fue de primera importancia.ya que,mcdianlc aportación dd gobierno federal y 
absorcióndepasivosporpartedeSHCP,pudoasumirpérdidasregistradasdurantecasi!2'Jaiius!antcriorcsenC!/\IEX,PEL!MEX 
y Estudios Churubusco. Financió, en el periodo l970-76, 318 películas (de las 390 producidas),sc canvirti6cnpropictario 
absoluto de COTSA, P EL! M EX yCl M EX (fusionando a estas dos ú ! timas en P EL/\ 1 EX) ,así como de los es tu diosAmé rica, S.A., 
fundó la Corpor.1ci6n Nacional Cinematográfica (CONACINE) y las Corporación Nacional Cincmatogr:ífica del Estado y 
los trabajadores (CONACITE) 1 y 11 ~ su capital social pa'ó de S 10 millones a c:L'i $380; aumentó en 21.8% el número de 
cines controlados por ffiTSA y sus filiales Cadena de Oro S.A. clnversioncs Refomia S.A., de las cuales !sólo el 24% eran 
de su propiedad y el 76% eran arrendadas!; rnnstruyó el Centro de Capacitación Cincmatogr;ífic:1 (CCC),la Cinetcr.a Nacional, 
recstablcció la Academia Mexicana de Ciencias y Arles Cinematográficas, A.C. para otorgar los 'Arielcs'il;se renovaron y 
remodelaron los es! u dios Churubusco y América;liquidó deudas con el Bank of Ame rica y el M arinc M idland Bank;lossucldos 
y remuneraciones del personal del Banco crecieron 7 veces (de$ 32.4-1 a $147.46) recordemos que el promedio era r.lc $96.00) 
y 6 veces para trabajadores del STPC, recibió subsidios por S 15'000,000;rcalizó importantes promociones en d mercado 
intcrnacional,participan<locnlosfcstivalcsmun<liaksmá.simponantcs,)TCalizónumcrosacopro<luccioncsconcincmatográfias 
y compañías c'tranjerasJ1/. 

No cabe duda que fue una labor impresionante que le pc;mitiú alcanzar en términos generales sus objetivos:"Sanear sus 

propias finanzas y las de sus empresas dependientes y al mismo tiempo luchar por la elevación de la calidad del cine y su 
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comcrciafjzacjó!{subrayadomio)ymcjorarlascondicioncsdctrabajodcsusser.idorcs'J.:\sincmbargo,laLcyCincmatográlica 
nofuetoeada para nada,lporqué? .Tampoco[ uccstatizada PELNAL.Otravc1,l porqué?. 

Como vimos anteriormente (punto 6 cap. 1),la Ley clc la !.C. ocupa un pap.:1 estratégico dado que vincula el asp.:cto 
cstruct u ral con e lsu pcrcst ruct u ral de esta industria, sin olvidar que cada uno de estos aspectossc circunsc ribed entro de ámbitos 
rcspectivosmásgcneralcs.Estaley,qucdesdcsupromulgaciónnotuvomuchaaceptaciónporalgunosinlegr:intcsdelaindustria 
ll., fue un instrumc ntoe ficaz par a conducir, desde la cú pub gubc rnamcn tal,el ritmo ydirccción de esta actividad.Si las funciones 
asignadas al cinc eran:"' a) añadirle esplendor artístico al prestigio creciente de:'> léxico, líder del tercer mundo;b)documcntar la 
gran empresa histórica del Régimen,y,c)excitar al Pueblo a que retome su f cr\'Or nacionalista ysu c;onci cncia épica"li, el Estado 
a través de la Dirección General de Cinematografía debía de determinar cuales temas sí y cuales temas no,o al menos no 
lanto,scrían abordados en la 'pantalb grande' (porcjcmpln,sc pregunta Monsiv:iis porqué no se distribuyó "Contra la razón y 
la fuerza" de OrtízTcjeda,filmada en Chile a pocos di as del golpe de Pinochet.O bien,lquó pasó con "Apuntes"' de Zuñiga,sobrc 
un hecho real:la lucha de taxistas apoyados por el P.c.;-,1. en 1950"! li. 

La intención se ve clara, pues, la intervención estatal en la economía" fue f¡¡¡¡ciim;ú con el desarrollo capitalista" lly el 
ámbito cinematográfico no podía ser laexcepción:desdc el pun lo de vista político, había que reconquistar la legitimidad estatal, 
gubernamental ypriísla,lo cual requería una base social amplia: las nuevas clases medias ilustr adasdebían de tener allí su lugar. 
Esta fue una de las razones que la con1·inieron en el blanco favorito del cinc estatal, que a la vez era embajador mexicano ante 
clmundo<lcla "apcrt ur adcmocr {1tica" cncl país.Pcro,cranc ccs:uiorccorc.larlealostri1baja<lort.:s y l..'.am pc~inos,si es q uc llegaron 
a ver este tipodccinc,quc no.se tomaran tan enserio la apcrlura,qui.; ri.:cor<l;tran que h•1y cii.:rlot-. limites inf ranqui:•1bks: 

"Actas de Marusia"' (Linin, 1975),"Mina,,iento .Je libertad'" (Ecciz;i, E/76),"'La ca;a del ;ur" (Olhm-ich, 1974) y "'Cananea"' 
( Fernándcz Viola ntc, 1976) mostraban las¿ l r adicionales ypcrmane n tes"! derrotas.Je las ca usas popl.nrcs. Par a este públicocstaba 
"o un cinc semi porno o la cauda de acropuerto.!:i,náufrngos,tcmblorcs,tiburom:s y pirañas"lli, así como tidu::ras CBclbs de 
noche", 1974,y"Las Fichcras",quc tampoco niego haberlas visto ),islas de hombre solos, supcrvivicntesdclosAndes, tintoreras, 
as! como recreaciones visuales de/con lscla Vega, Shasha :-.lmfü:ncgro; humor"rojo"' con Laloel mimo, o "blanco" con la India 
María y Cantinflas (mucho Mario Mon:no y PJCO Gntinflas) Je!.. 

Estonocrainjustificado,dcsdeclpuntodevistadelgobicrnopriísta:elllamadoDcsarrolloEstabilizador,adcm:isdcconcenlrar 
mucho más la riq ucza producida, generó m uchascarc ncias económicas ypo líticas en amplias capas de l:1pob !ación trabajadora, 
lo cual permitió el surg,imicnlo úc movimii.:ntos sociales,din:rsos y con nueva~ rd,·i.:ndicaciuncs,luman<locucrpodurantc 
1970-76,en nuevos partidos (PMT,PST,ctc), rcnuvaci6n {PD1\I) y crecimientos de otrus (PCt-.1); en sinJicatosindcpendicntcs 
·vincu1adosala izq uicrdacomo u nivc r.i;it ar ins, U O J 1 FA T ,et codcmocr atizad llrt.:.:.itk n l ru<lelolici<1 lis1110 como mini.: ros, dcctricis
las,tclcfon istas;cn grupos guerrilleros (Liga Comunista ~3 Ji.: Septiembre yotros);mo\'imicntos th: culona . ., y pobladores que 
formaronlaCoordinadoradclMovimicnlo UrbanoyPDpular( CON AM U p¡i!l, etc. 

Por otra parlc,sin comprometerse con el Proyecto Po lítico imp ubado por LEA,o l comprendiendo! o tic masiado bien'? ,la l .P. 
seorganizópolíticamentemcntcenelConscjoCoordinatlorEmprcs:1rial(l975).Losemprcsarioscontraclgobierno.''Echcvcrría 
o fascismo" fue el lema dominante. 

lElres ultadodcloanlerior?. "Encl fondo, LEA nocucstionabacl patrón de desarrollocconómico, sino sus cf cctus en cuan lo 
ajusticia social" ;u.. Las medidas tcndicnlcsa.:stablcccr una Rcf orma Fiscal, fueron impugnadas por losemprcsarios,los cuales 
no estaban contra los impuestos.sino contra ... "h1. f arma <le aplicación" ll, de tal manera que se optü por los impui;stos indirectos 

J.:i. Pnrn Conlrcrn~ Tórrcs, pionero de li1 cincmntn~rnrfa en :O.léxico, la ley "no cunlenía nml:i t¡Ul" bcncfü:iilfol .il cinc y ludo ¡1:1rcci11 
concehldo y rcdo1clmlo con 111 prcmcditadu intención de cnrcdM y coníundir cuncc¡llo!>".Cír.''EI lihru nc¡.:ru del cinc mcxknno", 
¡1.l43. 

li Mon~h·úl!., C.: "Lu crbb de la indm.tria dr la ni:-.b", cu 'l'rucc~o· :-io.lO!I, 4/XIU78, p.:?U. 
lú. Pre~unln !>cnuj;inlc !>e cnc11ntrnri1 en el ¡rnnto :?.5: .:1¡11é lm ¡msudo con "Crúnicu de un fr.iudc", ¡lllc~ no ha sido 0111turi1.:idu P•lfa 

o:hlhlr..c en 'corrida~· normnle!>'.' 

l2 Tela, C.: "Ln políllcn cconómku en ~lcxlco.1970-76", p.204. 
15.. ~1011slnil!<>, loe cll. 
19.. Curiosnmenlc, el director de ''llcll<Lo; de noche" y "Las Ochen1s" es el director de las ¡1c1iculns de CnnlinO:is. !No hay morul! 
2Q.. Pnoll, Feo.: "E.,tudo y :-.oclcdnd en ~léxico. 19l7-8.f', 
l1. Snldí\·nr, A.:''Idcologín y política del E.\1;-ido mexicano. 1970-76" . 

2.! Snldh·nr, A.: "Los límite~ del dc~nrrolo com¡utrlldo'', c-n "E..,lruclurn cco~ó':'t~c~ :y soc111l d~ México", p.177. 
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sobrclosdircctos.Elrctirodelosempresariosdca¿thidadcscconÓmicasrequiriólaintcrvcncióncrccientedclEstadoparallcriar 
esos huecos y,ant e una ins uficicncia financiera, e 1 Estado hu bode recurrir al e ndc udamicntoex1erno y a la a pcrt ura a la inversión 
extranjera directa. 

Lamenorinversiónprivadanacionaloriginóque,paracompensarsus"pérdidas'',estesectorrccurrieraaotrosmccanismos:sc 
desató el proceso cspeculativo,con su consecuente devaluación, e inílacionario, lo cual originó que lasempresasse apropiaran 
del 64.2% de la riqueza nacionaf.'.. Asimismo, la 'dcsinversión"privada originó desempleo y subcmplco mayores, así como el 
fortalecimiento de la concentraciún y centralización del capital en f a,·or del sector financiero (unión de capitales industriales y 
bancarios)~, d cual, al no adecuarse a la nueva situación "se convirtió de factor de estabilidad en factor de crisis ... (pucs) al 
pri\'ilcgiar la intcrmcdiaci6n financia a como medio de formación de capitales, .. .impidió que::.! ahorroscpudicratransformar 
con facilidad en invcr:-.ión producliva":S.., Terreno propicio para qui: aparccicra d F!\tl, con sus planes estabilizadores y 
'salvadores'. Adiús autonomía y soberania cconúmicas, si es qui.: alguna \'t.:Zcxistiaon. 

En concreto, '\e desarrolló en un estilo cspcctacular y publicitario que no corrc5pon<lió con :-,u incidt:ncia rt:al sobre el 
comportamiento ·inmediato y mediato· del sistcma,pues se Lr alaba Je escundcr el carácter ostcnlibkmcnle conscr\'ador de l;i 
política cconórnic¡1 coyuntur¡1l".2.!!.. E~to, obvianH.:nl e ,t U\'O tJmbién su repercusión en la l.C.:vl ., ya que al nocstalizar a PELNAL 
(85C:'opertcnccicntc a los 1\'icjos' pro<luclorcs y 15~:;, al E~ta<lo) pcrmitióquccsta recibiera los bcndicios<lcladistribución,más 
de mil 200 millones por concepto de alquiler Je películas Lanlo extranjeras como nacionales y, de igual manera, al ser sólo 
propietario del 24S<, de los cines de COTSA, de un tola! de recaudacioncs(Laquilla, dulcerías, publicidad) que superaban los 7 
mil millones de pesos, COTSAsólo obtuvo utiliúatLs ¡xir 1-16 millones ( =5%) y el restante 97<.:bf ue a manos de ¡XJlílicos,grandcs 
cm prcsarios ci ncmat ogr áficos, com pañias const rucl oras, proveedores (de 1970 a 1976 se llevaron $400 millones por reparación 
y equipos de salas exhibidoras) y fabricantes que surten las dulcerias, asi como arrendatarios Je los cines (de 1970 a 1976 
recibieron S564 millones por esa función) 22. 

Voces hubo que, en ~u momL:nto, ob!:.i,.:r\'aron el car<ictcr alegórico <ld cchc.vcrrismo: "El in\'cnt~~ y el propagandista del 
diálogo y la autocrilica,de eslc cspirilu democrático, no lo practica él mismo, real, positivamente"~ Adcmás," ... no se han 
producido en la política del gobierno de Luis Echevcrría cambios fundamcntalcs ... (pucs)represcllla los intereses de la gran 
burguesía, y su política sigue siendo anlidemocr;ílicay :1ntipopular""2. Finalmente un reconocimiento cuasi oficial,casiquincc 
añosdesp ués: "Las políticas y acciones Lomadas d urnn le e 1 echevcrr ismo ... scn ta ron las bases para q uc e 1 sis lema poi íl ico pudiera 
en ese momento superar las crisis sin necesidad de recurrir a una solución dcfucrza, pese a que la violencia no dejó de estar 
prcscnte.a!.l.. 

2l "El csíucrro del ma,·imlcnlo obrero orgunlmdo cont<111du con el apo)o del gobierno por rrcU)lcntr MI nin·I real de !-nlarlos y no t>or 
un nbn en MI snlario rcnL .. (.!>t debió 11 que) pnra el conjunto de In cconorní:t los !>itlurius lrnlaron ~lcm¡m: de nka111.ar 11 los precio!>". 
crr. Ttllo, C- op cll, p.18.i. 

2:1. Saldirnr1 ,\: "Unn déc:ida de crhb. y luclm.!>. 1969-iM'', en ".\tch.lco: ur1 pueblo <:11 luclm", L .i. 

2S.. Uuéi., F.: '"El !oh.lema nnnncicro mcxicuno.1970°76'', en •Im·c!>lii;nclón Ec11nómic.a' :\u. 71/72., ma)'O•junlu 19HO. 
2..6_ Goni.álo .. E.: .. I..n polítlcu ccunómlcn 1970-76: ltincrnrio de un pruyl!do imfablc" 
ll Tcllo, J.: '!'iol11!o ~obre la J>olíllcn ccuni1111ka del 'nuc\O'cinc mcl.lcunu", c11 "llnjn!'> de cinc". 
2.8.. Co!.io \'lllci;n.,, op cit. p.125. 
22.. Mnrlincz \'crdui:o, ,\.: "Informe del Comllé Ccnlral del PC~1. :1bril l'J75. 
lQ. Tnmuyo, J.: "Popufümo y ncocardcnL'imo", en 'Polítlcu", ~uplemcntu de 'El ~:tcional', 9/Y/91. El uulnr cslí1 :ulscrilo ni Centro de 

ln\'C.!>1lg111:loncs ~obre ~lorlmlcntos Sod:tlc~ tic 111 V.tic G. 
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3.2.3.1976-82:"0uetzatcoátl" v"Sor.luana" se afian con las "Fichcras" v los "Mojados" 
,...... 

r 
t 
L 

r 

Apeba!5 

" .. .Si lrabfa lzabido al¡,~í11 error, el primero y mayor error había sido el pretender salir de su propia a11on11alidad,cl 
buscar 11110 11omwlidad walquicra 11 cuyo tra1·és com1111icarse co11 los demás. Este error había tenido su origen en 
un instinto poderoso. Por desgracia.ta 1wmw/idad en que este instinto se lzabía refugiado era sólo una fonna 
mcfa,dentro de la cual todo cm anormal y gratuito. Al primer clwc¡ue, aquella forma habfa saltado en pedazos, y 
ar¡uél instillfo, tan justificado y tan Jwmmw, lwl1fa hcclw de él 1111 1•adugo,dc la dctima que habfa sido" 

A.MOli·IVlA:"EL C01\'FORMISTA' 

Durante el sexenio de LEA cayó el ritmo de crecimiento económico (l'cr anexo 1) y la producción fílmica general no se 
qucdóatrás,aunque,en este sector creció la producción estatal. lEI objelil'o general'! Ganar crcdibilidau,concensoyrecuperar 
legitimidad. lElrcsultado? Cumplido,cn lérminusgcm.:ralcs. lLa herencia? G ramlcsproblcm¡1st:conúmicos1 reconciliar a una 
familia -la(s) clase(s) dominante(s) y transitar a una nueva forma de gestión política y económica. i.La cabeza visible de este 
proyecto? .JU', Sccrclariode Hacienua durante el gobierno de LEA y con inclinaciones de literato ("Quetzalcóatl" era uno de 
sus libros, claro reílcjo de su apego a c.'le Jl<.'rsonaje de la mitología prchispánic'1. El nombre de los aviones oficiales Quctzalcóatl 
1y11, lo conlirman). 

En el terreno de la polílica cincmaloµr:ifica, e., le gobierno <lió origen, por decreto, a la Dirección Gral.de Radio,Tclel'isión y 
Cincmatografí;.1 perteneciente a la Sccn.:taría de Gobcrnaciónl, el 6 de julio de 1977 quedando como tiLUlar ~vlargarita 
Lópcz- Pon i l lo ( /\ 1 L I'), lacual, al igual q ucsu hermano, len ía inclinaciones literarias( e je 111 plode ello es "Tmia J\.I achcics", pre mio 
Lanz Durct 1954) y,scgún deda,gr;111 a<lmiradora de Sor .1 u a na ln~s de la Cruz:''üuetzalcóLttl" y"Sor J uana''.f\I itologíayrcali<lad 
se combinan,mc<liante grotesca u.surp:1ción,cn lacconomía y cincmatogrúlia nH.:xican~tS. 

En cstcscxenio,la producción total <le películas t m·o un incrcmcntodc..J0'1ó rcspi.!ctoa 1971-76,pucssc pro<lujcron551 ,sl!gún 
la CANAClNE (l'er cuauro J). fale incremento se debió a la mayor producciún priv;tda, pues mientras la producción estatal 
disminuía,enlérminosgcneralcs,laprouueciónpril'adacreció.Así,essintomático,dcesto,clañodel<JSO,cnclcualscprodujcron 
110 pclículas,de las cuales sólo el 3.6% correspondió a producción estatal,combinándosc la máxima producción privada con la 
mínima producción estatal del sexenio. 

l E~ln dcpcndcnclu lcnfn cnlrc MI~ flllulcs n Bnndnemn,COTSA 1 PEl.~IEX, c~tudlo.!t Cl~urubusco-y Amérfcn,Promutora 
Clncm11lo~r1in!.'.'n .\lcxirnnu('llle po!!krl11r111cnte !le íu.!ilumi con Puhliddad Cm111hle111or),CO:-MCl~E y COi'iACITl~.!t. 

! ~lnrlf,G:"Jncn·menln de 111 produrchin filntki1 en l98ff\en 'Ciunnrn' No.14,Dlc.l.980. 
l Am¡rndln Girún,7'o1:''1nfurme de ,\dh"ldmler. 1978-811 del Prc~ldcnle -~l_c_ ___ l:1 C,\,~ACJ~E., 
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CONCEPTO 1977 

TOTAL 69 

Eslildo 39 

CONA CINE 12 

CONACITE 11 10 

E.América 

E.Churubusco 

CONACITE 1 

Edo/l.P.Nal. 

Edo/l.P.Extr. 

Edo[frabjs. 

4 

Sector Privado 15 

Productor Nal. 

l.PJl'roduc.cxtr. 15 

Priv.cn d cxtr. 

Extrunjs.cn llléxico 

Otrus 

15 

9. 

3 

3 

4 

FUENTE: E/isa Perca, rcsp. Dcpto. de lnfonnación yEstadística, C4NACINE. 

Estchccho,dcsdclucgo,crafcstcjadoporlal.P.:"antcclllanwdocordialquchizoclactualgobicrnoatravésdcMLP,dircctora 
de R TC, loscinc prod uctorcssc rcincorporarona la industria fílmica ... ( con u na) gran varic dad de génc ros":!)' se e j cm pi ifica:"La. 
cabarctcras" (Faro Filmes ),"Laste nta<loras" ( Cincm alográlica Calderón), nN o vi a, esposa yam ante", on D. Romo, "Ch arrit 0"1 con 
Chcspirito,"Lagunilla,mi barrio" (estas tres de Tckvisa),"Ilurksquc'' y "Las calculaJoras"(;1111bas de Productora Fílmica 
Rc-Al),"Los mantcnidos''(Fílmica Agrasánchcz), "Sexo scntido'.(Produccioncs Virgo),"Rigo es amor"(CincmatográficaFil-

ANO 

1976 

1977 

1978 

1979 

TOTAL 

Cuadro 2:11ALANZA m,; PAGOS CINE!llATOGRAFICA 
(millones de dolares) 

INGRESOS* EGRESOS** 

10.4 15.9 

11.9 15.3 

12.I 27.5 

14.1 30.8 

48.5 89.5 

•Explotación internacional de películas mexicanas y exportación de copias. 

**lmport:ición de copias y equipo cincmatognilico. Así como alquilrr de películas 

FUE/\7'E:"/nfornu· de ac til'idadcs" 1978-80, GINACJNE. 'Cámara' No. 24, occ. 1982. :l. 

SALDO 

(~ j 5.5 

(-) 3.4 

(· )15.4 

(·)16.7 

(·) 41.0 
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mex), "Reventón en Aca pu leo" ( Prod uci:ioncs e.Robles), "Pisto !eros Famosos" (Constructora del Monte) ,et c.Asimismo,retor 
naron a la producción R. Cardona sr.,R.dc Anda sr. e I .Rodríguez ("Blancanicves y sus siete amantes). 

Dentro de la producción realizada en este sexcnio,valc la pena mencionar:"E lugar sin límites"{1977),"Cadena 
perpétua"(1978) y ''La viuda ncgra"(censurada y 'cnlatada'hasta l9S3) de A.Ripstcin;"Los !ndolcntcs"(Estrada,!977);"Los 
pequeños privilcgios"(l977) y "Estas ruin;is que ves" (1978) de J.Pastor;"E infierno de todos tan temido" (01-
hovich, 1979);" Bandera Rota" (Rctcs, 1978)," Retrato de una mujer ca.,.!Ch" (Bojórqucz, 1979):" Naufragio" (1977),"Amor 
librc"(1978) y ··:-.iaria de mí cora7ón"( 1978) Je J.H.Hcrmosillo.Est:1 última Je caractcr indcpcndicntc,cuyaproduccióncrcció 
en este sexenio por la situación <le la in<lustria,cstatalyprivada. 

Antcclnucvorumbocmpren<li<loporlasautorídl.ldc5cincmatogrúficas,cn 1979bl.C.~l.prcscntabalasiguicnLccstruclurtda 
inversión privada total ascendió a Sl,579.9 mi!Joncs,tle loscualcs,d 20.5Só se destinó a b producción, el 6.4 a la distribución y 
el 73.1 % a la exhibición. 

Asimismo.se generaron 25,581 cmpkos,dc los cuales el 20.9% correspondió al sector productor,cl 3.7 al distribuidor y el 
75.4% al cxhibidor,lo cual representó un incremento de5% respecto a 1978(en1977 se incrcmentó,asu vcz,1S2%};respectoa 
los costos reales Je la producción,cstos vieron una reducción de 35% para el sector pril'ado y de ffi% para el público,ambos 
respecto a 1975,en tanto que la balanza de pagos cincmatográlica fue deficitaria (ver cuadro 2f 

La distribución dentro del paísestul'o, durante 1980-82, en manos, fundamente, de 13 a 14 compañfas, de las cuales, las 
principales fu e ron PELNAL (23. 7% ), 19th Ccntury Fox Films (7.6) y Cinema lntcrnational Corp.,C! C (8.6% ).(ver cuadro 3). 

L.,a, cinta.' exhibidas Jurante cinco años en el D.F. y el Arca l\!ctro¡xilitana, totalizaron 1,667, 44.6% de las cuales 
correspondieron a E.U.A.,incremcntando así su participación respecto a 1971-80,y el 16.7 a l\léxico,menor que en dicho 
período.(vercuadro4). 

Estas películas se exhibieron en los 144cincs que el D.F j/tcníacn 1978,euando era habitado por 9"538,513pcrsonas,loque 
promediaba un cinc ¡>Jr cada 66,240 personas.El úem¡x> de pantalla siguió favorcciendo,abnnnadoramcntc,a la producción 
extranjera (82.7) y la nacionalsevió rezagada (17.3% ),ya que, por ti pode propictarios,COTSAysus afiliados destinaron el25% 
al cinc mexicano,en tan toque los cines in dcpcn dientes destinaron, a penas,el 1.5% des u ti cm po total a exhibir cinc nacional.Pero 
nosolamcn te e 1 tic m po ,sino q uc las mismas salas, en suma yo ría se destinaron a cxhi bi r cinc cxt ran j ero, principal me nt ede E. U .A. 
(vercuadro6). 

Por distribución, tiempo Je pantalla y tiempos destinados a la exhibición la presencia estadounidense en el mercado 
cinematográficocsahrumadora. Esta dinámica fue recibida por un público jóven en su mayoría:de 14 a2üa1íos ( 43,4% ),en tanto 
que un grupo de 5 a 13 años ocupa el segundo lugar (31.'.?.) ye! Je 21 aüos o más el tercero (25.4% )!.!/;Si11cmbarg0,laclasilicació11 
(A,B,o C) no correspondió a a esta preferencia por edades, pues la mayoría era para adultos (ver cuadro5). !LosaJolesccntes 
viendo películas para adultos!,cosa quc,cn sí no es de asustar, el problema csl3, como se señaló antcriormcntc,cn cllipodc 
pcliculas cxhibidas:la acción,cl terror y la violencia holl}WOodcnsc. 

:!. Suele prc!>cnl:tr!'>C a la l.C.:-it. co1no unu indu!>olrla .!>upcnnilnrla en su hnlnnrn comcrclnl, pues ~e omUc el renglón de 'ulqullcr 

de 11clículni.1 o !'le prc!<>cntu por ~cparndo. 
i 'C{1mnrn' l'\o.J. Sq~(m la CA.'\'ACl:\E. lmhian :'.!,Gn cinc~ en In Rcpúblk11, pero, .!icgú11 el S.C.N'.M. dd 1.1'\.E.G.1. crnn 11799. 
!.!_ 'Cúnrnrn' ~o.8, 1979. 
2 PércL Turrcnt, T.: ":\otm; sohrc.• el nclu:il clnl' mc,.icm10" (1983), en "lloja!'i de Cinc", •ool. 11. 
B. Ló¡u~z-Portlllo, ,\1.: "Como canulcs 11isludo!>, lo!> nu·dlos oficialc!> nu h•m cumplido cncicntcmcntc",__~n_ ·_t~occso1 :-lo. 1091 -4/Xll/78. 
2. l.ópcz·Portlllo, ~1.: ''\'nmo.'> n rc;alil.ur un c3fucrzn conjunto ¡mrn .'>upernr 111crbi!t de m1c3lro cln_~r. en ;Coimnri~'_-- ~0.-2:-0CC- l978.
lil.. M l .. I' trnlú de dc,.,n¡mn:cer el H:111clncnrn en tn8, 11cro por ¡1ruhlc111a.'> lq::ilc,., 110 ¡iudu, muu¡uc sí __ log~ci -com·erllrln en unn 

dependencia ,.,comdaria. · 
11. Gnrdn Riera, E.: "lli.'>torlu dl'I cinc nwxicmm", ¡1.J1·t 
1!. "1 . .n cnhrn nunc11 llc¡.:lí n ~tóico; 1-"runcln nrnpaní d crédiloj hiexplii.:ublc dc,.,llnu de lo,., 1nlllune3 recuu~h1du~"¡. en 'l.1rocc!<io' !\'u.316, 

l~Xl/81. 

ll •Procc,.,u' ~o. 316, 2!/Xl/82. 
li. •Procc.'>o' No. 357, 5/lX/83. 
]!. !bid. 
l!z. H,033h11ch, A. y Cnnel, l .. : "Polílicn cinemnlo~niric:a del 3exenlo de JL11" (1976.82), en 11Uojns de dnc''i ,·ol.11. 
11 'Procc30' ~o. 2851 19/IV/82. 
l.S.. ~tirón, R. y Pérc11 G.: "l.ópet·Porlillo: Auge y cri!<iis de un sexcnio'\. ¡1.14 · 
l2. En 1981 .!>uccdía un fcnúmcno poco rnlorndo, nún todm·in: "El P.C.~t. loma unn decisión hl!>IÓrkn que ningún otro de sus homónimos 

hubin H!>t1111ldo: c ... 1i1 cli!-.JHIC!-.lo u !'oacrHknr el nomhre y lu!"> c!'-lntutos en Ílrns de In ÍU?<oicín de las fucr1J1s de lz.quierdn", en 'Proce.!>o' 
:"'o. !50, 12/\'111/81. ,\...,i, junio con el l'l'~t, el ~1AlJS, el PSR y el ~1AJI surgfo el P..rlidn Sodalbla lfoificado de ~téxkn, P.S.lJ.M. 
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1980 

COMPAÑ!,\ 

PELNAL 

19th Ccntury 

Fox 

CIC 

Arte Cinema 

de México 

Producciones 
Carlos Amador 

Columbia 
Picturcs 

Produces. G. 

Alatriste 

Org. Apolo 

Continental 
de Películas 

Warncr/Vista 

Poli fllms 
Mundial 

Tele Fllms 
Internntional 

México Intcr· 
national 

Centro lndep. 
de Películas 

Impulsoru 

Fílmica 

Cm1dro3: DISTRIBUCION CINE/\!ATOGRAFICA EN ~IEXIC0.1980·82 . 

CANT. 

86 

30 

29 

24 

22 

21 

19 

18 

15 
14 

14 

9 

8 

6 

322 

1981 . . ; 1982' ':: 
"°'.•:..";.,~ ·-:~-~;~ ',·.:· 

COMPAÑI,\ • CÁ_i~;,f > ·éo~;~J¡),(. ''CAi~T:;;co~íP,~~IA'; c~r-.'i~ 
PELNAL·: ' ' 0 7s ; . : ~ELNAL ' ···-·· 81 · TOTAL · ' 1033 1 ioo o 
19U1 Cen'tur{. CIC>~ . ¡ tF r:li';,;~1~itdii'2;~ ~>:';, ·};.;~~' 2;.7 
Fox 27 ~.; ;_ : '. W ill~~ *\j1, •:.;;' '~ ~< . 
CIC 27 19Tl:Í Ce~tú~§? :.t,~ •;Y CIC ;;;S: ';''i/ . ' 89 8.6 

Fox ·· ·24 ··'/ 
Continental de 

Películas 

Tele Films 
lntcrnational 

P.C. Amador 

Arte Cinema 

de México 

lmpulsoru 
Filmica J. 

Columbia 

F. Scorpio 

Org. Apolo 

W/\'ista 

C. lndcp. 
de Películas 

Mcx. lntcrnat. 
Film 

- PoliFilms 

Mundiales 

Dístr. Alpha 

G. Afatristc 

Otras* 

24 

20 

19 

19 

15 

14 

13 

11 

11 

11 
11 

9 

7 

6 

6 

49 

P.C. Ariiador/··· 23· 

\\'(Vista 

TeleFilms 
lnternational 

Arte Cinema 

de México 

Columbia 
l'icturcs 

Cosmopolitan 
Films 

Continental 
de Películas 

lmpubora Films 
Independiente 

México lntcrA 
national Films 

Rolcx Films 

C. Anahuac 

C. lndcp. 

de Películas 

~lincnu F. 

Otras* 

20 

18 

18 

13 

13 

11 

11 

6 

5 

45 

345 

:··-'-"~·.'.,\·>. . " . ~ 

19th Ce1ítury 

Fox 81 7.6 
P.C. Amador 64 6.2 

Arte Cinema 61 5.9 

Co11tinent:1l 

de Películas 50 4.8 

Columbia 
Picturcs 48 4.6 

Tele Films 
lntcrnational 47 4.5 

W/\'ístu 45 4.4 

lmpnlsora Films 32 3:1 

i\léxko lntcr-
national Film!i 26 2.S 

Prods. GYO. 
Alatristc 25 2.4 

Otr:is* 21.5 

* Incluye a h1s menos significativas. 

Fucmc: 'Cámara' m1ms. 16(may' 81), 22 (jrrn. '.82) y 28 (j1111.' 83). · · 
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TOTAL 

111éxico 

E.U.A. 

Italia 81 

Inglaterra 29 

Francia 26 

España 8 

Honk Kong 

Alemania 8 

Japón 9 

Argentina 

U.R.S.S 

Otros 

FUENTE:'Cámara' mlmr.J,4, 21y46. 

Cuadro 5: PELICULAS AUTORIZADAS POR CLASIFICACION 

CONCEPTO 1978-79 

A: Para todo público 31.94 % 

B: Adolescentes y adultos 15.27 

C: Adultos 52.77 

FUENTE:.'Cáiiiara',lutplS~B)•'J7. 

20 Morón )' Pércz, 011 cil, J>.-17. 
2.1.lbld, p. 6-l. 
2l. El progrnma ".!iolldaridnd" de CSG lrnbría de ~cr, en t.!icndn, lo mlsrúo 
ll 'Proceso' ~o. 177, 2-1/IIUHO. 
2i. 'Procc.!io' :--;o. 2-IJ, 29/\'IJMO. 
,li 1Procc.!io' ~o. 177, 24/lll180, 
~ 'Procc!>o' :-io. 261, 2/JX/81. 
Z1. "El FlnunclcroN, 2/lX/82. 
25.. ''Unomiisuno", 8/XV82. 
2.2. 11'rocc.!io' !':o. 277, 22/Il/H2. 
~ llns1ii101 ~I¡ "El ¡ml~o de lo!> ~cxenlo~", ¡i.79. 

1981 

35.5%,. 

21.9'' ' 

,j5.6 ·. 
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Cuadro 6: CINES UTILIZADOS PARA ESTRENOS SEGUN NACIONALIDAD c=-c 

TOTAL 

México 

E.U.A. 

Italia 

Inglaterra 

España 

Honk Kong 

Francia 

Alemania 

Argentina 

Otras 

-Arca mctropolitana.1981. 

Estre~udÚs 

364 
74 

168 

33 
17 

17 
13 

14 

3 

4 

21 

TOTAL 

FUENTE:'Cdmara' No.23,Agosco 1982. -

;.-·-.-< 

Cines' :_:.;·o/o·: ___ , ; --

;,1Ó{ - :r&i:o é - < 
s16 -·.· .. ~26.2. '' ;,,:, 

1,453 ' '.16:1 ';'; '> 
-183 ,. ~ _;_·,:_~",c;·'·s.1:~.~-- _:-;-.-:'" 

183 ' <(s.9: 

9'·· ' 

·' :4,0·;_. 

' ci '·3,0'; 
... ,.· ~----,'!.\ :i~~..r-~-> 

, '62 ,;·\(~:~;::·: '~:: 
16 ; 0.5 

16 

l6S 

Y lquienes fueron los que atrajeron mayor cantidad de público en el cinc mexicano? En su 11't~ri~~11ciÓn pt~tiiÍ(i,2~3 de 
Oct.del981),laCANACINEotorg61ossiguicntespremios: . ·. - · . · 

a) Películas más taquilleras: 

1.-"La pulquería', con S. Montenegro, C.Salinas y R Olivares, de Cinematográfica Cald,erón,S.A> 

2.- 'Okey Mr.Pancho", con la India María, de Diana Films,S.A. 

3.-'Picardía mexicana"Il, con V. FernándezyH.Suárez, de Cima Films. 

4.-"Perrocallcjero"II, con V. Trujillo, de Cinematográfica Jalisco. 

5.-"Lagunilla mi barrio", con L. Villa, de TELE VI CINE, S.A. 

6.-"La niña de la mochila azul", con P. Fernándcz, de lnternational Films y Producciones Galindo, S.A. 

b) Atracción en taquill:c 

Shasha Montenegro Lucía Méndcz Rafael lnclán Cantinílas Valcntín Trujillo India María Jorge Rivera lsela 
VegaManoloFabregasAntonioAguilar AndrésGarcíaCarmcnSalinas. 

c) Por su popularidad: 

AnaLuisa Peluffo Pcdrito Fem:indcz Angélica Maria P.Am1endariz Jr Nin6n Sevilla "Caballo' Rojas EGómcz 
Cruz Kitty de Hoyos Ana Martín Lucha Villa "Resortes" Lyn ~lay Luis de Alba Susana Dosamantcs Alfonso 
Zayas David Reynoso Silvia Pina! Raul Vale "Polo" Ortín "Guero" Castro 'Lalo el Mimo' Rubcn Olivares Flor 
Silvestre Marga López. 

Estas son las películas y 'estrellas' preferidas por el público que 1·c cinc mc·xicano, según CANACll'E (S). Y, lcómo es la 
relación existente entre Precio de entrada -Salario, en la Cd. de !\léxico? El cuadro 7 la ilustr<1, y en el observamos que hasta 
1980el incremento acumulado f uc mayor pa ralosprcciosúe entrada que para lossalario:;, locualsc moúiticó en 19S 1 y continuó 
hasta el primer trimestre de 1982. P:ircce que luego se optó por d incremento en la producción y su explotación intensiva para 
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obtener mayores ganancias,aunque no hay que olvidar la situación de crisis en la econom!a, y, con ella, otra deslegitimización 
del Estado mexicano. 

Cuadro 7: RELACION ENTRE EL SALARIO MINIMO Y LOS PRECIOS DE ENTRADA AL CINE. D.F. 

AÑO SALARIO INCREMENTO PRECIO INCREMENTO (2) ! (1) 
(1) ANUAL ACUM. (2) ANUAL ACUM. ANUAL 77-82 

1977 106.40 17.32 16.3 
1978 120.00 12.8 22.08 27.7 18.4 
1979 138.00 15.0 27.8 25.44 15.2 42.7 18.4 
1980 163.00 18.1 45.9 29.05 14.2 56.9 17.8 
1981 210.00 28.8 74.7 30.65 5.5 62.4 29.7 
1982• 280.00 33.3 108.0 34.28 •• 11.8 74.2 12.2 (-)33.6 

•Vigente del 1/1al17/11de1982 
•• Precio promedio vigente hasta el 22 de marzo de 1982. 

FUENTE:'Cámara'No.21,abr.1982. 

La actuación concreta del Estado en la cinematografía se dio a través de R.T .C.,comandada por M.L.P .,dependenciaque 
inició una campaña de sabotaje contra el propio cine estatal yde preferencia hacia el cine de la I.P.(ver cuadro 8), o sea, 'El 
EstadoexhibidorsaboteabaalEstadoproductor'l. 

Cuadro 8: CINES Y ESTRENOS SEGUN ORIGEN DEL CAPITAL. 1981 
(Aren metropolitana) 

CONCEPTO TOTAL 

Estrenadas Cines 

INICIATIVA PRIVADA 

ESTADO 

NACIONAL/ EXTRANJERO 

UNIVERSITARIO O INDEP. 

TOTAL 

FUENTE: 'Cámara' No.23, ago. 1982. 

44 

16 

10 

4 

. 74 

562 

111 

135 

8 

816 

Se habló de dilapidación de dinero en las películas yse acusó a ex [uncionariosecheverristas de un fraude por 5,000 millones 

-que quedaron en 5 millones y sin comprobación,aunque síencarcelcron a C. Velo y a B.Arochi-,sedccrctóladcsaparicióndc 
CONACITEl,yconellacisistcmadc¡iroducciónpor'paquelc"(lrabajadorcs-Estado),víafusiónco.CONACINE.Enlanto,MLP 
afirmabaquc"másqucinnovardcbcmospcnsarcnlaadaptació11ncccsaria ... (pues)laspolíticasadoplablcsnofueroninslrumen
ladasconvcnicnlenlcyhanrcsultadoreali,•1cio11cscoslosasyartíslicamcnlcdclicicnlcs''ª,osea,conscrvadurismoylucralividad 
era el proyecloeconómico del Estado en la l.C.M .. Y lquien lo llevaría acabo?'Lcs reitero (a losproduclorcs)mímáscalurosa 
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invitación para realizar un esf uerw conjunto entre los recursos del Estado y la valiosa experiencia de los integrantes de este 
organismo(laCANACINE)parasupcrarlacrisisqucaqucjaanucstromcdioylograrelresurgimientodelaindustriadelcine,con 
una producción que pcmtita la apertura de mcrcados,9uc interese al público para que este reciba mensajes adecuados que 
arraiguen sus tradiciones y fortalezcan su mcxicanidad"2. 

Sin mayores problcmas,pucs ya habían recuperado la confianza, los productores dieron inmediata respuesta: "Noehesde 
cabaret' (R. Portillo,1980), "Sexo contra sexo" (Y.M.Castro,1980), "Vividores de mujeres"( l. Cisncros, 1981), "EL sexo de los 
pobres' (A.Galindo,1981), "El chaníle" (Segoviano, 1978, con la cual inicia TELEVISA en el cinc), "Los ilcgalcs"(Crevcn
na,1978),"M ucrtecn el RioGrnndc"(DcAndajr ., 1979), 'Crn .... iba ndo humano" (U rquicta,19SO), "Tijuanacalicntc"(U rquicta, 
1981, fusión cinc porno y fronterizo), "Una gallina muy ponedora" (l. Vega, 1981), "El milusos"(Rivcra,1981),"EI coyote 
cmplumado'(lndiaMaría, 1982),etc.Jcontundcntcrcspucsta! La alianza funcionó: "Quctzakóatl"y "Sor Juana" del siglo XX 
con las "fichcras" y los "mojados" como géneros más socorridos del cinc mexicano de 1977 a 1982. 

Otros géneros socorridos fueron los de barrio como "Que viva tepito" (M.Hcrnándc11 1980) y las de contrabandocomo 
'Contrabandoymucrtc'(M.Hernándcz,1984)y"Narcotráfico"(DcAndaJr.,1985).Pcroalscxcniocinematográficolopezportil 
lista se le recordará más por los dos primeros géneros mencionados. 

Pero no solamente lo antcrior,tambien se retornó a los créditos del Bancinema a la 1.P.lll.,se recortó personal en CON
ACI NE, PR OCI N EM EX yEst udiosCh urubusco. El desmantela micn tocincm atográficocstat alcstabaanarcha. Todo el apoyo 
para los reincorporados productores privados, para los cuales el 75% de esos ingresos provenían delmcrcadohispanoparlantc 
de E.U.A.,con lo que "México mismo1cn segundo lugar, era un mercado de menor importancia para el cinc mcxicano"11. Para 
tratar de recobrar el prcstigio,M.L.P.,recurrió a tres coproducciones:"Campanas rojas"(Bomlarchuk,1981,con la U.R.S.S.), 
• Antonieta'(Sa ura, 1982,con Espaila)y"Lacabra"( Vcber,1981,con Francia),aunq ueparalosf rancescs y para el mundo era una 
pcl!cula franccsa,cnla cual ni había créditos ni para los actorcs,ni para el fotógn1fo ni para la emprcsa(CONACINE) 
mcxicanas'.l.Y. 

Así,paraG.Figucroa"cstchasidoelpeorscxcnioparaclcincmcxicano"ll,para'indio'fcrnándcz"esavicjanosodiaba.Odiaba 
todo lo que se relacionar a con el cinc y acabó dcst ruyéndo lo 'liypa ra A. Boj órq ucz "el sexenio ( dcJ LP) aportó al cinc mexicano 
un odioanccst r a 1 con el que int en! ó aniq uilarlo"J.i. Sin embargo, M. L. P. declaró:" ... Hasta ahora puedo decir q uc están resueltos 
los grandes obstáculos heredados de 1 cinc nacional... la cinematografía mexicana está salvada "lfi.. 

La rnvista 'Proceso' señalaba que "una f ucrtc explosión ... acabó con la historia del cinc nacional"ll.aaro que se refcria al 
incendio <le lu Cinctcca Nacional el 24 <le Marzo <le 1982.pcro también,cn forma mctcfóric;.1,hacc referencia a lo acontecido 
durante todo un sexenio: desarticular la intcrvcnd6n del E.~tado en la cincmatog.rafía,como parte <le los lineamientos del 
F.M.1.,quc impugnaban la participación del Estado en la economía. 

No olvidemos que este f uc un sexenio de transición y por ello se daban conílictos al interior dclgrupogobcrnante,cnelcual 
se enfrentaban "dos proyectos de nación y dos pactos po!Hicoscn muchos aspcctosopucstos'-ll!.,ya que por un lado se hallaban 
losnacionalistasconsu Plan Nacionaldc Dcsarrollol ndustrial-Kcyncsiano-,e ncabczadospor J .A.de O tcysa, dcS EP AFI N ,y,por 
el ol ro,los tccnocrátasconsu Plan G loba! de Des ar rol lo-monctarista ncoclásico-,cncabczados por M .de la Madrid, de S. P.P.( en 
su elaboración participó un joven economista, director de Política Económica)'Social,llamado Carlos Salinas de Gortari). 

La anterior fue una de la razones por la cual el régimen de JLP no pudo moverse ampliamente y poco a poco fue 
arrinconado.ConsuAlian111paralaProducciónpcrseguíacoinciliaraloscmpresarioscnfrcntadosconclgobiernoanteriory,con 
suRcíormaPolítica,abrircauccsaunacrccicntcoposiciónpolítica12,paradccstamancracvitarmayon:scucstionamicnloshacia 
el Estado,quclchicicran perder el control institucional.por loquc"scrcspondióa la necesidad de incorporar el sistema a nuevos 
sujclnssocialcs q uc ven fa n cmcrgicm.lo'~. 

Dado que L.E.A. había reconquistado la legitimidad estatal y había pacificado, en términos generales ,al país,cl problema al 
qucsecnfrcntabaJ.L.P.cradarsoluciónalaspcctoeconúmico,deallíqucscrcquiricraunacconomíaplanificadadcsdcclEstado 
(concepción kcyncsiana),pcro,quc en el fondo,las enórmcs inversiones y gastos públicos respondieran a los intereses privados 
llal transformarse en demanda, producción y empico. Si en el aspecto político se dió una reforma para institucionalizar a la 
oposición,enel terreno económico se dió clS.A.M. (Sistema Alimenticio Mexicano) ycl CO PLAMAR (Coordinación General 
del Plan de zonas Deprimidas y Grupos Marginados), para atender a los sectorcsm¡ís pobres, a la vez que alejarlos de la lucha 
poHtica:!l. 

Dado este panorama,se consolidaron y expandieron los grupos industriales privados y formularon proyectos para invertir 
casi $70,000 millones de pesos durante e 1 dccen ioll. Con base cncl petróleo, el gobierno" contrató mayo res créditos con la banca 
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privadatransnacionalparafinanciarsucrecimientoy,consuapoyo,sal\•6momentáneamenteunacrisisqucreapareceahoracon 
las mismas características de antaño:crecientedeuda,inílación,débil comercio ex1eriory déficit constantes en las finanzas del 
sectorpúblico'~ 

EIEstadosesacrificabaparaqueaumentaranlasutilidadesdelal.P.:'losprimcrosinformesdanla cifra de $21o2S millones 
(como) utilidades netas de las cien empresas más importantes en la B.M.V."Zi,así,las ganancias se concentraban en 330 
familias,en tanto que "la participación de los sueldos y salarios en el PIB,tan sólo de 1976 a 1978 decreció de 41.7% al 38.6,y a 
lo fargode este sexenio, según estima el Congreso del Trabajo,lossalarios reales disminuyeron en 26.2%"2!!.. 

Conocedores de su triunfo,la especulación no se hizo esperar y ella, según JLP,'fue la principal causa que provocó las 
devaluaciones yla crisis financiera actual,yaque apostar contra el peso se convirtió en el mejor de los negocios'lly los bancos 
oblüvieron la mitad de sus ganancias entre enero y agosto de 1982,ganancias que llegaron a 17,498 millones za. La crisis del 
peso era la crisis de laeconomía,y 'el costo de la ilusión de riqueza y alto crecimiento económico que se fcstinó en los últimos 
cuatroaños-'22. Dentro de este contexto,' la nacionalización de la banca fue un factor determinante para reconstruir la legitimidad 
yelconsensodel Estado entre lasgrandesmasasde la población"-'!!.y,adcmás,'f ucla actuación de un Estado- nación,en elsentido 
más amplio ,que reclamó para sí la custodia de intereses generales aún sobre los grupalcs'.:U.. 

El Estado re cu pe raba su capacidad rectora,si na part arsede la funcionalidad de sus pasos con el sistcma,yqucdaba tan fuerte 
quesería capaz,másadelante,dc desmantelarse a sí mismo sin poner en peligro a tal sistema,puesmuchos de los mexicanos se 
hallaban viendo o bien alas' licheras' y a los 'mojados' ,o bien "Trofeo a la vida" y 'Barquillodelimón",obien 'Apocalipsis,now' 
y las'Muestras lnternacionales';Sin cmbargo,también empezaban a crecer y surgir 'destacamentos de mcxicanos,hombres y 
mujercsquebuscanvincularsusproblemasconcrctosconunprogramageneral,porquesabenquesucabalsoluciónsóloocurrirá 
en un horizonte más amplio.Son mexicanos que,de esta manera,asumen que el futuro del país está en sus manos..J2.. 

:U. Mirón y Plm, op et~ p.159. 
3.2.. Martfnez Verdugo, A.: "Dlscurso en In plmn de In constitución, ti 19NU82. 
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.. 3.2.4.1982-SS:NEOLTBERALTSMOCINEMATOGRAFJCO 

"No hay nada peor que 1111 llombre teórico que disputa los hechos reales yposicfros si111plcmc11cc porque no se aj11sca11 
a las fónuulas que él ha aprendido" 

A.CUYAS:"llACE FALTA UN MUCHACHO" 

"No llago cinc de calidad por darle gusto a la crltica;prcjicro lo 1~1lgar,por caqui//cro" 

A. ZAYAS. ENTREVISTA. 'EL UNIVERSAL'. lSNIII/86. 

'Al Presidente (MMH) el cinc le importaba un pito..J.. !Paso!, mejor, a otra frase porque esta está muy dura,asf es que si se 
pararon al leerla, vuelvan a sentarse,ya que ahora veremos el sexenio cinematográfico de! albur. 

E.n puntos anteriores se observó la relación existente entre un proyecto de nación, impulsado por las fracciones hegemónicas 
ele la l.P. nacional y concretizado en medidas de política et.: .. úinica ... y cinematográfica. Así, en tanto la economfa nacional 
tuvonivelesdecrecimien to (7 a8% promedio) la produccióni:ilíllíl)cincmalográlica cayó,a la vez que la ~eincrementaba 
enormemente.La producción fílmica del 'sexenio de nulo crecimiento económico' (ver cuadro 1) fue errática,perocnconjul}
to,!ojo!,fue ligeramente mayor que la del sexenio anterior:576 contra 551.A ello contribuyeron los 124 productores de C.M. y 
los 174 de L.M.,los? laboratorios de C.M. y los 6 de L.M.,las 15 salas de doblaje y los 17 tallcres,cxistcntcscn el período aquí 
analizado. 

Dentro de las películas destacables de este sexenio cstán:"Frida: Naturaleza viva"(Lcduc,1984),"Vidas errantes"(Dc la 
Riva,1984),'Doña Herlinda y su hijo"(J.H.Hcrmosillo,1984),'Los motivos de Luz"(Caza!s, 1984),' Amor a la vuelta de la 

l S/i.nchu, Feo.: "Crónico nnlisolcmnc del cinc mcxic01110"1 pug.166 
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esquina" (A.Cortés,1983)," Crónica de familia" (D.López, 1985),' El imperio de la fortuna" (Ripstein, 1985), 
"Diamante"(G. Lara, 1986)," Días difíciles' (A.Pelayo,1987)' Mariana Mariana" (A.Isaac, 1987),' El costo de la 
vida'(R.Montero,1988),"Mentiraspiadosas"(Ripstein,1988),"ElsccretodcRomelia"(B.Cortés,1988),etc 

Cuadro No. 1.PRODUCCION DE l':::...lCULAS EN MEXIC0.1977·82. 

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1987 1988 TOTAL 

TOTAL 105 

Estado 9 

CONAClNE 3 

CONACITEII 

E.América 

E.Churubusco 

CONACITEI 

Edo{l.P.Nal. 

Edo{l.P.Extr. 2 

Edo{frabjs. 2 

Sector Privado 82 

Productor Nal. 70 

l.PJProduc.extr. 6 

Prlv .en el extr. 6 

Extranjs.en México 12 

Otras 2 

• Incluye una película I.P.nal./trabajs. 

•• 'Cámara'No. 49,ene-fcb. '87. 

77• 

11 

2 

2 

101 86*" 97••• 82**** 125 

14 7 4 10 

4 n.d. 

1 n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

3 n.d. 

n.d. 

98 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

13 

2 2 5 4 

***Incluye 24 películas filmadas en video por la l.P.naclonal.Por el cambio hecho, posteriormente, por 
CANACINE, no se Incluye esta columna para el total. 

****Ya no Incluye las películas en \'ideo, pero incluye dos películas de la 1.P. lilmadas con el S.T.l.C. y una en 
cooperativa. 

576 

52 

11 

5 

2 

13 

8 

3 

443 

310 

25 

11 

59 

18 

La sumadcl total vertical debe tener en cuenta laprimera y última nota, más el hecho que en 1988 no se 
desagregó el total producido en ese aiio, pero que fue calculado por el autor de este trabajo, a partir de los 
porcentajes proporcionados por 'Cámara' No. SS, mar.1989:8% del Estado, 78A3 de la l.P.,10.6 de la I.P. ex
tranjera y 2.95% de Otras. 

FUENTE: 1983-87( la. 1•ersi611):E.Perea,Depla biformac. CANA CINE. 1987(2a. versi611}-88: H.Rey11a, 

Los géneros más socorridos fueron l: 
a)Segundas y hasta terceras partes de títulos taquilleros: "Ratero de vecindad"II (en la cualse inviertieron 23 millones), 

'Pistoleros famosos"lll (Producciones FílmicasAgrasánchez), "Elvecindario"l ll (Frontera Films), "Losalbañiles"Il(Frontera 
Films)," Pedro Navajas"ll (Producciones Rosas Priego,S.A.),"EJ judicial"ll(Galáctica Films), "Pistoleros famosos"IU 
(Imp.Mex.de Peliculas), "los verduleros"II (Frontera Films,S.A.), "Lola la trailera"ll (Scope Filtns),"Machoque ladra no 
muerde"II( en la cual se inviertieron $85 millones), "Picardía mexicana"lll (Galáctica Films), etc. 
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b )'Mojados', na reos, con! rabandiolas y acción (vio! encía) :"Contrabando ym uertc" (i\ 1. H crn;índc1, 1984), "'Narcol r;ilico "(De 
AndaJr., 1985),"Braccrosymojados"(A.Crcvcnna,l984),"Lolalalrailcra"(R.Fcrn:índcz,1983},"Cazadocsdcascsinos"(J.L.Ur
quieta, 1981 ),"Un hombre violento" (V. Trujillo, 198~}," R:ífaga de plomo"(P.G;ilindo lll, 11185),etc.Pnxlucdones que nos 
lle\•aron,en 1988,a conquistar el 'honrosísimo' primer lugar en producción de Wmcs con ·extrema \iolencia criminal'(alta y 
extrema violcncia,grandescuotasdc homicidio,raptos,cstupros yuso o venta de drogasf. 

c)Alburcs y lucimiento de canlanles de moda:"Tres mexicanos calientes" (Mtz.Solares),"Quc buena está mi 
ahijada"(J.L.Munguía),"EI moíleo y los mecánicos"(Prod.Tijuana,S.A.) ·para que niego haber visto las tres· ,"Los hijos de 
Pcralvillo"(Ata )' Prmluccs.Hnos.Tcmez),"Más buenas que d p:u1"(PrtxLT"ll"<::111),"Esta mx:hc cena Pancho"(Filmadora 
Exito,.S.A)"Sicmprc en domingo" (Tclcvicin"-S.A.);Canta Chamn" ,con 'Lns Chamos'(Ci ncmalogrúfica Filmcx),"Co· 
qucta" ,con Luccrito(S.Vcjar, 1983),"Gavil:ín o Paloma",con José José(A.Gurrola, t<J~4),"Sinvcrgucnza pcrn honrndo"con 
V.Fcrnám.lcz(R. Villascñor, 1984). 

La Uistribuci6n de los filme~ cayó en manos tic 21 compai1ías,cn prumcdk\c.k la~ cuali;s el primer lugarcnrrcspondió,olr¡1 

ve1, a PELNAL con el 22A<;;, y juntncon ,\rlc Cinema de MéxiCll,C.Amaúm,C.l.C. y la 19th Ccntury, di.'tribuycroncl53%dcl 
total, en tanto q u col ras l 3com pai1íasdis tribuyerun cl33.4%. Un claro me rcaúo ol igopol i zadocs e 1 de la distribución (ver cu ad ro 
3),y más lo es cuando observamos que C.l.C.,Columbia, 19th Centuryc lnde lilms (ex Warncr Bros.) se agrupan en el "Film 
Board",el cual distribuyó el 21 %~. 

El estreno de películas en este sexenio llegó a 2,377,dc las cuales J,975 (83.1%) fuernn extranjeras)' 402 (16.9%) fueron 
nacion¡_1lcs(ver cuaUros 2 y 5 ), pero llama la alenciún que de esas películas, el 4fl':!1scan de E. U .A.ysúki el ::!or:;. sean naCÍllllnlcs. 
Así, por un Ja<lo PELNAL t.li~tribuyc a nivel nacional el 22...t'i;1 de películas (las 1111..:xican<is) y ;1 ni\'d D.F. y Z.i\l.d 22%, en 
tanto que el Film Board, anivclnacional distribuye el 21 'fo y en el D.F. y Z.M. el 211%. O sca,cn el D.F.yArcaMetrnpolitanasc 
consume mucho m<ís cinc estadounidense que en el resto del país. Sin embargo, tanto en un ca~o como en otrl\ 1a cantidad <le 
fílmcstlc E.U.A.n!-.cila por el 45'Jf,, In cual, ncccsariamcntc,signilica una salida con!>iidcrablcdc divi:;as pnr este concepto. 

Cuadro 2. ESTRENO oi,; PELICULAS EN MEXICO 

ORIGEN 1983 1984 1985 1986 1987 

TOTAL 397 351 .¡3¡ 

MEXICANA 55 81 

EXTRANJERA 342 ,:350 :-~~:;:--; 
··~;:;::,· ;¿;_~ ... 
,,-¿ 

FUENTE: H. Rcy11a ,c11cU1ggdo dc/Dcpco:¡/~ Ú¡.y eiiaJÍsiÍi:a, CANA CINE 

¡ Viñn!ii,M.: "111!-tlnrln del cinc mcxknno", pp.?92.295. 
'Unonui!'luno', 30/\'111/8-1 y• El U nh·cr~n1' 1 l 2f'/ 111/86. 
Colccllvo A. Gnllndo: .. m cinc mcxkllOO )'!'>U!'> crto.i!>o" t l>kinc StÍOl!'o. l 'J. ?ll )' 21, ~l:iyn·OCI. 1987. 
1 C1intnrn' Núms. 32 (ene.rch.198-1). .'3 (nmr•:1hr. 1 !J8-I) y "" (cnc·ícb.l 'J8í1) . 

.l Hn \'lolcncln de ludo 11110. MC:.xlco ~lito e~ ~UJ>Crndo pur llonk Kong y E.U.A. e rr. 'l.n J ornudu' 1 30/\'111/88. 

'lo 

i En todo el !iCXcnto, ta Film Uonrd tlbtrihuyi1, en In z .. ~l.C.~t., el 26rt )' PEl.~AL d 22%. l~I prob1cma c.. .. 1:1 ('11 llllC ¡mm obtener C!tle 
porccntnjc l'EL:'\'AL no delnlhí ¡1or cm11rc ... n )' ¡mr nim. Cfr. •C;'mrnrn' ~o. 55, :-ilnr. L989. 

i l'Jcmp1o de elfo ?o>on In!<. dednrnclonc~ del tlt11h1r tic ltT.C., J. lkrniindci Torres. Cfr. 'l.a Jornad:1', 29/Vl/füt 
!l. Kcynn, ti.: "Tiende n In h:1J:i In durnchín de 111 .. t>dículm. mcxlcam1!t en cnrtclcru", en 1C1ímnrn'No.501 !o,/f, 

¡ Ugnld-t", V.: "E ... 1udi~tkn", en 1C1im11rn' NoA3, dic.1985. 
8. 'C1\nrnn1' :\o,.¡ l, jul·:IJ:o.1985 y '1.n Jornnda', '.'/Vl/86. 
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COMPAÑIA 

TOTAL 

PELNAL 

ARTECINEJ\IA 

C.Al\IADOR 

C. I.C 

!9Tll. CENTURY 

FOX FIL!llS 

COLUl\llllA 

A. B.C.O. 

TELE FIL~IS 

INTERNA TIONAL 

OTRAS 

El matcrialcinematográlico fue exhibido en 2, 734salas (promedio anual} de la República (\'cr cundro4) y, como ejemplo de 
la cantidad de cines asignados por película según nacionalidad,se observa en el cuadro 6 .. 

Cuadro 4: SALAS CINEMATOGRAFICAS EN MEXICO 

CONCEPTO 1984 1985 1986 1987 1988 

Inscritas en CANACINE n.u. 2,273 '2,333 2,391 2,107 

Totnl existentes 2,765 2;566 c2,714 2,850 2,776 

l'obl:icilrn total (milis) 76.8 77.9 79.6 111.1 82.7 

llabitantcs/cinc 27,595 30,373 29,316 28,478 29,791 

FUENTE: fl.Rcy11a, c11cargado Dqito.lirfomwc.ycstadística, CANA CINE J. tlcJ. Cas1orc11a P., Jefe de: Pcr.w11a/, 
CANA CINE. 

2. •J.n Jurmulu'. 28/XllJH7. 
J.Q. lt.Rcynn de lit CANACINE y 1Cí1111nrn' ~u.25, dic.1982. 
ll. l~nlrc\·l!'llnnl~.CnmhnjlSnmrn,dlreclonh•COTSA 1cn 'Ciinrnrn'Su.25. A!<ilmli.nrn, rcconudn 'IUe se lrnlnhn de unu ¡.rnmoclón 

dc!t11nndn n In"' cln!'lc:, mcdlu )'' nltn {'l..u Jurnndn', 2/l\'/87) 
U.. E. .. tc ¡1rn¡:nu1111 1thurc11hu 12 punto!oi:l) PoHlkn de ¡1nclos, 2) Funtlu de ícuncnto n In Cnlhlnd Clncmato~r:iílcn, J)Ticmpu de 1rnntnlln, 

4) Cnm¡inirn de n¡myo 111 clnt mcxknuu, S) C11pncllnd(111, 6) lm¡n1rl11clú11 dt c1¡11ipu!>, 7) lm¡mr1nch"ut lcmpornl de 11clículns, 
H)lnlrn:nmhlu con olrm. pai~c~, 9) Curloniclrajc, 111) Concur..o de ¡m1ycclo!> dncnrnlo)!nínco!'I, 1 l) l'rnmucli'1n en el cxtrunjcro, y, 
12) 2. '1.n Jurnmh1', 2X/Xll/M7. 
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Cuadro S: PELICULAS ESTRENADAS.1983·87 
(D.~'.y arca metropolitana) 

NACIONALIDAD 1983 1984' 198S 1986 1987 TOTAL 

CANT. % 

TOTAL 341 293 297 348 360 1,639 100.0 

México SS SS* S4 76 89 329 20.1 

E.U.A. 149 141 149 164 1S2 75S 46.1 

ltulia 16 18 7 6 23 70 4.3 

lnglaterm 21 12 19 17 11 80 4.9 

Francia 10 8 7 8 21 S4 3.3 

Alemania 7 s 3 2 17 1.0 

Japón 6 3 3 s 17 1.0 

España 16 6 8 4 2 36 2.2 

Argentina 3 3 3 9 o.s 
Otros S8 S3 4S 64 S2 272 16.6 

*Incluye coproducciones 

FUENTE:'Cámara'míms.36,45,46,49 y 52. 

Cuadro 6:CINES ASIGNADOS A PELíCULAS DE ESTREN0.1987 
(D.F. y urea metropolituna) 

PAIS CANT.DE PELICS CINES ASIGNS % DE CINES 

TOTAL 360 4,198 100.0 

E.U.A. 1S3 2,0Sl 48.8S 

México 92 l,3SO 32.16 

ltulia 23 139 3.31 

Inglaterra 11 133 3.17 

Fmncia 21 96 2.29 

Otros 60 429 10.21 

FUENTE: E. Perca, Dcpto. lllfon11ac.yEstadística, CANA CINE. 

Esto último nos haría gritar de gusto:cl tiempo de pantalla cada vez favorece al cinc mexicano i. Sin embargo, H.Reyna, 
InvcstigadordcCANACINEydcPELNAL,nosbajaclánimo:scincrcmcntaelnúmerodcfilmcsmcxicanoscxhibidos,másno 
así el número dcsalasasignadas "(ya quc)lascintas mexicanas salen rápidamente de exhibición (debido a que) la crisis por la 
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que atravesamos va mermando constanlemenleel poder (adquisitivo) de lagente ... (lo que hace que) los topes lijados por los 
exhibidores sean cada vez más difíciles de alcanzar, por lo que el número de semanas que una pclículapucdepcrmanecer 
cncartclcraticncunalcndcnciaalabaja"11 (¡xJiéntesis míos). Los cines independientes apcnas le destinan al cinc mc.xicano 8.3% 
del tiempo y COTSA el 31.2, en tanto que el promedio nacional esdc 22.4%; mas,cn1985 había 185 películas mexicanas 
esperando turno para ser estrenadas en el D.F. y arca metropolitana y en 1986había169a. 

Bucno,y ¿cuáles son las películas mexicanas preferidas por la mayoría del público mexicano? "El milusos"I y II, "El coyote 
emplumado", "Katy la oruga", "El día de los albañiles", "La pulqucría"lll, "Siempre en domingo", "Lola la trailera", "El miedo 
no anda en burro", "Ni Chana ni Juana", según la CANACINE, la cual, en su lII Convención (14-17 de juniode1984),cntregó 
premios a artist'c' taquilleros:l-LSuárez ('El milusos"), R.Gómez B. ("Charrito"), India l'vlarfo ("El coyote emplumado"), 
V.Fcrnándcz ("El sinvergüenza"), M. Almada ("Gatilleros del Río Bravo"), J .Rivera ("El día del compadre"), A. Zayas ("El 
vccindario"ll), V.Trujillo ("Un hombre violento") y A. García y S.Montcnegro ("Pedro Navaja"). 

La relación Precio de entrada/Salario mínimo ( Cd de t.. léxico ),mostrada en el cuadro 7,noscvidcncia que el salario nominal 
se incrementó un 316% a lo largo del sexenio y el precio promedio del boleto de entrada al cinc sólo lo hizo en 203.62.Hasta 
aquí di riamos que le ganó terreno el salario al precio,pero si observamos la relación Prccio/Salurio,nos indica que mientras en 
1983clprecio de entrada absorbió el 11.2% del salario mínimodiario,para 1988 absorbióel 13.4%,osea,seincrementóun 19.6% 
en seis años dicha participación.Pero, ese 13.4%sc tiene que enfrentar con, casi, el20%dcstinado a transporte y con 70-75% a 
alimenlaciórf. ¿Cinc? Cuando más las películas de televisión.Esta es una razón de quede 1981a1982 disminuycm en 3 núllones 
el número de espectadores (de 73.98 millones a 70.91),cn tanto que para 1985 disminuyó 5%, en 1986aumcntó10%, pero en 
1987 bajó 40% y en 1988 35% lil: Portan to, ¿et incremento de precios origina un descenso en el númcrodccspcctadorcsoal 
descenso del númcrodccspcctadorcssc leq uicrccompcnsar con el incremento del prccio?Talvcz ambas cosas se condicionen 
desde sus orígcncs:rcpctición in cesan le de temas y marcada concentración de la riqueza. 

'Cinc Carné' trató de ser un salvavidas en cslc descenso, perosólo aguantó dos ediciones -obviamcnteenambaslocom pré-,de 
las cuales, la primcra"logró una venta de 25 mil unidadcs"il: Así,lcnicndocn cucntaqucsuprccio era de $10,000,sc obtul'icron 
$250milloncsjustocuandoclcostopromcdiodcunapclículaeradc$130milloncs,osca,paralinanciar!casidospelículas!.Pues,a 
incrementar la calidad del cinc con estos resultados. 

lQuien podría sacar al cinc de este embrollo?. ¿Los trabajadores? La huelga realizada en 1984 (12 domingos sin abrir 
cines.Habría que revisar la estadística de nacimientos durante los 9 meses siguientes) y las constantes amenazas dcdespidosa 
afiliadosalSTICnopcrmiticronmucha movilidad sindical; lEI público? La piratería de video películas y el 'popular' "Siempre 
cndomingo"constituíanunproductosustitutoidónco;¿Loscmprcsarios?suindividualismoyafandclucrocasilcsimpidcactuar 
grupalmente. ¿Entonces quien? "Ante los representantes de todos los sectores empresariales y laboralcs,y en un ámbito de 
satisfacción y optimismo ... el Lic.J.Hcrnández Torrcs,titular de R. T.C., dio a conocer el 'Programa de Rcnovacíon 
Cinematográfica U. Desde el surgimiento del Bancine como institución olicial,han cambiado los actores y los dccorados,pero 
la película sigue siendo la misma:"EI Estado al rcscatc ... dcl scctorprivado'U. 

ElEstado,así,concrctizabacnlal.C.M.suproyectopolíticunacional:intcrvcnircomorcgulador,normadorycoordinador,no 
como productor,dc allí que su producción promedio anual no rebasara las 9 pclículas,pucs la exclusividad de la 1.P. sería casi 
sagrada,al igual que en la distribución (PELNAL,Film Board,C.Amador) y el la exhibición (Circuito Mon
tcs,Org.Ram[rcz,adcmás queCOTSA mantiene en arriendo aproximadamente el 70 % de sussalas).La inclusión del precio de 
entrada en la canasta básica, no sería una medida disf uncional: había que cuidar q uc su rápido incremento nomcrmaramucho 
más la asistencia del 'rcspctablc',cl cual ya estaba demasiado golpeado por la política cconómicadclamadridistal:I.. 

Esto último, el mismo Presidente lo reconocía ... y lo justificaba: "Padecemos males económicos y sociales, el más grave e 
inmediato, el deterioro del nivel de vida y la reducción del consumo,como consecuencia de la inílación ... (pucs )lasmcdidasquc 

ll A un niio de lnnmdo c.!ilc pro~rnnrn, MI." rc!.Ultndo.!o nu\s \'l!<tlblc.!i crnn: ''Hn rcuuldu SI 78 millones pnru c.1 Fondo de Fomento n In 
Cnlldnd, de los cunlcl\ 25 Cucrun ¡mm el llnnco de G u Iones)' S ¡mm el Rhci111 de A en pu leo; el llcmpo olorgndo cu ¡urnllllln ni cinc 
mcxlcnno fue del 20.4~ en el ll.F. y úrcn mclro1mlllnn11; los )Jrcclo.!i en lns !>lllU.!i cxhlbldnrn!t se lncrcmcnlnron lrc.!i \'CCC.!oj se ubrlcron 
7.¡ bRIJLo,;, 11cru se ccrruron 24 por lnco!'okllhllldud¡ el Fond11 scdn crcmlo con 111111 ¡mrtc de lo!. lngrc!!iu~ de lo~ exhibldore~, 

lnlclnlmente 10~. h1c¡.:o el Sft,n ¡mrtlr de bul<1Cll'1 fijas, )' nnulmcnlr cudu uno upurtnrÍll lo que mejor le CUll\'lnler!•". crr. 
Colccth·o A. Gnllndo, 01> cit. 

l:1. El 1chlslc' político del Inicio ~cxcnul, pnrudlnha con lus eln¡ms pro¡n1c3lus:lm._ dos ¡irlmcro3 nÍlos ~un 1•11rn Mi¡::uc~ los dos 
~lgulcntcs les dnré en I..u Mndrld y los dos úlllmos son de llurlndo. 

Ji Mndrld, M. de In : "I..n polílicn de lu rcno\·nclón", l'l'· 241 y 277. 
l!z. •Proceso' So. 629, 21/XU88. 
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Cuadro 7:RELACION ENTRE EL SALARIO MINIMO Y LOS PRECIOS DE ENTRADA AL CINE. D.F. 

AÑO SALARIO INCREMENTO 

(1)* ANUAL ACUM. 

1983 455.0 

1983 (1) 523.0 14.95 

1984 680.0 30.02 44.97 

1984 (2) 816.0 20.00 64.97 

1985 1,060.0 29.90 94.87 

1985 (3) 1,250.0 17.92 112.79 

1986 1,650.0 32.00 144.79 

1986 (4) 2,065.0 25.15 169.94 

1986 (5) 2,480.0 20.10 190.04 

1987 3,050.0 22.98 213.02 

1987 (6) 3,660.0 20.00 233.02 

1987 (7) 4,500.0 22.95 255.97 

1987 (8) 5,625.0 25.00 280.97 

1988 (10) 7,765.0 20.02 316.01 

(l)Del 14 de Junio de 1983 al 31 de Diciembre de 1983. 

(2). 11 • ' 1984 • ' 1984. 

'3). 4 • • ' 1985 ' ' 1985. 

(4) • 1 • " 1986 ' • Octubre • 1986. 

22 • Oct.' (5). 

(6). 

(1). 
1 • Abrll' 1987 • 30 ' 

Diciembre 

Junio 

Octubre 

' 1987. 

1 'Julio ' 

{ll) ' 22 • Oct. ' 

(9)' 16 ' Dic. ' 

" 21 11 

' 15 • Diciembre ' 

31 ' 

(10) • 1 ' Enero • 1988 " 29 ' Febrero ' 1988. 

PRECIO 

(:!)** 

51.03 

111.0 

156.70 

235.90 

892.00 

1,037.0 

FUENTE:• 'La lomada', 14/!V/90. 

INCREMENTO (2 J / (l) 

ANUAL ACUM. ANUAL 83·88 

11.2 

17.52 16.3 

41.17 58.69 14.8 
. 

50.54 - 109.23 14.3 

78.13 187.36 29.2 

16.26 -203.62 13.4 19.6 

• • H. Rcy11a, Dcpto. !11formac. y Ertadlstica, CANA CINE 

estamosadoptandoim plicanreformasestructuralesradicales ... (pero )nohayotr asopcionesviables""-, o más bien, no veía otras 
por estar "rodeado de técnicos y financieros de afanes privatistas y ajenos a las necesidades sociales ... (por loque)aplicóuna 
política económica sustentada en un desdén por las condiciones de vida del grueso de la población, pero con un claro propósito 
de proteger y privilegiar a reducidos grupos de poder económico y polílico".!.!i.. 

Para los trabajadores menos salario,más desempleo o subcmpleJl y mayor explotación. Para las fracciones media-alta 
yalta, mayores privilegios y mayores oportunidades de incrementar sus ingresos económicos:Ia Bolsa Mexicana de Valores· 
·'banca paralela'- fue el paraíso especulativo y su índice crecía a contrapelo del índice de crecimiento económico real de la 
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economía.Una vez más, el Estado debió intervenir ante la crisis bursátil (la 'toma' de utilidades liquidó a cientos de pequeños y 
medianos inversionistas),cerrando el mercado bursátil, un día después deque se conoció el nornbrcdelcandidatoprcsidencial 
del P.R.I..Tal'crisis' originó que "sóloen la primeraquinccnadcoetubrcsalicrandel paísde2,400 a3,000 millones de dólarcs'J.S.. 
La importancia del Estado en la economía quedó demostrada una vez más,aunque se halla retirado de 15 rnmas de actividad 
económica.!'.!.. Dada su imponancia estratégica -no reconocida abicnamcntc· dentro de aquellas ramas no se halla la 
cinematografía,pues el Estado sigue teniendo ingerencia en ella a través de R.T.C. (dependencia normath•a) clMCINE 
(dependencia operativa). Esta última creada el 25 de mayoúc !983yrcctora úe lasopcracínncsdediversascntidadcsdcl Esrnúo 
espcciali7.adascnl.llda:;las ramas de la l.C.,prc:.,entósu panomma sc:.xcnal en el·· Programa E.xpo-Cinc 82-8~" :!!.!., celebrado dcl29 
de noviembre al 2 de diciembre de J 988: 

EstudiosChurubusco-Aztcca,S.A.(ECHASA).-Con50años,cslamásimponantedeAméricaLatina,cuenta 
con 8 foros y en el periodo scñaldo produjo 107 películas nacionales e intcrnacionalcs,con 43.4 millones de 
metros de material revelado y 6.9 de negativo de 35 mm. 

Continental dcPcliculas,S.A.(COPESA).-Dedicada ala distribución de peliculas,cstatalcs yprivadas. En el 
período distribuyó 87pcliculas: 33 mexicanas, 18 franccsas,8 italianas,? de E. U .A.,5 inglesas,3 españolas, 1 
cubana y el resto de diversas nacionalidades.En 1988 distribuyó 1,762 copias y las plazas de provincia con 
mayor demanda de copias fueron Guadalajara,Montcrrcy,Puebla,Vcracruz,Cancún,Oaxaca, 
Chihuahua,Mcxicali,Tijuana,Enscnada,Sta.Rosalía,LaPa7"EIBajío,EDOl>IEXyQucrctaro.Asimismo,cnel 
periodo señalado adq uirí687 títulos de diversas nacionalidades. 

NuevaDistribuidorndePclículas(NUDIPE).-Esunadistribuidorarcgionalquemancja500pclículasanualcs 
en promcdio;sus actividades consiste nen el alquiler de películas para sudistribución. Promociona materiales 
fílmicoscnáreas deiníl ucncia (Monte rrcy, G uadalaj ara, V eracru1"S urcstc y Mazatlán), Prod uc! ode la fusión 
de 6 empresas. 

Publicidad Cuauhtémoc,S.A.(PUCSA).-Realiw publicidad comercial e institucionalde empresas de IM· 
CINE,así como cam pañaspublicitarias y promocionalcs de las películas q uc distribuyen y exhiben a través de 
sus compañías,tanto en México como en el ex1ranjcro;Elabora la cartelera del D.F. y es la única agencia 
publicitaria dela Administración Pública. 

CompañíaOperadoradeTeatros,S.A.(COTSA).-Sedcdicatambiénalacomerdalizacíónen5001obbics;tienc 
en sus salas un promedio de 145 millones de espectadorcs,opera 569 salas y promovió Cinc Carné y Fono 
Cartelera. 

Dulceríasüro,S.A.{DOSA).-Dedicadaalavcntadegolosinasycomestiblesenloslobbicsdeloscíncs,producc 
¡xilomitas,sandwichcs, hot-dogs,tortas y hamburguesas;cucnta con 139 dulcerías en el D.F. y área 
metropolitana y 373 en provincia;fué constituida el 7/Vln2. 

Películas Mexicanas (PELMEX).-Tienc una política de venta y distribución;venta de derechos a las sub
sidiarias con modalidades de precio fijo;ha logrado la reapcrtura del mercado japonés ydc habla hispanacn 
Europa;igualmentc,se dedica a la venta significativa de títulos paras u explotación en el formato de \•idcocas
sctc en México,principalmcntc de películas cstatalcs;cucnta con ocho filiales, cinco agencias y 18 empresas 
en E. U .A.,CcntroyS u r América yclCa ribc;comcrcializ:1 pclículascn Alemania,! nglatcrra, España, U.R.S.S., , 
China y Japón. En el pcríodo,su actil'idad en A .L .fue la siguiente: 
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PAIS 

Colombia 

Venezuela 

Perú 

Ecuador 

Bolivia 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

E.U.A. 

*Hasta el primer semestre 

Centro de Producción de cortometraje (C.P.C.,luego DIDECINE).- Produjo 10 cortometrajes en 1983,21 en 1984,22 en 
1985,13 en 1986 y 9 en 1987. 

NoprescntaroninformeCONAClNE,CONAClTEll,EstudiosAmérica{EASA),EdificiosJuárez,S.A.(IE<\SA)yclCcntro 
dcCapacitaciónCincmatográfica(C.C.C.). 

No oJ,idcmos que el cinc se encuentra dentro de los medios de comunicación masiva,los cuales "en lassociedadcsmodernas 
son,en términos gcncralcs,agcntcs socializadores y,al mismo tiempo,aparatos ideológicos de enorme iníluenciasocial...para 

manipu
0

laryconducir a_la tr?gica unif ?~midadde actit udc~rp~nsamicntos" ,dcclaraSer~io L?pezA yllon,J efe _de 1 Banco de da tos 
del Instituto de lnvcsllgac1oncs Jund1cas de la UNAM-=; sm embargo,otra concepción diferente a la donunante perfilaba su 
organicidad en las postrimerías del sexenio: "La descarada parcialidad en la información,la mordaza que han impuesto a la 
oposición política y la venda que se quiere poner a la opinión pública,rcfucrzan nuestro reclamo de que estos medios (de 
comunicación masi,·a) sean puestos verdaderamente al servicio de la sociedad y de la nación,asegurando el acceso a sus 
transmicioncs a las comunidades univcrsilarias,artísticas y culturalcs,a los partidos políticos y organizaciones socialcs,ai 
ciudadano común y corriente. Sólo así podrán cumplir su funcionamiento y con estos objetirns habrá de reorientarse su 
operación~ 

rL Eslc subcmplco nutrió rápidamente n In cconomin suhtcrníncn, dentro de ht cmíl ~e cncucnlrnn los productores y \'cndcdorcs de 
vldcocosselcs "plrntns" de ¡1cHculns, nún nntcs de !itr c!ilrcn11dns en M éxlco, slgnlíicundo con ello unn compclcncln pum In l. C. En 
términos gcncrnlc..<t, "mlcnlrm• In P.E.A. numcntó en casi J.7 millones de pcrsonus entre 1983 y 1986, el número de ocupados creció 
menos de un mlllón" (Cfr.l'cñn, S. de In : "Ln crisl!-i de los 80's y su!-> con!-iecuencln.!> !!.oclnle!>, en "E.c;.truclurn ecom)micn ... "). 

lR. Hasnñez, M.: ºEl put ... o de los sexenios", png. 106. 
12.. El mismo Miguel de lu Mudrld reconoció In lm¡U1rl11nclu Cundumenlnl del g1L .. to Jlúhllco en el dc.!>nrrollo. Cír.up di, pp 267 y 282. 
2.Q_(.Por qué muntlcne el E.!>l11do todo e!\ln ncth·ldnd cinemnto¡.:nírlc111 !!.I e!!. que, ucu.!>o, ln l. C. no e!!. m:th·idud c!!.lruté¡.:lcn? Porque "el 

cinc cs un11 fucr1n lm1mrtanle como b1L-.llón prc. .. cn·ndor de In cullurn nucionul y poJ>ul11r ()') el JO:,h1do debe nmntcncr (dichn) 
pnrtlclpnclón" comentó E. Solo Izquierdo, en el cnmlón que lo trnnsJ>orti1 n lo!\ E.ASA. Economín, dnemalo¡.:rnfín e ldcologfo, úmbllos 
quc.conflrn11ado unn \'el. nui.'i,no e.!>llín dL-.oclndos !!ohm c!!.lrcclmmcnlc rclnclonudo!-i. Su cMudlo no debe uh·idnr c.!>lo sc¡mnindolos, 
dcscontextunl11Jindolos y dcjímdolo.!> !!.In nmyor senlldo que el 11!->IJcclo técnico de cud:1 ;Írca c.!>pcdfü.:11. i-:. .. 111 cx¡1oslcló11 1 rcn117 . .adn en 
lns nntl¡;u1L~ lnstulnclones de IMCI!'\E. consl!<>lló en el (11tlmo informe de MI lilulur, rc.!>ulludo3 de In!-> ncliddnde.!> 3exc1111lcs de In 
cmpresns flllnlcs y proyccclún de Jleliculns producida~ por I~I CI~ E en 1982-88. Como" coludo" tu\'C In oportunldnd de rcgl!<ilrnrme 
en In ll.!>ln de lrn·Hndos, 's11borc11r' hL~ golo.!>lm1s (p11lomi11L~ y rcíre!lto!<i) y come.!>tlbles (snndwlche.!!o) de J).O.S.J\. 1 .. ·injnr, ldn y \'Ucllu, 
n los Amérlcn en d nutobús donde .. ·lnjó el lllulnr de IMCINI::i recorrer In~ ln!!.lnlnchmc!'i de dicho~ c.!>IUdlo~, hrlndnr con 't'lno de 
mese y probnr d(\·er..os hocndlllos ... y lm!<iln plntlcnr con um1 n!l¡Jlrunle a nlgún ¡mpcl cincmulugninco. Ln lnformución de l11semprcs11s 
es In prc.!>cnlndn en dichn exposición y que dló cndn uno de i,us directores. 

ll. 1 Procc~o'No.415,15/X/84. 

2l. Córdenns , Cunuhtemoc: discurso en el Zocálo el 16 de Julio de 1988. 
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• .• .Aq11cllos gobiemos de paf ses pobres y de precaria de111ocracia que se dejan guiar por técnicos que tienen la 
co1wicció11 de que la polltica eco11ó111ica debe sujetar la di11á111ica y e;.prcsió11 de las 1•ariab/es sociales por medio 
de la imposició11 de parámetros econó111icos,e111ra1lan el peligro de una tira11la 1ec11ocrótica" 

B. REY ROMAN.EXCELSIOR.19/IX/89. 

'Cada mina tiene su liistoria" 

J. IBARGÜENGOITIA: "ESTAS RUINAS QUE VES". 

EllldcJuniodcl987craclcgidoAgustínLegorretacomoPrcsidentcdclConsejoCoordinadorEmprcsarial.Talclccción,por 
unanimidad,tcnfa 'un propósito muy claro y lirme:plantear ante el candidato del P.R.!. el Pmyl'cl ndc nación que pretenden los 
hombres del capital: fortalecimiento de la libre empresa, reducción del aparato gubernamental y plancación coordinada y 
concertada de la actividad cconómica"l(subrayado mío};Sin cmbargo,los empresarios no votaron unánimemente por Carlos 
Salinas de Gortaro ( CSG ):Los pequeños ymedianos cm presarios 'dividieron su votación de mancr a bastan teeq u ilibradaentre 
lasprincipalcscorrientcscontcndientcs(PRl,PANyFDN-PMS), .. .losestratosdelemprcsariadgrandeymuygrandedividieron 
su votación entre las corrientes gubernamental y de derccha ... (y)un poco más de una cuarta parte de este tipo de empresarios 
optóporlaaltcrnativadeccntro-izquierda''l. 

A nivel popular y de las clases medias gol pe ad as, el neocardenismo ganaba terreno rápidamente. Asimismo,! a clase política 
tradicional se sentía desplazada (recordemos el intento de 'madruguete' del pre candidato A. del Mazo al 'destapar' a otro 
precandidatoS.GarcfaR.). 

El reto planteado al nuevo Presidenlcde la Repúulica,cuyo triunfo en las urnas-duramente cuestionado-nofucdemostrado 
claramente,era prof undi1A1r lalíneaneolilicral cnla cconomín yrccuperar lacredibilid ad política y social.Estas ruinas que ves o 
ganar consenso otra ve11 parecían ser las alternativas entre las que se debía optar .En el ámbito cinematográficocstoseprcsentó 
muy claramente. 
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En 1989 se produjeron 104 pclículas,en 1990 fueron 104 l(vcr cuadro!), y para 1991 se tenían proyectadas lllO,pero con 
la huelga de la ANDA (que duró desde principios de año hasta mayo) se dejaron de producir alrededor de 25 pclículas;!J.Entre 
las pclfculasdcstacablesde dicha producción están:'Intimidadescn un cuarto de baño'(J .H. Hermosíllo,1989),"Goitia,undios 
para sf mismo"(D.López,1989),'Lola' (M.Novaro,1989).'La leyenda de una máscarn'(R.Buil,1989),'Retomo a 
Aztlán"(J.Mora,1989),'Cabcza de Vaca"(N.Echcvenia,1990),'Pucblo de madcra'(Dc la Riv¡¡,1990),'La mujer del puer
to"(Ripstcin,1990},'Danzón' (Novaro,1990) y 'La mujer de Benjamín"( C. Carrera, 1991 ). 

Cuadro 1: PRODUCCION DE PELICULAS EN l\IEXICO. 1989-90. 

CONCEPTO 1989 1990 

TOTAL 100 104 

ESTADO 6 9 

CONA CINE o 
CONACITE 11 o 
Estado/l.P. Nal. 2 2 

Estado/I.P. Extranj. 2 1 

Estado/Trabajs. o o 
Productor Estado o 6 

SECTOR PRIVADO 92 89 

I.P.Nal. 92 89 

l.P ./I.P. extranj. o o 
I.P.en el exlranj. o o 

1.1'.cxtranj. en México o 6 

Otras 2 o 

FUENTE: Hugo Chamrría, encargado del Depto. de !11fon11ació11 y Estadística, CANA CINE, el 6/VI/9 J. 

En 1990 cxístfan 75 productores en la Asociación de Productores y Distribuidores de Pclículas,incluyendo a Telcvisa,más 
unos diez no afiliados. Elcosto promedio de una película comercial era de $400 a 500 millonesyel promedio de filmación era 
de 3 a 4 semanas i, La producción privada continua con su temática (alburcs,ck:.snudos,narco tralicantcs)y "para 1991 el cinc 
ligero predominará'"· Entre las p.:lícula.' de la l.P. se hallan:"Rojo amancccr"(V.Trujillo,1989),"EI cxtcnsionista"(Pércz 
Gavilán,1990) -lc.~ccpcioncs o línea a seguir?·, "ViolcnchcCasos de la vida rcal","Narcosatúnicos","Un macho en la 
tortería','Un macho en la casa de citas","Si mi cama hablar:i','Especialista en señoras" y"Rosa de dosaromas"(cstaspelículas 
he tenido el 'valor' de verlas). 

En 1989 fueron dadas de baja 603 empresas fílmicas,de las cuales 541 fueron cines, y, para septiembre de 1990,ya habían 
cerrado 225,de las cuales 212 eran cines;El resto incluye distribuidoras de largometrajes productoras de corto y largo 
mctrajcs,talleres yagcncias publicitarias2. Asimismo,de esta industria dependen 3,500 familias en forma directa y 50,000 en 
forma indirecta~. 

La distribución continúa sin variación:" diez compañías acaparan 93% de los ingresos totales del mercado" 2, distribuyendo 
89%de losestrcnos (ver cuadro 2) ,en tanto que la exhibiciónsiguió favoreciendo a la producción cxtran jera, pucsde313cstrcnos 
en 1989 ,sólo80 (25.65) fu e ron nacionales 10..La aílucncia,comorcsultadodetalesdatos,gencróq uc cnoct ubre de 1990asisticran 
3'734,520 personas a los 175 cines del D.F. y Arca Melropolitana,dc las cuales 2'73S,098 ( = 73.3%) prefirieron las películas 
extranjeras ycl restante porcentaje optó por el cinc doméstico ll. 
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i1!\ ":.!Ir ltU üdJJ;; 

B!BUOTEGA 

1990 TOTAL 

Cantidad % 

TOTAL 315 358 673 100.0 

E.U.A. 158 190 348 51.7 

México 91 74 165 24.5 

llalla 16 25 41 6.1 

Francia 5 13 18 2.7 

Honk Kong 4 11 15 2.2 

Inglaterra 6 8 14 2.1 

Alemania 5 3 8 1.2 

España 5 .1 .6 0.9 

Japón ·3 4 0.6 

U.R.S.S 2 i 4 0.6 

Argentina 1 0.2 

Otros 21 28 49 7.2 

FUENTE: 'Dici11c' míms. 30 al 38 (la l11fon11ació11 se prese11ta detallada mes por mes en cada mímero, agregá11dose por el 
autor por a1io y pals. 

Por otra parte,mientras los salarios,en la Cd. de México,pasaron de $8,000 diarios en 1988 a Sll,900 en 1990 los 
preciospromediodeentrada,enigualperíodo,pasaronde$1,037a2,066ll,conlocualsevequemientrasaquelloss61ocrecieron 
48.8%,estos lo hicieron en 99%, de tal manera quc,micntras en 1988 se destinaría cl13% de un salario mínimo diario para el 
cine,en 1990 se tendría qucdcstinar el 17.4%. !La "nueva apertura' cincmatográ!ica,cmpezaba a darresultados! aunque para 
algunoscmpresarios (R. Pércz Gravas, P .Martínez, R.Moreno y C.Ama do r) 'tres mil pcsossigue re presentando un costo bar a to 
para un cspectáculodejmpommcja como es el cinc ... ( así es que) esa adecuación a los precios no nos sirve de nada a los 
productorcsli(subrayado mío). 

Con todo,esto ha permitido que la empresa estatal COTSA trabaje con números ncgros,pues lo que interesa es 'que sea 
operativa y no una carga para el gobierno fcderal"li,no importando quc,por lo menos,50% de sus ingresos provengan de las 
dulcerías de loscines,dc las cuales 17.5%son por venta de rcfrcscos,12.5 porpalomitas,5.5 por tonas,5.5 por 'copa imperial' y 
9% por otros productos~ y, los que aún así, trabajen con pónlidas serán devueltos a sus duc1ios,como el ex cinc 'Vcrsal
lcs"(ílamanlc Teatro 'Diego Rivera' en 1991)11. Siendo esto 'coherente" con el descenso re~istrado en los cines inscritos en la 
CANACINE, los cuales eran 2,391en1987;2,384 en 1988;1,913 en 1989 y J,896 en 1990 ~. 

Ante esta sil uaeión,el mercado internacion a lse presenta como una importante opción,y asilo declara A. Pclayo, almcncionar 
que su película "Morir en el golfo'(l989) fue vondida a cuba y que tienen interés en Inglatcrra,España y otros paises 
latinoamcricanos,además,'sucstrcnoentelcvisiónsigni!icóunarccuperaciónmuyimportante ... (y)vcndiósusderechosdcvidco 
en E.U.A. y fue de las ventas más altas que se han hecho (50,GOOdls.) de una cinta mcxicana"l.2.. 

li.. 'El Nnclonnl'. 27/XIIJ90. 
li. Entre\·btn n Mondrngón Trc\·lño, director de COTSA, en 'El Flnnnclcro'1 30/Xl/?0. Reconoce que todos los cines se ncgoclnn con 

los dlstrlbuldorcs. 
J.ú.. 'Excclslor', 23JU89. 
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Cuadro 2: COMPAÑIAS Y ESTRENOS.1980·90. 
D.F.y Area metropolitana 

COMPANIA 198~ 1990 T o T A L 

TOTAL 313 343 656 
<:7~,,~.,~?:~" ~'' 

l. PELNAL 86 86 172 · . :~" 

2. Arteclncma 29 37 66 . ····•·l~;:~·x·: 3. Fox ntms 29 32 6i :·.',; 

4.Columbin 28 30 58 •íi:s' 
5.U.I. P. 29 26 55 ·~:.1¿ .. 
6. lndelilms 30 21 51 '7.8 .···' 

7. Lcaders Films 22 20 42 6A 
8. P.C.Amudor 10 25 35 5.3 

9. Vldcocinc 9 20 29 ~:4 
Otras 31* 41 •• 72 lLO: 

-· ... 

• Corresponde u 18 empresas. 

** " 12 

FUENTE: H11go C!ral'Orria, encargado del Depto. de !11fon11ació11 y Estadística, CA/\'ACINE, el 6/Vl/91. 

Los estrenos en 1989y 1990 (ver cuadro3) continuaron favoreciendo enormemente a la cincmatografíacstadounidense,ya 
que le correspondió el 51.7% del total,en tanto que las cintas mexicanas sólo llegaron a 24.5%.lgualmcnte,aqucllasf ucranias 
qucencabczaronlaslistasderecaudacionescntaquillaylasqueduraronmásdíascncartelera en en 1990 (ver cuadros 4 y 5),en 
tanto que en las primeras semanas de 1991 lo fueron "La sirenita'(Walt Disncy) con 690,000 espectadores y 'La historia sin 
lin"II (G.Miller) con520,0001l. 

Por otra parte,mientras Jos salarios,en la Cd. de México,pasaron de $8,000 diarios en 1988 a $11,900 en 1990 los 
preciospromediode entrada,enigual período,pasaron de$1,037 a2,066ll, con Jo cual se ve que mientras aquellos sólo crecieron 
48.8%,estos lo hicieron en 99%, de tal manera que,mientras en 1988se destinaría el13% de un salario mínimo diario para el 
cine, en 1990 se tendría quedestinarel 17.4%. !La 'nueva apertura" cinemalográfiea,cmpezaba a darrcsultados! 

l Rnmfui, C. d ni : "Satlntt.t¡ de Gorl.nrl: El cnndldnlo de lu crisis", p.45. 
2. Valdb~ L.: "Cómo \'oluron los cm¡m$urlos", en 'E.'tludlos políllco!I" No.I, \'oLS, cnc·mnr 1989, F.C.P.y S. 
l Jnform~ci6n 1>roporctonndn por Jlugo Chnmrrfo, tnc11rgndo del Dtplo. de lnformnclón y E ... tndÍ?>lkn dt 111 CA.'iACINE. d 16/VL'9L 

i 'Cine Mundlnl', 9{Y/91. 
S. Información proporclonudn ¡>ar A .Aj;ulrrt1dlrcc1or de In Asoclnción de l'roductore?> y dL.,tribuidorc:. de l'cltculus1 el 1G/XL'90. 
6. 'El Unlnrsn1'16/I/91. 
2 Jnfonnoclón proporcionndn ¡mr 11. Rtynn1 dt PELNAL y 11. Cha\·nrrín de CA,\'ACINE. 
S. llernándn, /\.: "El cine en crisis. .. ", en 'Ln Jornnd11'1 20/Xll/89. 
2. llemúndez, /\., op cit. 
lQ. JI Reynn, lm·esllgndor de 11ELNAL Y CA.i'i'ACINE. 
ll. 'El Nocional', 8/XU90. 
U. 'Excelslor', 5/1191 1 'El UnlH~r.ml', 6/1/91 y 'Cine Mundial', 3/Il/9L. 
lJ.. En el D.F. los "plu..," pn.!>nron de $2,400 11 3,0001 ln.'i sulas "n" de 1,000 11 2,000 y lns "b" de 800 11 1,200. Cfr. 'Cine Mundlnl', l9/XIU90. 
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Cuadro 4: INGRESOS Y ESPECTADORES POR l'ELICULA ESTRENADA.1990 

PELICULA ORIGEN DISTRIII. ESPECTS. INGRESOS 

Lnrisaenvacacioncs l\léx. Videocine 1'905,975 2,592'650,621 

Mira quien habla E.U.A. Columbia 1'131,140 2,664'677,627 

Volver al futuro 11 U.1.1'. 1'087,937 l,821'454,937 

Dios se lo pague Méx. Videocine 1'023,951 l,732'829,055 

Rojo amanecer PELNAL 1'006,125 2,109' 454,100 

El \'engador del futuro E.U.A. Columbia 951,167 2,2 70' 603,900 

Los gremlins 11 Indeliims 896,295 2,044'384,450 

Dlck Tracy 887,883 l,739'269,200 ' 

Kung fu kids Videocine 849,045 l,314'405,000 

Mujer bonita 848,704 2,029' 863,600 

Las tortuga ninja Arte Cinema 816,060 l,526'098,595 

Robocop 11 Columbia 703,565 1,611,022,160 

Tango y Cash lndeliims 632,435 l,452'634,625 

Vover al futuro 111 U.I.P. 614,131 l,202'472,025 

Lnmbada baile caliente Arte cinema 565,933 865' 148,065 

Nacido el cuatro de julio U.I.P. 466,764 946'420,479 

Duro de matar 11 Fox 459,583 l,217'950,800 

Contacto sangriento 11 Arte Cinema 419,605 618'931,225 

La soc. de los Poetas m. Jndcliims 397,767 821'541,651 

La camioneta gris Mex. PELNAL 369,829 437'995,630 

El anticristo 11 E.U.A. Arte Cinema 319,889 426'076,800 

Prohibida obsesión U.J.P. 318,332 606' 295,025 

difícil de mutar lndeliims 313,975 533'798,750 

El exorcista III Fox 305,648 829'770,500 

Las brujas vidcocinc 295,071 758'773,400 

FUENTE: H. C/Javarría, c11cargado Dcpto. l11fon11ac. ycstatllstica, CANA CINE. 

12. 'Excclsior' 28Nlll/89. Sobemos que del "peso" clncnmlogriírico, d 50% pcrlcnccc n los cxhlbldorcs. Sin cmbnrgo,11 pcsnr de cllo,"la 
mnyorflt de snln..'i siguen como lrnmpns morlnlcs ... (dcbldo n) 111 cxlslcncln de snHdlLc; de emergencia 1'tll11dn.s {por candados y cndcnn.s 
cnmohccldns) y falln de luces, scñnlcs y t(¡ulpo ndccu11do", lnl como i.c com¡>robó en la muyoríu de In!<. 78 !i>nhL-. ttuc ¡mrtld¡mron en 
slmul11cros de desulojo urgcnle, J'romo\'ldos por el 0.1>.J•', y In A .R.J>.F .. Cfr.'Excchlor' ,25 y 26/V 111/90. 

lB.. Inr.proporclonadn por JI. Chn\'nrrin, de CA.~ACINE, el 6/Vl/91. 
12. 'Excclsior', 9/Vll/90. 
2.0,. 'F..xccl-.lor', 24/Xl1J90. 
2l. 'El unh·cnml', 22/XIU90. 
~ 'El Nnclonnl'i 23/V/91 y 9Nl/91 y 'E.\:cclslor'1 21/V/91. 
ll 1F..xccl-.lor', 5/1/91. 
li. 'Lo Jornndn', 13/rY/91. 
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cuadro 5: i>h1C:uí.A.~ MixlcANÁsM..\s iÁ.Qu1LLERAs EN EL ri.r. vA.J.1:c19s9i 
'_.·_·,.· .. ·.-· .. , - ... , - . ' ' . ._, 

Escapa te conmigo 

Pero sigo siendo el rey 

Violación 

Vacacs. de terror 

El rey de taxistas 

3 lancheros picudos 

Macho en salón bell. 

Calenturas J.Camancy 

Macho en reform.srits 

*l\lillones de pesos; 

oi~~I~c-> ING~Esos• 

~Videocine 2,600.0 

1,500.0 

PELNAL 2,500.0 

Videocine 2,400.0 

1,600.0 

PELNAL 1,600.0 

1,000.0 

1,000.0 

900.0 

ESPECTS 

1'143,946 

969,902 

783,585 

699,939 

461,714 

427,727 

372,213 

339,973 

306,022 

15 

8 

FUENTE: Hugo c/Javarría, encargado Depto.Información, CANACINE, 6!Vl/91; 'Dici11e' No. 34, mayo 1990. 

Ante estasit uación,e lmerca do internacional se presenta como una importante opción,yasílo declaraA.Pelayo,almencionar 
que su película "Morir en el golfo"{l989) fue vendida a cuba y que tienen interés en Inglaterra,España y otros paises 
latinoamericanos,adcmás,"suestrenocntclcvisiónsignificóunarccupcraciónmuyimportante ... (y)vcndiósusdercchosdcvidco 
en E.U.A. y fue de las ventas más altas que se han hecho (50,000dls.) de una cinta mcxicana··l2.. 

"El regreso del mexicano" -no,no es la película interpretada por el fortachón J .Ril'ero en 196?-pudiera ser el título para 
identificarla actual proyección del cinc nacionalcn los festivales mundiales:"End período de noviembre de 1989 a no\iembre 

de 1990,el cinc mexicano tuvo una destacada presencia participando en 45 festivales intcrnacionalcsobtcniendol3premios:5 
en cortometraje y 8 en largomctraje";:Q. De igual manera" El cinc mexicano y sus cineastas recibieron 24 homenajes durante 

1990,tantocn América Latina como en Europa"21. Den ucva cuenta el cinc mcxicano,a poyado por la promoción y participación 

cstatal,sc lanza a conquistar los mercados internacionales .Algunos botones de mucstra:l)"Danzón" tuvo,en el Festival de 

Canncs,cxhibicioncs para compradores en potencia y se pagaron anuncios de página complcta;2)Dc la asistencia al mismo 
Festival A.Pclayo venderá "La víspera" en España;y,3)"La wrca" se ha vendido en Alcmania,Bélgica,Holanda,Luxcmbur 
go,S uecia,Finlandia,Dinamarcae 1 ngbterra,y, probablcmen te, Italia y Frnnci r. El cine mexicanoestá exportando. 

Anle esta situación, la I.C.M. ha de enfrentar los siguientes hechos: a)"Lainílación,carestía de las películas,dcl material de 
rodaje,y de los procesos de producción -que a menudo deben ser efectuados en el extranjero- han llevado al cineasta 
latinoamericano a afrontar una de las situaciones más difíciles desde hace dos décadas. A ello hay que agregar la dominación 
aplastante del cinc norteamericano,a veces de calidad dudosa.que modela gustos y en fin de cuentas termina creando ciertos 
desafición por las cincmat ografías nacionales o latinoaméricanascn general. 

'Sin embargo,sc siguen rodando con entusiasmo y abnegación películas en el continente que ganan premios en festivales 

internacionalcsiZ.l. Dentro de la actividad fílmica latina,deslaca la desaparición de la estatal Empresa Brasileña de Filme 
{EMBRAFILME)ydellnstitutoCubanodcArlcelndustriaCinematográfica(lCAIC). ' 

2i. 1Exccl'\lor', 17/V/91. 
Z6,, 'El Unlnr.ml', 25/U9l. 
ll 'El Nuclonal', 6/U91 y 'Ln Jornndn', 28JIIU89. 
la. 'El Unlnrs11I'. 23/IIU91. 
;?2_ 'El Nnclonnl', 6/1/91. 
lQ.. '~l Nnclonnl', 25/IIU91. 
ll. 'Cinc Mundlnl't 9/V/91. R. Untcnmonlcs pnrllcl¡m en el Comité lnlcr..ccrclnrinl unte 111 SECOFl ¡rnrn dlscuUr In ílrmn del TLC. 
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b)Elobjetivodelaintegración ycoproducciónfílmica latinoamericana continua vigente,puesen 1991 se filmaba "El viaje", 
dirigidaporFdo.'Pino'Solanas("Tangos:ElexiliodeGardel",1985),coproducciónmuhinacional:EnformamayoritariaFrancia 
(FilmsA2yCana!Plus),España(RTVEyFundaciónQuintoCentenario)yArgentina(CineSur),y,enformaminoritaria,Lóndres 
( Canal4de BBC), Alemania (Telem unchen) y 111éxico(1MC1 NE) ;rodad a en Argentina, V e nezue la, B rasi 1, Chile, Perú, Paraguay 
y México yen cada país se sumarán actores y técnicos de la nacionalidad correspondiente 21.. 

c)"Lacinematografíadc E. U.A.se prepara para la competencia m{1sdcspiadada,puesestán porestrcnarse 50 películas en la 
época cstival,con lo que "la 'superpoblación' de películas (en 1990 fueron sólo 37 pma dicha época) y los costos enormes 
("Terminator"l I costó 100 millones de dólares) harán aún más despiadada la lucha"~ Laguerracuntra 1 rakgenerócuatrolilmcs 
2!í/yse declara a "Goodfcllas" ("Buenos muchachos") el mejor lilme de 1990,según críticos de E. U .A.,locualsiguedcmostrando 
cúal es el tipo de películas preferidas por los estadounidenses y que acaparan las pantallas mundiales, mucho más si llevan el 
'prestigio'dcserganadores,oporlomenosnominadas,del'Oscar',cuyaceremoniacaptauntcleauditoriomundialdcmilmillones 
depcrsonas21. 

d) En España,la "producción de películas disminuye cada año ymuehos directores no tiene otro rcmcdioquetrabajarpara la 
T.V."28.. 

e)La crisis política y económica de la U.R.S.S. scrcílcjó en el XVII Festival de cinc de Moscú,cl cual se vió afectado por la 
reducción de recursos y por la declinación de la mayoría de invitados extranjeros.en tanto que lacincmatografíachccatambién 
sevió afectada, pues de 25 largomctrajes que se lilmaban tradicionalmcntc,se pasó a sólo dos en 1990 "2. 

Así,antcel reto del mercado cxtranjcro,apareceen el horizonte la posibilidad de incorporar a la l.C.M. al Tratado de Libre 
Comercio (TLC),posibilidad ante la cual A.Mayorga,lídcr del S.T.P.C.,afirma "esta sería una medida benéfica para los 
trabajadores del sector. .. (y) solamente sería adecuar nuestros contratos a los que operan en E. U .A.y Canada":l!l., mientras que 
para R.Bracamontes,director adjunto de R.T.C. "el convenio lo único que busca es levantar las proteccionesarancelarias ... no 
tendrá que ver nada con la distribución cinematográfica ... (y) se abrirán más mercados,hasta ahora restringidos para los 
productoreslatinoamericanosll, en tanto que l. Durán L. Afirma que "el incremento en la producción,así como el mayor 
intercambio de bienes,servicios y tecnología para beneficio de la l.C.M. conllevaría la inclusión del cine en el TLC ... (y,que)en 
el sector asu cargo también se está analizando todo lo concerniente a derechos de autor, piratería y otros temas de repercusión, 
en coordinación con los sectores privado, social e indcpendicntc"11. 

Ante tales declaraciones, no puedo menos que compartir la opinión editorial de 'El Buho': "con la firma del TLC, México 
acelerará la pérdida de su identidad y sus valores culturales. Laim'<Lsión de la subcultura es~1dounidense aumentará, sin encontrar 
defensas por parte de un gobierno que de hecho ha renunciado a promover y desarrollar seria y rcsponsablcmentcla.cultura 
nacional'""; Por tanto, "ello obliga a dar a la cultura un trato y un contenido profundamente políticos'·:l:!.. 

El mercadocinematográficointerno,también esu.nobjetivoa(rc)conquistar .Asi,el6deJ unio de 1991, la Secretaria Auxiliar 
de la UNAM,a través de la Dirección General de Apoyos y Servicios a la Comunidad,inició el ciclo "Nuevo cinc mexicano" y 
el cinc Latino,cl 21 del mismo mcs,el ciclo "Hoy en el cinc mexicano".O sea,estamos ante un csfuerlodestinadoareconciliarsc 
con dos fracciones importantes del público:los universitarios y la clase media,que ya no asistía a ver la típica producción de la 
I.P.,pero que también,con su voto en 1988, cuestionaron alestado y a su partido. Tal esfuerzo dereconquista,implícitamente,no 
es ajeno a las elecciones federales de 1991y1994. 

Dentro de este contcxto,lcúales eran las opiniones de los tres agentes económicos de la l.C.M.? En 1989,laCANACINE 
prescntócl"ProgramadcReestruct uración Cinematográfica" ,surgidoainstanciasdet odoss usagrcmiados ydc varias demandas 
presentadas en su V Convención Anual y cuyo "espíritu reside en la posibilidad de lograr el resurgimiento del cinc nacional a 
través de numerosas yambiciosas producciones fíl mi cas,tant oen el as pcct ocomercial como en e 1 artist ico"li.s e proponíaacl uar 
sobre los siguientes puntos:-Políticadeprccjos (actualizar los ingresos de la industria frente a sus costos). 

Tjcmpoc!cpanJolla (el cinc mexicano tiene derecho al 50% de tiempo de pantalla). 

Importación dcmueh!cs cnscn:sycQUÍpo (apoyos,cstímulos y facilidades). 

Política lohoral (la representación legal de las empresas será concentrada en la CANA CINE para facilitar las 
negociaciones colectivas con los sindicatos). 

Impulso ni cortometraje ya nucyos cjnca51a5 

Competencia de nucyos medios de cnlrclcnjrnjcn!o y paralcrÍíl (que los nuevos sistemas de transmisión o 
retransmisión de películas sean sujetados a las mismas reglas a que está sometida la l.C.M. 
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Recb azoa! j ni e rmcdj ari smc( no se acepta que cm presa alguna disf rutc porcentajes de los ingresos dela l.C.M.por 
scrvirdcintcrmcdiario f'-. 

Otros empresarios, en forma individual, proponen otras alternativas: "cambiar los títulos": Pércz Grovas TI, "abordar una 
C:>.1 casa pi uralidad temática, pero con un en f oq uc más racional y de interés familiar, con u na merecida recom pcnsa": H.S tiglitz31'. 
,"con los precios simbólicos que se cobran,s<>lo es posible ofrecer un cinc igual de simbólico":A.AcevedoBueno,prcsidentcdc 
laCANACINE:l2.. 

Los trabajadores de la l.C.M.opinan:"(la sección de) técnicos y manuales ya no se pondrá cxigcntcconloscmprcsarios ... el 
público coincide en que los subsidios se deben acabar en las áreas en donde no sea prioritario. El cinc debe tener un precio 
rca!":A.Mayorga del STPC'1ll;"Para los productores mexicanos de la !.P. el cinc representa unsimple negocio y no les interesa 
la calidad': J.Alonsa;ll/; "Algunos productores aparte de exigirnos desnudos vulgares nos explotan en los salarios": O.Herrera 
W;"Lossalarios no son así que digamos !omásóptimoparadedicarsc todo el tiempo a! cinc": Ma.Rojo :!31; "Ojalá sea creada 
una nueva asociación Estado·trabajadorcs":S.Laitcr:!:l.,micntras que L. Estrada ("Bandidos",1990) "reconoce estar inllucn· 
ciadopor el cinc hollywoodensc. Es partidario de los géneros que allí se mancjan•<li. 

En un área cercana a la !.C.M.,y puente entre esta y el público,o sea, entre oferta y demanda cincmatográlica,lacrítica,se 
demostró que, en ocasioncs,las opiniones pueden molestar y sacar a "nuestro otro"" censor dictatorial. El c;c,o A.Ripstcin v.s. 
J.Ayala Blanco (el primero demandó por daño patrimonial y moral al segundo a causa de un artículo cscritosobrc"Mcntiras 
piadosas"),cscjemplodcello:!!i..Aparentcmentealcjado,onovi1.cu!ado,aestatcsis,estccasocsunadelasmanifcstacioncsclaras 
de cómo un proyecto estatal trata de acallar,en diversas formas y en diversos niveles, los puntos de vista no complacientes y 
disf uncionalcs a tal proyccto,pues le representan un peligro o un obstáculo para imponer impuncmcntcsusdircctriccs,porcsta 
razón,"el proyecto general de gobierno es expulsar a la sociedad de las decisiones y quedarse sólo con el punto de vista y la 
voluntad de un pcqueñogrupo ... el poderse ha concentrado en un grupo económico y linancicro cada vez más reducido. Y ahí 
no veo la posibilidad deque los intclectualcsse ~1ccrqucn,al menosq ue sea como fotográfos':!l. Cierto quede tales intelectuales 
"de vez en cuando un pequeño grupo consigue irse de paseo a Europa (¿fes ti va les de cine?, icongresos económicos?) y les pagan 
además para que hablen favor a blcmente de 1 gobierno mcxicano':ll!.. Son inte!cct ua les orgánicos dclgobicrno y' consensadorcs' 
del p roycctodc nación en tu rno,cn este caso tecnócrata (neo) liberal. I dcología, política ,economía yci nema tografía, una vez más 
aparcceníntimamcnteligados. 

Pero,iquéscdicedclaDemandaCinematográlica,deloscspectadores?ParaM.Aguiñga,exprogramadordelaCincteca,"por 
su poca exigencia, son los culpables de la mala cartelera cincmatográlica":!2, puesto que están "en condiciones de exigir se le 
ofrezcan mejores fílmcs, ya que cstá(n) entodosu derecho de pagar su boleto de entrada"~. Sin embargo, como consumidores 
dcunproducto·cinematográlico·pocasoportunidadesticncndccjcrccrsu'sobcranía',si!aofcrw,deanten¡¡1110estádeterminada 
social y políticamente. 

Todo lo anterior,sabcmos,forma parte de un proyecto general del Estado, y ha idotomandoorganicidad en la l.C.M. a través 
dclasmedidasdepolíticaeconómicaycinematográlicascxenalcs.Así,dentrodelasmedidascspcctacu!aresdcl iniciodclscxcnio 
salinista,están: 

1) Lacrcacióndc!Conscjonacional para la CulturaylasArtes ( CONACULT A), organismodescentra!izadodelaS.E.P.,el 
cual,entresusatribuciones,cstableccrácriteriosculturalcsenlaproduccióncincmatogr:ílica(Cfr. punto 6 del capítulo p. 

2)Laautorización de la exhibición de 'lntrigaeontra México"('iNos traicionará el Presidente'? .Pérez Gavilán,1990) y 'La 
sombra del caudillo'(Braeho,1960);Sin embargo,L.E.A.tambiénejercitó semejante mucstrn de 'apertura' en la censura al 
autorizar"El brazo f ucrte" (Korporaal, 1950) y"Rosa blanca" (Gavaldón,1961) .Originalidad no hay. 

Las medidas,propiamcntcsalinistas,cmpezaron en 1989. Preámbulo de c!lo,f uc la presencia del titular de R.T.C.,0.Levin 
CoppclWen la V Convención Anual de la CANAClNE:'"EI liderazgo del cinc mexicano está en las fuerzas del sector 
privado ... vamos (las a utoridadcs) a permitir les que hagan ne gocio,q uc bagan un buen ncgocio,q uc hagan muchonegocio ... pcro 
a cambio ustedes tendrán que comprometerse a elevar la calidad del cinc mcxicano,a realizar un cinc familiar,a lilmar películas 
dcsanoentretenimicnto'.g 

:U.. '1'..1 Nnclonnl'. 6NIJ91. 
:ll. 'Excelslor', LO/llU9L. 
J:L Knochcnhnucr1 G.: "Culluru nnclonnL No perderlo con TLC", en 1Exccblor\ 12/llU9l. 
3i. 'Cómnrn', No.56, jul·ngo.1989. 
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Y arranca el proyecto (neo)libcral cinematográfico:'el Diario Oficial de la Federación en su edición de ayer publica la 
resolución tomada ¡xirlaS.P.P.:seautoriza la realización de lagestíones conducentes a la disolución y liquidación delas empresas 
de participación estatal mayoritaria" (COPESA, CONAClNE 11, NUDlPESA y PUCSA¡il. Asimismo, el titular de IM
CINE,Durán L.,aseguró que "los estudios Churubusco seguirán formando parte del IM CINE y no serándesincorporados ... quc 
se estudió la desincorporación de COTSA ... que se encuentra en proceso de estudio la definición de la \"iabilidad dC PEL
MEX ... (pero)nodescartalaposibilidaddcqucunavczconcluidoslosrcfcridosesludios,clEsladomcxicanodccidadesincorporar 
lasmcncionadasempresas"ll. 

U na vez iniciado, por parle de N AFINSA, el cst u dio para la desincorporación de COTSA, T ele\"isa mostró su interés por ella 
(y por losChurubusco), al igual que los hnos.Alarcón, a través de 'Cinematográfica Tlalpan', aunque,lcasualmente?,COTSA 
mantiene aún adeudos por 18 mills dls. con la Fundación M.S.Jenkins (el espectro del Monopolio reaparece en el proyecto 
cinematográfico neolibcral), contra ido en 1987 para adquirir 107 salas que~siendo de su propiedadll('Préstame para 
comprarle'). 

Sin embargo,a este respeeto,no deja de ser irónico que sea la misma !.P. la que le Lema a aquél espectro:"Comocineasta 
lamentaría la venta de las salas de COTSA ... porque se daría lugar posiblemente a establecer un mercado más cerrado y 
nuevamente se caería en un monopolio de la exhibición por parte de la 1.P."~. 

De igual manera sucede con los fatudios América,que mientras algunos empresarios dan como un hecho su venta, ¡xir 
ejemplo PérczGavilán, o muestran su interés por ellos,porcjemplo M .Barbachano P .,las autoridades cinematográficasaclaran 
que aún no se han vendido. lLa causa dccstcjaloneo? Que al igual que COTSA, losEASA operan con números 'negros'2. 

El organismo a través del cual el Estado instrumentayconcretiza,en la l.C.M.,sus medidas de política económica y cultural 
es el IMCINE,el cual en su "Plan lnstitucional.1989-94" se plantea producir 36 filmes,coproducir 54,crcar un circuito cultural 
-90 salas-para exhibir cinc de calidad,act u alizar y revizar periúdicamcn te los precios de en tr ada;com prometer ,a los prod u et ores 
privados, en lacxhibición de una películade calidad a los tres mescs,como máximo, de terminada;d if undir cine mexicano a través 
de IMEYISION y del IMER y no ejercer 'censura temática'.~ 

Para 1989 el presupuesto de IMCINE fue de $4,100 millones; para 1990 fue de $21,000 millones (8,400 para producción; 
1,500 paramodcrnizar los ECHASA y 1,410 para los EASA; 820 para adquisición dccintas de calidad y abrir el abanico de 
opciones par.i los cincfilos; 500 par• arreglo de salas; 1,251 para el C.C.C.; 7,800 para gastos de opcración,promoción 
cultural,participacioncs en festivales y mercados cinematográficos) y para 1991 se mantiene dicha cantidad (11,000 para 
producción,5,000 para dif ución de cinc mexicano en el extranjero y el res lo para gastos administrativos). 

Por su partc,cl Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, dependiente de R T.C. pero con panicipación privada, en 
septiembre de 1990 contaba con $5,275 milloncs,en un momento en que el costo de una película de calidad oscilaba por los 
$2,500 millones ("Cabeza de Baca "costó 2,600 y los hnos.Medina,Ofclia y Ernesto, requerirán 2,700 para "La sangre 
acompañada"f,.2.Indudablcmcnte,cs cierto lo que afirmó P.Schumann,direclor del Festival Internacional de Berlín:" ... con 
excepción de E. U .A.,cn todos los otros países la producción cinematográfica necesita un apoyo del Eslado ... (perocnMéxico) 
hadcpcndidodecadascxenio''W.. 

Toda esta actividad cinematográfica no puede, ni debe, descontextualizarsc del ámbito más geneml:la evolución 
macrocconómica. Así, durante 1989 y 1990,la economía nacional creció 3.1y3.9%,rcspcctivamente !il (ver anexo 1) y en el 
primer trimestre de 1991 lo hizo en 3.9,menor que el 5.8 registrado en el cuarto trimestre de 1990,dcbidoala desaceleracióndc 
los bienes y servicios de cx¡xirtación,además el menor crecimiento de algunos sectores como la mincría,alcja la posibilidad de 
'sobrecalentamiento' de la economía~. 

Sin cmbargo,cn este período ( 1989-lcr.trimestrc 1991) se ha observado una tendencia a f avoreccr a los sectores ligados con 
el mercado externo (scrvicios,comcrcio,industria maquiladora) y con los consumidores de ingresos medios y altos (como la 
industria automotriz) con la consiguiente afectación de ramas productoras de básicos y ligadas al mercado interno fil. 

36 Ibídem. 
J1 'Exccl..,lor', 22/IX/89. Por cjcmplo su ''Vioknclu u domlclllo" nhorn se llamn "El Jardín de In pnz''. 
3i 1Excclo•lor', 2/IX/89. 
32.. 'Cine Mundlnl'i 12/1191. 
~'El Nncionnl't 19/XJ90. 
:11. 'Excclslor', 4/U89. 
:U. 'Excelslor', 27/VIIJ89. 
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Dentro de esta orientación mucho tiene que ver la ligazón entre las políticas 'sugeridas' por el F.M.I. y la aceptación,casi 
incondicional,detalessugercnciasporelactualcquipogobcrnantc.Elproyeclodenaciónneochisico-monctarista,hatcnidocomo 
ejes centrales la apertura al exterior, la reprivatización de las empresas paracstatalcs,cl control (lpor qué no liquidación?) de la 
inflación y la contención salarial,al grado de que en 1991 el salario mínimo llegó en un proceso constante durante losSO's "1; a 
su nivel real más bajo en 50 años y,rcspcclo a 1978, cayó en 60% Se sujeta el crecimiento económico a la repatriación de 
capitales (5.5 mil milis dls. en 1990) y a la inversión extranjera directa (6 mil milis dls. en 1989-90 ~);se profundiza en el 
procesodedesincorporación de empresas públicas (entre diciembre de 1988 y marzo de 1991 se dcsincorporaron227cmpresas 
y de413 se pasó a sólo 269 en manos del sector público ft<)yse incrementó la concentración de lariquc7~l (la participación del 
'excedente de explotación' en el PIB, pasó de 53.15 en 1988 a 59.91en1990ül) y,porsi fuera poco, la Gran División 9:Servicios 
Sociales y Comunales (donde se encuentran losservicios de esparcimiento y la cinematografía )fue la que menos creció en 1990 
Ci!l.,No solamente pan,sino también el 'circo' se le ha limitado a la mayoría de trabajadores. Crecimiento aunado a lacrccicnte 
pauperi7.acióndcestosúllimos(agravadaporunainflaciónconlcndenciasaincrcmcntarsc:20%cn 1989 y 30% en 1990) y con 
unainclinación asectorializarse.l Regreso a 1 desarrollo estabilizador?. · 

Todo csto,obviamcntc,ticnc sus rcconocimicntos:cstc ''nuevo mihigro mcxicano" ha merecido comcntarios,y algunas 
portadas,cn 'Business \Vcck', 'Thc \Vall Strcct Journal', 'Financial Times', 'Lalin Financc', 'Forbcs', 'Timc'and, pcrdón,y 
'Globe and Mail'; de igual manera,' Corporación Financiera Internacional',subsidiaria del Banco Mundial,colocaalmercado 
accionario entre los !diez mejores del mundo!; 'Time' pone a México como ejemplo de los beneficios de una economía abierta 
y'Business Wcek' nos diagnostica como la economía más sana de la región!l2.. 

Por lo pronto, dentro dela contienda ganancias v.s.salarios,la l.C.M. recibió su primer golpe, pues en 1991 están en peligro 
de no realizarse 25 proyectos fílmicos, como consecuencia de la huelga de la A.N.D.A. por mcjoressalariosypreslaciones.Un 
segundo golpc,será consecuencia de la disminución constante de los espectadores a causa del descenso del poder ad
quisilivo,y,los pocosqucvayan,pagarán por los que novayan,al incrementarse los precios. 

Este proyecto (ncoliberal) de nación,sin embargo,no 'homologa" la apertura política con la cconómica,sino que, al con
trario,parecicraagudizar lacam paiiadesprcs tigi adoradcotros proyccl os ( comoloskeynesi ano;- n'iona listas). Deesta manera, la 
democracia,lancxaltadacncldiscursooficial,nopasadescrunplanlcamicnloformal.Anlccllo,conlinuamadurandoycreciendo 
un planteamiento alternativo: 'creemos en la democracia en su sentido más amplio: un ordensocialdondeel pueblo trabajador 
influye en la toma de decisiones en todo aquello que le af cela.En la elección de sus auloridadcs,en la conducción económica de 
su país,cn la dirección de su fuente de lrabajo"2fl. Una vez más, dos llJJl.\'.illQSen la 'disputa por la nación'. 

U 'El Noclonol', 9/VU91. 
~ 'Excelslor', 8/U89. 
~ 'El Nnclonnl', l4/VIIIJ90. 
~Cfr. 'Ln Jorn11dn\ 31/IIIJ91, l, 2, 5, 71 17, y 21/lV/91. 'El N11clonnl' 4 y 18/IV/91 y 'El finnnclero' 16, 17 y 24/h'/91, 
il. Enlrc,·lstn n C. Monsh·úls, en 'El Nnclonnl't 9/\1/91. 
~ Enlrcvlsln ni pocln G. Llsl Anublde, 'Excelslor', 4/VIJ91. 
!12. 11..n Jornndn', 14/IJ89. 
SO.. Enlrc\'l'itR n C. llrocho, 'Excelslor', 12JIIJ89, 
SJ. Esta dcpcndencln 1111 tenido \'nrlos dlreclores en este sexenio, ¡me!'! ndemñs del menclonndu, e!iohin J. Sájern 'f,1 n ¡mrllr del 19/XIJS9 

y J. Mcdlnn Vicdm.,, n ¡mrtlr del Ll}V/91. í:.stc últlmu ex reclor de In U.i\..S., ex mllllnnle l7.11ulcrdbln y luegu dlputudo 11rlíMn. l.11 
D.G.C.1 con lns Yncnclones !<!In retorno de !'!U tltulnr 1 M. Cerluclm, quedó ncéfnln dc!<ide el 15 de n~oMo de 1986 lm.stu Julio de 1991, 
tn que 5c nombró n G. Fcrrcr. 

ll. 'La Jornndn\ 12JIV/89. 
a 'Ln Jornndn', 28/IIIJ90. 
2- lbld•n• 
Si. Cfr. 'La Jornndn' 24, 26 y 30/11U90 y tO/IV/90. 
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~ Dtclorncl6n de A. Acevedo Uutno, presidente de Ja CA.~ACINE, en 'Excelslor, 18/IIU90. 
il. Clr. 'Exctlslor', 25/IV/90, 22/V/90 y 21/Y/91 y 'El Snclonol', 15/XIU90. 
~ crr. 1J..n Jornndn', 25/IV/89 y 28/llU90, 'Excel.!ilor', 2l/llJJ90, 24 y 25/Xll/90 y 9/llli9l, y 'Cinc Mundlnl', 12/ll/9L. Dentro de liL'i 

aclMdndes ret11bnd1L1i por IMCl!'\I~ ~e 11111111 In "Rc-,·lslón del cinc mcxknno", serle de ex¡m.!ilclo11es (en Uelln~ Artc.!i, c.!tlnclunes y 
un convoy del 'Metro') con(crenci1L'i y exhibiciones de pclículu.!o durante dic. 1990 u reh. 1991. El coMo n.!tccndló n $500 mllloncs, ¡1cro 
ruc cxcc.!oh'n en fotos, dcshnlunceudn (mucho cinc de 'helln épocu', poco de Jo.i. 70'~ y cn.!tl nulo de lo.!t 80's:el E .. 'ib1d11 fomenta, 
lndlrcctnmcnlc, el cinc dc'nchcrn.!o', de •mojndos', de 'm1rco.!o' de los nlhure.!t y luego .!te U\'er¡;(;cm.u de ello.irnc~ lu.!t c.!ocnndc. \' 
llos $191500 restantes n~lgnndos n IMCI~E'!. 
~ 'Cinc Mundlnl', 28/IX/90 y 'Excebior'i 27/l\'/91. Gn pro,ccto ¡rnru ..!ter m:cptndo, pura .i.u rc\'lslón,por el Fondo,dche incluir In 

propuc.i.tn de producclón,sugcrcncln de repnrto y dirtclor y, yu a1Jrolmdo, pnrn recibir el cn¡Jilnl,dtbtni exhibir los conlratos de 
producción dthldnmtnlc prolocolllndos. De~pué.!o de: cslo1 lean cinismo?, el ~rio.lécnlco del Fondo uclnrn que "no cXL"ilc censura ni 
lnlcrcscs personulcs en In sclecchin de proyectos" ('E.xcelo;lor'i 29/V/90), en lnnlo que el tllular del Co1111c111l11 mnnlrlcstn que el 
Estndo debe promo\'Cr lu cullurn rcs¡1etnndo In llbcrtnd de crcnclón ('l.n jornndn', JONl/90), 

!iJ.. 1EI Flnnnclero'i 8/111/91. 
fil.. "Reporte económico", en 'El Nnclonnl', 25/IIl/9L y 'Economía Informa' So. 192, mur.199L. 
~ 'El Flnnnclcro', 15 y 28/V/91 y 'Exccl'ilor, 29/V/91. 
U Cfr. Monloyn M., A.: "Ln cconomfn mcxlcnnu durunlc 1990'', en 'El Nnclonnl', 3/1/91/; "Reporte cconúmlco", en 'El Nnclonnl1, 

2l/XIU90¡ 'El Flnnnclcro', 4/l/9L y 'Excclslor', 29/V/91. 
6:1. "El snlnrlo mñs hnjo del mundo ... ", en 'Pnnornmn de In cupllul', nmy.1 91, PA,\', DF, y Pro\'cnclo,E.: "C11fd11 snh1rinl: cmpcznr n 

renrtlrln", en 'Ln Jornndn', 7/XJU90. 
~ 'El Flnnnclcro', 25/IV/91 y 'El Nnclonnl'i 3/1/91. 
fi6.. 'El Flnnnclero', 10/JV/91. 
61, 'El Flnnndcro', 9/IV/91. 
6a,. "Reporte económico", en 'El Nnclonnl't 25/11U9l. 
~ Clr. 'EL Nnclonnl', 30/Y/91 y 9/YIJ91. 
:za.. Mnrlínez Verdugo, A., Entre,·b~tn en torno ni surgimiento del P.R.1).1 en 'Proceso' No.653, 8/V/89. 
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4. PERSPECTIVAS y CONCLUSIONES. 

"Cuando despertó, el dinosaurio totial'ía estaba allí" 

A. l\IONTERROSO. 

l.· La cinematografía es una industria (de transformaciónligera, pues tranforma los insumos fílmicosen productosdestinados 
al consumo cinematográfico final) en su fose inicial u originadom, en tanto que es un servicio en sus dos etapas siguientes: 
la distribución (consumo al mayoreo) y la exhibición (consumo al menudeo). 

2.· Su contribución al P.1.B. nacional, en términos cstriciamcnlll!conómicos, no es significativa; sin embargo, su importancia 
trasciende a su propiaestructuraeconómica para ubic:irscen el úmbitosupcrcstructural: la política y la ideología. 

3.· En sus tres sectores fundamentales (producción, distribución y exhibición), la cinematografía representa un claro mercado 
oligopólico, en el cual unos cu•uttos grandes propietarios concentr.an la propiedad de los activos fijos cinematográficos y 
mantienen una posición <lo111inantccn las vcnlascincmal og,r:.ificas, dclcrmi na n<lusu dinámica, parl icu lar y general, así como 
la orientación del contenido de sus productos. 

4.· La producción nacionalsccaractcriza por su baja cal id ad ycom pctit ividad, pues e 1 p rod uct ofílm icosc ge ncra en condiciones 
técnicas y productivas "rústicas",cn comparación con la cinematografía avanzada, con lo cual,cl tilml! rcsulla, en términos 
generales, una una mezcla de mala iluminación, pésimo sonido, cfectosvisualcs casi incxistcntesodeprorables. 

El impulso recibido por este sector en el régimen de LE.A y el incipientcmcntc mostrado en el de C.S.G. son coyuÍlturales 
y por ende, pasajeros. Sin una modi!icación~los cambios logrados en un sexenio [ácilmentescrún reemplazados 
en otro. 

5.· U na formadccstim u lar la producción cinematográfica nacional e sel incrcme n to dccop rod uccioncscon paíscsde desarrollo 
económico diverso, así como continuar trabajando en la idea de los convenios iberoamericanos para no sucumbir ante la 
producciónestadounidensc.Otrasfonnassonloscstímuloscstatalcs(infracstructura,cxenciúntributaria}alascoopcrativas 
cinematográficas (Río Mixcoac, Artistas y Técnicos Asociados, José Revueltas, Kinam, Kuikiili Bcrtold Brccht, Séptimo 
Arte, Imaginaria), así como al llamado 'cinc in<lcpendil:'titl:', c1 cual existe aún sin Lcncr acceso a los canales comerciales y 
oficiales de producción, distribución ycxhibiciónl, sin dejarse aplastar por el "realismo" ncolibcral. 

6.-Ladistribucióncincmatográfica,cntantosigaoligopoliz.:H.L:1 1<lifícilmcntccambiar[1suoricntaciónactual;porcsto,scrcquicrc 
que existan distribuidoras indcpcndienws (Zafra,A.C. es un ejemplo}, que sin dejar de contar con títulos comerciales abra 
espacios para otro tipo de cines y otro tipo de mercados -sindicatos, colonos organizados, etc.·, queintcrcambicnmatcrial 
con sus 'homólogos' en otros países (lcuCtntos han tenido acceso al cinc boli\1ano de Jorge Sanjinésy su Grupo Ukamauo 
al Cinema Nuovo brasileño, por señalar sólo dos casos?}. 

l Ton sólo en el !>cxcnlo de J.L.I'. se 1>rodujcron nlrcdcdor de cien 
lndtpcndlcntc",cn 'llojn~ de cinc'. 

pclículns lndcpcndlcntcs. Cfr. Gnrdn Ricrn, E.: "El cinc 
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7.· La exhibición, punta del 'iceberg' cinematográfico, refleja claram-cntc, --pero no-en exclusiva, el proceso de 
•norteamericani7.aci6n' ·pclículasdeE. U .A.-ydedcgradación-mayoríadepclículasmexícanascomcrcíales· a que sc5omcte 
el espectador nacional en aras de la lucratividad desmedida. 

E Estado no debe desincorporar todas las salas administradas por COTSA, sino que debiera, al menos, conservar aquellas 
ubicadas en colonias populares y de escasos recursos y algunas de clase media, a riesgo de que este público deje de asistir 
ante el latente incremento de precios, o su 'ajuste' a precios reales 2. Otras salas de COTSA deberían pasar a manos de 
organizacionessindicalcsl, de colonos, de campesinos y, por qué no, a las instÍI uciones académicas, las cuales podrían pasar 
una programación comercial, pero con horas o días destinados al cinc independiente o al cinc no muy comercializado en 
general. U> mismo podrían hacer los empresarios de la exhibición (los cuales.al amparo d~ laº libertad' de mercado, tralarán 
de expandirse a los otros dos sectores cinematográficos) en dí:!s no muy concurridos, por ejemplo los martes. 

8.· Los costos y la rentabilidad, como elementos indisolublemente ligados, serán las princip¡ilcsprioridadcsdckmpresario. 
Ese es su negocio. Sin embargo, a pesar de SL!r eminentemente elementos cconúmico·contablcs, no SL: les puede desligar de 
suaspcctopolítico·social.Laactualcorricntceconómicadominantctratar{isicmprcdcJcsligJL!ichosaspcctoscndetrimcnlo 
de este último. Una visión objelÍl'a de la l.C.M. debe abordarlos en su conjunto. 

La rentabilidad no debe estar desligada de la calidad, y los bajos costos no siempre generan produclos de calidad. D.: igual 
manera, la poca variedad en los productos -fílmicos· margina a sectores considerables de la demanda-cincmatográfica
,restringiendocl mercado y con ello limitando la posibilidad de obtener ganancias en dichos sectores. 

9.· El punto anterior nos remite necesariamente al aspecto del financiamiento, el cual tampoco se escapa del aspecto 
político-social, pues los empresarios financiarán sólo los que reporten utilidades y el Estado sólo lo hará con fílmcs que le 
generen legitimidad o no le impliquen cucstionamicnto (los videos 'Crónica de un fraude'" y ""Modernidad bárbara" lo 
demuestran). La sociedad civil debe actuar aquí como fuerza emergente, capaz de financiar sus propios proyectos fílmicos, 
o sea, aquellos que hablen de su realidad, de sus proyectos y de sus sueños :l. 

10.· U:is trabajadores de la LC.M. scguir:ín viendo afectados sus intereses y sus empleos si, por un lado, colllinüa avanzando el 
proyecto neoliberal salinista y, por otro, si no se organi1.an para democratizar sus respectil'os sindicatos y tomar ellos las 
direcciones sindicales y defender sus dcrechossin la mediatización, burocrática, de los lideres cclemistas impuestos. 

Es incuestionable la necesidad de elevar la productividad y la capacitación del personal técnico de la actividad 
cinematográfica, pero cllodebccorrcspondcrsecon un incremento dclsalario real dedicho personal, lo cual difícilmente se 
logrará en la concepción político-económica dominante. 

11.· El público cinematográfico tiene la capacidad de elegir la mercancía cinematográfica que se leofrccc,perodichacapacidad 
está determinada por varios factores: a) la poca variedad temática y cualitativa de la oferta, b) el 'bllmbardeo' publicitario, 
por diversos medios, de ciertos productos fnmicos, c) el desconocimiento de olros 1ipos de cinematografía y la total 
atomización de los demandantes. Una al!crnativa a esto último podría ser la creación de organizaciones ("Asociación de 
ciné!ilos',"Club amigos del cine",ctc.),para manifestar sus gustos y disgustos en forma mús sistemática. La sociedad civil 
aún no se deja sentir en la actividad cinematográfica. 

12.·Entanto,clmcrcadocinematográ!icointcrnacionalschallacnsuproccsodcrecslructuraciónac'urdcconlarccstrucluración 
económica mundial. La unificación europea aglutinará a 330 millones de personas ye! Bloque Este a 500 millones. Por el 
nivel cultural existen! e en estas zonas, el cinc mexicano tradicional no ofrece atractivos. El proycctocinemat ográ!icosalinista 
encontr.irá aquf un reto real: si únicamente ¡x:rsiguc crear una imagen internacional, el alcance y duración serán limitados; 
si es un esfuerzo real por conquistar mercados, la actividad y fomento a la cinematografía dcbcráreílcjarseenproductos 
cuantitativos y cualitativos mayores)' sistemáticos. 

El otrogran rcl oes "latinoamcricanizar" la cinematografía, mediante conl'c niossólidos, distribuir costos y ganancias y abrir 
caben ura para la exhibición regional de los filmes producidos. La necesidad de conservar al público cxis1cntc al sur del Río 
Bravo, debe estar en la mente <le Ja cinematografía empresarial, ofidal, independiente y social. 

• ¡ A.Acc,·cdo Hucm1i(1rc.-.Jdcnlc de lu CA NA CINg.¡,lnnfcn qut tlprcclo rcnl promedio dcbicrn ... cr de 18 miJ ¡1cw.-.. Cfr.' C lnc M undlaJ", 
t2/l/91 . 

.l El •EJcctrn' ¡1crh:necc ni S.U.T.E.R.~I., el •Gnbricl Flgucron' u Técnico!\ y ~J unuulc~ del S.T.P.C. )' lo!t dnc~ con nombre de ~lgno 
rodincol pcrlcncccn ni s:r.J.C. J..n folln c~hi en la nnlldcmocrnd11 hnrlcrnntc en lnlcs ~lndicntos y qut' fo\'oucc: n unos cuñntos "lideres" 
slndlcolcs. 
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13.-La concretización del Tratado de Libre Comercio en la cinematografía, !al vez, permitirá abrir mercados ala producción 
nacional, pero recordemos que una de las banderasdeeslc lratado,y del proyecto emanado del F.M.I., es el libre juego de 
la oferta y la demanda. Anlc nuestra oferta tradicional, la demanda nos colocará fu era de la competencia; sin embargo, ello 
implicaría modificaciones en nuestra 'destartalada' Lcycincmatográrica para abrir, aún más, espacios a la clncmatogrufia 
hegemónica a nivel mundial. 

Estoúltimonodebieramirarsecomoalgofueradelarcalidad,pues,paraCarlaHills,rcprcsenlanlecomercialdeE.U.A.,no 
se aceptará excluir el lema de la cultura en las negociaciones ('La Jornada', 13/VIl/91). en tanto que para J. SerraPuche, 
srio.decomercio,laculturanoesprcocupacióndelgobiernoendichasnegociaciones{'LaJornada',21/VI/91).Mir¡idasasí 
lascosas,lospequeñoscmprcsarios,lostrabajadoresyelpúblicocinematográficonodebieramosque<irnossinemitiropinión 
alguna. 

14.-Asf, el aspecto legal de la cinematografía poco a poco va convirticndosc en uno de los elementos centrales en la 'disputa' 
cinematográfica. Los cambios introducidos en el actual régimen no han rebasado el nivel formal.Podrárealizarscinfinidad 
de Foros ... y de cambios, pero si no rebasan este nivel yno afectan a la estructura de esta activid;;d,lasituaciónpennaneccrá 
iguaJ, aunque se presente con <lifcrcnlcs 'csccnograíías'. 

Esto nos demuestra la estrecha vinculación existente entre la economía y la política, pues la situación referida implica que 
para cambiar la estructura -cinematográfica· se requcrir!1n cambios en la Ley, y para cambiar esta se requieren cambios 
polllicos. El cambio en la Ley debe discutirse en el Parlamento y este se integra por fuerzas políticasacluanles, unasmucho 
y otras poco, pero concretas. 

Los diversos 'proyectos de nación', ya sea explícita o implícitamenle, le asignan un papel a la cinemalografía-comoparte 
delos medios de comunicación masivos-y cualquier propuesta de cambio debe comprender esto. Los Foros y las Mesas 
Redondassonimporlanles,peronosulicientes. 

15.· Y detrás de todo eslo,se halla el papel del Estado en la economía,pues vimos que en el capitalismo, a diferencia de modos 
de producción clasistas anteriores, se habían separado los ámbitos público- político y privado-económico, aunque esta 
separación es aparencia! y unidireccional, pues en el terreno concreto, el primer ámbito no puede participar en el segundo, 
pero estesf participa en aquel. 

El cicloD-M-D' tiene que realizarse en forma ininlerrumpiday,para asegurar tal proceso, el Estado participará o no lo hará 
en la economía, pero en función de los intereses privados yutilizando su poder políl ico par a crear lascondi cionesnecesarias 
para la reproducción y ampliación del capital. Esto generará dos corrientes fundamentales de intereses, los cuales con su 
actuación -dependiendodesu fuerza yautonomía· podrán i níl uirenlaacción concreladel Estado en la economía: la Poi ít ica 
Económica. El consenso y la legitimidad encuentran en los medios de comuticación un valioso aliado 

16.-EI Estado mexicano, desde su surgimiento, ha cumplido elicazmente con la función de crear lascondicionespropiciaspara 
el desarrollo del ciclo D-M-D' y asegurar la separación de los ámbitos privado y público, interviniendo en la economía 
cuandodichafunción lo ha requerido (v.gr. los regímenes de L. Cárdenas, L.EcheverrfayJ. López-Portillo).Laaclividad 
cinematográlica no ha sido ajena a dicha din!uuica estatal, puc.' la labor desarrollada del Banco Nacional Cinematográfico 
durante la 'época de oro 'y la 'a per lur a echeverrísl a' signific0 :a concreción de la oricn l ación poi ítico-cconómicadelEstado. 

17 .-Los medios decomunicación representan el inst rumen la idóneo para alcanzar los objetivos plan l ca dos en el ámbito público 
y privado, ya que el poder persuasivo y formador de opinión y gustos que poseen es cnor me y dicho poderes originado por, 
aplicado para, el proceso ininterrumpido de generación de ganancias. 

18.-Dentrodeeslemedio,lacinemalografíahaocupado,desdesusurgimientounlugardestacado,puespcrmileconocerformas 
sofisticadas de vida a las cuales luego se ha de aspirar, con todo lo que de consumismo ello implica. 

19.-Lacinematografíaesladounidense,alserladominanteanivelmundial,contribuyeadifundirunmododevida,unaconcepción 
del mundo determinadas, homogenizando los gustos y preferencias de los espectadores y favoreciendo las ventas de la 
empresas lrasnacionalcs oligopólicas. 20.· La cinematografía enfrenta a mediados de los 50's el surgimiento de la televisión 
y terminó conviviendo con ella. Ahora, enfrenta el surgimiento del video; sin embargo, la propia f uncionalidaddedichos 
mediosdecomunicaciónrespectoalsislemaeconómicoimperantc,generaráunasimbiosistelevisión·cinematografía-video 

:!. A mcdJodos de l991 be conslllu)'tÍ unn Unión de Crédito con el Jlnnco Obrero con In lntc¡;raclón de 20 productores)' 111 sección 49 
del S,T,J.C, llnhni. c¡uc c!tpcrnr los rc~ullndos de cstn soclcdnd cm¡>rcsnrlos·slndlcntos, 
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con otras técnicas modernas ( cl lasser-video-disc ya es producido por Son y, Sanyo, Mitsu bishi, Pioneer. Cfr. 'CineM un dial', 
4/1/91 !Hay que comprarlo para no quedarse a la1.aga del progreso!). 

21.- Dicha simbiosis hará que la cinematografía, como tal, vea disminuida una parle des u mercado, pero el propio hecho ritual 
clc a~istir a una sala (en familia,en parcja,en busca de escape, en busca de un placer onírico) no dcsapan:ccrá, razón por la 
cual las mini salas y las producciones de bajo costo -para la cinematografía dominante, no para las otras- destinadas a 
segmentos identifieadosdel público, serán bs formas que asumirá la cinematografía. 

22.-Lacomunicación masiva, incl uyendoobviame n le a la cinematografía, como cu a !quier industria, se su jeta a le yes económicas 
propias de su entorno industrial y su importancia tiene que ver con los niveles micro y macroeconómicos.desafortunada 
mente,estetemanoesdebidamenteconsideradoaúnporloseconomistas.Asicomoexistenlaeconomíaagrícola,laeconomía 
linanciera,la economía industrial debiera existir, compartiendo la opinión de algunos especialistas, una "economía de la 
comunicaciones", pero que las contemple en su integridad yno sólo desde el aspecto técnico-económico, pues es claro que 
su uso está en función de un apecto político: el proyecto de nación. 
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ANEXO 1: VARIACIONES DEL P. l. B. (1896 - 1987) 
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FUENTE: 1896- 1978; "Esquema de Periodización del Desarrollo Capitalista en México. Notas"; R. Cordera y C. Ruiz, en 
"Estn1ctura Económica y Social de México'~· A. Saloimc, Quinto Sol. 

1979 - 1980: Mirón y Pcrcs; JLP 'Auge y Crisis de un Sexenio" 

1981 - 1987: Nexos. No. 133 "Números c11 las Rocas: lose M. Herrera, Enero, 1989. 
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ANEXO 2. PRODUCCION FILMICA ANUAL (1896 -1970) 
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{ V.C. A.O. P.E.C. 0 11i ,¿ L.C.R. M.A.C. l ll.A.V. A.R.C. A.L.11. G.D.O. 
9 38 45 36 ~ ~ ~ 206 383 589 627 572 590 

1 
3 4 7 44 

-- Blanco y Negro - Color 

Fuente: Garcla Riera E.: Historia del Cine Mexicano: 1896- 1989. 

ler. Censo Na/. D. G. l. C. 1976. 1951 - 1967, 1945 - 1970. 
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ANEXO 2. PRODUCCION FILMICA ANUAL (1971 - 1991) 

(continuación) 

130 ·························································································································· 

120 ····································································································· 

110 
100 ........................................... . 
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40 ························································_···:·· .. ····:····:-·····:·:••"""'""'""""""º""º"'º"""'''º''º""""'" 

30 ......................................... :·····,, .... _. ... _ •. _ ... ;"'''"'.·"'.'""'.''.'"'.'.""''"'"''''º"'""""""""º''""'•"""'"'""" 

20 ..................................................... ;; ... : .. :;.'.-.. .';: ..... : .............................................. . 

1 o ........................................ . -..... : .... ;;,; ...... ··"· ;;•; :. ; ;;;;: .. ;_;·: ... ."; ........ :: .... : .............. " ... . 
O-+-~..----.-~....,--..,r----r-~-.---.~....,-~..--,-~-.---.~-.-~,---,-~....--..,r--,---, 

1 1 
9 9 
7 7 
1 2 

1 1 1 
9 9 9 
7 7 7 
a 4 s 

1 1 1 
9 9 9 
7 7 7 
6 7 8 

1 1 
9 9 
7 8 
9 o 

1 
9 
B 
1 

-color 

1 i l 
9 9 9 
8 8 8 
2 3 4 

1 1 1 
9 9 9 
8 8 8 
5 6 7 

1 
9 
8 
8 

1 
9 
8 
9 

1 
9 
9 
o 

FUENTE: CANA CINE: 'CAMAM ", Varios Números. ( 1970- 1990) y" ler. Censo Nacional de /al. C." ( 195] - 1967) 

1991 (ESTIMADO) 
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ANEXO 3: PRODUCCION FILMICA EN MEXICO POR DECADA. 

1000 ~931 -1990 .= · 4, 2os J 964 ~970 - 1990 = 1, 121 J 964 

729 

4-00 

300 
204-

200 

100 

o 
1931-1039 1940-1940 1950-1959 1960-1969 1970-1970 1980-1089 1989-1990 

FUENTE: 1931. 1969; Camara No. 1, 1•- Sept.· 78, Rc1'ista de la CONAIC. 1970- 1990; l11fom1ació11 directa del Depar
tamcmode I11fomració11yEstadlstica, CANA CINE. 
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