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INTRODUCCION 

El tema del que se ocupará el presente trabajo es el "Nuevo Derecho 

Cinematográfica•, y uno de sus propósitos es llevar a cabo una pequella reseña de los 

acontecimientos que rodearon el nacimiento del cine, su historia, as! como la 

Importancia que ha tenido desde el punto de vista social, cultural, político, educativo, 

económico y comercial para la sociedad en general, tanto a nivel mundial como a nivel 

nacional. 

Asimismo, es Interés de esta investigación destacar el tema de la libertad de 

expresión, asr como su contrapartida, la censura gubernamental. 

En el Capítulo 1, se dará una visión general de las circunstancias que originaron 

et surgimiento del cine, asl como su aceptación en diversos paises. 

En el Capitulo 11, se hará hincapié en el desarrollo de la Industria cinematográfica 

nacional, desde sus albores hasta su desarrollo Industrial. Del mismo modo, se 

destacarti su importancia económica, comercial, polltica, social, cultural y educativa. 

El Capítulo 111, se ocupará del análisis del concepto y de la naturaleza jurídica 

de la obra cinematográfica, postulando las distintas teorías que existen al respecto; 

se definlrti quiénes son los sujetos que Intervienen en la creación del cine, sus 

derechos y obligaciones, tomando en cuenta el papel que tienen dentro de la Industria 

cinematográfica. Adicionalmente, se estudiarán las actividades que engloban la 

materia cinematográfica: técnica, artística, Industrial y comercial. 
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Finalmente, en el Capítulo IV se estudiará lo relativo a la ley vigente en materia 

de cinematografía. En él se precisará y se analizará la estructura de la antedicha 

novedosa leglslaclón. 

Expuesto lo anterior, entremos en materia. 



A. Breve Historia del Cine 

1. Cine Mudo 

2. Cine Sonoro 

3. Cine en Colores 

4. Cine en Relieve 

B. Importancia del Cine 

1. Social-Cultural 

2. Política 

3. Económica-Comercial 

4. Educativa 

CAPITULO 1 

¿QUE ES EL CINE? 



l. ¿QUE ES EL CINE? 

A. Breve Historia del Cine 

1. Cine Mudo 

Desde los tiempos primitivos fue que nació la inquietud en el hombre de 

atrapar y plasmar gráficamente el dinamismo, el movimiento de los seres y de las 

cosas que se encontraban a su alrededor, es decir, ya desde esos tiempos se 

vislumbró la noción del cine, de la reproducción gráfica del movimiento, tanto de 

los seres vivos como de los objetos inanimados. Esto se corrobora con las cuevas 

de Alta mira, que es una pintura con vocación cinematográfica que trata de asir el 

movimiento. 

Sin embargo, no fue sino tras la acumulación da varios inventos que surgió 

el cine: 

al El principio de la cámara negra. 

b) El fenómeno de la persistencia retiniana de las impresio

nes luminosas. 

el La fotografía. 

En cuanto al primero se puede decir que la linterna mágica' fue inventada 

por los jesuitas Atanasia Klrcher, alemán, y Claudia Milliet de Chales, francés, de 

forma Independiente. En el siglo XVIII el abate de física Nollet perfeccionó dicho 

invento con un gran éxito. Durante el año de 1799 el físico y aeronauta belga 

Esteban Gaspar Robertson patentó un aparato que proyectaba en una pantalla 

luminosa y transparente objetos y seres vivos, al que denominó "fantascoplo". 

1 Vid. infra, p. 5. 



l. ¿QUE ES El CINE? 2 

En 1624 el médico inglés Peter Mark Roget publicó su estudio de la 

persistencia retiniana, que consistió en que descomponiendo el movimiento en sus 

fases sucesivas y haciendo pasar éstas ante el o}o humano a una velocidad 

adecuada da la Ilusión de movimiento, porque las imágenes que se proyectan en 

la retina no se borran Instantáneamente, duran una fracción de segundo y asl el ojo 

humano no percibe la sustitución de las figuras, dándose la sensación de movimlen· 

to. Asl esta persistencia de las Imágenes en la retina permite disfrutar del cine y la 

televisión. 

El estudio de Roget se empleó en diversos inventos, uno de ellos fue el 

traumátropo creado en 1625 por Fitton y por el Dr. Paris, se componfa por un disco 

de cartón que llevaba en cada lado un dibujo y que al momento de hacer girar el 

disco ambos dibujos se superponían, creando la ilusión de un solo dibujo. Otro fue 

la rueda de Faraday, creada en 1830. En 1832, Joseph Plateau Inventó el fenaquis· 

tlscoplo, del griego phenakfstfJs, engañoso y skopeo, examinar, éste consistía en 

un disco giratorio con dibujos divididos por rendijas, que representaban la actividad 

de una figura dividida o descompuesta en las fases de ciertos movimientos o 

actitudes. Se colocaba enfrente de un espejo y se miraba por detrás, el defecto que 

tenía era que las Imágenes no pasaban de veinte. El profesor Simón Rltter Von

Stampfer en 1833 creó su estroboscopio, en el cual utilizó dos discos, uno con 

rendijas y otro con dibujos en vez del espejo, sin embargo, Plateau rebasó a 

Stampfer y su disco de cartón dentado sirvió para reconstruir el movimiento 

partiendo de una serie de Imágenes fijas, asr se sentaron las bases para la 

reproducción y el registro. 

Para el año de 1834 el Dr. W.G. Horner concibió el zoótropo, que era un 

aparato que llevaba una banda de imágenes sobre cartón en el Interior de una caja 

cilfndrlca, y que al girar se producía la Ilusión de movimiento de las figuras. Charles· 

émlle Reynaud en 1877 perfeccionó el zoótropo de Horner mediante el empleo de 
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un tambor de espejos y logró proyectar las ·Imágenes por reflexión sobre una 

pantalla, a este aparato le llamó praxlnoscoplo; y fue en 1888 que construyó su 

Teatro Optico, en el que utilizó cintas dibujadas y coloreadas por él, y en 1892 

tuvo lugar la primera sesión pública de sus "Pantomimas Luminosas" en el Museo 

Grévln de París, con películas que duraban de 1 O a 15 minutos, en las que empleó 

las bases de la moderna animación madiante calcas sucesivas de dibujos en papel 

transparente para evitar la repetición de fondos, es por ello que a él le pertenece 

la paternidad de los dibujos animados. 

Otra de las bases importantes del cine fue la fotografía. En el año de 1816, 

el físico francés Joseph-Nlcéphore Niepce al intentar perfeccionar el invento de la 

litografía obtuvo la fijación química de las Imágenes reflejadas en el Interior de una 

máquina obscura y así consiguió la primera fotografía, empleando una exposición 

de. S horas; después en 1833, junto con su socio Louls-Jácques Mandé Daguerre, 

lograron un tiempo de exposición de media hora. Ya en el año de 1840 se consi

guió reducir el tiempo de exposición a 20 minutos y en 1841 a 3 minutos. 

Daguerre se asoció con el hijo de Niepce, Isidoro Nlepce y construyeron, en 1835, 

el daguerrotipo, que era un aparato para fijar las imágenes en una cámara obscura, 

en placas metélicas sensibilizadas mediante el empleo de resina, yodo, yoduro de 

plata y vapores de mercurio. 

Con la fotografía se logró reproducir y conservar, es decir, fijar las Imágenes 

estéticas, sin movimiento; sin embargo, no era suficiente, existía la inquietud de 

fijar no sólo Imágenes inmóviles, sino en movimiento. Fue así que la fotografía llevó 

a la cronofotografía. 

El verdadero precursor de la cronofotografía fue Tomás Hooman du Mont, 

quién en 1861 patentó un aparato fotográfico que reproducía cualquier escena con 

las transformaciones experimentadas en cierto período, y otro aparato susceptible 
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de proyectar las fotografías en una tela y dar la reproducción del movimiento por 

Imágenes. En 1874 Janssen con su revólver astronómico registró el movimiento 

de los planetas realizando las primeras tomas de vista rápidas cada 70 segundos, 

y después Etlenne-Jules Marey, con su fusil fotográfico, que construyó en 1882, 

analizó el vuelo de los pájaros. 

En 1878 el Inglés Eduardo Santiago Muybridge fotografió el galope de un 

caballo de la siguiente manera: puso 40 cámaras fotográficas a lo largo de la pista 

y los caballos se fotografiaban al romper unos bramantes colocados en su recorrido 

y asf so obtienen los movimientos de los caballos en los diferentes momentos de 

la carrera. 

En 1889, Guillermo Friese Greene, quien es considerado en Inglaterra como 

el padre de la cinematograffa, introdujo la pellcula de celuloide, patentando en su 

pafs el klnematographe. Describe una cámara y un proyector, con movimiento inter

mitente y objetivo simple. Por medio de este aparato tomaba figuras en celuloide. 

En Norteamérica, Thomas Alva Edison advirtió los trabajos que estaba 

realizando George Eastman en 1889, consistente en la elaboración de material 

fotográfico a base de nitrocelulosa, sus ventajas consistían en que era un trozo de 

celuloide, flexible, transparente y fácil de moldear. Edison lo recortó en bandas de 

35mm. y creó el klnetoscopio, el cual patentó en 1891. En 1894 decidió abrir su 

primera sala de k/netoscopios en Nueva York, que eran unos aparatos, con anteojos 

en grandes cajas que contenían películas perforadas, de 50 segundos, mismas que 

se podían ver al Introducir una moneda, es decir, se permitía la "visión" y no la 

"proyección" de las películas y por primera vez el movimiento está perfectamente 

conseguido con una repetición regular de 48 imágenes por segundo. Pero sólo 

podía ser contemplada por un espectador, habla algo que faltaba, proyectar las 

Imágenes sobre una pantalla con el objeto de convertir la contemplación individual 
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en un espectáculo colectivo, y para ello habla -que hacer desfilar los films por una 

linterna mágica, ésta conslstfa en que una fuente luminosa muy potente pasara a 

través del objeto que debía ser proyectado, que era una placa transparente con 

motivos opacos, se concentraban los rayos gracias a un sistema óptico -el obJetlvo

y se dirigfan hacia una superficie plana -la pantalla-. 

El descubrimiento tuvo varios inventores simultáneos, el Inglés Robert W. 

Paul, el alemán Emil Skladanowski y los franceses hermanos Augusta y Louls 

Lumiére. Pero ninguno tuvo tanto éxito como el cinematógrafo, del griego kinema, 

movimiento y grafein, escribir, de los hermanos Lumiére, quienes presentaron la 

primera sesión pública de cine al 28 de diciembre de 1 895, en el Salón lndien, del 

Grand Café, boulevard des Capuclnes, en Parls, asf comenzó uno de los sucesos 

más ifTlportantes de la historia. Algunas de las cintas que se presentaron fueron: 

"S_alida de las fábricas de Lumi~re", "El regador regado", "La comida del Bebé", 

"Llegada de un tren•, "Construcción de un muro", entre otras. 

Sin embargo, Lumiere no estaba convencido de que su invento llagara a 

comercializarse pues pensaba que después del primer furor, pasaría a la historia, 

al fin terminó por convencerse que su Invento estaba conquistando al mundo y se 

negó a vender los derechos de su invento y los aparatos por mucho tiempo; 

mientras que sus agentes recorrfan el mundo entero dando exhibiciones. Las 

películas que realizó se basaban en hechos reales de la vida diaria, hechos 

cotidianos y espontáneos, no actuados. 

El primero en realizar pelfculas con escenas preparadas de antemano, de 

manera artificial fue George Mélies, quien descubrió los efectos especiales como 

la sobrelmpreslón, el fundido encadenado, etc. "[ ... } he descubierto todos los 

procedimientos llamados <<misteriosos> > del cinematógrafo: [ •.. } cierto día 

estaba yo fotografiando [ ... } la Plaza de la Opera, un bloqueo del aparato 
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tomavistas que utilizaba al principio [ ... J produjo un efecto inesperado, necesité un 

minuto para desatascar la película y volver a poner el aparato en marcha. Durante 

ese minuto, esta claro que los transeúntes, los autobuses, los coches habían 

cambiado de lugar. Al proyectar la cinta, pegada en el punto donde se había 

producido la ruptura, observé de pronto que un autobús Madeleine-Bastille se 

convertía en un coche fúnebre y los hombres en mujeres. Había descubierto el 

truco por sustitución llamado truco de paradas[ .. ,¡ y después realizaba [empecé 

a realizar! las primeras metamorfosis de hombres en mujeres y las primeras 

desapariciones repentinas [ ... J 

[ ... )En fin, utilizando unos conocimientos de ilusionismo [ ... J introduje en el 

cinematógrafo los trucos de maquinaria, de mecánica, de óptica, de prestidigita

ción, etc. [ ... J el truco aplicado de manera inteligente permite hacer visible lo 

sobrenatural, lo imaginario, incluso lo Imposible, y realizar unas escenas realmente 

artísticas [ ... ) n .2 

También realizó films de aventuras fantásticas como: "Le voyage dans la 

luna" (Viaje a la luna), "Barbe -bleu" (Barba Azul), "Les voyages de Gullfver" (los 

viajes de GulllverJ, "20,000 Henos sous les mers" (Veinte mil leguas de viajes 

submarino), entre otros. Su casa, la Star Film se adueñó del mercado francés. 

Se pasará ahora a hacer un breve recorrido del desarrollo de la cinematrogra

ffa en algunos países. 

INGLATERRA: Los pioneros del cine inglés fueron originalmente fotógrafos, 

es por ello que sus descubrimientos fueron imprevistos y con frecuencia revolucio

narios para su época. 

1 Romaguera f Ramio, Joaquim, Alslna Therenef Homero (edsl, Textos y Manifiestos del Cine, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1989, pp. 394·396. 
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La Escuela de Brlghton en los años que abarcaron de 1900 a 1905, comenzó 

a fijar las primeras reglas de planificación y montaje. En el año de 1697 George 

Albert Smith dejó de filmar sus escenas al aire libre y filmó en un estudio 

empleando el truco fotográfico de la sobre Impresión, que después patentó; realizó 

la ampliación de tamaños, Intercaló planos en sus películas para efecto de ampliar 

los detalles pequeños de la acción desarrollada y que de otra manera escaparían al 

ojo del espectador, es decir, combinó los grandes planos y los planos generales en 

una misma escena. E~ 1899 James Williamson reallzó escenas al aire libre del tipo 

documental, en la competencia de Regatas de Henley, en donde mostró planos 

sucesivos de la multitud y las embarcaciones, es decir, aquí la cámara no juega el 

papel de un aparato Inmóvil, sino que salta de una situación a otra. También utilizó 

el primer plano3 como truco e introdujo un elemento característico: la persecuslón, 

en "Stop thief", en 1901. En 1900, Wll\lam Paulen el film "Carrera loca en auto 

en. Picadilly Circus", que realizó en exteriores, empleó el travelling dramático de 

manera deliberada: transmitiendo al público la sensación de Ir en auto a altas 

velocidades, evitando accidentes y collsiones. 

ITALIA: El cine itallano tuvo un nacimiento tardío. La primera casa 

productora fue fundada en el año de 1904 por Ambrosio, ~n Turín, quien era un 

comerciante de productos fotográficos, y que realizó documentales y cortometrajes 

cómicas. 

En 1905 se.fundaron otras dos sociedades, una de las cuales llegó a ganar 

fama, la \tala. En aquellos tiempos el cine italiano no tuvo mucho de original, le 

faltaba experiencia, para contrarrestar esta situación, contrataron empleados que 

trabajaban para Zecca y Pathé, para que les revelaran técnicas y trucos. 

, El gran plano sólo muestra el rostro; el primer plano, el busto; el plano americano, el personaje de 
medio cuerpo; el plano medio, el personaje de cuerpo entero; y el plano general, varras persol\&s en una 
escenogratla. 
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URSS: El cine ruso fue nacionalizado en 1919 y controlado por el Comisaria· 

do de Educación con el objeto de adoctrinar a las masas, utilizándolo como medio 

de propaganda revolucionarla e ideológica dentro de sus fronteras, sin Importarle 

los mercados exteriores, motivo por el cual fue casi desconocido. Uno de sus 

creadores fue el director Sergel Mijailovich Eisenstein, quien dirigió "El Acorazado 

de Potemkln" y "Octubre", otro fue Vsevolod lllatlonovich Pudovkin, quien filmó 

"Madre" y "Tormenta sobro Asia". 

La escuela rusa subrayó la Importancia esencial del montaje, o sea, del ritmo. 

El montaje consiste en combinar, en yuxtaponer diversos valores, diversas escenas, 

a efecto de obtener como resultado un todo armónico que represente algo más que 

sus partes, es decir. un todo que sea un resultado cualitativo general distinto al 

valor cuantitativo particular de las partes que lo forman. 

Es por esto que al montaje no se le puede aplicar el axioma aritmético de que 

el orden de los factores no altera el producto, pues aquí sucede todo lo contrario; 

la yuxtaposición de dos o más escenas da como resultado un nuevo concepto, un 

nuevo producto, es decir, dos planos apropiadamente montados proproclonen un 

Impacto mayor que el que producirían divididos. 

Seg~n lo dicho por Eisenstein: "[ ... )Este método determina radicalmente la 

posibllldad de desarrollar una puesta en escena <<activa>> (el espectáculo en 

su conjunto); en lugar de ofrecer una <<reproducción>> estática del aconteci

miento dado, exigido por el tema, y la posibilidad de su solución solamente a través 

de la acción lógicamente vinculada a aquel acontecimiento, se propone un nuevo 

procedimiento: el libre montaje de acciones {atracciones) arbitrariamente elegidas, 

independientes !incluso fuera de la composición dada y de la vinculación narrativa 

de los personajes), pero con una orientación precisa hacia un determinado efecto 

temático final. Esto es el montaje de las atracciones[ ... ]. 
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[ ... ] La atracción (en su aspecto teatral) es todo momento agresivo del 

espectáculo, es decir, todo elemento que someta al espectador una acción 

sensorial o psicológica, experimentalmente verificada y matemáticamente calculada 

para obtener determinadas conmociones emotivas del observador, conmociones 

que, a su vez, le conducen, todas juntas, a la conclusión ideológica final [ ... )". 

Resumiendo, para Eisenstein el montajes es "[ ... ] el medio de conferir 

movimiento (es decir, la idea) a dos imágenos estáticas[ ... )".• 

ALEMANIA: El cine alemán tomó el cauce del expresionismo, en donde se 

conjugaron los escenarios estilizados, la iluminación rebuscada y la interpretación 

hierática y como consecuencia surgieron varias obras de arte. 

La obra de G.W. Pabst tuvo una gran importancia para el cine europeo desde 

el punto de vista estético y técnico, representó psicológicamente los rasgos de los 

personajes, utilizando encuadres y movimientos de cámara para expresar estados 

de ánimo, realizando así un cine crudo e implacable frente al romanticismo de 

Hollywood, todo ésto lo logra con su film "La calle sin alegría", filmada en 1925. 

FRANCIA: Durante los años 20's surgió un movimiento llamado avant-garde. 

Con un interés concretamente experimental se hicieron films como "Napoleón", de 

Abel Gance, "Finis terrae", de Jean Epstein y "Entreacto", de René Clalr. 

Louls Oelluc consideró que los elementos creadores del arte cinematográfico 

eran el decorado, la iluminación, la cadencia (el ritmo) y la máscara (el actor) él 

trató de orientar al cine francés hacia un camino intelectualmente noble y fue así 

que en torno a él se agruparon una serie de artistas a los que se reconoció como 

la Escuela Impresionista, dicha vanguardia estaba formada par personas que 

4 Aomaguera 1 Ramio, JoaQutm, op. cit., pp. 73·75. 
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contaban con una preparación cultural y artística, es decir, era una élite Intelectual, 

todo Jo contrario a los laboratorios experimentales soviéticos, cuyo objetivo era 

llegar a la masa de los espectadores. Esta nueva ola fue una reacción en contra 

del cine mercancía, nació como una negación dialéctica de un arte popular y de 

masas, que fue históricamente necesaria, Sus integrantes fueron Germaine Dullac, 

Jacques Feyder, Max Linder, Marce L'Heubier, Abel Gance y Jean Epstein. 

Fue así que el cine adquirió su categoría de arte "original". 

ESTADOS UNIDOS: Fue en 1903, con la primera película de argumento 

realizada, "El gran robo del tren", del americano Edwin S. Porter, que duró 10 

minutos y con sus consecutivas imitaciones debido a su gran aceptación, que se 

construyeron los primeros cinemas y estudios de filmación. 

Surgieron los creadores de un lenguaje fllmico, de un lenguaje cinematográ

fico, con David Wark Grlffith a la cabeza, su propensión al lirismo, su gusto por lo 

espectacular y sus búsquedas de estilo estimularon el desarrollo del arte cinemato

gráfico. El primer plano y la panorámica fueron creaciones suyas, así como el flash 

-escena corta interpolada-, el flou -efecto fotográfico que hace aparecer difusos Jos 

contornos-. 

Grlfflth, al Igual que Delluc y Epsteln, buscaron provocar las emociones, los 

sentimientos y estados de ánimo del espectador a través de las imágenes, así se 

creó el lenguaje cinematográfico, que sólo le pertenecía al cine y que lo diferencia· 

ba de cualquier otra arte. 

La guerra paralizó la producción europea y los norteamericanos se 

aprovecharon de la situación para tomar el control de la industria cinematográfica. 
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Así, las compañías Paramount, Fox, Universal, Loew y Metro dominaron la 

producción, exhibición y la distribución en el extranjero, dificultando con ello el 

auge de las producciones nacionales. Las películas extranjeras fueron suprimidas 

de las salas estadounidenses, mientras que en los demás países las películas 

norteamericanas ocupaban hasta el 90% de los programas de las salas. Se crearon 

nexos con las empresas financieras de Wall Street (el banco Kuhn Loeb, la General 

Motors, Dupont de Nemours, los bancos Morgan y Rockefeller, etc.) para producir 

films espectaculares, y como consecuencia de este vínculo la producción se 

"tecnificó" y los verdaderos amos de las películas fueron los productores: los 

directores ya no seleccionaron los argumentos, los artistas, los técnicos, ni 

elaboraron el guión, ni el montaje, entre otras cosas. 

Se estableció el "star system", el sistema de estrellas, con el objeto de 

asegurar un público constante, despertando su curiosidad por los artistas, 

asegurando de esta manera económicamente a las producciones. Chaplin, 

Falrbanks, Mary Pickford, Gloria Swanson, Rodolfo Valentino, entre otros, 

causaban curiosidad y admiración entre los espectadores. 

JAPON: Los comienzos de la producción japonesa fueron marcados por la 

Nikkatsu; su producción se especializó en gendai-geki (referente a los asuntos 

modernos), que se realizaba en la ciudad de Tokio, y en jidai-geki (referente a los 

asuntos antiguos), que se realizaba en la ciudad museo de Kioto. En la década de 

los 20's Kenji Mlzoguchi, Telnosuke Klnagusa y Tomu Uchida formaron un grupo 

de jóvenes que reclamaron la modernización del cine japónes. En los años 30's se 

fundó la compañía Toho, por lchizo Kobayashi. 
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2. Cine Sonoro 

El cine sonoro consiste en los procedimientos que permiten el registro del 

sonido sincrónicamente con la impresión de las imágenes fotográficas. 

En realidad fue una circunstancia particular de la Warner Brothers lo que 

originó la Incorporación del sonido a las películas; la Warner se encontraba a punto 

de quebrar y para salvarse de la quiebra estaba buscando algo que impulsara sus 

películas, ese "algo" lo encontró en el sonido, asf se filmó "El cantante de jazz", 

(The jazz singar), de Alan Crossland, interpretada por Al Johnson, que tuvo su 

representación el 23 de octubre de 1927. Aquí se llevó a cabo la grabación del 

sonido en discos. 

De los descubrimientos ya antiguos de Eugéne Lauste se derivó la huella 

sonora fotográfica, que permitió grabar sonido e imágenes en una misma cinta, 

tanto para la reproducción como para el rogistro. En éste último caso los 

Inconvenientes eran mayores a las ventajas. Para el "rodaje" se estableció la regla 

de grabar sonido e Imágenes en films distintos. Después la banda sonora se dividió 

en tres bandas: diálogos, música de acompañamiento y efectos sonoros, mismas 

que se fundían en una sola a través del montaje y la sobreimpreslón en la pista 

sonora que se destinaba a la proyección. 

La consecuencia directa de la Integración del sonido a la película fue la 

multiplicación de los espectadores cinematográficos. Sin embargo, tuvo también 

varios criticas, los rusos Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov, en 1928 publicaron 

su Manifiesto, en el. cual expresaban que el montaje se iba a ver esclavizado por 

la palabra; afirmaban que "toda adición de la palabra a una escena filmada, a la 
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manera del teatro, mataría a la puesta en escena porque chocaría con el conjunto, 

que procede sobre todo por yuxtaposición de escenas separadas".• 

Desde el punto de vista estético, el cine sonoro tuvo una mayor continuidad 

narrativa porque eliminaba los carteles. 

El problema de la diversidad de idiomas se Intentó resolver con la filmación 

de diferentes versiones de cada película en distintos idiomas; Hollywood, para 

impedir el renacimiento de los cines nacionales llevó a cabo versiones en lenguas 

extranjeras, con actores de Importación. Tiempo después se logró llevar a cabo la 

técnica del doblaje, que consiste en que una persona le "presta" su voz y "hable" 

por un actor en su Idioma, y la consecuencia es que en el film el actor "habla" con 

otra voz y en un Idioma desconocido para él mediante la Intervención de otra 

persona. 

Durante la Segunda Guerra Mundial los países del Eje Berlín-Roma-Tokio 

utilizaron al cine para hacer propaganda nacionalista. Otra consecuencia que se 

desprendió del conflicto fue el cierre de los mercados para las películas de los 

países enemigos. Se realizaron por parte de los EU y la URSS, films de guerra para 

crear una conciencia nacional y una solidaridad en los países que deberían aliarse. 

Otra de las consecuencias fue la virtual desaparaclón de la producción europea y 

el auge de la norteamericana. 

Al término de la guerra en Italia se produjo el nacimiento del neorreallsmo, 

que surgió como consecuencia de la situación precaria del país y de la destrucción 

de los estudios y demás recursos materiales cinematográficos en Europa, por lo que 

se tuvieron que conjugar escenarios reales y un estilo simple. Se realizaron las 

películas a partir de sucesos reales, había que redescubrir Ja realidad. Los 

'5adoul, George, Histoda del Cine Mundial, 10a. ed., Ed. Siglo XXI, México, 1987, p. 210. 
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resultados de esta conjugación fueron singularmente notorios en Italia, y fue 

Roberto Rosellinl, entre otros, quien marcó la pauta con "Roma, Citta Aperta" 

(Roma, Ciudad Abierta); otro director importante fue Vittorio de Sic a, quien filmó 

"Ladrón de bicicletas". 

En poco tiempo la escuela neorrealista traspuso las fronteras marcando un 

nuevo estilo de realización. Resumiendo, las características comunes del 

neorrealismo son la filmación en las calles, la utilización de actores no profesiona

les, la baja en los costos de producción, y el trabajo con hechos y situaciones 

reales. Se observó un mayor grado de dificultad para controlar los elementos de la 

calle, porque había una mayor intervención de la casualidad, del azar. 

Los países que participaron en la guerra realizaron films de acuerdo a sus 

respectivas posiciones, los países que fueron víctimas en el conflicto llevaron a 

cabo films en los que expresaron las crueldades de la guerra, sus sufrimientos, su 

cólera; entre otros estaban Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Mientras que 

Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS, justificaron sus posiciones. 

Otro fenómeno de la postguerra fue el internacionalismo cinematográfico, 

que favoreció las coproducciones como medio para abaratar los costos y facilitó 

en los países que habían tenido poca importancia en el ámbito cinematográfico, el 

nacimiento de sus cinematografías. Como ejemplo de ello se tiene a Suecia, con 

su film "Señorita Julia", filmada en 1950, de Alf Sjoberg, y "Sonrisas de una noche 

de verano" en 1956, de lngmar Bergman: en España surgieron Luis García Berlanga 

con "Novio a la vista", filmada en 1953, y José Antonio Bordem con "Muerte de 

un ciclista" en 1955. Mientras que en Argentina Ja película más importante fue "La 

casa del angel", filmada en 1955, de Leopoldo Torre Nilsson. Y aquí en México 

destacó el español Luis Buñuel con sus films "Subida al cielo" en 1952, "Los 
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olvidados" y "Ensayo de un crimen", filmada· en 1955. Mientras que en Japón, 

Aklra Kurosaua filmó su "Rashomon" en 1951. 

El mayor rival que ha encontrado el cine desde 1948 ha sido la televisión, 

que ha Influido en la reducción del consumo cinematográfico en las salas de todo 

el globo terráqueo; debido a la mayor facilidad que tiene para introducirse en el 

domicilio del espectador y para Introducir los telefilms, anteriomente exclusivos del 

cine. 

En 1952 Hollywood, para contrarrestar la crisis provocada por la televisión 

buscó atraer a los espectadores, y una de las técnicas que empleó fue la del 

cinerama, que consistió en una pantalla cóncava, triple, gigantesca, que práctica· 

mente abarcaba el campo de visión del 9spectador, y que empleaba tres proyecto

res que debían estar perfectamente sincronizados y cuyos ángulos de Incidencia se 

hallaban calculados correctamente, asf el espectador tiene la sensación de hallarse 

dentro de la acción. El sonido estereofónico con altavoces múltiples contribuyó a 

aumentar el realismo del cine. 

Otra de las técnicas que se ha utilizado fue la del cine en relive,8 que es una 

técnica que permite la ilusión del relieve superponiendo a la vista dos imágenes, 

una al ojo izquierdo y otra al derecho, que son posible ver mediante el empleo de 

unos lentes, que primero fueron verde y rojo, y después se utilizaron vidrios 

polarizados, pero duró poco su explotación comercial por la Incomodidad y la fatiga 

que provocaban dichas gafas. 

Después vino el cinemascope, este sistema se basa en un procedimiento 

óptico denominado anamórfosis en donde a la imagen comprimida se la da su 

aspecto normal sobre una gran pantalla panorámica cóncava, es decir, hay una 

'Vid. infra, p. 20. 
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compresión óptica de la imagen, y en la proyección se efectúa la descomposición 

óptica. En sus Inicios el cine adoptó para sus pantallas la fórmula 3 X 4, es decir, 

la proporción 1 X 1.33, y con el cinemascope la proporción que se usa es de 1 X 

2.66, lo doble. 

Las grandes compañías siguieron la política de aumentar la espectacularidad 

y costos de sus producciones, reduciendo el número de éstas y realizándose así 

casi puras superproducciones. 

Durante esta década en Francia apareció la "nueva ola" denominada nouvelle 

vague, que tenía como características la creación de una moral antiburguesa junto 

con la apología del libertinaje, rompiendo los antiguos moldes y anteponiéndose la 

libertad creadora a cualquier exigencia de tipo comercial, logró hacerse de un 

mercado porque también hubo una "nueva ola" de espectadores. Entre otros 

representantes de este movimiento se encontraban Jean·Luc Godard con "Al final 

de la escapada", Francois Truttaut con "Les 400 coups" (Los 400 golpes); Bazin, 

Aivette. 

Los EU en esta etapa se caracterizaron por la realización de algunas 

superproducciones con grandes presupuestos, aprovecharon las ventajas 

económicas del rodaje en otros países, por ser la mano de obra más barata en los 

paises donde se llevaba a cabo la filmación de la película, y al tener el escenario 

auténtico, ya no tenfan que reproducirlo en los estudios. 

En 1966 desapareció el "Código Hays", rector de la moral del cine 

estadounidense desde los años 30's. Por lo que se fueron escogiendo temas 

relativos a la violencia, la drogadicción, el sexo, la política, las desviaciones 

psicológicas, entre otros. 
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En Francia a pesar de que ha disminuido el número de espectadores, la 

Industria no se ha visto muy afectada por lo que toca a las recaudaciones, ya que 

se han aumentado los precios de entrada. Sin embargo, hay otros factores que 

han contribuido al desequilibrio del cine francés, la aparición de la televisión, los 

altos porcentajes de impuestos (el fisco recoge el 37% de la recaudación), la falta 

de estrellas taquilleras, la diversificación de las hábitos de diversión v los costos de 

producción elevados. 

En España la producción se realiza en su mayoría mediante coproducciones 

con otros países, misma que cuentan con la protección que el Gobierno español da 

a las películas nacionales. 

El Gobierno español ha hecho obligatoria la distribución y exhibición de 

películas nacionales y subvenciona a la producción de acuerdo a su categoría 

artística. Las distribuidoras tienen la obligación de manejar una película española 

por cada cuatro extranjeras dobladas al castellano. No se consl<.leran extranjeros 

los films que se exhiban en su versión original, mexicanos y argentinos, o 

subtitulados. Y por cada cuatro días de exhibición de cintas extranjeras dobladas 

al castellano, se tiene que dedicar un día de exhibición a las cintas españolas. 

En cuanto a Argentina, que en líneas anteriores no se le menciona, cabe 

decir que fue Mario Gallo, un inmigrante italiano, el primer director argentino, que 

rodó la cinta "La ejecución de Dorrego" en 1908. En los años de 1915 y 1920 el 

cine tuvo una gran prosperidad, misma que entró en crisis durante ta Segunda 

Guerra Mundial al faltarle el suministro de película virgen proveniente de los EU, 

quien prefirió suministrarla a México, en perjuicio del cine argentino. 

En Argentina aparte de la competencia televisiva también ha influido, en 

perjuicio del cine, la situación económica que se vive, que ha provocado una espiral 
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Inflacionaria en la economía, junto al malestar social latente. Durante los años 60's 

hubo un rechazo hacia el cine tradicional y una búsqueda de un lenguaje, y la 

crítica a la sociedad. Hubo una aproximación ineficaz y limitada hacia los 

problemas argentinos por seguir las reglas que imponía el sistema. 

La producción internacional actualmente tiene un nivel relativamente alto en 

los países que cuentan con un dominio en sectores importantes del mercado 

mundial y que tienen la posibilidad de imponer sus películas en otros países, donde 

la producción nacional no representa una competencia. Cabe mencionar que en los 

países subdesarrolíados y densamente poblados, la disminución del número de 

espectadores no es tan significativa, debido a que hay pocas variantes para el ocio 

y la evasión. 

En los paises latinoamericanos prácticamente no existe una industria 

cinematográfica. 

Se llega a la conclusión de que la verdadera crisis se encuentra en realidad 

en los canales de difusión de los !ilms, las que están en problemas y se han visto 

afectadas son las salas de proyección de películas, no las películas en lo particular, 

debido a las diversas formas que han Ido surgiendo para poder apreciar las cintas, 

vgr. los videocasettes, mediante los cuales los espectadores pueden ir formando 

su propia filmoteca, al igual que una biblioteca; o la televisión por cable. Aunque 

es importantes destacar que las pel>culas no se aprecian de Igual forma en la 

televisión o por medio de los videos, que en el cine, donde las emociones y el 

realismo salen a flote con mayor énfasis, y donde no hay distracción posible con 

otras cosas, como en el caso de la televisión; el arte cinematográfico definitivamen

te se aprecia mejor en las salas de proyección que en ninguna otra parte, pues 

aunque se transmita y disfrute de manera colectiva, se estima y se capta de 

manera individual y particular. 
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3. Cine en Colores 

Con el color agregado al cine se realzó, se precisó la sensación de realidad 

y se aumentó la fuerza dramática de una escena, o corno diría Eisensteln" [ ... ) el 

color, corno la música, ocupan su lugar adecuado cada vez que uno u otra, con 

exclusión de todo otro elemento, se revelan corno capaces de expresar o explicar 

con mayor plenitud, en un momento dado de la acción lo que dabe ser dicho, 

declarado, explicado o sugerido[ ... ]".' 

Corno se ve, el color tiene su propia función artística. La clasificación de los 

colores es la siguiente: 

Cálidos (rojo, anaranjado, amarillo). 

Frescos (verde, azul). 

Los primeros transmiten al espectador sensaciones de excitación, actividad 

y calor. Mientras que los segundos transmiten sensaciones de descanso, 

comodidad y frescura. 

El primer procedimiento utilizado para dar color a los filrns fue el de los 

pinceles, ya en los albores del siglo Méli~s coloreaba a mano sus filrns. En 1914 

se creó una corporación, en Boston, para analizar la coloración del celuloide, con 

fines industriales. Años después se dijo que se había logrado la aplicación del rojo 

y el azul, pero hacía falta el tercer color para llegar a la tricromía cinematográfica, 

y finalmente en 1928 Kalrnus y Merian C. Cooper idearon el proceso de imbibición, 

el cual consistía en transportar una imagen de una gelatina matriz a otra película. 

Y después el Dr. Kalrnus logró registrar todos los colores del espectro por el mismo 

proceso mejorado a tres colores. 

1 Romaguera 1 Ramio, Joaquim, op. cit., p. 498. 
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En 1928 el technicolor norteamericano adoptó el procedimiento siguiente: 

una cámara especial registraba a través de tres filtros, tres negativos que 

correspondían a los colores fundamentales. Los tres negativos servían para hacer 

matrices cuyas superficies útiles retenían los colorantes por inhibición, al igual que 

las piedras litográficas retienen la tinta de la impresión. Dichas matrices también 

coloreaban las copias. En 1950 se creó el eastmancolor por la Kodak, que era una 

nueva pellcula de 35mm., y que permitió una mayor facilidad para conservar la 

calidad cromática. 

Otros sistemas fueron el agfacolor alemán, el sovcolor ruso, el gevacolor 

belga, el ferraniacolor italiano, el fujicolor japonés, entre otros. 

4. Cine en Relieve 

El objetivo de los creadores del cine ha sido expresar la realidad en su 

totalidad y que sea percibida por el ser humano a través de todos los sentidos. 

El cine mudo sólo se logró que la realidad, que las imágenes se percibieran 

por el sentido de la vista, el propósito del cine en relieve fue transmitir una 

sensación de profundidad y volumen. 

Las películas realizadas en technlco/or pretenden reproducir los colores 

naturales, ya no realizarlas en blanco, negro y gris; el cine sonoro da la posibilidad 

de captar al mismo tiempo la palabra, la música y el ruido. 

Ahora bien, lo que pretende el cine en relieve es lograr la total humanización 

y el completo realismo de los films, a través de la utilización de la tercera 

dimensión. Así se tiene la sensación de profundidad debido a que los ojos no ven 
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de Igual modo, y con la superposición de las dos Imágenes se produce la visión en 

relieve. 

Rohlmann y O' Almelda lograron en 1855 fusionar dos imágenes, preparándo

se así el advenimiento de la fotografía estereoscópica. 

Estanave modificó una pantalla y mediante rejas, sin superponerse, llegó a 

formar Imágenes estereoscóplcas. E. Randall en 1929 creó dos aparatos de 

proyección gracias a los cuales cada fotograma se reflejaba simultáneamente en 

los ojos. Las dobles lentes de los aparatos proyectaron las imágenes con rayos 

violeta y con luz escasa con rayos actínicos. Louis Lumiére en mayo de 1936 

exhibió el primer film comercial en relieve, en el mismo café donde proyectó sus 

primeros fllms. 

En el film tridimensional la toma du vistas se llevaba a cabo sobre dos 

películas, al proyectar las películas sobre una misma pantalla, se utilizaban unos 

lentes para que el espectador pudiera seleccionar para cada ojo, la Imagen 

correspondiente. Sin embargo, la explotación comercial del cine en relieve ha 

fracasado. 

B. Importancia del Cine 

1. Social-Cultural 

Desde sus orígenes el cine ha destacado su significación social, como 

espectáculo de masas y medio de información a las mismas. Es una de las 

innovaciones más importantes del siglo XX desde el punto de vista social, pues con 

su llegada se produjo por vez primera una amplía circulación común de creencias, 
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asplraclonas dadas en las sociedades diversas, por vez primera las personas 

compartieron sentimientos simulténeos, en los sitios en que fue posible proyectar 

un film. 

El cine al plasmar la realidad, los hechos y la problemática social se ha 

convertido en el mejor testimonio de los mismos. La obra cinematográfica primero 

capta, analiza y después expresa las situaciones y contradicciones que van 

surgiendo dentro de una sociedad, haciéndolas de esta manera públicas; como 

ejemplo de estas situaciones sociales se puede mencionar el desarrollo, poderlo y 

supremacía de los paises indust<ializados frente al subdesarrollo de los no 

Industrializados; la explotación de la clase trabajadora, la democracia, la represión, 

etc. 

El cine es una obra social, desde su creación hasta su recepción. Esto es así 

porque es una obra creada de manera colectiva ya que para su concepción, 

elaboración, producción, dirección y comercialización participan diversos Individuos; 

no es producto de una elaboración individual, es decir, es un producto derivado de 

la unión de distintos talentos, de diferentes creatividades y, por consiguiente, esta 

creación colectiva tiene su contrapartida, que es vista, asimilada y criticada por una 

colectividad, por una sociedad. 

Nuestra civilización se ha calificado como la "civilización de las imágenes" 

y su medio de expresión más claro es la expresión cinematrográfica. A través del 

cine se pueden tratar diversidad de temas, no hay limite, se pueden plasmar las 

metas, los anhelos, las situaciones sociales de los hombres en los diferentes 

estratos sociales y en las distintas culturas, y es capaz de transmitir ésto con 

rapidez a diferentes partes del mundo. 



l. ¿QUE ES EL CINE? 23 

Respecto a ésto nos dice Federico Heuer, •¡ .. ,] La rapidez de su comunica· 

ción y la firmeza de su expresión se manifiesta en todos los órdenes sociales. No 

hay un solo cambio en la moda femenina, o un nuevo ritmo musical que no pueda 

alcanzar los más remotos lugares y a una velocidad vertiginosa, ni hay expresiones 

idiomáticas, hábitos sociales o actitudes filosóficas ante la vida, que no cundan y 

puedan propagarse de una sociedad a otra por medio del cine y con un poder sin 

paralelo con otras formas de expresión[ ... ]".' 

A través del cine la gente se da cuenta de una gran cantidad de hechos 

concernientes a otros países, conoce su gente, su forma de vida y de pensar, sus 

costumbres, su cultura, su moda, entre otros. 

La sociedad actual es producto de los avances tecnológicos que se han Ido 

ge.nerando, por medio del teléfono las personas se pueden comunicar can otras que 

se encuentran a miles de kilómetros de distancia, por medio del fax se pueden 

enviar copias de documentos a grandes distancias en cuestión de segundos; el cine 

le permite conocer a las personas cosas que nunca había visto y que posiblemente 

no hubieran podido conocer si no es a través de él, como diría Jarvle t.C. "[ ... ] 

Hecha la oscuridad la pantalla se ilumina, la pelfcula se pone en marcha, y un 

mundo se abre[ ... ]".' 

Ahora bien, el espectador que Inicialmente Iba al cine ha ido cambiando con 

el paso del tiempo, originalmente los cines eran centros de diversión a los que se 

Iba en familia, era un espectáculo famlllar; hoy en día la mayoría de las personas 

que van a disfrutar al cine las películas que se proyectan son los jóvenes solteros. 

Esto es consecuencia, de alguna manera de la sustitución que ha tenido el cine por 

• Heuer, Federico, La Industria Ci'nematoqrdlica Mexicana, Ed. Polfccomta, México, 1964, p. 262. 

'Jarvle, l. C., Soclafogla del Cí'ne, trad. Joaquín Femández, Ed. Guadanama, Madrid, 1974, p. 209. 
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parte de la televisión, como espectáculo familiar. Aunque esta circunstancia no 

cambia el hecho de que es un gran medio de atracción del público. 

Apoyando lo dicho anteriomente, Satanowsky dice cuáles son las causas del 

triunfo del cine. 

•Al Como medio de expresión del entendimiento, se mani
fiesta con amplitud accesible a todas las inteligencias. 
las demás artes emplean el simbolismo o el lenguaje 
indirecto para expresar ideas o hacer sentir emociones. 
El periódico y la radio actúan en forma pasiva. El primero 
se expresa por la palabra impresa. la segunda emplea 
vocablos y otros sonidos. El cine, en cambio, aprovecha 
varios medios y otro, el más importante: la realidad 
misma en movimiento. Es universal porque tiene un 
lenguaje universal. Aunque emplea palabras, signos y 
símbolos, no tiene fronteras: es la imagen, que en todos 
los puntos del universo es igual [ ••. ) 

81 La vida se ve en el cine tal cual es o como se quiere que 
sea: El espectador casi no tiene que hacer el esfuerzo 
intelectual de ver un signo y convertirlo en una idea o 
sentimiento. la realidad está presente. Es directa, 
amplia: se ven las imágenes y el movimiento, se 
escuchan los sonidos, se perciben las colores y hasta el 
relieve[ ... ) 

CI Constituye un panorama superior a cualquier intento de 
describirlo: Es un arte cómodo, intelectual y económico, 
porque permite la percepción directa de lo que se quiere 
mostrar y atrae a toda clase de espectadores, cualquiera 
que sea su situación particular, capacidad y conocimien
to, desde el analfabeto hasta el sabio. Para el cine rige 
literalmente el conocido proverbio chino de que 'una 
imagen vale por mil palabras·. 

Es la maravilla de la percepción visual y auditiva de los 
lugares y paisajes más remotos y extraordinarios, los 
mejores artistas, las construcciones más bellas, como si 
el espectador se hallara junto a ellos. Satisface el deseo 
y la curiosidad por lo desconocido y lo inalcanzable al 
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mostrar los pueblos, ciudades, habitantes y costumbres 
de otros países. En la perfección de sus medios, lo 
desmuestra todo desde el punto de vista más interesan
te: los movimientos, el diálogo, la música, los rostros, la 
riqueza y aún la miseria ( ... J 

DI Es la mejor herramienta al servicio de la expresión: Se ha 
apoderado de manera absoluta de la fotografía y la ha 
animado, incorporándole cuanto elemento técnico 
(maquinarias, electricidad) ha creado la civilización 
( ... )".'º 

25 

Como el cine se basa en las Imágenes en movimiento y éstas tienen un 

lenguaje universal, el cine también lo tiene, tómese como ejemplo de ello la época 

del cine mudo, cuando los agentes de los Lumiére recorrían el mundo con el 

cinematógrafo proyectando películas mudas que todos entendían, y aún con las 

técnicas que se fueron desarrollando, sigue siendo un medio que todo el mundo 

entiende y comprende, asequible a cualquier tipo de Inteligencia. 

A guisa de ejemplo se van a citar a continuación algunos films con contenido 

social que se han rodado en diversos años; están los que se filmaron después de 

la Segunda Guerra Mundial, en dando se trataron tos problemas sociales que 

surgieron como consecuencia de la misma, como el desempleo, el alcoholismo, la 

violencia social, entre otros, como "Lo mejor de nuestra vida" de Wilfiam Wyler, 

relativo a la psicología del hombre que regresa de la guerra, otro tema que se ha 

tratado, ha sido el del racismo de negros y judíos, mismo que se trató en 

"Encrucijada de odio" y "La luz es para todos", de Elia Kazan. Con motivo de las 

bombas nucleares se realizaron películas referentes a la energía atómica, una de 

ellas fue "Cinco", que trató de un holocausto mundial en el cual quedan cinco 

sobrevivientes, pero que continúan con sus conflictos de conciencia social, 

10 Satanowsky, Isidro, La Obra Cincmatogdfica frente o/ Derecho, Ed. Porrúa, Buenos Aires, 1948, 
v. 1, pp. 87-89. 
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racismo, entre otros. A finales de los años 50's aparecieron los temas de drogadic

ción y delincuencia juvenil, la falta de comunicación y comprensión entre padres 

e hijos, como la cinta "Rebelde sin causa". Los 60's se vieron todavía más 

politizados· por los movimientos sociales que se dieron, como la Revolución 

Cubana, la cultura de los hippies, los movimientos estudiantiles, la Guerra de 

Vietnam, entre otros, por medio del cine se tomó conciencia de la problemática 

social. 

Lo que ha buscado el cine social es expresar y conclentlzar al público de los 

conflictos y problemas políticos, sociales y económicos que existen en la sociedad. 

las Industrias cinematográficas de los países dominantes al pretender 

conquls_tar el mercado mundla,I, no solamente tienen como objetivo obtener 

beneficios comerciales, también buscan difundir e imponer sus modelos culturales, 

sociales y políticos. 

Por otro lado, en el aspecto cultural hay que entender por cultura el conjunto 

de modelos de creencias, de valores, de Ideas de las personas. Las formas de 

cultura son fuentes de Identidad, de aspiraciones de un conjunto de personas, así 

como los artefactos en que pueden plasmarse y expresarse. Y uno de esos 

artefactos es el cine, que refleja los valores importantes en la sociedad. Las 

películas transmiten cultura; las Imágenes, las concepciones de la realidad, los 

valores y las creencias se plasman en los films. 

2. Política 

La palabra política deriva del griego polis, que significa ciudad, todo lo que 

se refiere a la ciudad. Tomando esta concepción de política y considerando que uno 

de los medios de comunicación es el cine, y que una de las cuestiones que 
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transmiten estos medios son mensajes, y que éstos a su vez pueden ser de tipo 

social, comercial, cultural, informativo, ideológico, político, entre otros, se puede 

decir que el cine tiene una significación política y social como espectáculo de 

masas. 

Se puede pensar en la existencia de un cine político considerándolo como un 

cine concebido y utilizado por la organización política y aun así, se le debe 

considerar en un plano no ya político, sino ideológico. Porque el cine político se 

despliega en una zona que es la estructura Ideológica de una sociedad; es decir, el 

cine político sólo puede existir y explicarse en la medida en que es ideológico. La 

estructura Ideológica de una sociedad está integrada por el conjunto de Ideas y 

costumbres de la misma. Aquí es donde el cine se puede manifestar. Con respecto 

a la Ideología hay que notar su doble característica, su dependencia, en ultima 

Instancia, de la infraestructura económica, y su relativa autonomía. 

En ciertos países la producción de películas es básicamente una producción 

de propaganda" porque dichas películas expresan una determinada concepción 

Ideológica a la cual se somete el film; más aun porque el cine ha sido considerado 

.como un medio de información de masas debido a su publico popular, su notable 

Influencia y su atractivo particular. 

Se puede tomar como ejemplo de ello a los paises del Eje, que durante la 

Segunda Guarra Mundial utilizaron al cine para realizar films de propaganda 

nacionalista. Mientras que Ja ex·URSS y los EU lo utilizaron para crear una solidez 

de la conciencia nacional y la solidaridad de los países que deberían aliarse, es 

decir, el cine llevó a cabo una tarea de instrumento de propaganda de las diferentes 

11 Se entiende por propaganda: ·rodos y cada uno de los conjuntos que influyen en la opinión, las 
creencias o la acción sobre cuestiones que la comunidad considera controvertibles. Los símbolos pueden 
ser escritos. Impresos, hablados, pictóricos o musicales J .•• J• IMerton K., Tr.ada Y Estructuras Sociales, 
2a. ed. en espa"ol, Ed. Fondo de Cultura Econdmlca, México, 1980, p. 595). 
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naciones. Su camino se encauzó hacia la diversión-evasión y hacia la propaganda 

política. 

El caso del cine de la ex-URSS fue que se prefirió que se plegara obediente

mente a la concepción estética e ideológica oficial. 

El cine, en su conjunto, actúa como propagandista y consolidador de la 

Ideología dominante. Un análisis de la producción comercial podría detectar el 

racismo, las Ideas políticas conservadoras y la sistemática ocultación de los 

elementos de la realidad, como sus componentes esencl,ales. Hay dos cuestiones 

que hay que tomar en cuenta, la relación del cineasta con la organización política, 

con la Ideología dominante, y el papel del partido en relación al arte. 

Estando claro que una de las tendencias del cine es el tema político, cabe 

decir que hay dos caminos para abordar lo político en los films, presentar de 

manera clara y abierta la temática política, es decir, de manera explícita, o bien, 

abordarla de forma implícita. Y más allá de sus contenidos explícitos, todo film 

despliega sus valores y su visión de las cosas. El film repite los valores y las Ideas 

dominantes, consolida, y alguno cuestiona la Ideología dominante. Lo que está en 

el fondo es estar de acuerdo con el sistema o rechazarlo. 

Ahora bien, una cinta es política en relación con el momento histórico de su 

aparición, cuando el historiador adquiere la perspectiva suficiente para enjuiciar una 

etapa de la historia y la Ideología que dominaba en ella. Los hechos políticos 

encuentran su explicación, su crítica, su comentario por medio de una película, en 

el mejor de los casos, tiempo después de que se llevaron a cabo; y así se ubican 

en el tiempo presente, aún cuando sean temas o situaciones pasados. 
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El cine siempre ha Intentado captar, plasmar y criticar la realidad política, no 

solamente ha funcionado como diversión o como evasión a la realidad pol!tlca y 

social. Por eso es que se puede observar que en los films existe un mensafe de tipo 

político, ya sea explícito o lmpllclto. Considerado desde su nacimiento como un 

arte de lo real, el cine estaba destinado a abordar rápidamente temas políticos, los 

acontecimientos pollticos eran acontecimientos como los demás y lo que contaba 

precisamente era ese acontecimiento. 

Los primeros ejemplos realistas de tensión social y de luchas de clases 

exhibidos en la pantalla aparecieron después de que la Primera Guerra Mundial 

liquidó los optimismos ingenuos depositados en la bondad del hombre. 

Ahora bien, como transmisor de ideas y de mitos el cine no puede sustraerse 

a la gravitación polftica. Se han dado periodos a lo largo de la historia del cine en 

los que la producción sa ha planteado con una explícita voluntad política, como 

arma de combate Ideológica, vgr. la Italia fascista, la Alemania del Tercer Reich. 

El cine estadounidense fue uno de los primeros que proyectó películas acerca del 

sistema, uno de los directores de esa época fue Grllfith, y uno de sus films fue "El 

nacimiento de una Nación", otro fue "Intolerancia", en el cual se expresa la 

opre:;ión religiosa, política y económica. 

En la época de la Primera Guerra Mundial, se rodaron películas a favor y en 

contra de la misma. 

EU aprovechó para realizar películas con mensaje anticomunista después de 

que triunfó la Revolución Soviética, como el film "Proceso al bolchevismo•, rodada 

en 1919. También se realizaron películas con contenido social corno "Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis", que criticaba el ánimo bélico de los hombres. 
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Elsenstein en el "Acorazado de Potemkln", en 1925, en la escena de la 

mantanza en Odesa lo que trató de comunicar fue la Idea de protesta; en esta cinta 

lo que trató fue la narración de un motín de los marinos del Acorazado de Potemkln 

al obligárseles a comer carne putrefacta, y en la escena de Odesa, los zaristas 

disparan sobre la muchedumbre que había acudido a ver a los marinos. 

Durante los años 40's la crisis mundial provocó que se rodaran películas 

antlnazls, como por ejemplo "Confesiones de un espía nazi". 

Fue en los comienzos de la década de los 50's cuando se comenzaron a 

filmar películas sobre temas políticos, como "Decepción~, de Robert Rossen, en la 

cual se hizo una crítica a la simulación política mediante la cual el candidato en su 

compaña ofrece libertad e lgual~ad, y cuando resulta elegido no cumple con sus 

ofrecimientos. 

En los países de economía de mercado donde la producción es teóricamente 

libre y no sujeta a planificación estatal (la Industria es cuasimonopolio del gran 

capital y la ayuda económica del Estado), los planteamientos son diversos. 

La norma es el cine de tendencia política conservadora, excepcionalmente 

se producan fllms con vocación política progresista, vgr. "No matarás" (1952), del 

francés André Cayatte (debate y toma partido en un asunto de Interés colectivo, 

el de la legitimidad de la pena de muerte, criticada por el autor, por eso es un film 

social). 

En "Roma, Cittá Aparta" (Roma, ciudad abierta), Roselllnl habló sobre la 

ocupación alemana en Roma y de la liberación de la misma por las tropas aliadas, 

con tanto realismo que se creyó que eran escenas reales captadas con cámaras 
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ocultas. Aquí las personas que participaron en el film habían vivido los aconteci

mientos que se dieron bajo la ocupación alemana. 

Richard Leacock y Robert Drew en "Primary" manejaron el conflicto electoral 

que se dló entre John F. Kennedy y Hubert Humphery en Wisconsln en 1960. 

Estos han sido algunos de los films que se han rodado con contenido 

político. 

Tomás Pérez Turren! considera que hay tres tipo de cine político: 

"[ ... ]Aceptar el juego del cine-Industria es aceptar, a pesar del conte
nido político declarado, disfrazar, disimular el 'discurso político· en 
una operación de reducción y confusión Ideológicas de los datos 
históricos y políticos [ ... )este cine tiene el mérito de haber Introduci
do abiertamente la noción de política y que al estar dedicado a 
grandes audiencias, no deja de tener cierta efectividad relativamente 
a cada una de esas audiencias, aunque también se corre el peligro da 
convertir a la política en una ficción más, en una de tantas Ilusiones 
fascinantes que produce el cine r ... J Hay otra concepción de cine 
polltico, en el cual se efectúa un verdadero trabajo político y teórico 
y cuya existencia -militante o no- se da al mismo tiempo que trata 
de deshacerse de los modelos económicos y culturales que reprodu
cen la actual Ideología dominante[ ... ] Tenemos por último el llamado 
'Tercer cine· [ ... ]la ideología tercermundista ( ... ] se ha desarrollado 
especialmente en América Latina, a partir de un nacionalismo cultural. 
Se plantea como una 'batalla política contra las concepciones 
burguesas en el cine·, como una lucha política en la cultura formando 
parte de la lucha política general [ ... ]" ." 

"Sadoul, George, op. cit., pp, 513·514. 
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3. Económica-Comercial 

El cine ha sido considerado como una Industria dentro de la materia 

económica, su mercancía es la película cinematográfica. 

El cine nació en sus orígenes popular, incluso gran parte era de tipo 

ambulante, las mismas películas eran proyectadas en las ferias hasta que quedaban 

totalmente inutilizadas, pero con el tiempo el público se fue volviendo cada vez 

más exigente, quería ver films distintos y con temas diferentes. De esta manera el 

cine tuvo que organizarsa en empresas, ya no fueron los f~bricantes de las 

cámaras tomavistas quienes producían las películas, el cine se volvió competitivo 

para ofrecer productos que gustaran y atrajeran al público, surgió la publicidad, el 

culto por el artista y los avances y perfeccionamientos técnicos. Esta naciente 

Industria y todo lo que realizaba para atraer al público se fundaba en el lucro, en 

la ganancia que se obtenía, cada factor de este mecanismo buscaba su beneficio 

propio y fue precisamente por eso que surgió la idea en los productores de rentar 

los films en lugar de venderlos, pues al recuperar las copias alquiladas se volvían 

a rentar a otro exhibidor, sin necesidad de tener que volver a invertir en otra copia, 

y por otro lado los exhibid ores también preferían rentar que comprar las películas, 

porque después del auge del film, éste se volvía inutilizable. Esto originó el 

nacimiento de los distribuidores, que eran los que establecían los nexos entre los 

productores y los exhibidores, compraban los films que los productores querían 

vender, y alquilaban a los exhibidores las cintas que querían proyectar. 

-Esta industria, como muchas otras sigue los caminos de organización de 

acuerdo al país donde se encuentre situada, puede ser una industria de Estado, o 

puede ser una industria formada por las grandes empresas privadas; sin embargo, 

sea cual sea, llevará Impresa una orientación política de acuerdo al sistema al que 

pertenezca. En la primera, la empresa cinematográfica se va a encontrar en manos 
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del poder público por considerarse de suma importancia la Intervención de aquélla 

en el desarrollo de la vida nacional, dicha empresa puede revestir varias formas de 

organización según el orden político que tenga el país. Mientras que en la segunda 

empresa cinematográfica (que está conformada por los estudios, laboratorios, salas 

de proyección, productoras, distribuidoras, exhibldoras, etc.), se va a sujetar a las 

reglas de la libre competencia por encontrarse en las manos de los particulares, de 

la iniciativa privada. Dentro de estos tipos de organización pueden existir diversas 

vertientes que sigan los Estados según su concepción política o sus fines 

socioeconómlcos, por ejemplo: un Estado de tipo autoritario verá en la nacionaliza

ción el medio para controlar las ideas y el mensaje expresados en un film; al 

contrario, un Estado de tipo liberal veré en la nacionalización el medio para proteger 

y apoyar a los menos poderosos económicamente para que puedan tener acceso 

a los medios financieros para expresar la belleza o la verdad. 

En las sociedades que se encuentran divididas on clases, la clase que cuenta 

con el poder económico tiene un mayor acceso a los medios de Información, dentro 

de los cuales se encuentra el cine, como consecuencia de esto, quienes producen 

el cine, quienes forman la industria cinematográfica, son las grandes empresas que 

tienen s.olidez económica. Esto es como vonsecuencia, precisamente, de la 

evolución que ha tenido esta empresa, de pasar de una etapa de pequeñas 

compañías, a la de grandes empresas que cuentan con cientos de recursos 

humanos, materiales, económicos, como laboratorios, estudios, aparatos, fábricas 

de películas, talleres de montaje, salas de proyección. Como se ve, la obra 

cinematográfica es costosa, desde su iniciación hasta su proyección. 

· Como desde el punto de vista económico capitalista el cine es un negocio, 

los films son concebidos, producidos, exhibidos, distribuidos y comercializados 

como cualquier otro producto que se encuentra en el mercado. La Industria 

cinematográfica lo que produce es una mercancía, misma que está sujeta a la ley 
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de la oferta y la demanda, es una Industria que, como cualquier otra, corre riesgos 

por estar sujeta a un factor muy importante, la elección del público, el "gusto" y 

aceptación de los espectadores. Por su naturaleza económica las películas deben 

distribuirse y colocarse, es decir, obtener su circulación lo más ampliamente 

posible, puesto que el gasto de hacer copias extras es mínimo en relación con los 

beneficios obtenidos, sobre todo si se exporta al extranjero; los costos de 

producción de la primera copia y de las ulteriores que se hagan no son los mismos, 

el costo de éstas tíltimas es menor que el de la primera. 

Ahora bien, el objetivo de la comercialización de la obra cinematográfica es 

el derecho de proyectar la película. La distribuidora es la que reparto en las salas 

de exhibición las copias do los flims y su objetivo radica en colocar el mayor 

número posible de copias, en lograr su mayor circulación. "( ... ] la actividad 

comercial de la distribuidora exige una cuidadosa organización y un amplio 

dispositivo de control. por medio de sus agentes [ ... ]" .13 

Hay que tenor habilidad comercial para influir el gusto del público y contar 

con madios para influirlo, como por ejemplo la publicidad. Porque la comercializa

ción de una película es cara, cada cinta recibe un tratamiento especial y adecuado 

(porque ningún film va a ser igual a otro, así se trate de la misma película, tema o 

historia), y por lo mismo necesita de una organización que en cada mercado pueda 

vender el producto y disminuir en todo lo posible los riesgos, por ejemplo, en los 

Festivales Internacionales do cine se aprovecha y se fomenta la publicidad, la 

producción de los films. 

En la industria cinematográfica se puede decir que hay dos mercados: el de 

los productos y el de la exhibición; el primero se refiere a la relación oferta

demanda que existe entre el productor y el distribuidor, y el distribuidor y el 

13 Oadek, Walter, Economla Cinematroqr4fica, Ri.afp, Madrid, 1962, p. 29. 



l. ¿QUE ES EL CINE? 35 

exhibidor; el segundo se refiere a la relación oferta-demanda que existe entre el 

exhibldor y el espectador, que es en donde se encuentra el riesgo comercial. Lo 

que se comercia en el cine son los films, y lo que vende el exhibidor al público es 

el derecho a ver la película, no la película en sí misma de manera material, sino el 

derecho a ocupar una butaca y ver la proyección de una cinta por un tiempo deter

minado. 

En la década de los 20's florecieron en los EU las compañías americanas de 

importancia: Fox, Paramount, Universal, Metro-Godwyn-Mayer. Warner. Columbia, 

United Artists. Después en el año de 1939 el cine estadounidense tuvo ya 

conformada su infraestructura comercial y ésto le permitió obtener beneficios del 

extranjero, pues su mercado Interno cubría !a recuperación de la inversión. Los EU 

fueron Imponiendo a sus artistas, su técnica, su estilo en las demás naciones. Pero 

con el auge de la televisión en los 50's se ve seriamente amenazada esta industria 

-la televisión se adueñó de los géneros cinematográficos como el drama, las 

aventuras, los musicales, etc.-. Como reacción a esta amenaza se buscaron nuevas 

técnicas como el cinemascope y el cinerama, se invirtió en superproducciones, poro 

con todo y eso se vló disminuida la producción; y también por las nuevas formas 

de utilización del llamado tiempo libre, y los mercados exteriores pasaron así a ser 

una fuente indispensable. 

Con motivo de esto las Industrias cinematográficas norteamericanas y 

europeas se han ido Internacionalizando, pues los costos de producción ya no se 

cubren con los mercados nacionales y la clave del éxito de la exportación consiste 

en llegar al gusto de todo tipo de público de distintos países, y esto lleva a la 

homogenlzación de los films, pues el objetivo es atraer el máximo número de 

personas en el mayor número de países, es decir, al espectador internacional. 
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En la actualidad los países dominantes en el mercado internacional y que 

tienen la facilidad de imponer sus películas en otros países, sin competencias 

nacionales por parte de esos países, son los que tiene un alto nivel en la 

producción mundial. Así, el producto cinematográfico va de los países industrializa

dos a los que se encuentran en vías de desarrollo. 

La escasez de recursos, las dificultades económicas y las limitaciones 

tecnológicas, impiden o dificultan grandemente la aparición de industrias sólidas 

en nuestro continente. El desarrollo de esta industria exige como condición 

económica previa, cierto desarrollo Industrial, por eso los países que van a la 

vanguardia cinematográfica son los desarrollados industrialmente, pues disponen 

de laboratorios cinematográficos, tecnología adecuada y competentes técnicos 

especialistas. Estos países ejerc,en un monopolio de hecho sobre los circuitos de 

distribución Internacional de films y sus películas de buena factura y r.omercial

mente atractivas obstaculizan la poslblidad de competencia por parte de aquellos 

que tienen escaso desarrollo cinematográfico. 

Sin embargo, hay un país que tiene el mayor porcentaje en cuanto a la 

exhibición, los EU, quien tiene un mercado efectivo mundial, mientras que el 

acceso de los fllms extranjeros al mercado de los EU resulta difícil. 

4, Educativa 

Debido a que el cine es considerado un producto social, hecho por y para la 

sociedad, tiene como tal, funciones sociales, y una de ellas es precisamente la 

educativa. El objetivo del cine en la materia educativa es lograr la Introducción, el 

aprendizaje del alumno en las diversas etapas o grados de la educación y en las 

diferentes ramas del conoclmíento. 
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Por su facilidad, avances tecnológicos· y por ser uno de los medios más 

poderosos de la educación, es posible enseñar a través suyo todo un mundo de 

ideas, costumbres, modos de vida, Jugares lejanos, personas, materias, entre otros, 

valiéndose de la identidad que tiene con las demás expresiones artísticas, como la 

pintura, Ja música, la escultura, la arquitectura, la literatura, etc. 

El cine comunica, enseña a un cuantioso público, mediante un lenguaje 

audiovisual, tanto sentimientos y emociones, como conocimientos e información; 

enseña desde Ja historia de nuestros antepasados hasta lo último en los avances 

de la medicina moderna. 

Esta enseñanza del cine por las mismas necesidades sociales y económicas 

se divide según el tema a tratar y el n\vel al que se quiera impartir. Así se 

en.cuentran films cuya finalidad es enseñar a los escolares, los cuales son de tipo 

explicativo, elaborados de manera sencilla y que explican el tema claramente, estas 

películas son de las que dan una información, explican un proceso o describen 

algún hecho o fenómeno. Hay quienes opinan que este tipo de cintas provocan y 

fomentan una actitud pasiva en el alumno por convertlse en un mero espectador, 

sin embargo, no hay que olvidar que las cátedras impartidas por los profesores 

también contemplan un cierto grado de pasividad puesto que por lo general el 

profesor monopoliza el uso de la palabra, mientras que la enseñanza a través del 

cine cuenta con varios beneficios, uno es que se favorece el debate sobre un 

determinado tema; otro es que propicia la investigación por parte del alumno, de 

otras fuentes como los libros, al sembrar en él la inquietud por un tema que vió en 

una película; los films permiten una mejor explicación del tema por parte del 

profesor y su enseñanza resulta más "divertida", sin dejar por eso de ser seria y 

efectiva, si no que más bien resulta estimulante y versátil. 
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Ahora bien, estos argumentos de ninguna manera pretenden afirmar que 

sería més positivo sustituir al profesor por cintas de cine, sino que lo más 

recomendable sería compaginar al profesor y a las películas para llegar así a una 

enseñanza más Idónea y que contenga un material más diversificado, porque el cine 

pu'ede allegar al alumno Imágenes en las que se proyecten situaciones, hechos, 

lugares, etc., que el profesor sólo podría describir. 

Es preciso decir que el desarrollo del cine escolar es limitado, pues es 

necesario contar con infraestructura y medios económicos para establecer los 

lugares adecuados para proyectar pellculas, como salas de proyección, proyecto

res, variedad de películas, poder de adquisición y/o renta de las mismas, entre 

otros, y para ello se necesita tener cierto capital. Ahora bien, debido a los avances 

tecnológicos el video se presenta como un medio fácil de mane}ar y de adaptar a 

las necesidades de la enseñanza. 

Existe otro tipo de películas, las que se utilizan en las Investigaciones, y que 

han tenido una gran Importancia para enseñar ciertas situaciones que antes 

escapaban a la vista normal, con las nuevas técnicas que se han Ido desarrollando 

se pueden apreciar detalles antes no captados por el ojo humano, por e¡emplo, 

mediante el empleo de la técnica de la cámara rápida se toman miles de imágenes 

por segundo y al proyectar la película a velocidad normal, pasan esas Imágenes de 

manera lenta y se pueden apreciar con precisión los detalles no captados con 

anterioridad, como el batir de las alas en el vuelo de un Insecto, o los pasos de una 

operación quirúrgica, o en \ti campo Industrial para estudiar los movimientos 

ultrarápidos de las hélices, 1&s turbinas, los movimientos rotativos, ayudan las 

cámaras estroboscópicas, que registran hasta 100,000 imágenes por segundo y 

al proyectar la película descomponen el movimiento; al contrario, utilizando una 

cámara que tome las imágenes con intervalos de tiempo entre una v otra, al 

proyectar la película a velocidad normal se ve de manera rápida un hecho o 



l. ¿QUE ES EL CINE7 39 

fenómeno que tarda más tiempo en producirse, como por ejemplo, si se trata de 

proyectar el crecimiento de una flor, se va a ver fa evolución en un tiempo mucho 

más breve del que ocurre normalmente. 

En las otras aplicaciones puede hablarse del cine microscópico, astronómico, 

quirúrgico, y como ejemplo esta el cine que conjugado con los Rayos X ha 

permitido la observación del movimiento de los órganos de los seres vivos. 

También ha sido de gran utilidad cuando al colocar cámaras en los satélltes, 

se han obtenido tomas de los relieves geográficos, corrientes marltlmas, fluviales, 

aéreas. 

Con el perfeccionamiento de fas cintas de 16mm se pueden proyectar 

pe.fícufas d.e manera más sencilla, sin necesidad de Instalaciones cinematográficas 

normales, y también su transportación es más fácil. Así, este tipo de películas se 

utilizan en escuelas, dependencias oficiales, compañías privadas, centros de 

investigación, etc .. éstos uitlmos también tienen fa ventaja de poder Intercambiar 

sus descubrimientos y aportaciones, mediante este tipo de peliculas. 

También ha servido el cine a la industria militar ya que ha sido empleado para 

la propaganda entre los jóvenes reclutas y para ayudar a su formación. En la 

aviación ha prestado grandes servicios mediante el empleo de cámaras automátl· 

cas, sincronizadas con el mecanismo de las ametralladoras o cohetes, así como 

también ha sido utilizado para la Instrucción y entrenamiento de los pilotos por 

ejemplo. 

Otro ejemplo que se tiene es el de la Segunda Guerra Mundial, en la que 

Estados Unidos produjo films para Instruir a sus soldados, tanto en temas teóricos 

como prácticos, relativos a la guerra, cintas que fueron distribuidas entre los 
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aliados debido al gran uso que se dió al armamento norteamericano. Se vió un claro 

resultado positivo en la Instrucción de los ejércitos por medio del cine. 

Por otro lado. también las empresas e industrias utilizan al cine para 

capacitar al personal que se encuentra a su servicio. 

Como se ve, hay una Infinidad de materias que utilizan el cine con fines 

educativos, y sólo por mencionar algunos tenemos a la medicina, las ciencias 

naturales, la historia, las letras, la psicología, la geograffa, los idiomas, las ciencias 

flslcas, la clrugla, los fenómenos biológicos, etc. 

A continuación se transcribirá un cuadro esquemático que muestra las 

divisiones del cine educativo: 

• Didáctico 

1.· Instructivo: • Divulgador 

• Documental 

"CINE EDUCATIVO 

2.· Formativo 

3.· Recreativo 

El cine instructivo tiende, sobre todo, a suministrar conocimientos e ideas 

de acuerdo a tres directrices: el cine dlddctlco es aquel que ilustra, completa o 

suple una lección escolar [ ... J vgr .. ciencias naturales; el cine divulgador Incluye 

aquellas pellculas que están sujetas a un programa escolar. difunden y divulgan 

temas clentlficos y técnicos, generalmente de gran Importancia para la marcha de 

la sociedad, como puede ser la energía nuclear[ ... ], el cine documental presenta 
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hechos, países, personas y actividades que suelen estar muy alejadas del 

espectador a las que es difícil acceder. 

El cine formativo [ ... ] originar [origina] actitudes y hábitos de comporta

miento que lleven a una determinada forma de ver la vida y de vivirla, resaltando 

determinados valores o Ideas éticas, políticas, religiosas, etc. 

El cine recreativo persigue la sana diversión y el recreo." 

14 Diccionario de la Ciencias de la Educaci6n. Ed. Santillana, Madrid, 1983, v. 1, pp.255·256. 
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A. Breve Historia del Cine Mexicano 

1. Cine Mudo 

Debido al éxito que obtuvieron los hermanos Lumlere con sus proyecciones en 

París, Francia, encargaron la construcción de varios aparatos de cinematógrafos, 

entrenaron a varios operadores de los mismos para enviarlos a diversas partes del 

mundo a proyectar las películas con tan maravilloso invento, y a filmar en esos 

lugares escenas cotidianas. Los concesionarios exclusivos para México, Venezuela, 

Cuba y Las Antillas, fueron Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Vayre, quienes 

llegaron a México en 1896. 

El 6 de agosto de 1896 se dio una exhibición privada en el Castlilo de 

Chapultepec para el Presidente Porfirio Dlaz e invitados especiales y el 14 de 

agosto del mismo año se iniciaron las sesiones públicas, en el entresuelo de la 

Oroguerla Plateros, que fue el lugar escogido para proyectar las cintas de los 

hermanos Lumiere. 

El cinematógrafo fue un éxito en México, pues tenla un atractivo adicional, 

provenía de Francia, y en ese momento histórico, su aparición fue de total 

aceptación pues Porfirio Dfaz era un ferviente admirador de todo lo francés, lo cual 

contribuyó a su difusión. 

Al público lo maravilló el realismo de las cintas y el movimiento de las personas. 

Los concesionarios de los Lumlére comenzaron a filmar escenas de México, 

captando el movimiento de las personas y las cosas, por ejemplo filmaron al 

Presidente Díaz paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec, a los alumnos del 

Colegio Militar en sus prácticas y la fiesta del 16 de septiembre, entre otras. 
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También filmaron una escena con hechos reconstruidos, llamada "Un duelo a 

pistola en el Bosque de Chapultepec", que recibió críticas por ser una cinta que no 

era producto de los acontecimientos reales y naturales, sino reconstruidos (es el 

antecedente del cine de ficción, según opinión de García Riera). 

El Ingeniero Salvador Toscano Barragán, en 1898 realizó el pr_imer film, "Don 

Juan Tenorio", de corta duración. Al igual que las demés cinematografías, recogió 

diversos sucesos de la vida diaria realizados espontáneamente, como desfiles, 

ceremonias, batallas, etc., no había un argumerito preconcebido; también recogió 

con su cámara los principales acontecimientos pollticos de la época (como la 

Revolución); todo este trabajo se editó en el año de 1954 bajo el nombre de 

"Memorias de un mexicano", por su hija Carmen Toscano. El fue quien instaló la 

primera sala de exhibición en la capital, que se llamó Cinematógrafo Lumi6re, y que 

después se convirtió en El Salón Rojo. 

Después fueron proliferando las salas cinematográficas, unas permanentes y 

otras construidas de manera improvisada, y como consecuencia de esta multiplica

ción se dio una baja en los precios de entrada por la gran competencia que existía; 

como efecto de esta disminución en las entradas, el cine se popularizó. También 

se dio una particular combinación, cine y variedad, con una línea divisoria entre las 

variedades que se presentaban a la clase acomodada, y las que veían las masas 

populares, que eran de menor calidad por la improvisación de los actores y 

cantantes; provocando con ello la decadencia en el gusto mexicano y comporta

mientos ordinarios ante dichas variedades. Fue por ello que en 1900 se publicaron 

reformas al Reglamento de Espectáculos, que buscaron reprimir el comportamiento 

inadecuado del público, bajo las sanciones de amonestación, multa, expulsión o 

consignación a juicio de la autoridad, tomando en cuenta el grado de escándalo 

provocado. Como reacción el público dejó de asistir y los empresarios desmantela

ron y abandonaron algunos locales. 
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Por otro lado, hubo una proliferación de empresarios ambulantes que Iban 

exhibiendo los films en distintas partes de la República, y que dependían de las 

ciudades norteamericanas y europeas en cuanto a equipo y accesorios. También 

había pequeñas compañías, familiares o de pocos socios; estas compañías a su vez 

se dividían en mayores y menores, las primeras eran las que tenían buena 

reputación y eran reconocidas, mientras que las segundas eran de aventureros. 

Con el tiempo las compañías familiares desaparecieron para dar lugar a las 

sociedades mercantiles con circuitos de exhibición propios. 

En 1907 Echániz Brust y Jorge Alcaldé se asociaron y crearon la Empresa 

Cinematográfica Mexicana, cuya primera producción fue la Inauguración del 

Ferrocarril de Tehuantepec. Esta sociedad tuvo su competencia con The American 

Amusement Co. En el mismo año surgió otra empresa productora exhibidora, la 

Compañía Explotadora de Cinematógrafos de Julio Kemenydy. 

En esa época las salas de exhibición de los films eran lugares donde se ponían 

sillas sin tomar ninguna medida de seguridad para las mismas, debido al gran auge 

que tenía el cinematógrafo. 

Respecto a la producción cinematográfica, en 1910 con la cinta "El grito de 

Dolores", de Felipe de Jesús Haro se empezaron a realizar películas de argumento. 

Para 1912 se comenzaron a filmar películas en el frente de batalla, lo cual resultó 

un acierto pues el tema revolucionario fue bien recibido por el público. 

En esta época del cine mudo florecen los géneros del melodrama, la 

comedia, las de tipo patriótico, las costumbristas, las de folklor, etc. Entre otros 

films se pueden mencionar: "La luz", de Manuel de la Bandera, filmada en 1917; 

"Santa", en 1918, de Luis G. Peredo; "El automóvil gris", en 1919, de Enrique 
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Rosas y Joaquín Coss. Del género patriótico con carácter nacional están "De raza 

azteca" y "El hombre sin patria", en 1922, ambas de Miguel Centraras Torres; "La 

lucha por el petróleo", en 1925: "El águila y la serpiente", en 1927. 

Ahora bien, a continuación se va a transcribir un cuadro en el que aparecen 

las autoridades estatales que de alguna u otra manera tenían injerencia en materia 

cinematográfica en el año de 1896. 
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"[ ... }En 1899 el Ayuntamiento autorizó las construcciones provisiona
les bajo las siguientes cond!clones: el terreno lo autorizaría la 
Comisión de Policía; antes de su apertura se Inspeccionarían las 
condiciones de seguridad; el empresario pagaría $0.50 diarios por el 
arrendamiento del terreno [ ... ] la Comisión de Policía podía cancelar 
el permiso si as! lo juzgaba conveniente y, por último, el empresario 
debía otorgar fianza de $20.00. En cambio, para la apertura de salas 
se exigía una caseta de láminas de asbesto para aislar al proyector de 
los espectadores, y evitar que los incendios originados en él se 
propagaran; deja un pasillo central entre los asientos de no menos de 
85 cm. de ancho [ ... J".15 

46 

Como se observa en el cuadro anterior, en sus inicios, las autoridades 

reguladoras del cine eran locales, con competencia sólo para el Distrito Federal. 

En 1910 cambia un poco esta estructura: 

"De los Reyes, Aurello, Cine y Saciedad en México 1896·1930, 2a. ed., UNAM, México, 1983, 
pp. 66·67. 
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"[ ... )Desde el punto de vista moral se empezó a sentir una interven
ción más enérgica del gobierno en la vigilancia de los espectáculos 
[ ... J en 19D3 se había creado el Consejo Superior del Gobierno del 
Distrito Federal, cuyo jefe era el gobernador de la ciudad, dependiente 
a su vez de la Secretaría de Gobernación. Era una especie de 
intermediario entre las autoridades municipales y el gobierno central, 
cargo que no era de elección, sino nombrado por el Presidente de la 
República antes de la [su] creación [ ... J la autoridad máxima era electa 
por los concejales y conservaba cierta autonomía del poder central, 
lo que desapareció en la nueva organización [ ... J El reglamento de 
espectáculos daba a las autoridades el derecho de tomar las medidas 
necesarias para Impedir o suspender el espectáculo que consideraban 
contrario a la ley 'o a la moral y las buenas costumbres· [ ... J El 
Ayuntamiento aprobaba los permisos cuando el Consejo Superior de 
Salubridad informaba a la Comisión de Diversiones que el empresario 
había cumplido con los requisitos. Conforme al Reglamento, el 
Inspector de teatros debía visitar diariamente cada uno de los locales 
de espectáculos públicos [ ... ]" •1• 

47 

El 23 de junio de 1913 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer 

reglamento de censura, el Reglamento de Cinematógrafos, el cual contenía 4 

capítulos: 

• Condiciones para la apertura de cinematógrafos. 

- Reglas que deben observarse en los cinematógrafos en explotación. 

- Reglas generales. 

- Penas. 

Este ordenamiento legal se estudiará en los capítulos subsecuentes. Sin 

embargo, cabe mencionar que rigió a los exhibido res mexicanos. Se prohibieron las 

películas relativas al movimiento revolucionario, excepto que fueran favorables al 

gobierno, y también las que ultrajaran alguna religión, al ejército o a la policía. 

"lbld.,pp. 77·79. 
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Asimismo se prohibió proyectar acontecimentos privados sin el consentimiento de 

los Interesados. La censura se aplicó sólo al Distrito y Territorios Federales. 

En esta época los empleados cinematográficos no tenían una preparación 

escolar previa y elevada. Motivo por el cual en 1917, y por el auge de la 

producción cinematográfica, el Presidente de la República, Venustlano Carranza 

creó en la Escuela Nacional de Música y Arte Teatral una cátedra de •preparación 

y práctica cinematográfica•. 

Para el año de 1919 las autoridades estatales cinematográficas eran las 

siguientes: 17 

" lbld .. p. 234. 
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El primero de octubre de 1919 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de 

Censura Cinematográfica, el cual reguló ya la producción de pellculas y no sólo la 

e){hibición, como el anterior reglamento. 

Respecto de lo anterior el periódico El Universal el 29 de enero de 1919 publicó 

el siguiente artículo: 

"( ... ]Objeto de[ ... ] protestas ha sido la creación del Departamento de 
Censura Cinematográfica, dependiente de la Secretaría de Goberna
ción. Los e){plotadores [ ... ) sostienen que la censura previa de las 
películas constituye un atentado constitucional porque está en abierta 
pugna con el artículo Jo. de la Carta Fundamental de la República 
( ... )". ,. 

Y el 20 de marzo del mismo año: 

"( ... ) Publicamos ayer la disposición última del Presidente de la 
República, prohibiendo la e){portaclón de toda clase de películas de 
cinematógrafo que tiendan a denigrar a Mé){ico, en vista de que 
algunas compañías extranjeras toman cintas de los rincones más 
apartados del país, tomando como protagonistas a nuestros Indígenas 
para presentarles luego como de lo mejor de México [ ... ]" ." 

Esto se originó con motivo de la práctica cotidiana por parte de los extranjeros 

de filmar material denigrante de México, exhibiéndolo en el extranjero, con una 

Imagen deformada de la realidad mexicana. Este cuerpo jurídico será comentado 

en los capítulos siguientes. 

1
' Almoina, Helena, Notas para la Historia del Cine en Mdxico, UNAM, México, 1980, p. 18. 

"lbid1 pp. 14-15. 
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A partir de 1920 disminuyó la producción nacional debido a la fuerte 

competencia estadounidense. 

2. Cine Sonoro 

La primera vez que se dio a conocer en México la película junto con el sonido 

fue en el Teatro Colón en el año de 1912; se le conoció con el nombre· de 

cronófono. 

El 26 de abril de 1929 tuvo lugar en la capital el estreno del primer film 

sonorizado, "Submarino", que se proyectó en el Teatro Imperial; esta cinta contenía 

ruidos como el de las olas, sirenas de los barcos, etc .. pero no contenía las voces 

de los actores, razón por la cual no tuvo el éxito que se esperaba pues la mezcla 

de ruidos en vez de causar curiosidad y novedad, causaron inconformidad por su 

elevado volumen. Un mes después llegó la primera película hablada, sonorizada y 

con fondos musicales, "La (1ltima canción" (The singlng fool), protagonizada por 

Al Johnson, fue proyectada en el cine Olimpia, la cual sí tuvo el éxito que no tuvo 

"Submarino". 

Sin embargo, hubo rechazo y duras críticas al cine sonoro, en especial a las 

películas norteamericanas, por parte de escritores e intelectuales mexicanos, pues 

afirmaban que al pasar las cintas en Inglés se iría perdiendo el idioma castellano 

porque el público iba a tener que aprender el inglés y se olvidaría del castellano. 

Como testimonio de esta reacción se transcribe un artículo periodístico de El 

Universal, que salió con fecha 29 de mayo de 1929: 

"( ••. }Sr. Licenciado don Emilio Portes Gil, presidente de la República 
[ ... ) La prensa seria de la capital protesta ante las autoridades y 
señala el peligro que entraña para México la introducción de películas 
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habladas en Inglés. Nadie puede censurar a los americanos porque 
traten de Imponer por medio del cine su Idioma si no encuentran 
oposición para ello, con gran peligro de nuestra nacionalidad, pero lo 
que Irrita es que en nuestro propio país los extranjeros boicoteen lo 
mexicano [ ... )en nombre de los productores mexicanos [ ... J vengo a 
hacer un llamado a su Indiscutible patriotismo y celo mexicanlsta para 
que se sirva usted ordenar a las autoridades respectivas se haga 
cumplir el artículo 10 del Reglamento de Diversiones[ ••• ) para ayudar 
a la Industria nacional, mientras toma usted la determinación que su 
tacto le Indique para Impedir la invasión pacffica de nuestro país. Con 
todo respeto: Ingeniero Sáenz de Slcilio [ ... J 

[ ... ) El advenimiento novedoso de la sincronización del sonido y el 
movimiento en la pantalla es Indiscutiblemente un adelanto que debe 
ser conocido por todos y aplaudo la Idea de los negociantes que la 
han traldo a México[ ... ) pero de ahí a que se imponga el cine hablado 
en inglés hay una gran diferencia. Allí está el peligro [ ... J pero hay 
algo más: los exhibidores [ ... ) rechazan todo lo mexicano y se niegan 
a prestar su ayuda, hasta el grado de no facilitar sus salones para 
[exhibir) una película nacional[ ... ]".'º 
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Como se puede observar el hecho de presentar films en su versión original no 

fue aceptado con mucho agrado por cierto público de habla hispana, pues había 

que salvaguardar la Identidad nacional. Para superar este descontento las 

compañías americanas utilizaron la técnica del doblaje. 

La primera cinta sonora mexicana fue la de "Santa", filmada en 1931, en su 

nueva versión, dirigida por el español Antonio Moreno. Durante los años de 1930 

a 1945 hubo diversidad de géneros en el cine mexicano, para dar a los espectado

res evasión y diversión frente a una realidad que contenía cambios estructurales. 

Sus creadores fueron Fernando de Fuentes, Juan Bustlllo Oro, Arcady Boytler, 

Emilio Gómez Muriel, Julio Bracho, Chano Urueta, José Bohr y Juan Orol. A raíz de 

algunas películas realizadas por Fernando de Fuentes fue que nació el género 

10 Reyes de la Maza, luis, El c;ne Sonoro en M,jxico, UNAM, México. 1973, pp, 88·89, 
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revolucionario, como "El prisionero 13", rilalizada ·en 1933, "El compadre 

Mendoza•, también en 1933; y "¡Vámonos con Pancho Villa!", en 1935. Y 

fundando el género de la comedia ranchera estuvo •Allá en el rancho grande", que 

realizó en 1936; este género surgió cuando el gobierno, encabezado por el General 

lázaro Cárdenas hizo efectiva la reforma agraria. 

Carlos Navarro fue el realizador de • Janitzio", que inauguró el cine indigenista 

con contenido social, en 1934. Surgió el género de la familia y Juan Bustillo Oro 

realizó "Cuando los hijos se van", en 1941. Poco después, en los años de 1945 

a 1952 con el estancamiento en que cayó el clna mexicano, fueron los directores 

extranjeros quienes realizaron films de éxito Internacional, como "los olvidados•, 

en 1959, de Luis Buñuel, cinta que fue premiada en el Festival de Cannes y con el 

Ariel a la mejor realización, argumento y guión en México; "Subida al cielo", en 

1951 también de Luis Buñuel, que fue considerada como la mejor cinta de vanguar

dia en Cannes y también ganadora del Ariel. 

Ahora bien, en el año de 1934 el Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas 

participó en el financiamiento de los nuevos Estudios Clasa {Cinematografía 

Latinoamericana, S. A.}, junto con los Inversionistas privados. Al finalizar la 

realización del film ¡Vámonos con Pancho Villa! en 1935, se declaró en quiebra, 

razón por la cual el gobierno le dio una subvención para que siguiera funcionando. 

Así el Estado participó en el cine como negociante especial, apoyando a ta Iniciativa 

privada, su socia. 

También en 1935, el Gobierno federal llevó a cabo una reforma al artículo 73 

fracción X, de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, en el 

sentido de autorizar al Congreso de la Unión para legislar en materia cinematográfi

ca. Esta reforma salió publicada en el Diario Oficial el 1 B de enero de 1935: 
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DECRETO 

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad 
que le concede el articulo 135 de la Constitución Federal y previa la 
aprobación de la mayorfa de las H. H. legislaturas de los Estados, 
declara reformada la fracción X del artfculo 73 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

Artfculo 73.- [ ... J 

X. - Para legislar en toda la República sobre Minerla, INDUS
TRIA CINEMA TOGRAFICA ( ... ]". 21 
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En 1939 Lázaro Cárdenas emitió un decreto imponiendo la obligación a las salas 

cinematográficas de exhibir por lo menos un film nacional al mes: se debió a la 

finalidad del gobierno de apoyar al cine mexicano, asl se favorecieron cintas de 

calidad como "La noche de los mayas", "los de abajo", de Chano Urueta, "En 

tiempos de don Porfirio", de Juan Bustlllo Oro. 

Durante los años 3D's se fue sintiendo una evolución del cine de tipo artesanal 

al de tipo industrial. Desde 1940 se produjo la expansión industrial, la producción 

aumentó de 27 films en 1940 a 121 en 1950. 

La llamada época de oro del cine mexicano se propició en los años de 1941 a 

1945 aproximadamente, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. Este 

acontecimiento favoreció el desarrollo de la industria nacional, pues los demás 

paises se ocuparon de las cuestiones bélicas y EU, por lo mismo, tuvo un retiro 

provisional del mercado latino; y además asumió una posición de apoyo hacia el 

cine mexicano, porque España era fascista y Argentina tenía simpatías hacia los 

países del Eje; dicho apoyo consistió en el suministro de película virgen (misma que 

dejó de exportar a Argentina, la cual vio seriamente afectada su industria 

21 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Diario Oficial de ta Federación, 18 de enero de 1935, p. 8. 
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cinematográfica), refacciones para maquin.arla, refacción económica a los 

productores de cine, asesoramiento técnico; la consecuencia de este apoyo fue el 

aumento de la producción mexicana en comparación con la Argentina, como se 

puede apreciar en el cuadro siguiente:" 

u García Riera, Emilio, Histon"a de/ Cine Mexicano. SEP, México, 1986, p. 124. 
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Al término de la guerra se vinieron abajo los mercados internacionales de los 

films mexicanos debido a la competencia que resurgió en las demás cinematogra

fías !Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, Inglaterra). 

El 25 de agosto de 1941 se emitió el Reglamento de Supervisión Cine

matográfica, que llevó a cabo una clasificación de las cintas. Este ordenamiento se 

verá en los capítulos siguientes. 

El 14 de abril de 1942 nació el Banco Cinematográfico, S. A., creado por el 

sector privado, por iniciativa del Banco Nacional de México, con participación 

minoritaria del Estado 110%); fue bajo el sexenio del Presidente Miguel Alemán; 

sustituyó a la Financiera de Películas, S. A., filial del Banco de México, primer 

banco en el mundo exclusivo para otorgar financiamiento al cine. Su finalidad fue 

financiar a las sociedades de producción más poderosas. En el año de 1947 debido 

a problemas financieros se reorganizó bajo el nombre de Banco Nacional Cine mato· 

gráfico, pasó a ser una institución nacional de crédito, pues el Estado tuvo ya una 

participación mayoritaria; les prestaba dinero a los productores mediante un 

contrato de fideicomiso, la propiedad fiduciaria de la película pasaba a poder del 

banco, sin embargo los créditos se otorgaban a los productores más poderosos 

porque ellos eran los que decidían en el seno del banco la concesión de dichos 

créditos.es decir, los productores eran accionistas de las distribuidoras que eran las 

que recibían los créditos del banco y las que otorgaban directamente el crédito al 

productor, así este último era juez y parte, pues emitía su voto respecto de su 

propio crédito. Las películas a financiar eran seleccionadas en juntas de Consejos 

Conjuntos de las distribuidoras y en ese Consejo Conjunto estaban representados 

los productores de forma mayoritaria. Después de esta selección se pasaban a la 

Comisión de Financiamiento !integrada mayoritariamente por los productores); las 

que eran aprobadas recibían el crédito por medio de la Comisión de Operaciones. 
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De esta forma el productor no podía ser un juez imparcial, motivo por el cual 

anteponía su propio Interés al del cine mexicano. 

En 1945 se fundaron Películas Mexicanas, S. A. (Pelmex). que tenía a su cargo 

la distribución por comisión de los films a Centro, Sudamérica y el Caribe, su 

actividad dependía de circunstancias ajenas, de tipo político, económico, como 

devaluación de la moneda, inestabilidad política, que hay en esos países. Y 

Películas Nacionales, S. A., con participación minoritaria del estado, su objetivo es 

la distribución de películas mexicanas en el interior del país. En cuanto a los 

estudios que fueron surgiendo en esa época, están los Tepeyac, que se inauguraron 

en 1946 y que desaparecieron en 1957; los Cuauhtémoc, fundados en 1945 y que 

posteriormente se convertirían en los América (que en 1975 fueron adquiridos por 

el Estado), los San Angel lnn, fundados en el mismo año; y los Churubusco, crea

dos en 1944. En 1946 surge la Academia Mexicana de Ciencias y Artes 

Cinematográficas, A. C., quien otorga el premio "Ariel". 

La finalidad de esta Academia es impulsar el desarrollo de las ciencias y artes 

cinematográficas y distinguir los trabajos meritorios. 

Fue surgiendo la concentración de capitales, lo que trajo como consecuencia 

una depuración a nivel de productores y la creación de compañías fuertes y sólidas 

con una tendencia hacia eí monopolio. Parecido al monopolio Jenkins (Jenkins, 

Manuel Espinosa Yglesias y Gabriel Alarcón crearon el monopolio de la exhibición). 

Con esta concentración, la Inversión del Estado y el proteccionismo fiscal que se 

dio en el último año de Avila Camacho (exención de impuestos a la industria 

cinematográfica), fue tomando forma la estructura industrial del cine mexicano. 

Los sindicatos comenzaron a restringir la entrada del nuevo personal. En 1919 

se fundó la Unión de Empleados Confederados del Cinematógrafo -UECC-. que 
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después se adhirió a la CTM. En la UECC se originó un movimiento de división de 

las secciones de oficios más calificados, los llderes eran los trabajadores técnicos 

y manuales, quienes crearon en 1934 la UTECM {Unión de Trabajadores de 

Estudios Cinematográficos de México, afiliada a la CTM), la cual estuvo en 

conflicto con la UECC y después con el STIC !Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Cinematográfica), que se creó en 1941 como un desmembramiento del 

UECC. En 1945 los disidentes fundaron el STPC de RM {Sindicato de Trabajadores 

de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana). Mediante un laudo 

emitido por el Presidente Avíla Camacho de 3 de septiembre de 1945 se otorgó al 

STIC la elaboración, distribución y exhibición de noticiarios, documentales y 

cortometrajes (de 30 minutas); y al STPC la producción de films de largo metraje 

en exteriores y en estudios. Este conflicto entre los sindicatos influyó en los 

Inversionistas, provocando con ello una disminución en la producción de films 

durante los años de 1946 a 1947. Mientras que la política de los sindicatos en 

restringir la entrada a nuevos cineastas afectó la calidad de las cintas, pues no se 

renovaron las Ideas, contenido, visión y forma del cine. 

Al comenzar el Gobierno de Miguel Alemán, la industria fílmica mexicana era 

capitalista a beneficio de la Iniciativa privada. Desde esta época se empezó a 

formar el monopolio Jenkins·Alarcón-Yglesias, quienes adquirieron COTSA, S. A. 

y Cadena de Oro, S. A. 

El 31 de diciembre de 1949 se publicó la Ley de la Industria Cinematográfica, 

primera ley en materia de cine, cuyo objetivo era el fomento de la producción de 

fllms de alta calidad e interés nacional, de ahí su tendencia proteccionista. 

Determinaba el número de días de exhibición por año que se debían dedicar a las 

cintas nacionales; esta ley sufrió una reforma que salió publicada en el Diario Oficial 

el 27 de noviembre de 1952, otorgándole a la Secretaría de Gobernación la 

facultad para fijar el porcentaje de tiempo de pantalla para las películas mexicanas 
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en las salas, dicho porcentaje no debía ser Inferior al cincuenta por ciento en cada 

una del tiempo total de exhibición. A este respecto, es Importante comentar que 

los exhibidores al ver amenazados sus intereses obtuvieron un amparo respecto al 

tiempo de exhibición de pantalla para los films mexicanos, los cuales tenían cierta 

preferencia. Al haber sido amparados y protegidos por la Justicia de la Unión, los 

cxhlbidores quedaron en libertad para proyectar el número de películas extranjeras 

que quisieran. 

Como se ve en la época del Presidente Miguel Alemán se Institucionaliza la 

incidencia del Estado en la industria cinematográfica. La ley establecía las pautas 

de la estructura industrial y el Banco Nacional Cinematográfico aseguraba una 

modalidad de inversión estatal. 

En 19.53 se centralizó la distribución y se subordinó a la administración del 

Banco Nacional Cinematográfico; su director el Lic. Eduardo Garduño elaboró el 

Plan de Reestructuración de la Industria del Cine, que tendía a distribuir los films 

nacionales en el exterior para que los productores recuperaran su inversión, del 

mismo modo fomentaba la distribución de las películas mexicanas en el Interior del 

paf s. Se compaginó el financiamiento del Banco Nacional Cinematográfico _con las 

distribuidoras Peina!, Pelmex y Cimex (en 1975 Pelmex y Cimex fueron fusionadas; 

son las encargadas de exportar la producción nacional). 

Este plan también fue conocido como Plan Garduño; él mismo dijo a México 

Cinema "[ ... que su plan) tendería a que todas [ ... )las películas nacionales sean 

distribuidas en el país y en el extranjero, con el fin de que el capital se recupere con 

mayor facilidad [ ... )" ." 

n Garcra Riera, Emilio, Hisrorí'a Documental del Cine Mexicano, Ed. Era, México, 1973, v. V, p. 125. 
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En los SO's el cine mexicano entró en crisis por varias razones; el término de 

la Segunda Guerra Mundial, la competencia de la televisión y del cine extranjero. 

Otras causas fueron que el STPC mantuvo cerradas sus puertas a las nuevas 

generaciones, impidiendo de esta manera la renovación de cineastas. En 1957 

dejaron de operar los estudios Tepeyac y Clasa y en '58 los Azteca. Los 

Churubusco en '59 fueron adquiridos por el Estado, convirtiéndose en una empresa 

de participación estatal mayoritaria. 

En el sector productivo el STPC, que producía largometrajes estableció ciertos 

lineamientos, fijó un número mínimo de diversos trabajadores que tenían que 

participar en la filmación de cada cinta; si el director quería que fuera un número 

menor o que fueran trabajadores extranjeros, tenia que pagarle al sindicato por 

cada empleo suprimido o remplazado, el salario mínimo de esa categoría por el 

número de días de filmación; el sindicato con ese dinero formaba un fondo de 

reserva y ayuda, al pago se le llamaba "pago por desplazamiento". 

Como el STIC sólo podía intervenir en la realización de cortometrajes, ofrecía 

condiciones más flexibles que el STPC, para así poder dar trabajo a sus afiliados. 

En los Estudios América se filmaban cortometrajes de 30 minutos con el personal 

del STIC, y esos cortos se unían para formar largometrajes, intercalando entre 

cada uno un subtítulo. 

Así se violaba el Pacto que firmaron ambos sindicatos el 11 de mayo de 1953, 

ratificado mediante un Convenio de 8 de julio de 1957. 

Otra tendencia que ha habido es que con cada nuevo cambio de gobierno la 

industria fílmica es declarada en crisis, culpando a la anterior administración, 

elaborándose nuevos planes y proyectos reestructurando dicha industria de acuerdo 
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a la política sexenal; la realidad es que el cine mexicano ha estado en crisis por su 

baja calidad, tanto estética como comercial, tanto social como política; es por ello 

que no ha tenido éxito ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. También es nece

sario tomar en cuenta la conducta de los productores consistente en no reinvertir 

en la Industria cinematográfica las ganacias obtenidas, sino que las invierten en 

otro tipo de negocios. 

Quienes en realidad han resentido més esta época de crisis han sido los 

trabajadores de esta industria, por la Inestabilidad en la producción de films que se 

traduce en una Inestabilidad laboral. 

En 1960 el gobierno adquirió la Compañía Operadora de Teatros (COTSA) y la 

Cadena de Oro, de Manuel Espinosa Ygleslas y Gabriel Alarcón respectivamente. 

Así quedó bajo el control estatal el financiamiento, la distribución y exhibición del 

cinematógrafo. Actualmente ha regresado a manos de la iniciativa privada. 

También en los 60's se alentó el cine de autor, se crearon los cine clubs. En 

1963 se creó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Se 

multiplicó el cine independiente. En '64 se organizó el Primer Concurso de Cine 

Experimental de Largometraje, convocado por la Sección Técnicos y Manuales del 

STPC. En el '66 el Banco Nacional Cinematogréfico, la Dirección de Cinematografía 

y la Asociación de Productores convocaron al Primer Concurso Nacional de 

Argumentos y Guiones, y a los ganadores se les ofreció ayuda económica para que 

filmaran sus argumentos y sus guiones, ayuda que otorgó el banco. 

A los diputados Galvadón, Rabadán y Castro Leal se les encargó un anteproyec

to de ley cinematográfica, mismo que fue dado a conocer el 7 de diciembre de 

1960, aprobado por la Cámara de Diputados el 26 del mismo mes y año, y 

congelada por el Senado. Dicho proyecto fue atacado de inconstitucional por 
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cineastas, intelectuales y críticos por los siguientes motivos: se dijo que atentaba 

contra la cultura y la libertad de expresión pues su artículo segundo establecía 

prohibiciones y limitaciones para la distribución y exhibición de films; fomentando 

un tipo de cine falso y con una moral puritana y una mal entendida 'decencia', 

violándose de esta manera la libertad de expresión. 

Para la década de los 70's el Banco Nacional Cinematográfico tuvo una 

dependencia debancos privados nacionales y extranjeros, la tasa de interés 

aumentó cada año y su provisión de fondos fue cada vez menor. Ahora bien,"[ ... ] 

Los organismos integrados al sistema oficial del banco son [eran]: 

1 .- Los Estudios Churubusco. Las empresas productoras privadas los 
ocupan en un 60% de la capacidad Instalada. Se encuentran en 
estado de deterioro, por lo cual hay que invertir en su infraestructura. 

2.- La Compañía Operadora de Teatros (COTSA), cuya adquisición en 
1960 había permitido al Estado tener el control parcial sobre la 
exhibición, ya que la COTSA explota, para 1970, 308 salas, de las 
cuales sólo 20 son propiedad de la empresa. Las demás [ ... ] con la 
posibilidad de volver al sistema de monopolio privado que se había 
querido eliminar en 1960, en caso de que los arrendatarios decidieran 
no renovar contratos. Su rentabilidad, en relación al capital invertido, 
es nula. 

Aunque COTSA sólo explote el 16% del total de las salas, tiene el 
60% de los ingresos de la exhibición total, pues estas salas son de 
estreno y están concentradas en el Distrito Federal principalmente[ ... ] 

3.- Películas Nacionales[ ... ) actúa desdo 1965 como Intermediaria entre 
el Banco y los productores privados para el otorgamiento de los 
créditos. Se le considera una organización de servicio, cuya finalidad 
no es el lucro. Su déficit es cubierto por los accionistas. Su rentablli-

• dad es nula. 

4.- Películas Mexicanas y Cimex. Distribuidores en el extranjero, tienen 
pérdidas constantes. La primera, debido a la inseguridad económica 
y política de los países donde distribuye [ ... ] El monto anual de 
intereses que debe pagar el Banco supera los ingresos brutos totales 
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que percibe. Cimex tiene un mercado muy restringido en Estados 
Unidos y prácticamente nulo en Europa. 

5.- A esta estructura se agrega en 1968 Procinemex, empresa de 
promoción que utiliza al cine ( •.• ] para divulgar en gran escala los 
aspectos sobresalientes de la industria cinematográfica ( •.• ]" ." 

Promovía publicitariamente las cintas producidas por las empresas filiales del 

Banco y por productores independientes (nacionales y extranjeros) que la 

contrataban. 

En septiembre de 1971 se fundó el Centro de Producción de Cortometraje 

dentro de los Estudios Churubusco. Su objeto fue el de promover la realización de 

cortos cinematográficos de difusión cultural (elaborados principalmente por el 

gobierno), y la producción de películas de cortometraje de carácter artístico, 

cultural y científico. 

Algunos documentales de información política realizados en 1976 fueron los 

siguientes: Caudillos de la Revolución, Compromiso Político (cierre de campaña), 

Desarrollo Económico, IEPES coordinación, Informes de Gobierno, Informes del 

Licenciado Rodolfo Echeverría Alvarez 1975, Obra Legislativa. 

En el sexenio del Presidente Luis Echeverría Alvarez se creó el Centro de 

Capacitación Cinematográfica (CCC), este centro descubre y forma a los nuevos 

cineastas, con un alto nivel técnico y cultural, de esta manera ya hay una 

Instrucción especializada de personas dedicadas al sector cinematográfico. En los 

años de 1971 a 1976 se fue dando una estatización en el cine nacional. Esto se 

debió, como dice García Riera, a un encadenamiento de circunstancias; primero que 

el Banco Cinematográfico fue beneficiado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

2
' Costa, Pao1a, la 'apertura' cinematogrJfica, M~xico 1970·1976, Universidad Autónoma de 

Puebla, México. 1983, pp. 61·64. 
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Público con una inversión de mil millones de pesos, cuya finalidad fue fortalecer el 

aparato técnico y administrativo del cine mexicano. El gobierno decidió participar 

en la rama cinematográfica que le faltaba, la producción, y para ello creó el 19 de 

agosto de 1974 la productora CONACINE (Corporación Nacional Cinematográfica, 

S. A. de C. V.), filial del Banco Nacional Cinematográfico, su objeto fue el de 

activar la filmación de cintas, elevar la calidad de los films y promover al cine 

mexicano en el interior y exterior, y en 1975 se crearon CONA CITE 1 (Corporación 

Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado Uno, S. A. de C. V.) y CONA

CITE 11 (Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado Dos, S. 

A. de C. V.), las tres tenían el carácter de empresas de participación estatal 

mayoritaria, y en las dos últimas sus Consejos de Administración contenlan la 

representación de los trabajadores cinematográficos. Como dice Sánchez Rulz, con 

la creación de estas últimas se c.onsolida una política estatal comenzada en 1972, 

cuando el Estado propuso a los trabajadores la realización de cintas en paquetes, 

en las cuales Iban a ser inversionistas y coproductores (la inversión de su trabajo 

representaba el 20% del costo de una cinta, al cabo de 3 años debían ganar el 

50% de las utilidades), asociados al Banco Cinematográfico. 

El primero de noviembre de 1975, Cinematografía Mexicana Exportadora se 

fusionó con Pelmex. La razón fue la reestructuración que se había acordado por el 

Consejo de Administración del Banco. Para utilizar de forma coherente y unificada 

los recursos del cine mexicano y su explotación en el extranjero, al disminuir los 

gastos de distribución, simplificando la duplicidad de órganos administrativos en 

distintas áreas. 

En 1974 se creó la Cineteca Nacional, que debía de existir por ley desde 1949; 

su finalidad fue la de recopilar y conservar un acervo cinematográfico y promover 

tanto el cine nacional, como el extranjero. También en 1974 se descongeló el 

precio de entrada y desaparecieron las salas de segunda y tercera corrida (cines 
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baratos de barrio), para convertirlas en cines de estreno y así los exhibidores 

obtuvieron mejores ganancias. En esta época estuvo al frente del Banco Nacional 

Cinematográfico, el Licenciado Rodolfo Echeverrta (hermano del Presidente Luis 

Echeverría). 

"( ... ] la obra de esa administración [la del gobierno del Presidente 
Echeverríal se traduce en un impulso a la investigación, la preser
vación del acervo cinematográfico nacional y la difusión de obras 
cinematográficas de alta calidad, lo cual se logra con la creación de 
la Cineteca Nacional [ ... ] Se puede concluir, pues, que con la 
promoción del desarrollo de un cine menos orientado a la simple 
ganancia, la administración de Rodolfo Echeverría logra consolidar 
hacia 1975, no obstante la marcada reducción de los niveles de 
producción, una tendencia significativamente distinta a la que había 
guiado a la industria del cine por tres decenios [ ••. ]"." 

Durante el Gobierno del Presidente López Portillo (1976-1982), la producción 

regresó a la iniciativa privada, se creó la Dirección de Radio, Televisión y 

Cinematografía dentro de la Secretaría de Gobernación, en la cual recayó la 

supervisión y coordinación de los sectores de radio, televisión y cinematografía, de 

esta manera el gobierno tuvo participación en su control y manejo, Margarita López 

Portillo fue nombrada directora de RTC, sin embargo su desempeñó no fue muy 

favorable al cine: varias cintas estatales quedaron enlatadas, el Estado saboteó así 

su propio cine. 

En 1977 el Banco Cinematográfico pasó a depender de RTC, quien financió 

directamente a través de la Dirección General de Cinematografía a los productores 

efitatales Conacine y Conacite, paralizándose así las funciones de dicho Banco. 

l!. Sánchez Rurz. Enrique, et al, Comunicación Social Poder y Democracia en México, 2a. od., sfe, 
México, 1987, p. 77. 
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En 1978 se creó Televlcine, filial de Televisa. En este sexenio entraron en 

liquidación las empresas Conacite 1 y 11. 

La política cinematográfica de este gobierno tuvo dos finalidades: 

1.- Disminuir la participación del Estado. 

2.- fomentar el reingreso de la iniciativa privada en el sector del cine. 

Como consecuencia de ello, la producción estatal se vio disminuida y el cine 

comercial se volvió a ver fomentado (caso contrario a lo que ocurrió en el sexenio 

inmediato anterior, en el cual se produjeron cintas con más calidad, en las cuales 

no Imperaba el concepto comercial). Se observa una situación contradictoria en el 

sentido de que se vio reducida la exhibición de los films estatales, no obstante que 

por medio de la Compañía Operadora de Teatros el Estado controlaba gran parte 

de la exhibición (de ahí que como se dijo anteriormente, el Estado saboteó su 

propio cine). 

En 1982 se produjo la pérdida del acervo de cintas y de documentos valiosos 

cinematográficos de la Cineteca Nacional. 

En esos años se observó un gran número de films extranjeros, particularmente 

norteamericanos, que invadieron el mercado mexicano y cuya exhibición se vio 

favorecida por las salas controladas por el Estado y las controladas por los 

particulares, de acuerdo con los datos reportados por la UNESCO (1982), dice 

Sánchez Ruíz, la Importación de films de largometraje en México era el siguien

te:'" 

2IS lbld.,p. 90. 
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Durante el Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid se inauguró el Instituto 

Mexicano de Cinernatografla corno órgano rector de la industria cinematográfica 

paraestatal. Es un organismo público descentraliLado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios; se encuentra subordinado a la Dirección de RTC y por ende a 

la Secretaría de Gobernación, lo que le resta autonomía. 

En 1987 se fusionan el Cine Cantare U, S. A., Cine Continental, S. A., Cine 

Imperial, S. A., Cinemas del Pedregal, S. A., Cinemas, S. A., Cinematografla 

Cadena de Oro, S. A., Cinematografía de Ensenada, S. A., de Navojoa, S. A., de 

Nogales, S. A., de Bajío, S. A., Cinematografía La California, S. A., Cinematografla 

Lasso de la Vega, S. A .. Cinematografía Toluca, S. A., Compañía Operadora de 

Espectáculos del Ex-Lago de Texcoco, S. A., Exhibidora Moderna, y Cines del 

Monte con COTSA, ésta última como fusionante y las demás como fusionadas, se 

dio la fusión por la afinidad que guardan en sus actividades dichas entidades, con 

el fin de unificar sus programas y objetivos a efecto de mejorar sus estructuras 

administrativas, simplificar sus procesos de producción y optimizar el empleo de 

sus recursos financieros, técnicos y humanos. 

Los efectos de la fusión es que la fusionante se subroga en todos los derechos, 

garantías, privilegios y obligaciones a las fusionadas, subsisitlendo la fusionante. 

En 1992 se fusionan COTSA y Dulcerías Oro, S. A., la primera corno fuslonante 

y la segunda corno fusionada. 
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B. Importancia del Cine 

1. Social-Cultural 

Por su gran difusión, el cine es un medio de comunicación transmisor de 

valores y modificador de hábitos sociales. El cine ha sido considerado como un 

medio de comunicación, información y entretenimiento; el espectador. en general, 

busca diversión, evasión y esparcimiento en la obra cinematográfica, aunque hay 

una minarla dentro del público que es más elitista y exigente con lo que va a ver 

al cine. 

Además de lo anterior. la obra cinematográfica es una forma cultural y reflejo 

ideológico de la formación social concreta de una determinada sociedad, en este 

caso, la mexicana. Es decir. que aparte de ser vista como una industria, como un 

medio de entretenimiento, es un medio educativo, de información; es una actividad 

de interés público porque es importante desde el punto de vista socio-cultural, 

económico y polltico. 

El público capta a través de este medio audiovisual los aspectos sociales, 

culturales, políticos, económicos, etc., que surgen en la vida social. "[ ..• ] El cine 

se proyecta a la parte más oculta del hombre; el inconsciente. Se trata de tocar y 

despertar emociones y sentimientos que nos dan una visión del mundo en primera 

instancia, en donde se confunde lo objetivo [ ... ] de esta manera la imagen 

cinematográfica se entrelaza con lo real e imaginario [ •.. ] al mismo tiempo que 

eterniza los momentos y los hechos de una época y de una sociedad [ .•. ] En 

consecuencia, el cine nos ofrece el reflejo no solamente del mundo, sino del es

píritu humano y esto es lo que hace que el espectador vea el cine como conoci-
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miento, diversión, información y cultura, es decir, una ventana abierta a todos los 

mundos posibles e imposibles [ ... ]". 27 

Es dable afirmar que en toda cinta cinematográfica existe un mensaje, implícito 

o explícito, ya sea político o social, porque los films captan este tipo de realidades 

en un momento histórico determinado. "[ ... ] El cine al reflejar en sus realizaciones 

toda esa complejidad de la sociedad, encarna sus contradicciones y conflictos, sus 

relaciones de poder, anhelos y perspectivas, realizaciones y fracasos: representa 

toda esa diversidad social mediante enfoques y puntos de vista, también diversos, 

y con frecuencia equivocados, pero es innegable su función de catalizador, critico 

y reflejo de la realidad política y social del mundo actual, aunque, como se ha 

afirmado, el cine ha funcionado en todo el mundo como un escape masivo a la 

realidad política y social. Pero es innegable, si se hace un análisis, que en todas las 

películas existe, consciente o inconsciente un mensaje político o social [ ... )El cine 

ha sido vehículo en muchas ocasiones de mensajes políticos o de patrones 

ideológicos que responden a Intereses de grupos de presión o a diversas instancias 

de poder. El cine responde también a requerimientos sociales de cambio y 

transformaciones sociales que se expresan a través del arte cinematográfico 

[ ... ]".'ª 

Por otro lado, por lo que toca a la calidad de las cintas, la mentalidad de los 

industriales cinematográficos es la ganancia, el lucro; motivo por el cual ellos 

defienden su postura y punto de vista de darle al pueblo, al espectador "lo que le 

gusta", entendiendo por esto que lo que gustan son los films de baja calidad, con 

profusión de desnudos, de licheras, de lenguaje soez; y todo esto va en detrimento 

del cine con cultura, identidad nacional y mensaje social positivo. Respecto de esto 

1
' Foro de Consulta Popular de Comunicacldn Socia/, Radío, Televisión, Ci'ne, Prensa; Marco 

Econdmico, Talleres Gráficos de ra Nación, México, 1983, v. 4, pp. 247·248. 

"Jbid, p. 249. 
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cabe transcribir un artículo publicado en el periódico Uno más Uno del 16 de mayo 

de 1980: 

"El presidente de la Comisión Nacional de la Industria Cinema
tográfica, Guillermo Calderón, afirmó que [ ... ] 'los productores 
privados mexicanos no se responsabilizan por cultivar al pueblo, y es 
Injusto que los obliguen a perder capital en inversiones tendientes a 
la educación a través del cine. Esto, que lo haga el gobierno; es su 
responsabilidad [ .•• ] nuestro Interés es crear una Industria y ganar 
dinero, porque somos: Comerciantes, hoy la producción fílmica debe 
realizarse de acuerdo a la oferta y a la demanda, pues hay que darle 
gusto al público con lo que este exige: no Imponerlo temáticas· [ ••. ] 
éste es 'un país libre, donde cada quien produce lo que desea· 
[ ... )".'º 

SI bien es cierto que la postura de los productores es válida en cierto sentido, 

pues ven a esta Industria como a cualquier otra, sujeta a las leyes de la oferta y 

la demanda, y que ellos no tienen la obligación de educar al pueblo mexicano, 

tampoco tienen el derecho a 'deseducarlo· presentándole cintas de baja calidad; 

al contrario, en la medida en que aumente la calidad de los films podrían competir 

con mayores ventajas en el mercado comercial, pues la calidad y la competitividad 

no están divorciadas, al contrario, van de la mano. Es más, ya ha habido cintas 

mexicanas de calidad premiadas internacionalmente, aunque han sido pocas en 

comparación con las puramente comerciales. 

Porque no hay que olvidar que el éxito del cine se debe a la recepción favorable 

por parte del público de las películas que se le presentan. "[ ••. ] El cine no existe 

sino a través del espectador. la emisión sin recepción no tiene sentido [ ••• ] la 

comunicación se consigue en mayor o en menor medida dependiendo por una parte 

de la apertura receptiva del espectador, y por otra de la capacidad creativa de quien 

21 Zilli, Martha, •Los productores privados de cine no somos responsables de cultivar al pueblo, dice 
el Presidente de la Comls16n Nacional de la Industria Cinematogr6fica•, Uno mát Unq !México, D.F.), 
16 de mayo de 1980, p. 21. 
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elabora el producto [ ••• ] El cine, tomando en cuenta Intereses y propósitos, busca 

una audiencia lo más numerosa posible para intentar la comunicación deseada 

[ ... ]" ,30 

Por lo tanto, si al público se le ofrecen cintas de calidad y las recibe positiva

mente (que ya ha habido casos asO; el cineasta debe seguirlas realizando bajo esa 

dinámica, así el público le irá tomando gusto a este tipo de cintas y la audiencia irá 

aumentando; logrando asr una comunicación armónica. Por lo que hay que 

fomentar la elaboración de buenas cintas, de films do calidad para los espectado

res, difundiendo los valores nacionales, provocando asr el desarrollo de la Identidad 

nacional, sin coplas e imitaciones de valores y patrones de vida extranjeros; pues 

el objetivo del cine mexicano debe ser el de difundir la cultura y las costumbres del 

pueblo mexicano en el resto del mundo. 

La realidad mexicana es que hay un alto porcentaje de films extranjeros, sobre 

todo norteamericanos, en las salas de exhibición del país, y esto trae como 

. consecuencia la influencia Ideológica y socio-cultural sobre la sociedad nacional, 

pues se ha visto el poder de atracción que ejerce sobre el espectador mexicano el 

amerícan way of //fe. Como los exhibido res prefieren proyectar films extranjeros al 

público se le transmite un modelo de vida con contenido social e Ideológico que no 

es el suyo, propiciando con ello que dicho público busque un estilo que no es 

adaptable a su realidad y un desconocimiento de su Identidad nacional. 

"La situación actual del cine y la cultura de los paises dependientes, 
colonizados o neocolonizados, continúa probando el dominio imperia
lista estadounidense sobre los aspectos económicos, pollticos y 
sociales y sobre aquellos que más Importan en la actividad cinema
tográfica: la ldelogfa que se transmite; una ideología que promueve el 
individualismo carente de sentido social, el racismo, la violencia, la 
reducción de la mujer a objeto de uso y la destrucción de los valores 

30 Foro de Consulta Popular de Comunicacidn Social, op. cit., v. 5, p. 245. 
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humanos más trascendentes y profundos[ •.. ) la lucha por la liberación 
nacional constituye la forma más elevada de cultura en los países 
dependientes [ ••• es importante) que el cine traduzca la situación de 
nuestros realidades en toda su profundidad, evitando esquematismos 
o dogmatismos y de lograr un cine bien hecho, no de acuerdo a los 
valores del cine imperialista, sino según los criterios y necesidades de 
cada pafs [ ... ]". 31 

71 

Otra situación que contribuye a lo anteriormente dicho es la censura, que 

obstaculiza el hecho de presentar temas de actualidad respecto de cuestiones 

políticas, económicas y sociales, entre otras. Esto se debe a que al gobierno no le 

gusta ser observado, analizado y criticado por medio de películas (en realidad por 

ningún medio), es por ello que lleva a cabo la censura.32 La consecuencia es que 

se ruedan temas intrascendentes y mediocres, volviendo en este punto a los films 

de mala calidad, comerciales, pero carentes totalmente de sentido social, educativo 

y cultural. La sociedad mexicana al tener más acceso a las películas extranjeras, 

las prefiere a las nacionales; surgiendo de esta manera, una identificación con 

patrones, Ideologías y formas de pensar que no son las de los mexicanos, alejando 

al espectador local de su realidad e identificándolo con modelos totalmente ajenos 

a su entorno y a sus rafees, provocando con esto un rechazo sistemático a las 

costumbres mexicanas, a su historia, a su cultura. 

Por ello es necesario una educación para los espectadores encaminada a que 

aprendan a ver películas mexicanas de calidad para que éstas sean rentables y asf 

se realicen en un mayor número. El cine de calidad consiste en realizar buenas 

" Corro, Nelson, •Necesario un Cine Nacional Real, piden participantes en el Encuentro lntemacional 
sobre al Cultura y Ja Liberacidn •, Uno más Uno (México, O.F .), 4 de noviembre de 1980, p. 19. 

u ·{ .•. ] El censor tiene la mente de tal manera estructurada que no puede admitir que el 
conocimiento de cualquier Cndole no vaya necesariamente ligado a un punto irreslstibSe de britaci6n ( •.. ) 
El cine f ••• ] es una oportunidad, una ventana que hay que conservar abierta y asequible a todo el 
mundo·. Excélsior, (México, D.F.I, 14 de Junio de 1976, p. 7A. 
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películas, de tipo cultural, educativas, de comunicación, políticas y sociales, tanto 

para el espectador nacional como para el internacional. 

Por otra parte, es necesario suprimir el llamado "enlatamlento" que han sufrido 

algunos films; ya sea por su contenido social o político; como ejemplo claro de ello 

se menciona la película "La Sombra del Caudillo", de Martln Luis Guzmán, dirigido 

por Julio Bracho, que aunque obtuvo premios en el extranjero, en México sigue 

enlatada. Otro ejemplo es "El grito", primer largometraje del ~UEC, dirigido por 

Leobardo López Aretche, que no se exhibió comercialmente, sólo de manera 

privada, por tratar el tema del movimiento estudiantil del '68 y su represión. 

Lo que se debe buscar es que el cine refleje la realidad tal y como es, de 

manera tal que el público se Identifique con esa realidad y tenga diversas opciones, 

pues como se le presentan en su mayoría films sin calidad su gusto se ha Ido 

deformando, mientras que con opciones a escoger se le va formando gusto y 

criterio para elegir films. 

También es Importante señalar que estas cintas no por el hecho de no ser 

puramente comerciales dejan de necesitar un factor muy importante, la publicidad; 

misma que se puede llevar a cabo a través de los otros medios masivos de 

comunicación: radio, televisión, prensa; es decir, no solamente las cintas 

comerciales deben de utilizar la publicidad, pues ésta no es privativa de aquéllas. 

Es necesario que los films no comerciales se aprovechen de la publicidad para llegar 

a la gran colectividad y despertar su interés e inquietud para Ir a verlos, en este 

sentido el Estado puede aprovechar el tiempo que tiene en los demás medios de 

comunicación. 

Como un organismo encaminado hacia la promoción de la realización de films 

de calidad, el 3 de julio de 1946 se constituyó la Academia Mexicana de Ciencias 



11. EL CINE MEXICANO 73 

y Artes Cinematográficas; cuyos propósitos esenciales son los de "[ ... ]promover 

el adelanto de las artes y ciencias cinematográficas, reconocer públicamente los 

trabajos sobresalientes en la producción de películas mexicanas [considerándose 

entre éstas las de contenido artístico y cultural] y el de 'estimular la investigación· 

en todo lo referente a las ciencias del cine[ ... ] sus actividades principales se han 

circunscrito a las de examinar y enjuiciar la producción cinematográfica mexicana 

y discernir anualmente las distinciones correspondientes a los mejores trabajos, 

tanto en el orden artístico como en el técnico y literario [ ... ] La Academia prevé en 

sus objetivos una labor de investigación respecto a todos los ramos de la 

cinematografía, al mismo tiempo que la promoción del desarrollo de las artes 

cinematográficas [ ••• ]". 33 

A través de la Ley de la lnd~stria Cinematográfica se creó el Consejo Nacional 

de Arte Cinematográfico con el fin de fomentar el desarrollo económico y el 

perfeccionamiento moral y artístico del cine. 

2. Polltlca 

Como ya se ha dicho, el cine es un reflejo del mundo, un fragmento de verdad, 

y una parte de ese mundo es la política. Todo acto social es un acto político y el 

cine es un acto político, por ser un acto social; por referirse a acontecimiento 

sociales. 

El cine como reflejo de la realidad responde a una demanda ideológica 

específica que os producto de su estructura económica (de la estructura económica 

SJ Enciclopedia Cinematogr"ica Mexicana 1897-1955, Publicaclones Cinematográficas, M6xlco, 
1957, pp. 840·841. 
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y social en la que se inserta). El cine político existe en la medida en que es 

ideológico, porque la estructura ideológica de una sociedad está integrada por el 

conjunto de ideas y costumbres de la misma. 

Como se ha dicho en otras partes de este trabajo, toda obra cinematográfica 

lleva un mensaje implícito o explícito de tipo político, porque las cintas captan este 

tipo de realidades en un momento histórico determinado. Una cuestión que Influye 

en la realización de los films con gran contenido político es la censura y en 

consecuencia, el enlatamiento. La censura obstaculiza la presentación de temas 

actuales respecto de cuestiones políticas (entre otras), ésto tiene su razón de ser, 

que al Estado no le gusta ser observado, analizado y criticado a través de cintas 

de cine. 

Cabe mencionar la definición de censura que da el Diccionario de la Lengua Es

pañola: 

"CENSURA.- (Del. lat. censura) 1. Entre los antiguos romanos, oficio 
y dignidad de censor. 2. Dictamen o juicio que se hace o da acerca 
de una obra o escrito. 3. Nota, correción o reprobación de alguna 
cosa. 4. Murmuración, detracción. 5. Intervención que ejerce el 
censor gubernativo en las comunicaciones de carácter público, como 
teléfono, telégrafos, etc. Previa censura. Examen y aprobación que 
anticipadamente hace la autoridad gubernativa de ciertos escritos 
antes de darse a la imprenta". 

Como se desprende de esta definición, la censura tiene como objetivo intervenir 

(o mejor dicho 'interferir'), realizando un análisis, respecto de la exhibición de las 

obras cinematográficas; y dicho análisis es llevado a cabo por el gobierno, en su 

carácter de censor oficial de los medios masivos de comunicación. Motivo por el 

cual algunos productores no se atreven a realizar temas políticos que causen 

polémica en la opinión pública, para no verse obligados a suprimir partes de sus 

películas o sufrir el mencionado enlatamiento; e incluso ser señalados como cineas-
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tas subversivos o contrarios al partido en el poder. A final de cuentas se lleva a 

cabo, de esta manera, un semiencubrimionto de la realidad de ciertos acontecimien

tos, ya sea pasados o presentes; lo que origina cierta deformidad de la realidad y 

que los que se dedican a hacer cine no se expresen con total libertad por temor a 

la censura. El pueblo mexicano tiene derecho de conocer su realidad polltica, 

económica y social a través de los films, tiene derecho de cuestionar las acciones 

de los gobernantes, a criticarlos o aceptarlos; pero ya sea en un sentido positivo 

o negativo para el partido en el poder, el espectador tiene derecho a tener la opción 

de elegir ver o no cintas con contenido polltico; tiene derecho a tener la opción de 

. apoyar o censurar las decisiones y posturas políticas. Y este derecho lo va a tener 

en la medida en que se tenga la libertad para realizar films de tipo político, sólo así 

se garantizará el derecho de elección del público nacional. 

Esta libertad para hacer cine debe traer aparejada la supresión de la práctica 

viciosa del enlatamiento; pues aunque se diga que hay libertad para realizar films, 

también la daba de haber en el sentido de 'exhibir· los mismos, pues de que sirve 

realizar una cinta si no se puede proyectar al público; pues la finalidad, la 

consecuencia lógica del material audiovisual es su proyección al público en gener~I. 

_Ahora bien, el desarrollo del cine depende en gran medida de la política que el 

gobierno tenga respecto del mismo. 

Así, durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas se vio, por parte del 

gobierno, una preocupación hacia el cine mexicano. Tan es así que se le otorgaron 

facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia cinematográfica; y 

también se emitió el decreto en el que se impone la obligación a las salas de 

exhibición de proyectar un film mexicano al mes. 
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Durante el Gobierno del Presidente Luis Echeverría, se tuvo una participación 

estatal abierta hacia la producción y distribución; apoyándose al cine de tipo 

nacionalista. Mientras que en el sexenio do López Portillo se regresó a la iniciativa 

privada, hubo autosabotaje del Estado a sus producciones cinematográficas. 

3. Económlca·Comerclal 

En el rubro de la economía, se entiende a la cinematografía como una Industria 

que elabora un producto, la película cinematográfica. La cual ha evolucionado de 

la etapa artesanal a la de las empresas cinematográficas (productoras, distribuido

ras, exhlbldoras, laboratorios, estudios, almacenes, etc.). Se entienda por industria 

"[ ... )la actividad original y compleja a la cual concurren en estrecha interdependen

Ci!l. la conjugación de la creación artística con el producto comercial [ ... ) la cine

matografía se ha convertido en el mundo actual en una verdadera necesidad social 

y constituye parte Integral del patrón de vida del mundo civilizado de este siglo 

[ ... ¡·.•• 

El cine tuvo su nacimiento como Industria con la Incorporación del soni~o a las 

películas en el año de 1931. Se construyeron Instalaciones, estudios, laboratorios, 

canales de distribución, circuitos de exhibición, equipo técnico, etc. 

Las estructuras de la Industria cinematográfica son: 

1. La producción. 

2. La distribución. 

3. La exhibición. 

,,. Heuer, Federico, op. cit., p. 3. 
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En 1933, la producción de películas llegó al número de 21 y gracias a ello el 

cine mexicano se puso a la cabeza, cuantitativa y cualitativamente hablando; de 

los países de habla hispana, Argentina y España. En 1934, se hicieron 23 films; en 

1935, 22; en 1936, 25; y en 1937, 38 cintas. Se pasó de la etapa artesanal a la 

Industrial; esta industria se colocó dentro de las más Importantes del país. En 

1938, se produjeron 57 películas mexicanas, mientras que en 1939 se realizaron 

37. 

El ascenso que tuvo la producción mexicana en los años de 1940 a 1945 se 

debió a la Segunda Guerra Mundial, por la falta de competencia Internacional. 

Mientras que en los años que abarcan de 1951 a 1954 disminuyó dicha produc

ción, y en los años subsecuentes tiene fluctuaciones. 
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la película virgen es el origen de la obra cinematográfica, la cual pasa por un 

proceso que la transforma y que da como resultado la película que se va a exhibir. 

"[ ... )El proceso de la producción de la industria cinematográfica sigue 
como fases fundamentales las siguientes: 

1. Preparación que entraña la selección del argumento, y la selec
ción del personal artístico y técnico. 

2. la selección de locaciones, contratación de estudios, 
construcción de 'sets·, decorados, vestuarios y música. 

3. Designación de personal técnico que interviene en la produc
ción. 

4. Construcción y carpintería. 

5. Rodaje, edición, grabación, etc. y todos los demás aspectos de 
terminación de la película y con las variaciones inherentes al 
sello del productor individual".35 

Los pasos mencionados con anterioridad son los que sigue cualquier industria 

cinematográfica en cualquier país. El sistema de producción de la industria 

cinematográfica es parecido al de cualquier otra empresa, al menos en sus partes 

medulares. Cuenta con recursos humanos, materiales, equipo y tecnología, que 

vinculados y concatenados generan como resultado un producto, la película. 

Vendible y que satisface los mercados nacionales, y en algunas ocasiones, los 

internacionales. Y como todas las industrias corre el peligro de quedarse a la zaga, 

por lo que tiene que innovarse constantemente y no estancarse, debiendo ser 

competitiva y no pasiva. 

n lbid., p. 27. 
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Lo adecuado para correr menos riesgos es que los recursos de la Industria se 

inviertan de manera tal que haya una retribución para el trabajador y para el 

inversionista. 

El cine, como cualquier otra industria, necesita comercializar sus productos y 

para ello juega un papel importante la publicidad. Dicha publicidad debe estar 

orientada a despertar la curiosidad, la expectativa y el interés del público; para que 

lo motive a ir a ver los films, ya sea la publicidad en radio, televisión, en los propios 

cines, etc. La finalidad de la publicidad es lograr el consumo masivo de un producto 

por parte de uno o varios sectores del público, logrando así la recuperación de los 

Inversionistas. 

La producción en el año de 1963 se conformaba por "1 ... 1 51 empresas 

productoras con contratos de trabajo firmados con el Sindicato de Trabajadores de 

la Producción Cinematográfica, de los cuales 47 empresas productoras están 

agrupados dentro de la Asociación de Productores y Distribuidores de la República 

Mexicana, en tanto que las cuatro restantes son productoras independientes. La 

relación de empresas productoras que operan en la actualidad [en el año de 19631, 

se muestran en el cuadro siguiente:'" 

"lbld., pp. 10·12. 



1 
Rosas Films~ A. 
Sagitario Films, S. A. de C. V. 
Tele-ThaITa Fllms, S. A. 
Rosas Films Internacional. S. A. 

PRODUCTORAS CINEMATOGRAFICAS Dt LARGOMETRAJE 
, , 
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Este cuadro no contiene empresas productoras de cortometrajes, noticieros, 

comerciales, cintas educativas y documentales. 

También se observa el fenómeno de la disminución de empresas productoras, 

debido a la desaparición de los pequeños productores y a la solidez que fueron 

adquiriendo los que contaban con una estabilidad industrial y productiva. Situación 

que se observa en el siguiente cuadro:37 

"lbld., pp. 12·13. 



1

~liccl fl'. 

L. 

1 • 

RELACION DE EMPRESAS PRODUCTORAS QUE HAN DEJADO DE OPERAR 

1955-1963 
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En esa época existían 3 estudios que cumplían con los requerimientos de la 

producción, los Churubusco, los América y los San Angel; ya habían desaparecido 

los Clasa, los Cuauhtémoc y los Tepeyac.38 

San Angel, S.A. 

Churubusco Azteca. 

América. 

Clasa. 

Cuauhtémoc. 

Tepeyac. 

"lbid., pp. 14-15. 

ESTUDIOS EN OPERACION 

ESTUDIOS DESAPARECIDOS 
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A continuación se muestran los laboratorios que funcionaban y los servicios 

que prestaban:" 

- Laboratorios Cinematográficos México, S.A. 
35 mm. Eastaman Color. 
35 mm. GevaColor. 
35 mm. Blanco y negro. 
16 mm. Blanco y negro. 
Reducciones 33 mm. a 16 mm. (color blanco y negro). 
Efectos especiales. Color blanco y negro. 

- Estudios y Laboratorios Churubusco Azteca, S.A. 
35 mm. Eastman Color. 
35 mm. Blanco y negro. 

- Clnelaboratorio, S.A. 
35 mm. Blanco y negro. 
16 mm. Blanco y negro. 

- Filmolaboratorio, S.A. 
35 mm. Blanco y negro. 

- Estudios San Angel, S.A. 
35 mm. Color. 
35 mm. Blanco y negro. 
16 mm. Blanco y negro. 

- Laboratorios Clnecolor, S.A. 
35 mm. Eastman Color. 
35 mm. GevaColor. 
35 mm. Blanco y negro. 

- Guaranted Pictures de México, S.A. 
35 mm. Blanco y negro. 
16 mm. Blanco y negro. 

- Laboratorios Ouerétaro, S. de R.L. 
35 mm. Blanco y negro. 
16 mm. Blanco y negro. 

"lbld .• pp. 15·16. 
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- Laboratorios Benavides, S.A. 
35 mm. Blanco y negro. 

- Servicio Internacional de Sonido 
16 mm. Blanco y negro. 

- Rivatón de América, S.A. 
Maquila y grabación de sonido. 

- Laboratorios Técnicos Cinematográficas Asociados, S.A. 

- Laboratorios Cinematográficas Cejudo. 

- Laboratorios Temexcolor, S. de R.L. 

- Laboratorios Fílmicos Internacionales. 

- Existen varios laboratorios clandestinos. 

83 

·Por lo -que toca a los laboratorios de los Estudios Churubusco, se encuentra 

dividido en varios departamentos: 

1. Oficinr. del laboratorio. 

2. Corte sincrónico. 

3. Taller mecánico. 

4. Departamento de revelado blanco y negro y color. 

5. Departamento de impresión (o copiado) blanco y negro y color. 

6. Departamento químico. 

7. Departamento de proyección. 

B. Departamento de revisión. 

9. Departamento de Ingeniería electrónica. 

1 O. Departamento eléctrico. 

11. Departamento de luces color. 

12. Departamento de limpieza de negativo color. 

13. Departamento de aseo y mozos. 
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Respecto de la coproducción cabe decir que es "( •.• ) una fórmula para abatir 

costos y aumentar mercado para las pellculas mexicanas, se intercambian repartos 

y se hacen menos extrañas para el gusto de los públicos de otros países las 

pellculas que se realizan [así ••• ]".'º 

Existe coproducción cuando dos o más empresas (ya sea de un país o de países 

distintos), aporta cada una, una parte, ya sea económica o con recursos técnicos, 

artísticos o materiales para realizar una película. 

Ventajas de la coproducción: 

a) La inversión financiera se divide entre el número de partes que 

intervienen y por lo tanto los riesgos no se enfrentan individual

mente. 

bl Se cuenta con el mercado del o de los países copartícipes y se 

tiene la posibilidad de conquistar a los países vecinos. 

DesventaJas de la coproducción: 

a} Da como resultado un film hlbrido por tener características de 

cuando menos dos países.para que guste al público de los 

diversos países. 

"[ ••• ]La coproducción es la asociación de productores pertenecientes 
a distintos países para producir conjuntamente pellculas que se 
realizan en tantas versiones como naciones participan ( ••• ] Las 
distintas formas en que se puede dar la coproducción son: 

<&O Revista Cámara no. 9, entrevi:tta al Sr. Gonzalo EJvira, p. 5. 
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a) Productora Privada {nacional) - Productora Privada (nacional). 

b) Productora Privada Nacional - Productora Privada (extranjera). 

c) Productora Privada Nacional - Productora Estatal Nacional. 

d) Productora Privada Nacional - Productora Estatal Extranjera. 

e) Productora Privada Nacional - Trabajadores Cinematográficos. 

fl Productora Privada Nacional - Organizaciones Sindicales. 

g) Productora Estatal Nacional - Productora Privada Extranjera. 

hl Productora Estatal Nacional - Productora Estatal Extranjera. 

i) Productora Estatal Nacional - Trabajadores Cinematográficos 
[ ... )"." 
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Respecto a la distribución, una de las distribuldoroc oficiales era Películas 

Nacionales, tenía por objeto distribuir la producción nacional casi en su totalidad, 

aunque también distribuía films extranjeros, operando solamente en el mercado de 

México. 

Otras de las distribuidoras oficiales eran Petrculas Mexicanas y Cinematográfica 

Mexicana Exportadora (fusionadas en '75), tenían a su cargo la distribución en el 

extranjero de las películas mexicanas. Películas Mexicanas tenía empresas filiales 

en Guatemala, Costa Rica, Colombla,Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, 

Argentina, Uruguay, Brasil, Puerto Rico y España. Mientras que Cinematográfica 

Mexicana tenía sucursales en Estados Unidos, Francia, España e Italia. 

El primero de noviembre de 1992 se constituyó la distribuidora "Cinerama", 

constituida por Juan Abusald {de Producciones Torreón), Roberto Rodríguez Ruelas 

u lbid., p. 16. 
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(de Cinematografía Rodrlguez), Ismael Rodrlguez Ruelas (de Pellculas Rodríguez), 

Gonzalo Elvlra Sánchez Aparicio (de Oro Films), Alberto Blasco (de Grupo 

Mexinema), Antonio Aguilar (de Producciones Aguilar), y Luis Quintanilla (de 

Alianza Films). 

En cuanto a la exhibición, su problema radica en la exhibición de films 

mexicanos, pues las salas de exhibición siempre han dado preferencia a las cintas 

extranjeras sobre las nacionales. El sector de la exhibición en México es de 

participación mixta, gobierno y particulares. Por la parte del gobierno estaba la 

Compañía Operadora de Teatros, y por parte de la iniciativa privada se encuentran 

la Organización Ramírez, Circuito Montes, las Cadenas Gustavo Alatriste y Carlos 

Amador, más los que son independientes. 

La COTSA se conformó por la compra de las empresas exhibidoras que dirigían 

Manuel Espinosa Yglesias y Gabriel Alarcón Chargoy, Operadora de Teatros y 

Cadena de Oro, la finalidad de COTSA fue la de impulsar al cine nacional, 

brindándole el mayor tiempo de pantalla a sus salas. Sin embargo con el paso del 

tiempo fue perdiendo terreno en favor de la iniciativa privada, es por ello que bas~ 

su apoyo económico en la venta de dulcerías y de espacios para comerciales y ho 

en la exhibición de los films. 

COTSA controlaba el 100% de la exhibición de cintas mexicanas y más o 

menos el 50% de las extranjeras, perdiendo campo en éstas por la Intervención de 

las distribuidoras americanas Artists Units y Twenty Century Fox. 

Hay varios factores desfavorables a la exhibición: 

1. La mayoría de las salas de exhibición' se encuentran ubicadas en el área 

central. 
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2. Varios films terminados tienen que esperar años para su exhibición, si es que 

se llegan a exhibir. 

3. Hay salas que se encuentran en condiciones desfavorables. 

Esto va en detrimento de la rama exhibidora. 

El cine por su lenguaje universal entendible a cualquier inteligencia y nivel 

socloeconómico, por lo accesible que es para la mayoría del público, y lo atrayente 

que resulta para el mismo lo han colocado a un nivel Industrial, y por lo mismo, a 

un nivel importante para México. 

El pilar económico para realizar cine se encuentra en los productores, pero éstos 

no llevan a.cabo una producción regular y continua, al contrario, la industria cinema

tográfica mexicana se ha distinguido por su irregularidad e inconstancia a través 

del tiempo. Si a esto se le suma el enlatamiento que han· tenido cierta cintas 

nacionales, el tiempo do pantalla que ha resultado ineficaz, no es de extrañar el 

estancamiento de la producción cinematográfica. Esta crisis obviamente afecta a 

los trabajadores, ya que la irregularidad en la producción acarrea una Irregularidad 

e inestabllidaden el empleo, y aunque estos trabajadores son contratados por los 

empresarios extranjeros que vienen a rodar al país al encontrar ventajas que en 

otros paises no se encuentran (mano de obra barata, especializada y altamente 

calificada, escenarios naturales, bajo costo de producción, paz social, etc.), es 

necesario que también cuenten con un trabajo más estable por parte de empresa

rios mexicanos, pues entraña cierto peligro la dependencia del exterior, que en 

cualquier momento puede cambiar y enfocarse hacia otros mercados. 

La ganancia económica del productor, distribuidor y exhibidor de un film no se 

percibe de inmediato, sino que se sabe hasta el resultado económico final, pues 
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dependen del gusto del público; es algo aleatorio y algunas veces no se recupera 

la Inversión. El número de boletos vendidos determina el triunfo o fracaso del film; 

la pérdida o la ganancia o la recuperación de la inversión. 

Tanto en el extranjero como aquf, la industria cinematográfica mexicana 

compite con mucha desventaja con las demás industrias que son económicamente 

fuertes y poderosas, sobre todo con la de EU, y también con las que gozan de 

protecciones y subvenciones por parte de sus Gobiernos, como la Italiana, francesa 

y española, que tienen leyes que contienen ventajas pare su cine y desventajas 

para las cinematogreffas extranjeras, como el tiempo obligatorio en pantalla de los 

films nacionales, o los subsidios otorgados a éstos. 

En México el tipo de Industria cinematográfica se rige bajo el de la economía 

mixta, pues hay Intervención tanto estatal como de la Iniciativa privada en las 

diversas ramas de la producción, distribución y exhibición. 

"( ••• ) el cine nacional realiza 2 funciones económicas que favorecen 
siempre la balanza de pagos del pafs, pues mientras por una parte trae 
divisas del extranjero -que en el periodo de 1977 a 1982 ascendieron 
en un 50%- por la otra, ceda vez que una pelfcula mexicana se 
proyecta en un cine de la República, evita que sea exhibida alguna 
cinta extranjera, que, de alguna forma ha representado o representará 
fuga de divisas [ ... ]"." 

Las obras cinematográficas nacionales han perdido la posición que en algún 

momento tuvieron en el ámbito Internacional, debido tanto a la disminución de la 

producción, como a su insuficiente calidad, y su dependencia tecnológica del 

exterior, primordialmente de los Estados Unidos. Como diría Gomezjara, ha.,> una 

Inversión reducida para los films, lo que produce una limitada recuperación, lo que 

determina seguir filmando pelfculas con los costos más bajos posibles que desde 

•z Foro de Consulta Popular de Comuntcacidn Social. op. cit., v. 2, p. 180. 
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el punto de vista técnico y artístico difícilmente pueden competir con otras cinema

tografías mundiales; hay un desplazamiento de las cintas mexicanas y empeora

miento en su elaboración. Como consecuencia de la no producción de films de 

calidad, el espectador prefiere las cintas extranjeras (aunque éstas tampoco sean 

de calidad; propiciando con ello la Influencia del sistema capitalista de un país 

desarrollado, sobre un país subdesarrollado). 

El cine comercial busca la utilidad, el lucro, la ganancia como compensación a 

las Inversiones, al trabajo, a los riesgos. Se suJeta a las leyes económicas de la 

oferta y la demanda del mercado libre. El distribuidor tiene que seleccionar 

com1ctamente los films a distribuir, debiendo realizar la publicidad adecuada, 

programarlos en Jos cines donde mayor demanda vayan a tener, de acuerdo al 

género de cada película y publico existente. 

Donde las películas mexicanas han tenido mayor acogida ha sido en los 

mercados de países con similitud Idiomática, de costumbres, con identidad 

nacional, vgr. sur de los Estados Unidos. 

Desde otro punto de vista económico la industria cinematográfica mexicana es 

fuente de trabajo de miles de personas, desde directores hasta técnicos; tanto en 

los aspectos de producción, distribución y exhibición, como en sus diversas 

ramificaciones, agencias de modelos, de publicidad, revistas, periódicos, radio, 

televisión, etc. Un obstáculo al que se enfrenta el personal profesional y técnico es 

el sistema sindical existente en la industria, pues no permite la Inclusión de este 

tipo de personal. 
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4. Educativa 

Por ser uno de los medios más poderosos de comunicación, es plausible 

enseñar a través del cine un mundo de ideas, costumbres, modos de vida, 

materias, lugares extraños, etc. Sin embargo, en México a pesar de lo idóneo que 

sería utilizar las películas para la enseñanza educativa, han sido poco explotadas 

en esta materia. En realidad es bajo el porcentaje de escuelas, universidades e 

instituciones que emplean los films como apoyo didáctico. 

Cabe destacar la importancia que tiene el hecho de enseñar las caracterlsticas, 

las costumbres, los orígenes de cada parte Integrante de México, pues no son los 

mismos en cada región, máxime que hay desconocimiento hasta por los lugares 

que existen en el país, y el cine, como medio de comunicación masiva, debería de 

ser explotado para lograr ese fin. 

·¡ .. ,¡Es claro, que si bien es cierto que la identidad nacional es única 
e indivisible, también lo es el hecho de cada región de nuestra patria 
posee una indiosincracia propia, intrínseca.jerarquizada, tradiciones y 
costumbres locales que dada su propia naturaleza establecen patrones 
perfectamente bien diferenciados, entre las distintas manifestaciones 
culturales de las demás entidades federativas del país. Las necesi
dades psicosociales, por lo tanto, establecen asl un carácter dife
rencial, que no permite el establecimiento de un patrón común a la 
temática social, de un cartabón único, que unifique en uno solo el 
recurso a desarrollar. La suma de estas particularidades, obviamente 
constituirá un programa nacional{ ... ) A través de la filmación de estos 
aspectos [los orígenes, las rarees, las costumbres, etc.) toda la 
comunidad podría acceder y recibir los beneficios de este medio de 
comunicación social y establecer parámetros de comparación (no de 
diferenciación) en los demás Entidades Federativas para que en 
conjunto, se obtenga la visualización general, que provea al ciudadano 
del conocimiento de su país, de su esencia, de su patria ( ... )".43 

u lbid., v. 3, p. 237. 
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Se puede entender a la identidad cultural nacional como "[ ... } aquello que 

recoge los elementos que conforman las acciones sociales que pueden llevar a un 

verdadero cambio de las estructuras y valores sociales [ ... )" ." 

Una de las cosas que tiene a su favor el cine y que puede ser aprovechado 

favorablemente para el cine educativo, es su poder de retención de la atención por 

parte del espectador; atención que es factor fundamental para la adquisición del 

conocimiento. 

"[ ... ] la temática primordial del cine es la vida misma. Quizá esa sea 
la razón de la asombrosa facilidad que tiene el cine para ser asimilado 
por el metabolismo espiritual del individuo. Esta homogeneidad entre 
la materia prima manipulada por el realizador-emisor, y la materia 
prima de que está hecha la sensibilidad profunda del espectador
receptor, explica ese extraordinario poder casi hipnótico que tiene el 
cine para Inseminar y excitar el desarrollo de modelos culturales [ ... ] 
todo esto sucede siempre y cuando exista una mínima coherencia 
entre el modelo cultural proyectado en la pantalla, y el modelo cultural 
básico del espectador ( .. ,¡•. 45 

la mayoría de las personas que acuden a las salas cinematográficas son los 

jóvenes, por eso es importante que cuenten con una educación y formación crítica 

que les permita analizar, seleccionar y criticar el material fílmico, sin llegar a dejarse 

influenciar por cualquier film de manera indiscriminada; pues asr como el cine 

educa, también deseduca e Incluso puede presentar realidades falsas y deformadas, 

y es ahl donde entra la educación, la perspectiva y el criterio del espectador para 

criticar lo que se le está presentado, pasando a ser así un ente activo y no pasivo, 

que asimila cualquier tema presentado en una cinta, por frívolo o mediocre que sea. 

Sobre todo hay que tener en cuenta que el espectador mexicano es más vulnerable 

.. lbld., p. 252 • 

.. lbld., pp. 229·230. 
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a ciertas influencias par tener acceso a un mayor número de films extranjeros que 

nacionales. 

Una opción para contrarrestar ésto, se encuentra en las cine-clubs, a través de 

los cuales se pueden apreciar películas de calidad e Irse formando una educación 

para ver films. La desventaja es que atrae a un porcentaje reducido de personas y 

que en el Interior de la República san casi Inexistentes, contando el Distrito Federal 

con la mayaría. 

Esta cuestión de la educación aparte de ser vista desde los puntos de vista de 

utilizar el material fílmico para transmitir conocimientos, apoyar pedagógicamente 

a los profesores, facilitar la elaboración de cursos de capacitación a empresas; 

auxiliar a la medicina en cierto tipa de análisis y operaciones; asl coma desde el 

punto de vista de contar con cierta educación para ver el cine; se puede ver desde 

otro punto de vista que es el de las Instituciones que capacitan a los recursos 

humanos que laboran en esta empresa. 

Con motivo de esta Instrucción se crearon el Centro de Capacitación Cinema

tográfica (CCC) y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). 

Con estos centros se fomenta la enseñanza en esta materia para proveer a la 

Industria cinematográfica de los elementos humanos necesarios y especializados. 

A este respecto se transcribe el siguiente artículo, publicado en el periódico Uno 

más Uno de fecha 6 de junio de 1979: 

"Ningún decreto, [ ••• ] reorganización administrativa, [ ... ] orientación 
política ( ... ]conseguirán elevar la calidad de nuestro cine, si se sigue 
Ignorando o menospreciando la Importancia de la educación superior 
cinematográfica, que entendida de manera correcta significa dar una 
formación técnica actualizada y estable en el marco para desarrollar 
la capacidad creativa de manera sistematizada, afirmó Alfredo 
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Joskowicz [sigue diciendo ••. ] para que el cine se transforme en un 
vehículo de verdadera comunicación en manos de nuevas generacio· 
nas [ ... ] es lndis;iensable conservar y crear nuevos centros de 
enseñanza superior cinematográfica que son el marco dentro del cual 
puede impulsarse la capacidad creativa. Es necesario también tomar 
en cuenta que la educación superior busca lograr un cambio cualitatl· 
vo en el cine mexicano, lo que requiere de tiempo [ ••. ]" .•• 
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•• Montlel Pages, Gustavo, •NI decretos, nl reorlentación polftlca elevarán la calidad del cine 
mexicano·, Uno mds Uno (México, D.F.), 6 de junio de 1979, p. 16. 
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A. ¿Qué es el Derecho Clnematogréfico7 

1. Concepto 

Etimológicamente, la palabra cinematografía viene del griego kfnema, que 

significa movimiento y grapheim, que significa grabar, dibujar, representar. Significa 

pues, "expresar el movimiento". 

Respecto de ia obra cinematográfica hay varias definiciones sobre el tema: 

Para Mayar "[ ... ] la película es la fijación por la fotografía de una serle de 

fenómenos cuya sucesión de Imágenes está reglada por una Idea central. 

Comprende una parte sonora constituida por las palabras, por la música y la 

atmósfera sonora". 47 

Para André Falco "[ ... ] es una sucesión de fotografías Instantáneas 

proyectadas, un descubrimiento científico que tiene por principio la animación de 

la fotografía. Fundada en la duración de la Impresión visual, se calcula de manera 

que el desarrollo de una cinta impresa nos dé por una sucesión de Imágenes cuya 

velocidad está establecida, la sensación del movimiento y, por consecuencia, de 

la visión. La pellcula sonora y parlante es la obra de un autor (muchos autores, más 

exacto), concebida para una acción visual y sonora, (música, ruidos, palabras) 

compuesta por animadores calificados (si es posible) y ejecutada con ayuda de 

medios técnicos nuevos que permiten el registro sincrónico de la imagen y del 

sonido [ ... )".48 

41 Satenowsky, Isidro, op. cit., p. 503, 

41 lbld., p. 504. 
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Para Marotte "[ ... ] el film es una banda de celuloide llamada pellcula, de 

formato uniforme que, por medio de un aparato de impresión de vistas perfecciona

do, va a recibir, innumerables fotografías sucesivas, que representan la acción a 

expresar. Esas fotografías se sustituyen sin cesar, las unas a las otras, sin saberlo 

el espectador, gracias al aparato de proyección [ ... ]" ." 

Para Ruszkowski "[ ••• ) es una sucesión de escenas artísticamente repro

ducidas que ocurren en oportunidades y lugares diferentes, presentadas al 

espectador desde un ángulo visual y un ritmo inmutables, impuestos por el autor 

que se expresa por su medio [ ... ]" .60 

La Enciclopedia de las Ciencias define a la cinematografía como el conjunto 

de métodos y procedimiento~ necesarios para conseguir la fotografía y la 

reproducción en imágenes del movimiento. 

El Diccionario de la Lengua Español~ define a la cinematografía como el arte 

de representar Imágenes en movimiento por medio del cinematógrafo. 

Para Satanowsky "[ ••• ] La obra cinematográfica es una sucesión de hechos 

o acontecimientos materiales o escenas en movimiento, que ocurren en oportunida

des y lugares diferentes, reales, de apariencia real o simbólica, sonoros o mudos, 

cuyo autor al fijarlas, determina el objeto y la distancia así como el ángulo y el 

ritmo visual y auditivo bajo el cual se desarrollan, suceden y reproducen artística

mente en forma tal, que integran un conjunto armónico inmutable que atrae sin 

Interrupción Ja mirada y el oído del espectador [ ••• ]".61 

••1dem . 

.. lbid., p. 505. 

11 ldem. 
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Esta definición subraya la originalidad· de la obra cinematográfica (en el 

sentido de que por sus elementos particulares la sitúan fuera de las obras 

intelectuales conocidas, necesitando, por lo mismo, un régimen jurídico particular), 

no depende del procedimiento técnico empleado, distingue entre una obra 

cinematográfica y otra reproducción por medio de la película, se aplica a todos los 

géneros de reproducciones de la pantalla, y permite valorar en forma exacta la 

Importancia del aporte de las diferentes categorías de creadores intelectuales cuyas 

obras se utilizan en la producción de la pantalla. 

Como se desprende de las definiciones anteriores, no es fácil encontrar una 

definición general de la obra cinematográfica, debido a las diversas opiniones que 

se forman de acuerdo a los distintos enfoques desde los que se puede ver la 

misma, ya sea artístico, técnico e Industrial. 

Sin embargo, se puede decir que la definición más completa es la de 

Satanowsky; de esta definición es importante destacar el hecho de que sitúa a la 

obra cinematográfica fuera de las obras Intelectuales conocidas, y que por ello es 

necesario que tenga un régimen jurídico particular; pues precisamente por ser un 

modo total de expresión del pensamiento y del sentimiento, que toma algo de las 

demás artes y lo conjuga formando una obra nueva y diferente, es que necesita 

una regulación especial. 

2. Naturaleza Jurídica 

A continuación se va a tratar de determinar Ja naturaleza jurídica de Ja obra 

cinematográfica. 
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En realidad no hay una uniformidad de criterios para definir la naturaleza 

jurídica de la obra cinematográfica, existiendo 4 tendencias al respecto y que a 

continuación se van a precisar. 

Existen países que no contemplan en sus legislaciones auto

rales la rama del cine. Como ejemplo de ello se en.cuentran 

Francia, Brasil, Ecuador y Venezuela, entre otros. 

Hay países cuyos ordenamientos jurídicos respecto de la 

materia se encuentran inspirados en el artículo 14 de la 

Convención de Berna, de acuerdo al texto de Berlín (1908). Se 

encuentran en este caso Japón y Suiza, entre otros. 

Está Ja situación de leyes anglosajonas, españolas y latino

americanas, para quienes sólo tiene importancia Ja Invención 

para la reproducción de obras literarias y artísticas preexisten

tes. Está en esta situación Inglaterra, España y México. 

La última tendencia es la de Jos países que le dan a las obras 

cinematográficas el mismo tratamiento que a las obras artísti

cas. En la clasificación de las obras protegidas se encuentran 

las cinematográficas sin ningún tratamiento especial. Está en 

este supuesto Argentina, Chile, Italia, Uruguay y México. 

Estas legislaciones, con excepción de Argentina, Je dan una doble connota

ción al término cinematografía; ya que lo emplean en su sentido técnico, como 

procedimiento mecánico de reproducción de otras obras, y en su sentido de obra 

artlstica independiente. Aún así no hay una claridad respecto de la naturaleza de 

la obra cinematográfica. 
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Ahora bien, la anterior clasificación fue hecha en virtud de las diferentes 

tendencias que han surgido en las distintas legislaciones. A continuación se van a 

expresar las diversas opiniones que han surgido respecto de la naturaleza jurídica 

de la obra clnematogn\llca muda, es decir, las que toman en cuenta uno de sus 

aspectos técnicos. Estas son: 

1.· Como Instrumento mecánico: 

Esta opinión asimila a la obra cinematográfica a un instrumento o proce

dimiento mecánico por medio del cual se fijan, reproducen y proyectan escenas 

animadas, que proporcionan un arte diferente, ya sea artístico, literario, etc. 

Tomando en cuenta este concepto surgen 2 opiniones: 

Que el cine es un procedimiento de reproducción mecá

nica de una obra dramática: 

Los que apoyan esta opinión se fundan en que el cine solamente fija las 

escenas de las obras dramáticas. Que la obra cinematográfica no es posible 

asimilarla a las obras dramáticas o musicales y no puede hablarse de representación 

porque el aparato cinematográfico no Interpreta las obras, sino que se debe hablar 

de reproducción mecánica de las mismas, que es lo que hace el aparato cinemato

gráfico. 

La crítica a esta teoría es que sus seguidores no toman en cuenta que la 

composición y ejecución de una obra cinematográfica necesita de una creación del 

intelecto. Confunden a la obra en sí misma considerada, con el aparato mecánico 

que es el que proyecta la película, que contiene a su vez a la obra cinematográfica. 

Actualmente, dicha postura se encuentra totalmente abandonada. 
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La impresión de la película es una edición, y su proyec

ción una representación: 

99 

Los que sostienen esta teoría argumentan que cuando una obra intelectual 

mediante una forma tangible se publica, dicha publicación es una edición de 

aquélla, es decir, a través de la película se reproducen obras intelectuales, por lo 

que es una edición de éstas últimas. Consideran a la proyección una representación 

teatral, pues contiene los elementos de éstos, ya que procura la ilusión de ésta y 

para la realización de la obra es indispensable una representación verdadera. 

Así las cosas, el cinematógrafo constituye un medio técnico de difusión de 

obras literarias preexistentes, sobretodo, de obras teatrales, bajo las formas do 

edición y representación. Como se ve no hay un reconocimiento a la originalidad 

e independencia de la obra cinematográfica. 

La crítica a esta postura es que no toma en cuenta que la obra cinemato

gráfica que se fija en la película y se proyecta es una producción distinta a la teatral 

y a la literaria. Confunde a la obra cinematográfica ·obra intelectual- con la película 

-medio material utilizado para exteriorizarla-. 

2.- Equiparación a otras obras intelectuales 

Dentro de esta opinión hay diversas teorías al respecto y que sostienen 

diversos puntos de vista. 

Debe distinguirse entre la película, que es un dibujo o 

grabado, producción del espíritu, y la obra representada 

por el film, que es una pantomima: 
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Sus seguidores son E. Maugras y M. Guegan, quienes concluyen que la 

cinematografía es la representación de lugares y personajes mediante un 

procedimiento mecánico y químico, representación que constituye un dibujo, y un 

grabado de género especial. Dicen que la cinematografía es una producción del 

espíritu, por lo que es un arte, y que las escenas cinematográficas son pantomimas 

(obras literarias). 

La crítica es que aquí se equipara la película a una producción del espíritu, 

cuando en realidad la película sólo es el medio de fijar y exteriorizar la obra 

intelectual. 

La obra cinematográfica es una obra fotográfica perfec

cionada: 

En esta opinión se afirma que la obra cinematográfica es una serie de 

fotografías proyectadas sobre la pantalla. La ilusión del movimiento se obtiene por 

medios mecánicos. El cinematógrafo proyecta fotografías, creando la ilusión del 

movimiento. En consecuencia, la película cinematográfica debe ser protegida como 

fotografía. 

La crítica es que la fotografía y la cinematografía no son equiparables, pues 

sería tanto como identificar a las obras por los medios a través de los cuales se 

exteriorizan, en vez de identificarlas por sus características esenciales en cuanto 

constituyen una producción del espíritu. 

Esta tendencia divide a las obras cinematográficas en 2 

clases: 

• Las de actualidades o documentales, que se consideran obras fotográficas: 
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Los seguidores de esta tesis dicen que las producciones cinematográficas 

son fotografías adaptadas a aparatos especiales. En este caso son fotografías que 

reproducen escenas de la realidad, que no necesitan de preparación alguna, ni 

concepción original alguna. 

• Las dramáticas, que son las que presentan escenas con. el concurso de 

actores, que se equiparan a las obras dramáticas: 

Son las obras en que las escenas reproducidas se componen y ejecutan 

especialmente para fijarse en una película y reproducirse mediante la proyección. 

La obra del autor está constituida tanto por la confección de la película, corno por 

la composición de la escena reproducida. Aquí, la obra cinematográfica es una obra 

dramática o pantomima, la pelíc\lla es el modo material de reproducción; entonces, 

al ser una obra dramática, lo es también literaria. Es el autor de la pantomima el 

que realiza un trabajo creador. 

La crítica es que se refiere a uno de los géneros de la obra y en base a éste 

no se puede definir la naturaleza jurídica de la obra cinematográfica. Otra crítica e.s 

que si bien es cierto que en principio el procedimiento para la fotografía y la 

cinematografía es el mismo, cada una tiene sus particularledades que la diferen

cian una de la otra. 

Las obras cinematográficas dramáticas son de 2 clases: 

• Originales. 

• Reproducciones de otras obras: 

Este tipo de obras cinematográficas dramáticas deben ser protegidas, igual 

que las obras literarias o artísticas, siendo de dos tipos dichas obras, cuando la 
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acción ha sido creada especialmente para la obra cinematográfica, que son las 

originales; y cuando la película es una reproducción y representación de una obra 

literaria o artística preconcebida. 

La crítica a este respecto es que no tiene relación alguna esta distinción 

respecto de la naturaleza de la obra cinematográfica. Esto es así ya que esta 

distinción entre la película como reproducción y como creación original es 

Importante en cuanto al cinematógrafo como medio de reproducción y representa

ción de obras literarias preexistentes, y no como medio de exteriorización de una 

obra cinematográfica. 

Hay otra tesis que divide a las obras cinematográficas en 

3 clases. Es la sustentada por los alemanes Marwitz y 

Mohring: 

• Las que utilizan una obra escrita, son adaptaciones protegidas como obras 

literarias. 

• Las rodadas directamente de una intriga Imaginada, pero no escri~a. son 

pantomimas. 

• Las tomadas directamente de la realidad, son fotográficas, a menos que 

por los dispositivos de la presentación escénica o la combinación de los Incidentes 

representados, el autor haya dado a la obra el carácter de una producción original. 

La crítica se basa en los mismos razonamientos dados en las teorías 

anteriores. 
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3.- Doctrinas más avanzadas: 

Estas doctrinas se acercan, en ciertas cuestiones, a la teoría de que la obra 

cinematográfica es una creación intelectual, independiente, nueva y original. Se 

divide en 2: 

La obra cinematográfica es una obra sui generis, a la vez 

artística y literaria: 

Esta tesis es la apoyada por Mayer, quien sostiene que la obra cinema

tográfica es a la vez una obra artística y literaria. El error en el que Incurre es que 

le resta Independencia a la obra cinematográfica, aunque sostiene su carácter 

específico. 

Su avance consiste en que sostiene que cuando el sujeto de la obra 

cinematográfica es tomado de una obra preexistente, es necesario traducir el tema 

original, al lenguaje cinematográfico. Así, desvincula al cine de las creaciones del 

Intelecto, pero lo asimila a otras, creando confusiones al respecto. 

También apoya esta tesis Raiguel Denise, quien argumenta que la obra 

cinematográfica tiene una naturaleza sui generis, que la diferencia de los elementos 

que toma de la fotografía, el teatro y la música, entre otras, y que lleva el sello de 

esa unidad y de esa personalidad propia de las creaciones del intelecto. La crítica 

e.~ que no considera a la obra cinematográfica como cualquier otra creación del 

intelecto. 

Las obras cinematográficas dramáticas y originales 

deben ser protegidas en las mismas condiciones que las 

obras literarias y dramáticas: 
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Aquí se le reconoce su naturaleza Independiente a ciertas obras cinema

tográficas. Siendo criticable el hecho de que ese reconocimiento no abarca a la 

obra cinematográfica en general, sólo a las dramáticas. 

Las anteriores tendencias se refirieron a la obra cinematográfica muda. A 

continuación se van a ver las diversas opiniones que han surgido en cuanto a la 

obra cinematográfica sonora: 

al El registro y producción de una obra cinematográfica 

sonora es una edición, en que el cine se convierte en un 

instrumento mecánico: 

Sus sustentadores afirman que la obra surge de un aparato técnico de 

registro, que reproduce mecánicamente el trabajo de los artistas ejecutantes. El 

registro de una película fija de manera definitiva ese trabajo. De esta manera tiene 

los mismos caracteres y efectos que la edición de cualquier obra. 

Se critica esta postura porque de seguir este razonamiento significaría que 

la parte visual de la película sonora edita la obra clne:natográfica, mientras que la 

parte sonora edita la obra musical y respecto a los diálogos edita la obra literaria 

del autor de los mismos. En consecuencia, la obra cinematográfica sólo abarca la 

parte visual de la proyección de la película. 

b) Las obras cinematográficas sonoras, como las mudas, 

constituyen obras teatrales: 

Esta doctrina sostiene que la representación de las obras dramáticas o 

musicales en películas sonoras, es en realidad un nuevo modo de explotación, un 

medio de difusión de obras preexistentes, v que por lo mismo, no se crea un 
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derecho nuevo. Pero como ya se dijo anteriormente, hay que diferenciar al cine del 

teatro. 

c) La obra cinematográfica sonora constituye un perfeccio

namiento de la muda: 

Esta tesis señala que la obra cinematográfica no os equiparable a la teatral, 

aduciendo que aunque se trata de una representación, es de un género particular 

y diferente, tanto desde el punto de vista de los espectadores como de los ac\Ores. 

Se hace hincapié en el perfeccionamiento del cine mudo por el sonoro. 

La crítica se encamina en el sentido de que la producción de una obra 

cinematográfica no tiene que ver con la representación teatral. Y también en el 

sentido de que sólo se está tomando en cuenta el aspecto técnico de la obra 

cinematográfica para determinar su naturaleza jurídica, sin tomar en cuenta el 

artístico o el Intelectual. 

d) El cinematógrafo sonoro es distinto al mudo: 

En este caso aunque se considere al cine sonoro como un perfeccionamiento 

del mudo, cada uno tiene su técnica propia y sus procedimientos de adaptación son 

diferentes. Esta doctrina es criticable pues habla de los problemas técnicos y no 

artísticos e intelectuales de la obra cinematográfica; como consecuencia de esta 

doctrina, el autor dramático que ha cedido los derechos para rodar una obra 

cinematográfica muda de su pieza, retiene el derecho de autorizar la Impresión d~ 

su diálogo en una producción sonora. Y como el diálogo no tiene ningún valor sin 

el movimiento, no lo podría ceder sino al cesionario del movimiento. 
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e) La imagen y el sonidos son inseparables en la obra sonora, por 

lo tanto, debe considerarse de una manera distinta a la muda: 
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Le obra cinematográfica sonora tiene caracteres peculiares, especialmente 

porque la reproducción simultánea por la vista y el oído, la Interdependencia de la 

Imagen y del sonido, son el elemento esencial. Este principio de indlvlslbilldad esta 

de acuerdo con el carácter artístico de la cinematografía. 

Esta opinión tiene la virtud de reconocer la unidad del cine sonoro, pero se 

equivocó al diferenciar entre la obra sonora y la muda, pues ambas son cinemato

gráficas. 

f) No hay unidad en la obra sonora: 

Sostiene esta carencia de unidad en la obra sonora por la posibilidad de 

separar técnicamente el sonido de la imagen. Sin embargo, no toman en cuenta 

que existe una unidad artística que hace Inseparable el sonido y la Imagen. 

g) El film sonoro es una unidad, pero cada parte, imagen y 

sonido, deben tratarse en forma distinta: 

Sus seguidores concluyen que la obra cinematográfica sonora debe ser 

considerada como una obra Indivisible, desde el punto de vista Intelectual y 

técnico. Y que también, cada parte, visual y sonora, debe tratarse de manera 

diferente, la imagen como una adaptación del manuscrito, y el sonido como una 

reproducción de la música y del diálogo. 
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La critica es que no es suficiente tomar en cuenta la parte técnica para llegar 

a conclusiones artísticas y jurídicas; y que desconoce el carácter original e 

Independiente de la obra cinematográfica. 

h) La obra cinematográfica sonora constituye una unidad 

nueva y original, distinta de los elementos que contribu

yen a crearla, pero jurídicamente igual a la muda: 

Sus seguidores manifiestan que el film sonoro reproduce una obra nueva, 

la cinematográfica, que se exterioriza mediante elementos visuales v sonoros 

íntimamente ligados, creandose asl una obra única y original, diferentes de los 

elementos que han Sijrvfdo para crearla. 

Se critica en el sentido de que se llega a la unidad de la obra sonora por 

razones técnicas v no artísticas y tomando en cuenta a la obra sólo como medio 

de exteriorización. 

Todas estas teorías diferencian a las obras mudas y sonoras, cuando en 

realidad no hay distinción entre la obra cinematográfica muda y sonora, pues éste 

es un aspecto técnico; desde el punto de vista jurldico, es una sola obra 

cinematográfica, con características esenciales como creación del intelecto, y que 

es Independiente, nueva, original y distinta de las otras categorías de obras y de 

las que han sido utilizadas para su producción, así como de su conjunto. 

A continuación se desarrollará la doctrina aceptada en este trabajo, y que 

consiste en que la obra cinematográfica es una obra artística, intelectual, 

independiente y original: 
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Aquí la obra cinematográfica tiene una naturaleza autónoma, de carácter 

artístico y original, distinta de las pertenecientes a otras artes y de las obras 

preexistentes de cualquier carácter o dominio a que pertenezcan ·literarias, 

artísticas o científicas· que sirvieron de inspiración y se utilizaron para darle vida. 

El creador de la obra cinematográfica Integra las demás obras a la cinemato· 

grafía, dándole nacimiento de esta manera a la primera. Las obras utilizadas para 

su creación, sólo participan, modificadas y parcialmente, en la nueva; las primeras 

pierden en la modificación su personalidad y características y aparece una obra 

diferente. 

Esta obra se encuentra regida por normas de propiedad intelectual. Y desde 

el punto de vista jurídico no importan las diversas clases de obras cinematográficas 

diferentes, ni los elementos que utilizan y los medios técnicos empleados. 

La obra cinematográfica es una expresión de arte, a través de la cual se 

exteriorizan, de manera sensible, ideas y emociones subjetivas. Esta obra busca los 

hechos concretos que revelan el valor estético que el autor desea expresar, y es 

esta actitud del autor lo que constituye su actividad artística. 

La obra artística es una creación de la inteligencia, una construcción de la 

mente, resultado de la actividad artística. Así se crea una obra original, que lleva 

impreso el sello de personalidad y de creatividad de quien la realiza. Esta obra se 

encuentra en una categoría particular como consecuencia de una actividad y persi· 

gue finalidades peculiares, teniendo sus propias características que la diferencian 

de las demás obras artísticas. 

Es importante no confundir la obra intelectual con sus medios de expresión, 

pues no tiene que ver con su naturaleza intrínseca. Para efecto de determinar su 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 109 

naturaleza jurídica lo importante es tomar en cuenta •qué es" lo que reproduce, no 

"cómo" se expresa. 

Ahora bien, la legislación mexicana regula la obra cinematográfica desde 2 

aspectos, en su aspecto intelectual y en su aspecto de mercancía. 

ASPECTO INTELECTUAL 

Desde el punto de vista intelectual, la obra cinematográfica se rige por la Ley 

Federal de Derechos de Autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional, que a 

la letra dice: 

•Artículo 28.- [ ... ] Tampoco constituyen monopolios los privilegios 
que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para 
la producción de sus obras [ ... ]". 

El articulado de la Ley Federal de Derechos de Autor, no establece de manera 

expresa cual es la naturaleza jurídica de la obra cinematográfica, pero de sus 

disposiciones se llega a la conclusión de que la obra cinematográfica es una obra 

nueva, original e independiente, distinta de las demás. 

El artículo 1°, dice que el objeto de la ley es la protección de los derechos 

.que la misma establece en beneficio del autor de toda obra intelectual o artística. 

La creación intelectual es el resultado de la actividad humana, revestida de 

originalidad y novedad, y que se manifiesta de manera objetiva, reproducible por 

cualquier medio. 

El artículo 7°, enuncia a las obras artísticas e intelectuales, y entre tales 

obras se encuentra la cinematográfica. 
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"Artículo 7°.- La protección a los derechos de autor se confiere con 
respecto de sus obras, cuyas características correspondan a 
cualesquiera de las ramas siguientes: 

a) Literarias: , 
b) Cientificas, técnicas y jurídicas: 
c) Pedagógicas y didácticas: 
d) Musicales, con letra o sin ella: 
e) De danza, coreográficas y pantomímicas: 
f) Pictóricas, de dibujo, grabado o litografía; 
g) Escultóricas y de carácter plástico; 
h) De arquitectura; 
1) De fotografía, CINEMATOGRAFIA, audiovisuales, de 

radio y televisión; 
j) De programas de computación, y 
k) Todas las demás que por analogía pudieran considerarse 

comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras ar
tísticas e intelectuales antes mencionadas. 

La protección de los derechos que esta ley establece surtirá legítimos 
efectos cuando las obras consten por escrito, en grabaciones o en 
cualquiera otra forma de objetivación perdurable y que sea susceptible 
de reproducirse o hacerse del conocimiento público por cualquier 
medio". 
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De la lectura de este artículo se desprende que la obra cinematográfica es 

considerada una obra artística, obra intelectual independiente, autónoma y original. 

El objeto del derecho intelectual es la obra intelectual; mientras que el sujeto 

al cual protege es al autor de esa obra. 

Como ya se mencionó, la obra Intelectual es "[ .•. ] toda expresión personal 

perceptible original y novedosa de la Inteligencia, resultado de la actividad del 

espíritu, que tenga Individualidad, que sea completa y unitaria, que represente o 

signifique algo, que sea una creación integral" •52 

12 Satanowky, Isidro, El Derecho Intelectual, Ed. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1954, 
v. I, p. 155. 
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De la definición anterior se desprende que los requisitos esenciales para que 

exista una obra intelectual son: 

a) Debe ser una creación humanamente perceptible y 

completa: esto quiere decir que debe tener la obra una 

existencia propia; a través de la exteriorización del 

pensamiento es que se imprime el sello personal a la 

obra, otorgándole valor y diferenciándola de cualesquiera 

otra obra. 

Es Importante precisar que la obra intelectual aunque no puede tenor 

existencia sin el elemento material, es distinta de éste, que sólo tiene la función de 

expresarla, fijarla y exteriorizarla. Es decir, el medio utilizado para poder percibirla 

no es Idéntico a la obra en si misma. El derecho autora! se refiere a la obra, no a 

su medio de exteriorización. 

En el caso de la obra cinematográfica se expresa a través de las imágenes, 

de las escenas en movimiento y del sonido, siendo su medio de exteriorización ~a 

cámara, el aparato de proyección, entre otros. Como dice Satanowsky, la obra 

intelectual sin un elemento material de expresión no existe. Pero el elemento 

material sin una Idea original que la exprese tampoco constituye una obra Intelec

tual. Sigue diciendo que con esto so llega a la conclusión de que la obra Intelectual 

tiene dos elementos básicos, el contenido (la iaeal y la forma (el medio de 

expresión). 

b) Debe ser una creación original y novedosa: significa que la obra 

debe ser una creación cuyas caracterlsticas sean nuevas y 

originales. La originalidad consiste en que la actividad lntelec-
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tual realizada contenga el sello de la personalidad de su autor. 

Respecto de la originalidad, ésta puede ser total o parcial. 
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So considera total cuando no se inspira en otra obra. Se considera parcial 

cuando se Inspira en una obra preexistente, si ésta última pertenece al dominio 

público, cualquier persona puede adaptarse a ella y gozará de protección sólo en 

lo que tenga de original (artículo So. de la Ley Federal de Derechos de Autor). 

Cuando pertenece al autor, éste tiene que dar la autorización respectiva (artículo 

9o.). 

Cabo mencionar brevemente la clasificación de las obras intelectuales: 



Literarias 
Escénicas 
Auditivas 
Figurativas o plásticas 
Dinámico-plásticas 

Los trabajos literarios 
(orales y escritos a que 
se refieren las ciencias) 
Las producciones 
dldacticas. 
Figurativas o plásticas 
Dinámico-plásticas 
Los mapas 
Los modelos y obras 
científicas 
aplicados al comercio 
o a la Industria. 

OBRAS INTELECTUALES 
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Esta clasificación tiene como punto de partida el hecho de que sean 

manifestaciones del arte o de la ciencia. 

Las obras literarias tienen un medio de expresión oral o escrito. Dirigiendo 

la Imaginación del lector, quien reconstruye mentalmente las imágenes. Pueden ser 

artísticas o clentfficas. 

Las obras didácticas son las vinculadas con la pedagogía. Puedan ser 

clantfficas o artísticas. 

Las obras figurativas o plásticas pueden ser los dibujos, grabados, pinturas, 

esculturas, arquitecturas, fotografías. 

Las obras dlmlmlco-pléstlcas, se llaman así debido a que su exteriorización 

es plástica y móvil, como las obras cinematográficas. 

Los mapas que representan geográficamente un país, un terreno, una 

superficie plana o no. 

Los modelos y obras clentlflcas aplicadas al comercio o a la Industria son los 

modelos y dibujos Industriales. 

Las obras esc6nlcas son las obras teatrales {su medio de expresión son los 

hechos materiales, las escenas de la vldaJ, dramático-musicales (son Intermedias 

entre las teatrales y las musicales), coreográficas {son adaptaciones del teatro 

mudo, como la danza y el ballet), y pantomímicas {son otra expresión del teatro 

mudo). 

Las obras auditivas son las composiciones musicales. 
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La mayoría de las obras artísticas, litera1ias y científicas son susceptibles de 

ser filmadas. 

Concluyendo, la obra cinematográfica, según Satanowsky es una obra 

Intelectual de carácter artístico, es una expresión de arte por la cual el hombre, 

valiéndose de elementos materiales, exterioriza ideas para expresar y producir 

diversas sensaciones. 

ASPECTO MERCANCIA 

Desde el punto de vista de mercancla, se rige por la Ley Federal de 

Cinematografía. 

Est.a ley en su artículo 1°, establece que su objeto· es promover la 

producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su 

rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos 

relativos a la Integración, fomento y desarrollo de la Industria cinematográfica 

nacional. 

Como se ve, aquí sólo Interesa el aspecto mercancía, el aspecto Industrial, 

la producción, distribución y exhibición de los fllms. Sólo en su artículo 11, regula 

el aspecto autoral, remitiéndose a las leyes de la materia. 

•Articulo 11 ,. Quienes exhiban, transmitan, comercialicen o utilicen 
públicamente películas en cualquier forma o medio, conocido o por 
conocer, deberán poder comprobar que dichas producciones cumplen 
fehacientemente con las leyes vigentes en materia de derechos de 
autor y derechos de los artistas Intérpretes o ejecutantes•. 

Esta ley regula el aspecto técnico, industrial y económico, omitiendo el 

artístico e Intelectual. Mientras que la Ley Federal de Derechos de Autor engloba 
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a la obra cinematográfica dentro de las artísticas, sin darle un tratamiento 

específico. Por lo que se llega a la conclusión de que lo más adecuado sería contar 

con una legislación que abarcara y regulara ambos aspectos de la obra cinemato

gráfica, máxime si dichos aspectos se encuentran en ordenamientos legales 

vigentes. 

B. Sujetos creadores del cine 

1. Sujetos del derecho Intelectual 

Antes de establecer los derechos y obligaciones de los sujetos que crean la 

obra cinematográfica, brevemente se van a catalogar a dichos sujetos. Conforme 

al derecho Intelectual, Satanoswky hace la siguiente clasificación: 

a) Titulares Plenos: 

- El autor de la obra. 

- El colaborador. 

- El editor (en algunos casos). 

b) Titulares Secundarios: 

- Los sucesores. 

c) Titulares Derivados: 

- Los modificadores. 

d) Titulares Parciales: 

- Los realizadores: 

- Los Intérpretes. 
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Por su parte, la legislación mexicana hace la siguiente clasificaclón: 

al Titular Originarlo: 

Lo es el autor, quien es la persona que de forma directa crea una obra 

Intelectual, plasmando en ella su personalidad e ingenio. 

bl Titular Derivado: 

Lo es la persona que no crea una obra original, sino que utiliza una ya 

creada, modificándola en ciertos aspectos, los cuales tienen la característica de ser 

novedosos, vgr. el adaptador, traductor, arreglista, compilador, etc. La legislación 

autora! nacional protege a estos titulares en lo que agreguen de original a la obra 

pr~.existente. Son los llamados derechos afines o conexos al derecho de autor. 

c) Intérpretes y Ejecutantes: 

Por lo que toca a los sucesores del autor, tienen los derechos que le 

correspondían a éste por el lapso de 75 años; la línlca excepción son los derechos 

personales del autor, mismos que se extinguen con su muerte, y que consisten en 

los derechos morales. 
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2. Derechos y Obligaciones 

En la producción de una obra cinematográfica Intervienen diversas personas, 

con funciones y actividades distintas. La obra cinematográfica utiliza múltiples 

obras, realizaciones, Interpretaciones y ejecuciones de numerosas personas, 

algunas de éstas crean trabajos y desarrollan actividades más o menos originales, 

y de éstas surge la obra cinematográfica; que aprovecha estas obras, transformán

dolas de tal manera que se obÍiene una nueva obra, original y autónoma, distinta 

de las demás. 

En este apartado se va a seguir la clasificación que hace Satanowsky 

respecto de las personas que Intervienen en la creación de una obra cinematográfi

ca. 
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En fa obra cinematográfica existen dos tipos de autores, los autores 

adaptados y el productor (por lo general es un ente de existencia Ideal), que es el 

autor do la obra cinematográfica. No se deben de confundir los derechos de los 

autores adaptados, es decir, de las obras utilizadas por la producción cinematográfi

ca y de los reall?.adores de ésta, con los derechos del autor del conjunto de la obra 

cinematográfica (el productor). El productor no es un autor adaptado, su función 

es artística (aparte de técnica, económica e industrialJ, pero no crea una obra 

adaptada, Independiente, realiza un trabajo Intelectual porque es autor de la 

producción, de la obra cinematográfica. 

Se considera autor de la obra cinematográfica al productor debido a que en 

dicho productor se funden los esfuerzos de todos los que han suministrado las 

obras utilizadas, creando una o~ra totalm~nte nueva. Claro que el autor de esas 

obras parciales tiene el derecho sobre la misma, porque esa obra puede tener una 

existencia autónoma en el dominio artístico. 

Los colaboradores que crean la obra cinematográfica son un organismo 

artístico que dan nacimiento a una obra que supera los medios de un solo lndivldu,o 

y cuyo trabajo se divide entre especialistas. Así las cosas, es difícil diferenciar cada 

elemento aportado por la forma en que se funden e Incorporan unos con otros, 

En la obra cinematográfica no existe uno u otro funcionario como ente físico 

llamado productor, éste tiene una existencia ideal, como persona moral; que es 

quien centraliza las actividades personales, las organiza de manera tal que surge 

la obra. Es decir, la capacidad creadora de la empresa moral es consecuencia de 

Ja actividad de diversas personas físicas. La empresa productora se encarga de 

elegir la Idea general, escoger el argumento, obtener el guión y el encuadre, títulos 

y diálogos, adquiere los derechos de filmación, seleclona a los autores, realizadores 

e intérpretes, contrata a los directores, etc. 
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la legislación mexicana, en el artículo 31 de la ley Federal de Derechos de 

Autor dispone que la calidad de autor no puede ser reconocida en principio, a una 

persona moral. 

"Artículo 31.- las sociedades mercantiles o civiles, los institutos y 
academias y, en general, las personas morales, solamente pueden 
representar los derechos de autor como causahabientes"' de las 
personas físicas de los autores, salvo los casos en que esta ley 
dispone expresamente otra cosa [ ... ]". 

Como se puede observar hay una contradicción en la hipótesis normativa, 

porque, por una parte, señala que el autor sólo puede serlo una persona física, y 

por otra parte, marca una excepción "salvo los casos en que esta ley dispone 

expresamente otra cosa", y la ley en ninguno de sus artículos señala expresamente 

que una persona moral pueda ser autor de la obra cinematográfica. Siendo que, 

como ya se dijo anteriormente, existen ciertas obras intelectuales que pueden ser 

creadas por personas morales, como la obra cinematográfica. 

lo más conveniente sería que la ley estableciera con precisión quien es el 

autor de la obra cinematográfica; o bien, crear una legislación cinematográfica 

completa, que abarque todos los aspectos de dicha obra -Intelectual, industrial, 

comercial, etc.-. 

" Los causahabientes son *[ ... J las personas que después do celebrado 6ste (el acto JurfdicoJ, 
adquieren derivativamente de los autores de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que 
nacieron originalmente entre quienes los celebraron. El causahabiente es, quien con posterioridad al 
nacimiento de la relación Jurídica, entra en el acto en calidad de sujeto de la relación, colo~ndose en 
la posición de los autores del acto, e quienes se les denomina causantes ( ... )9. 

El causante es ·1 ... 1 el transmisor de los derechos o bienes, y causahabiente les el ... ) que los 
recibe, al {el) sucesor de aquél en la titularidad del derecho ( ... r. Galindo Garfías, Ignacio, Derecho Civil, 
Ed. Porrúa, México, 1987, p. 223. 

·r ... } La transmisión puede ocurrir por un acto de voluntad, como ( ... ) ra cesión de derechos, 
la compra·venta, la donación o la permuta ( ... r. Bejarano Sánchez, Manuel, Ob/;gaclones c;v;/es, 3a. 
ed,. Ed. Harta. México, 1987, p. 417. 
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A continuación se tratarán los DERECHOS Y OBLIGACIONES que existen 

entre el PRODUCTOR y los AUTORES ADAPTADOS. 

En primer lugar, por lo que concierne a sus DERECHOS Y OBLIGACIONES 

PECUNIARIAS son: 

al OBUGACION DEL AUTOR DE ENTREGAR LA OBRA 

ADAPTADA: la debe de entregar dentro del plazo deter

minado, en caso contrario tiene que responder por 

daños y perjuicios y se tiene que resolver el contrato. 

b) OBLIGACION Y DERECHO DEL PRODUCTOR DE PRO

DUCIR LA OBRA CINEMATOGRAFICA: al respecto hay 

varias teorías. 

La primera teoría consiste en que el productor tiene la obligación de rodar la 

obra cinematográfica, en virtud de que éste al obtener la cesión de la obra conocía 

las ventajas y desventajas para realizar la obra; y que si el autor se obliga .ª 
entregar su obra al productor, éste tiene la obligación de realizarla. Aquí se 

considera la prooucción cinematográfica como edición. 

La segunda teoría consiste en que el productor no tiene la obligación de 

. rodar la obra cinematográfica, debido a que ésta no es una edición de la obra 

adaptada, sino una obra nueva. Se apoya en que el contrato de filmación tiene la 

característica de ser sui generis, y que por consiguiente el productor no tiene la 

obligación de filmar la obra cuyos derechos de adaptación adquirió. 

La tercera teoría es la ecléctica, que sostiene que el productor puede obtener 

el derecho de adaptación de una obra, mediante el pago de una pequeña cantidad 
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de dinero, impidiendo que otro productor utilice el argumento. Esto va en 

detrimento del autor, que no tiene una seguridad de que se ruede su obra y 

obtenga beneficios. 

El error en que caen estas teorías es que generalizan, al aplicar a todas las 

hipótesis el mismo criterio. Y no hay que olvidar que este es un contrato sui 

generls, sujeto al derecho intelectual. 

Al respecto, la legislación autora! mexicana establece en su artículo 46 lo 

siguiente: 

•Artículo 46.- Cuando en el contrato de edición [reproducción en este 
caso) no se haya estipulado el término dentro del cual deba quedar 
concluida la edición [reproducción) y ser puestos a la venta los 
ejemplares [distribuir y exhibir en este caso), se entenderá que este 
término es de un año. Una vez transcurrido el año sin que el editor 
[productor en este caso) haya hecho la edición [reproducción), el 
autor podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o darlo por 
terminado mediante aviso escrito al editor [productor), pero en uno y 
otro casos, éste resarcirá a aquél de los daños y perjuicios causados, 
lo que en ningún modo serán menores de las cantidades, recibidas por 
el autor en virtud del contrato". 

Sin embargo, de seguir este artículo se estaría siguiendo la primer teoría y 

se consideraría a la obra cinematográfica no como una obra nueva, sino como una 

edición de la obra adaptada, teoría con la que no se está de acuerdo. Esta situación 

se salva con lo preceptuado por el artículo 60: 

•Artículo 60.- El contrato de reproducción de cualquier clase de obras 
Intelectuales o artísticas, para lo cual se empleen medios distintos al 
de la Imprenta, se regirá por las normas de este capítulo en todo 
aquello que no se oponga a la naturaleza del medio de reproducción 
de que se trate". 
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Con esta disposición no se tiene la obligación de seguir lo que dispone el 

artículo 46, que se encuentra en el capítulo que menciona el artículo 60, puesto 

que se opone a la naturaleza de la reproducción de la obra cinematográfica, ya que 

ésta es considerada como una obra nueva, distinta de la utilizada. Es más, el 

artículo 2°, fracción 111, reconoce el derecho del autor de usar y explotar temporal

mente la obra por sr mismo o por terceros, es decir, la propiedad intelectual es 

transmisible, por lo tanto el autor puede ceder su obra para que ésta se produzca 

(cinematográficamente hablando). Esta transmisibilidad se encuentra contemplada 

en el artículo 4°, último párrafo. 

Así en estos contratos lo más conveniente es estipular que el productor 

explotaré le obra que filmará durante cierto plazo y en caso de Incumplimiento se 

aplicará supletoriamente el derecho común, que en este caso será el artículo 1949 

del Código Civil: 

ªArtículo 1949.- [ ... ) El perjudicado podrá escoger entre exigir el 
cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución 
aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste 
resultare imposibleª. 

De este manera, si no se cumpt.3 con el plazo señalado en el contrato pare 

rodar la obre cinematográfica, por parte del productor, el autor adaptado tiene el 

derecho de resolver el contrato y ceder la obra a otro productor. 

·el OBLIGACION V DERECHO DEL PRODUCTOR DE EXHIBIR LA 

OBRA CINEMATOGRARCA: respecto de esta obligación, si el 

productor no exhibiere la obra se puede aplicar el cñterio 

seguido en el punto anteñor. 
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La exhibición es la forma en que se exterioriza la obra cinematográfica, por 

lo cual está implícito que el autor de ésta tiene el derecho de exhibirla o de 

autorizar su exhibición. 

Al respecto, cabe decir que el productor tiene el derecho de desprenderse 

de la obra, gratuita u onerosamente, ya sea por cesión, enajenación, permuta o 

donación. 

di OBLIGACION DEL PRODUCTOR DE PAGAR UN PRECIO AL AU

TOR: por la cesión de la obra o por los trabajos a realizarse, el 

productor tiene la obligación de pagar al autor adaptado. Hay 

diversas formas de pagar esa remuneración: 

Una suma fija: en este caso el autor no recibe retribu

ción alguna por las cantidades que produce la distribu

ción y exhibición de la obra, pues ha cedido al productor 

sus derechos patrimoniales sobre la explotación por una 

cantidad determinada. 

Una suma proporcional de acuerdo a: 

• El producto de la distribución y/o exhibición de la obra. 

• La longitud de pellcula negativa o positiva (aqul no se 

considera el valor artístico de la obra). 

• El nllmero de positivos que se obtienen del negativo (es un 

Indice relativo para determinar el valor comercial y artístico de 

una obra). 
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Una suma fija qua se da en el acto del contrato y una 

suma proporcional según el punto anterior. 

Una suma que abona el exhibldor por cada proyección 

pública de la obra; se le denomina "pequeño derecho de 

autor". 
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En este sentido, el artículo 2° fracción 111 de la Ley Federal de Derechos de 

Autor dispone : 

"Artículo 2° .- Son derechos que la ley reconoce y protege en favor del 
autor de cualquiera de las obras que se señalan en el artículo 1° los 
siguientes: 

1a11.- [ ... ] 

111.- El usar o explotar temporalmente la obra por sí mismo o 
por terceros, con propósitos de lucro y de acuerdo con 
las condiciones establecidas por la ley". 

El autor tiene el derecho de explotar su obra con ánimo de lucro, ya sea por 

si mismo o por medio de un tercero; este derecho tiene. su correlativa obligación, 

que consiste en el pago de una suma por parte del productor. La ley en su artículo 

75, segundo párrafo, define lo que debe de entenderse por lucro: 

"Artículo 75.- [ ... ]Para los efectos de esta ley se entiende que hay 
fines de lucro cuando quien utiliza una obra pretende obtener un apro
vechamiento económico directa o Indirectamente de la utilización". 

En su artículo 79, segundo párrafo, dispone: 

"Artículo 79.- Los derechos por el uso o explotación de obras 
protegidas por esta ley, se causarán cuando se realicen ejecuciones, 
representaciones o proyecciones con fines de lucro obtenido directa 
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o indirectamente. Estos derechos se establecerán en los convenios 
que celebren los autores o sociedades do autores con los usufructua
rios, a falta de convenio, se regularán por las tarifas que expida la 
Secretaría de Educación Pública, la que al fijarlas procurará ajustar los 
Intereses de unos y otros Integrando las comisiones mixtas conve
nientes. 

En el caso de la cinematografía, serán determinados por las tarifas 
que expida la Secretaría de Educación Pública y los usufructuarlos los 
cubrirán por intermedio do Jos distribuidores [ .•. )". 
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Por lo que toca a Ja tarifa de que habla este artículo 79, ésta fue publicada 

en el Diario Ofical de la Federación el 9 de noviembre de 1965, y adicionada el 13 

de julio de 1976. Se establece que el pago de los derechos por la explotación en 

películas cinematográficas de obras protegidas por la ley, se va regir por la 

siguiente: 

TARIFA 

PRIMERO.- Quienes exploten en pelfculas cfnematográficas obras protegidas 

cubrirán por Intermedio de los distribufdores respectivos el 1. 5 % (uno y medio por 

ciento} de los ingresos netos provenientes de cada exhibición. 

SEGUNDO. - Para los efectos de esta tarifa se entiende por ingreso neto la 

cantidad resultante de deducir del monto de los ingresos provenientes de la 

exhibición, el importe del impuesto sobre espectáculos. 

TERCERO. - Del Ingreso neto de cada exhibición, corresponderán, en los 

términos de los artfculos anteriores, el 0.6 % a los escritores, el 0.5 % a los 

compositores, el 0.25 % a los directores y el O. 15 % a los artistas e intérpretes 

que intervengan en la realización del material. 

Esta tarifa fue adicionada a través de un: 
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ACUERDO 

UNICO.- Se adiciona la tarifa para el pago de los derechos de autor para 

quienes explotan pelfculas cinematogrdficas publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación de 9 de noviembre de 1965, a efecto de que el porcentaje establecido 

en la citada tarifa se incremente del 1.5 % al 1. 65 % sobre los ingresos netos 

provenientes de cada exhibición, incremento que se establece a favor de los artis

tas, ejecutantes, por sus ejecuciones contenidas en el material cinematogrilfico. 

e) OBLIGACION DEL PAGO DE LOS GASTOS DE LA OBRA CINEMATO

GRAFICA: estos gastos de realización, Instrumentación, desarrollo y 

exteriorización de la obra corren a cargo del productor. 

f) PERSEGUIR A LOS QUE VIOLAN LOS DERECHOS PECUNIARIOS DEL 

AUTOR ADAPTADO: el productor es mandatario o gestor de negocios 

del autor adaptado y al encargarse de la distribución y exhibición de 

la obra cinematográfica, tiene más probabilidades de enterarse de 

quienes violan los derechos de autor y defenderlo. 

g) DERECHOS DEL PRODUCTOR DE RODAR UNA O VARIAS VERSIO

NES: por lo general se estipula en el contrato el número de obras que 

se van a producir. En el caso de que no se estipule nada al respecto, 

Ruszkowskl opina que si el contrato se refiere de manera general a la 

adaptación cinematográfica se pueden rodar varias versiones durante 

el período de vigencia del convenio. Sin embargo lo más aconsejable 

es que se establezca en el contrato el número de obras que se van a 

producir, si se ceden los derechos de adaptación a la cinematografía 

muda o sonora, si se autoriza el rodaje en varios idiomas. Satanowsky 

opina que si en el contrato no se establece de manera clara la ex-
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cluslón de algún medio técnico o Idioma, la cesión del derecho de 

filmación comprende todos los sistemas técnicos e idiomas. Cuando 

la obra pertenece al dominio privado es c~ando surgen estos 

problemas, si es del dominio público no hay problema alguno. 

hl DERECHOS DEL AUTOR ADAPTADO FUERA DE LA OBRA CINEMA

TOGRAFICA: el autor del argumento tiene el derecho exclusivo de 

publicarlo separadamente y obtener así una obra literaria o artística 

diferente. También el compositor tiene el derecho de publicar y 

ejecutar la música. Los demás autores adaptados tienen los mismos 

derechos aplicados análogamente. Dicho de otra manera, los autores 

adaptados conservan Implícitamente todos los derechos que no sean 

los de adaptación cinematográfica, corno los de reproducción, edición, 

representación, traducción, adaptación, modificación, transformación 

en novela, pieza de teatro, televisión, etc. En los contratos se puede 

estipular si el productor y el autor del argumento utillzarán o no la 

obra adaptada para adaptación a la literatura, periodismo, te3tro, 

radiodifusión, etc. En los contratos con compositores, se estipula si 

la cesión se refiere o no a la grabación hecha en producciones 

sonoras y destinadas a la exhibición cinematográfica, si es para una 

o varias obras determinadas o Indeterminadas, si el compositor va a 

poder explotar esa composición libremente y si el productor tendrá o 

no injerencia en esa explotación. 

Por lo que concierne a sus DERECHOS Y OBLIGACIONES MORALES es 

Importante decir que sólo los tienen los autores adaptados y no los realizadores, 

excepto en una forma muy restringida; esto es así en virtud de que de ellos no 

surge una obra autónoma y completa. los derechos y obligaciones morales se 

dividen en: 
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al SI EL PRODUCTOR TIENE O NO EL DERECHO DE 

HACERLE MODIFICACIONES A LA OBRA ADAPTADA: 

por la secuencia que sigue la realización de la obra 

cinematográfica, porque ésta es una obra nueva, distinta 

a las que le dieron nacimiento (que son las obras adapta· 

das}, y porque no es posible por razones técnicas, 

económicas y artísticas seguir fielmente a la obra 

adaptada; el productor tiene la obligación de conservar 

el fondo, la sustancia de la obra adaptada, pudiendo 

modificarla de acuerdo a las necesidades y prioridades 

que surgen con motivo de su filmación. Claro está que 

no tiene el derecho de desfigurarla, desnaturalizarla o 

desvirtuarla de man.era tal que perjudique el prestigio del 

autor. Tampoco puede dejar a un lado lo fundamental de 

dicha obra, y de hacerlo, el autor válidamente tiene 

el derecho de exigir que se suprima su nombre y el título 

de su obra. 
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Además, los autores adaptados están concientes que durante la filmación 

las obras adaptadas se van modificando, y que la obra cinematográfica no es igual 

a éstas, al contrario, es una obra nueva e independiente. La obra cinematográfica 

toma de las adaptadas lo fundamental. El autor adaptado al autorizar la adaptación 

cinematográfica de su obra, sabe que ésta se va a transformar para poder llevar a 

cabo su filmación. 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor, la enajenación de 

la obra y la facultad de editarla, reproducirla, representarla, ejecutarla, exhibirla, 

usarla o explotarla no dan derecho a alterar su título, forma o contenido. Sin 

consentimiento del autor no podrán publicarse, difundirse, representarse ni 
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explotarse públicamente las traducciones, compendios, adaptaciones, trans

portaciones, arreglos, instrumentaciones, dramatizaciones o transformaciones, ni 

totales ni parciales de su obra. 

Ahora bien, independientemente del consentimiento previo, estos actos 

deben ejecutarse sin menoscabo de la reputación de su autor y, en su caso, de la 

del traductor, compilador, adaptador o autor de cualquier versión. Asimismo, el 

autor podrá en todo tiempo realizar y autorizar modificaciones a su obra (artículo 

5º). 

Por su parte, el artículo 9°, establece que los arreglos, compendios, 

ampliaciones, traducciones, adaptaciones, compilaciones y transformaciones de 

obras Intelectuales o artísticas que contengan por sí mismas alguna originalidad 

serán protegidas en lo que tengan de originales, pero sólo podrán ser publicadas 

cuando hayan sido autorizadas por el titular del derecho de autor sobre la obra cuya 

versión se trate. 

Estas disposiciones resultan aplicables a la obra cinematográfica en tanto 

que se Interprete que la obra cinematográfica "usa" y "explota" a la obra adaptada. 

b) OBLIGACION DE HACER FIGURAR EL NOMBRE DEL AUTOR: 

el productor, el distribuidor y el exhlbldor tienen la obligación 

de poner el nombre del autor adaptado al exhibir la película en 

público; así corno en los anuncios, carteles, programas y 

cualquier medio de publicidad utilizado. El productor también 

tiene la obligación de poner su propio nombre. Estas obligacio

nes ·tienen su base en la paternidad de la obra adaptada y 

utilizada en la obra cinematográfica. 
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En este sentido, la legislación en materia de derechos de autor, estipula que 

uno de los derechos que la ley reconoce y protege en favor del autor es el 

reconocimiento de su calidad de autor. 

Este reconocimiento se plasma al figurar el nombre del autor tanto en el 

momento de exhibir la pel!cula en púhlico, como en los medios publicitaras 

utilizados. Asimismo, dicho ordenamiento legal dispone que la persona cuyo 

nombre o seudónimo conocido o registrado esté indicado como autor en una obra, 

será considerado como tal, salvo prueba en contrario. 

el DERECHO DE PERSEGUIR A LOS QUE VIOLAN LOS DERE

CHOS DE AUTOR: lo tiene el productor por su cuenta y riesgo, 

repartiéndose entre él y el autor adaptado el producto de esas 

acciones. También lo tiene el autor adaptado cuando no lo hace 

el productor, pero en este caso el primero se queda con los 

beneficios. 

A continuación se analizarán los DERECHOS Y OBLIGACIONES de los diver

sos titulares o sujetos que intervienen en la obra cinematográfica. 

1.- AUTORES ADAPTADOS: 

Para Satanowsky, adaptar siginlfica acomodar, avenir, conformar, ajustar, 

aplicar convenientemente una obra a otra. Por ejemplo, se puede transformar una 

obra literaria, como una novela, en una obra cinematográfica o teatral. En este 

sentido los autores adaptados son los que llevan a cabo una actividad encaminada 

a la elaboración de una obra intelectual, con vida propia, independiente de otras. 

Esta creación revela la personalidad de su creador, el autor. 
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"[ ... ] En la obra cinematográfica debe distinguirse dos clases de 
autores: los que conciben las obras utilizadas para la creación de la 
producción de la pantalla y el autor de ésta [ ... ] los primeros [ ... ] se 
llaman en general 'autores adaptados· [ ... ]".54 
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En la legislación mexicana el derecho de los autores tiene su fundamento en 

el artículo 1°, de la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece que las 

disposiciones de esta ley son de orden público y se reputan de interés social. Esto 

quiere decir que lo que se protege a través de este ordenamiento es el interés de 

la sociedad. Las leyes de orden público tienen una fuerza imperativa absoluta, 

tienen carácter de ser irrenunciables por voluntad de los particulares, a los que se 

les imponen los preceptos de orden público, sin posibilidad de eludir la orden ahí 

contemplada, la forma de celebración de un acto y cómo debe ser realizado o 

ejecutado." 

En este orden de ideas, las leyes de orden público forman parte del derecho 

público. Al estar el derecho de los autores contenido en una ley de orden público 

y de derecho público, lo que persiguió el legislador es que no se menoscabaran sus 

derechos patrimoniales y morales, estableciendo la nulidad de cualquier acto p~r 

el cual se transmitan o afecten sus derechos morales. 

Estos autores tienen derechos intelectuales amplios sobre su obra. Estos 

derechos Intelectuales consisten en la exclusividad de la explotación de sus obras. 

Los derechos se dividen en: 

Derechos patrimoniales, materiales o pecuniarios • 

... Satanowsky. Isidro, la Obra •.. , v. 1, p. «2. 

ss El conjunto de leyes de orden público se denomina ius cogens. Postulan principios que limitan la 
libertad de las personas en sus relaciones privadas, con motivo de que as( lo exige el inte16s coloct;vo, 
por ser considetados esos principios fundamentak!s para la Ofganizacidn social. 
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Derechos morales, espirituales, extrapatrimoniales o 

personales. 

DERECHOS PATRIMONIALES 
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El autor tiene el derecho exclusivo transmisible parcialmente y limitado en 

el tiempo,•• de obtener un derecho económico mediante la explotación de su 

creación. Mediante los derechos patrimoniales se protegen los beneficios 

económicos del autor, derivados de la explotación de su obra por sí o por terceros, 

en cualquier forma o medio. Los derechos patrimoniales se dividen en 4: 

a) Derecho de publicación: es el derecho de poner al alcance del 

público la obra, editándola, reproduciéndola, publicándola, 

vendiéndola y distribuyéndola. 

En relación a esto Satanowsky dice que se debe de entender por repro

ducción la acción material de volver a producir, de crear nuevamente una obra 

intelectual igual a otra preexistente, es decir, es la multiplicación de copias de un~ 

obra ya c.reada. Por edición se debe entender la reproducción con el objeto de 

vender las coplas a personas indeterminadas que las van a exhibir de manera 

privada, el objeto de la transacción es el positivo, la copia. La publicación de una 

obra cinematográfica abarca tanto la distribución como la exhibición. La distribu

ción se refiere a la colocación por parte de los distribuidores, de las coplas en las 

salas de exhibición para que se proyecten públicamente las mismas en cierto lugar 

y por un tiempo determinado, aquí el productor cede al distribuidor el derecho de 

distribuir y exhibir públicamente una obra y entrega ejemplares de película positiva, 

" El ardculo 23 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece que los derechos patrimoniales 
durarán tanto como la vida del autor y 75 al\os despu~s de su muerte, transcuuldo e! cual la obra 
pasará a ser del dominio público respetándose los derechos adquiridos con anterioridad. 
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la cual sólo es un elemento material que sirve para hacer efectivos los derechos de 

exhibición pública, siendo el objeto de la transacción, la exhibición pública. 

Este derecho de publicación está contenido en los artículos 2•, fracción 111, 

y 4° de fa Ley Federal de Derechos de Autor, que faculta al autor a usar y explotar 

su obra, y la edición, reproducción, publicación y distribución son formas de 

explotar la obra adaptada. Por su parte, el artículo 72 diferencia el derecho de 

publicación con el de representación o ejecución pública (que será estudiado en el 

siguiente inciso), y dice que el primero no comprende el segundo, por lo cual son 

dos derechos distintos a ejercitar por el autor adaptado. 

Ahora bien, el autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo 

separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie. El 

co_mposlto_r, a su vez, tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separada

mente la música. En este caso, la ley de la materia, en su artículo 13, establece 

que cuando una obra fuern hecha por varios autores y pueda precisarse quien lo es 

de cada parte determinada, cada uno disfrutará de los derechos de autor de su 

parte; en el caso de una obra cinematográfica, aunque es cierto que es una obra 

nueva y distinta a las adaptadas que le dieron origen, se podría Interpretar este 

artículo en el sentido de cada autor adaptado disfrutará de los derechos de autor 

de su obra adaptada. Aunque lo más conveniente sería una legislación especial que 

tratara a cada autor adaptado de manera particular. 

b) Derecho de representación o ejecución pública: es el derecho 

de comunicar la obra al público y explotarla; el primero es el 

derecho de representarla en un escenario y el segundo se 

refiere a las composiciones musicales, aunque se equipara a la 

exposición en público, la exhibición cinematográfica o cualquier 
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otro procedimiento de reproducción mecánica de obras 

literarias o artísticas. 

La exhibición es la última etapa para dar a conocer la obra cinematográfica, 

sólo así se percibe la obra. La ley (artículo 72) sostiene que una obra es objeto de 

representación o ejecución pública cuando sea presentada por cualquier medio a 

auditoras o espectadores sin restringirla a determinadas personas pertenecientes 

a un grupo privado y que supere los límites de las representaciones domésticas 

usuales. Uno de los medios por los que puede ser representada o ejecutada 

públicamente una obra es la exhibición, otra característica que señala este dlspositi· 

vo legal es que sea pública esa ejecución y no privada. 

cJ Derecho de modificación: consiste en el derecho de modificar 

la obra según el gusto del público. Es la modificación de la 

expresión externa de la obra intelectual, conservando lo 

sustancial. Hay modificación, transformación cuando se crea 

una obra nueva, sobre la base de otra que se modifica en uno 

o varios de sus elementos, pero cuyos rasgos originales 

subsisten. 

El artículo 5° de la multicitada ley autora! da el derecho al autor de modificar 

en t9do tiempo su obra y de autorizar modificaciones a la misma, es decir, es 

necesario su consentimiento previo. Dicho de otra manera, es la facultad de llevar 

a cabo cambios en la obra, como traducciones, adaptaciones, etc. 

di Derecho de cesión o enajenación: el autor tiene el derecho de 

cesionar o enajenar su obra gratuita u onerosamente. Es el 

derecho de disposición. 
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Este derecho se encuentra contenido ~n el artículo 4 °, que dice que el 

derecho que tiene el autor de usar y explotar su obra, por sí mismo o por terceros 

puede ser transmisible por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la 

concesión de uso o explotación temporal, como en el arrendamiento. Y el artículo 

5° habla de enajenación de la obra. 

La cesión es un contrato por virtud del cual el titular de un derecho -cedente

lo transmite a otra persona -cesionario-, gratuita u onerosa mente. La cesión es una 

forma de transferir la titularidad de un derecho. El cesionario se convierte en 

derechohabiente o sucesor a título singular del autor. La cesión puede ser total o 

parcial, a plazo o por todo el tiempo (definitiva), a determinado o indeterminado 

territorio. En el contrato de cesión debe estipularse la fecha de entrega, lugar de 

entrega y los elementos materiales del mismo. 

Esto significa que el autor tiene el derecho de disponer de la obra, ya sea de 

todos sus derechos patrimoniales o de algunos solamente, en forma temporal o 

definitiva, universal o local, gratuita u onerosamente. Se le debe garantizar al autor 

de la obra adaptada contra todo perjuicio moral o material, para lo cual se debe 

impedir que una obra sufra modificaciones de forma o de fondo sin autorización 

expresa de él. Mediante el ejercicio de estos derechos el autor recibe un beneficio 

pecuniario. Los puede ejercer conjunta o separadamente. 

DERECHOS MORALES 

Tomando la definición de Salanowky los derechos morales son los que 

permiten al autor crear la obra y hacerla respetar, defender su Integridad en la 

forma y en el fondo. En este sentido, el derecho intelectual aparece como una 

manifestación de la personalidad ya que recae directamente sobre una obra en sí 

misma. 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 

Los derechos morales tienen su fundamento en el hecho de que entre el 

autor de la obra y ésta, su creación, nace un vínculo personal; esto es así debido 

a que el autor en su obra está plasmando una parte de su personalidad. El derecho 

moral lo que defiende es precisamente la personalidad del autor de los atentados 

que surjan contra su creación. 

Los derechos morales son personales, perpetuos, inalienables, Impres

criptibles e Irrenunciables (artlculo 3°). Son personales porque se otorgan en favor 

de un titular determinado, que en este caso es el autor, el cual no los puede ceder 

porque es parte del derecho de propiedad Inmaterial unido al autor. Son perpetuos 

porque no tienen límite en el tiempo, porque la obra es Intangible. Son inalienables 

porque no son susceptibles de transmitirse por parte de su beneficiario. Son 

imprescriptibles porque su ejercicio no se pierde con el paso del tiempo. Son 

irrenunciables por generarse de una norma jurídica de orden público. 

Los derechos morales se dividen en positivos y negativos. 

DERECHOS MORALES POSITIVOS 

a) El derecho al nombre y firma del autor: este derecho se 

encuentra protegido Implícitamente en el artículo 2°, fracción 

I, que dice: 

•Artículo 2º .- Son derechos que la ley reconoce y protege en favor del 
autor de cualquiera de las obras que se señalan en el artículo 1° los 
siguientes: 

1.- El reconocimiento de su calidad de autor[ ... )". 
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Dicho reconocimiento se plasma al momento de figurar el nombre y firma del 

autor en su obra al darla a conocer a terceros. 

El artículo 17, establece a este respecto que un autor será considerado 

como tal si su nombre o seudónimo conocido o registrado, está señalado en la 

obra, salvo prueba en contrario. Aquí hay una presunción por parte de la ley en el 

sentido de que se reconoce como autor a la persona cuyo nombre o seudónimo 

conocido o registrado figure en una obra, y en caso de controversia, la carga de la 

prueba la tiene la persona que objete dicha situación. 

El nombre artístico, dice Antonio Prado Nuñez" es •una combinación de 

nombres y apellidos que pueden ser supuestos en su totalidad o sólo en parte, y 

que se usa para lograr un efecto comercial mejor que el que produciría el nombre 

verdadero•. 

El nombre puede constituirse por el o los nombre (s) y apellidos, o por un 

seudónimo o un sobrenombre (la diferencia entre éstos últimos radica en que el 

seudónimo se lo pone la persona a sí misma, y es un hecho activo o positivo, 

mientras que el sobrenombre o apodo se lo ponen las demás personas). 

El anónimo es una omisión, una carencia de nombre. 

bl El derecho al seudónimo o al anonimato: en este inciso se 

aplica lo dicho en el inciso anterior. 

el El derecho al título de la obra: el ordenamiento jurídico autora! 

dice que la enajenación de la obra, asf como la facultad de 

17 Citado por J. Ramón Obón Le6n1 en Derecho de los Artistas Intérpretes, Ed. TrUlas, Máxlco, 1986, 
p. 97. 
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editarla, reproducirla, representarla, ejecutarla, exhibirla, usarla 

o explotarla, no dan derecho a alterar su título; se ve la medida 

protectora hacia el título de la obra, que en su caso, sólo podría 

ser modificado por su autor. 

A su vez, el artículo 20 señala: 

"El título de una obra intelectual o artística que se encuentra protegi
da, o el de una publicación periódica, sólo podrán ser utilizados por el 
titular del derecho de autor [ ... ] 

En el caso de obras que racogan tradiciones, leyendas o sucedidos 
que han llegado a individualizarse, o sean generalmente conocidos 
bajo un nombre que les sea característico, no podrá Invocarse 
protección sobre su título en los arreglos que de ellos se hagan. Los 
títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección." 

di Derecho a que la obra sea exhibida en condiciones convenien

tes: se tiene que exhibir en las salas, en las fechas y plazo 

establecido en el contrato. El exhibldor tiene la obligación de 

cuidar el material de la película, así como la propaganda. En el 

supuesto de que en un programa haya varias obras, se debe 

presentar de manera tal que no se perjudiquen unas a otras. La 

proyección tiene que hacerse con calidad y pericia en el manejo 

de los aparatos de proyección, sin cortes no autorizados por 

el autor, ni cambios en el título de la película. 

DERECHOS MORALES NEGATIVOS 

al El respeto a la integridad de la obra y su título: consiste en 

Impedir las modificaciones, deformaciones, cortes, mutilacio-
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nes, transformaciones, que causen perjuicios graves al autor, 

es decir, que vayan en contra de su honor o reputación. 
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Se encuentra protegido en el artículo 2°, fracción 11. El autor tiene derecho 

de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se 

realice sin su autorización, así como a toda acción que redunde en demérito de la 

misma o de su honor, prestigio y reputación. 

bl El derecho de exigir la fidelidad en las traducciones: este Inciso 

tiene relación con el anterior en el sentido de que el autor al 

tener el derecho de opcnerse a toda deformación o modifica

ción de su obra, conlleva el derecho de oponerse a transforma

ciones, errores de interpretación y deficiencias en el empleo de 

lenguaje al llevarse a cabo las traducciones. También por 11so 

es necesario su consentimiento previo para exponerse pública

mente las traducciones de su obra. 

Las traducciones toman la forma del doblaje o el subtitulado en las películas. 

c) El derecho de no dejar que se le atribuya una obra que no es de 

él y que otro se atribuya la paternidad de su creación. En la 

legislación mexicana se encuentra en el artículo 17 de la Ley 

Federal de Derechos de Autor: 

•Artículo 17 .- La persona cuyo nombre o seudónimo conocido o regis
trado esté indicado como autor en una obra, seré considerada como 
tal, salvo prueba en contrario, y en consecuencia, se admitirán por los 
tribunales competentes las acciones que se entablen por transgresión 
a su derecho. 

Respecto de las obras firmadas bajo seudónimo o cuyos autores no 
se hayan dado a conocer, dichas acciones corresponderán al editor de 
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ellas, quien tendrá las responsabilidades de un gestor, pero cesará la 
representación cuando el autor o el titular de los derechos comparez
ca en el juicio respectivo. 

Es libre el uso de la obra de autor anónimo mientras el mismo no se 
dé a conocer, para lo cual dispondré del plazo de cincuenta años 
contados a partir desde la primera publicación de la obra". 
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En los contratos colectivos de trabajo que celebran la Sección de Autores del 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) y la Asociación 

de Productores de Películas Mexicanas se establecen, entre otros, los siguientes 

derechos y obllgaclones: 

a) En el caso de que la Asociación encargue un trabajo al autor se debe 

de firmar un contrato de trabajo por obra determinada en el que se 

establecerán las bases para la creación literaria v el pago convenido. 

b) Se establece la obllgación para la Asociación de utilizar la obra 

llnicamente para la filmación de la película cinematográfica en Idioma 

español, teniendo la facultad de subtitularla o doblarla a cualqui~r 

Idioma. En caso de querer 1ilmar la película en un idioma distinto al 

español, o en varias versiones, se debe firmar un convenio especial 

con intervención de esta Sección. 

e) La Asociación tiene la obligación de respetar el argumento en lo que 

se refiere al fondo, sin poderle hacer modificaciones sin autorización 

del autor. 

d) Se conviene la obligación del autor de entregar el trabajo contratado 

a la Sección, quien a su vez lo entregará a la Asociación; ésta tiene 

el derecho de sugerir cambios o modificaciones a la obra sin costo 
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adicional si lo ejercita en un plazo de 3 meses, transcurrido éste, 

cualquier cambio o modificación será objeto de un nuevo pago, que 

no deberá ser menor al 33% del salarlo establecido en el contrato 

original. 

e) El argumento, sus modificaciones o correcciones deben de ser 

utilizados por la Asociación dentro del término de 3 años, contados 

a partir de la fecha de firma del contrato por obra determinada, 

transcurrido el cual, la utilización de la obra será motivo de un nuevo 

contrato por obra determinada sin que el autor o la Sección tengan la 

obligación de devolver cantidad alguna a la Asociación, gozando ésta 

de opción preferente sobre terceros en Igualdad de condiciones. 

f) La Asociación tiene el derecho de exclusividad para realizar la obra 

con el solo fin de llevar a cabo la filmación de una película cinema

tográfica. 

g) La Asociación se obliga a cubrir al autor do la obra original o autor del 

argumento, por conducto de la Sección, como una contraprestaciún 

al derecho de exclusividad de la obra, por 1 O años, contados a partir 

de la fecha de estreno de la película, una cantidad igual al 20% del 

salario convenido en los contratos respectivos. Vencido este plazo la 

Asociación pierde el derecho de exclusividad, pero podrá seguir 

explotando la película en el mundo sin limitación alguna. 

h) La Asociación tiene la obligación de dar crédito de autor o de coautor 

an la paritalla y en la publicidad de la película realizada exclusivamente 

a los que firmen como tales en los contratos respectivos por obra 

determinada. 
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2.- REALIZADORES 

Los realizadores son las personas que llevan a cabo una actividad intelectual 

de carácter artístico. Esta no es autónoma corno para constituir una obra. Lo que 

los realizadores hacen es intervenir en la transformación de las obras adaptadas, 

pero su labor no se concreta en una creación de vida independiente, fuera de la 

cinematográfica. Tienen derechos, pero de naturaleza distinta a los de los autores. 

Los derechos de los realizadores se dividen en pecuniarios y morales. 

DERECHOS PECUNIARIOS 

a) Derecho de pago de una suma fija por obra cinematográfica: esta 

suma se paga al terminar el trabajo; o bien puede ser por partes. Se 

paga al terminar el trabajo del realizador, no al terminar la obra. 

b) Derecho a una suma fija por períodos, ya sea por día, mes o año. 

c) Derecho a un porcentaje sobre el producto (no es usual). 

d) Derecho a un porcentaje sobre el producto, pero otorgándose un 

adelanto o garantizándose un mínimo. 

El productor corre con los gastos de traslado de los realizadores. 

DERECHOS MORALES 

Los tienen respecto de figurar su nombre al exhibir el film en público, es 

decir, la empresa que lo contrata tiene la obligación de dar créditos al director en 
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los títulos de presentación de la película, en le publicidad, y no debe darlos a otra 

persona que no le corresponda. Esto es así en virtud de que los derechos morales 

los tienen solamente los autores adaptados, que son los que crean una obra 

autónoma y completa. 

En el contrato colectivo de trabajo que celebra la Asociación de Productores 

de Películas Mexicanas con ol STPCRM se establece que la Asociación no puede 

hacer modificaciones posteriores a la primera copla de la película aprobada por el 

Director sin consentimiento de éste. También sa establece que el Director tiene la 

facultad de designar a su asistente, anotador y editor. Se establece la obligación 

para el Director de respetar el contenido general del guión, así se respeta al autor 

del mismo. 

3.- INTERPRETES Y EJECUTANTES 

Los Intérpretes no llevan a cabo ninguna labor creativa respecto de crear 

algún tipo de obra; ellos Interpretan y representan a los personajes creados. No 

tienen derechos sobre la obra cinematográfica. Sin embargo, su actuación sí debe 

de estar legalmente protegida, por lo que tienen derechos de tipo morales y 

pecuniarios; que en realidad son los mismos que los de los realizadores. 

El artículo 82 define a los Intérpretes y ejecutantes: 

"Se considera artista Intérprete o ejecutante, todo actor, cantante, 
músico, bailarín, u otra persona que represente un papel, cante, 
recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra 
literaria o artística". 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 144 

Se considera interpretación no sólo el recitado y el trabajo representativo o 

la ejecución de una obra literaria o artística, sino también toda actividad de 

naturaleza similar a las anteriores, aún cuando no exista un texto previo que norma 

su desarrollo. 

Dicho de otra manera, la interpretación y la ejecución son actos de creación, 

pues en la interpretación hay una actuación por parte del artista, y que es el 

resultado de ciertas características personales, únicas e intransferibles. 

En conclusión, el intérprete es la persona que valiéndose de su expresión 

corporal o voz, comunica y transmite una obra literaria o artística, como actores 

(son los intérpretes de los filmsl, bailarines (son los intérpretes de ballet y de 

danza) y cantantes (pueden ser ~alistas o participantes de coros). Y el ejecutante 

es la persona que utilizando un Instrumento cualquiera interpreta una pieza musical, 

es decir, el ejecutante a través del uso de instrumentos musicales, expresa obras 

musicales. 

Se tiene que llevar a cabo una Interpretación para que se produzcan eso.s 

derechos. Esta interpretación es un acto del Intelecto humano, por lo que el titular 

de los derechos no puede serlo una persona moral, éstas pueden tener una 

titularidad derivada según lo estipulado en los convenios con los intérpretes y 

ejecutantes, quienes pueden autorizar la utilización pública de sus Interpretaciones. 

Los que contratan con los intérpretes pueden utilizar de manera pública y con fines 

lucrativos las interpretaciones; los primeros tienen así el carácter de causahabientes 

a título particular de los intérpretes y tienen la obligación de cubrirle a estos últimos 

los rendimientos económicos generados por esa utilización pública de las 

Interpretaciones. 
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Ya ha quedado establecido quien es el ·sujeto de protección jurídica, ahora 

se va a precisar el objeto de esa protección. El objeto es la interpretación, la cual, 

para ser protegida necesita cumplir con ciertos requisitos: 

1.- Existencia de una obra artística preexistente: debe existir una 

obra intelectual susceptible de ser interpretada. 

2.- Existencia de una individualidad: el Intérprete y el ejecutante 

al interpretar una obra se valen de su propia manifestación 

Interpretativa y exteriorizan su especial sentir personal, 

individual. 

3.- Exteriorización de la intepretación bajo la tecnología de la 

comunicación: la exteriorización de la Interpretación cae bajo 

la tutela de este derecho en cuanto se fija a un continente 

material, corno dice J. Ramón Obón León, la fijación primera 

sobre un soporte material consiste en captar una obra en algún 

modo o forma de expresión física duradera. 

En la legislación nacional se reconocen los derechos conexos de los artistas 

y ejecutantes. "Los derechos conexos son ciertas facultades o privilegios que, sin 

identificarse con el derecho autora! propiamente dicho, están emparentados con 

aquél y reclaman una reglamentación en ciertos aspectos paralela a la del derecho 

de autor".58 

Ahora bien, en cuanto hace a la naturaleza jurídica del derecho de los 

intérpretes y ejecutantes hay diversas teorías al respecto. 

u Satanowsky, Isidro, El Derecho •.. , p. 186. 
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a) Teorla Autora! 

Sus seguidores ubican a la naturaleza jurídica dentro del campo autora!. A 

su vez esta tesis se divide en 3 ramas: 

Rama de la creación: se apoya en el hecho de la creación, es 

decir, en el hecho de que el intérprete Imprime su sello personal 

y original a su interpretación, creando algo nuevo y diferente de 

la obra que interpreta, siendo el titular de la obra nueva. 

Rama de la coautorfa: sus partidarios sostienen que la interpre

tación es una coautoría, esto quiere decir que el intérprete es 

un colaborador del autor de la obra, apoyándose en las obras 

que forzosamente necesitan de la Intervención de un Intérprete 

para llegar a transmitirse al público, y que debido a esta 

Interdependencia el Intérprete se convierte en colaborador del 

autor. 

Rama de la obra derivada: aquí se afirma que la interpretación 

artística es una obra derivada de la obra primigenia. Esta 

opinión fue sustentada en el seno de la Conferencia Diplomáti

ca de Roma de 1928, en donde se revisó la Convención de 

Berna para las obras literaria y artísticas. 

A estas ramas se les puede hacer la crítica consistente en que olvidan la 

preeminencia que tiene el derecho autora! sobre el de los intérpretes y ejecutantes, 

que en la legislación mexicana se encuentra contemplada en el artículo 6° de la Ley 

Federal de Derechos de Autor. 
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Otra critica consiste en que se confunde la figura de la coautorla; el coautor 

es un creador que participa con otro (s) creador (es) en la creación de una obra, 

existiendo una colaboración entre éstos. Siendo diferentes los coautores y los 

intérpretes, ya que éstos Interpretan una obra ya creada, misma que puede ser 

interpretada por cualquiera y no por ello ser modificada, pues es única y original. 

Otra crítica se encamina en el sentido de que no se puede considerar a la 

interpretación como una creación pues se iría en contra del objeto de protección 

del derecho de autor, que sólo puede proteger el resultado de una actividad 

creadora de una obra, y no fa representación de una obra ya existente o de su 

fijación en un medio técnico. 

b) Teoría Laboral 

Sus postuladores se basan en la aparición tecnológica a través de la cual la 

interpretación pasa de ser un acto grabado en la mente del espectador, a ser uno 

fijado en un medio técnico. Debido a esta evolución, los seguidores de· esta tesis 

se fundamentan en la reivindicación económica del Intérprete y ejecutante 

desplazado por la evolución tecnológica. Esta corriente sólo se ocupa del aspecto 

económico, omitiendo consideraciones do tipo Intelectual, por lo que no explican 

la naturaleza jurídica de los intérpretes y ejecutantes. 

e) Teoría Civilista 

Se divide en varias ramas: 

Rama de la locación de servicios, de obra o de empresa: sus 

seguidores contemplan la prestación de servicios dentro de una 

modalidad del contrato de arrendamiento, regulado por el 
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derecho civil. Dentro del régimen jurídico mexicano no tiene 

cabida este planteamiento por lo que se refiere a los intérpretes 

debido a que esta relación contractual se rige por las normas 

del derecho laboral. 

Rama del derecho de la personalidad: sus partidarios sostienen 

que el intérprete y ejecutante al llevar a cabo su Interpretación 

están aportando su imagen, voz y nombre y que por lo tanto 

tienen un derecho de oposición al empleo de la misma sin su 

autorización. Se fundamentan en los derechos de la personali

dad, que comprenden el derecho a la integridad moral, dentro 

del cual se encuentra el derecho a la imagen, a la libertad de 

expresión y de pensamiento, al honor, al secreto y al nombro. 
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Sin embargo, estos derechos de la personalidad no son exclusivos de los 

Intérpretes y ejecutantes, sino que son derechos inherentes a cualquier persona, 

en consecuencia, no pueden servir de fundamento para explicar la naturaleza 

jurídica del intérprete. Además de que esta corriente no toma en cuenta el aspect? 

patrimonial del intérprete para explicar su naturaleza jurídica. 

di Teoría sobre el derecho del artista intérprete como un derecho 

nuevo: 

Esta tesis tiene su punto de partida en el avance tecnológico, por lo que la 

regulación legal de los intérpretes y ejecutantes debe ser nueva e independiente, 

pues tiene perfiles propios e individuales. Se sostiene que el derecho del intérprete 

y ejecutante se fundamenta en una actividad artística que debe ser tutelada como 

acto inseparable de la actividad personal del intérprete; debe ser protegida pues 
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debido a la tecnología, esa actividad puede ser fijada y proyectada públicamente, 

siendo susceptible de ser apropiada y vulnerada. 

En el sistema jurídico mexicano el derecho de los intérpretes y ejecutantes 

encuentra su fundamento en la Ley Federal de Derechos de Autor, en los artículos 

1°, 84 y 159. 

El artículo 1°, establece que las disposiciones de esto ley son de orden 

público y se reputan de interés social, por lo que al estar el derecho de los 

intérpretes y ejecutantes contenido en una ley de orden público, sus derechos 

patrimoniales (artículos 84, 85 y 86). y morales se encuentran protegidos y 

cualquier acto por el cual se afecten será declarado nulo (artículo 159). 

Al respecto, se transcribe la opinión de Satanowsky, el contrato entre el 

productor y el artista es un contrato sui generis, de carácter "intelectual", porque 

las normas que lo rigen son las que reglan una actividad que tiende a la creación 

y realización de una obra del intelecto, carácter que debe prevalecer sobre las rela

ciones de derecho civil. 

A continuación, se mencionarán los derechos y obligaciones pecuniarios y 

morales de los actores. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIOS 

En México, la contratación de Intérpretes se lleva a cabo a través del 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República 

Mexicana (STPCRM), quien celebra un contrato colectivo de trabajo con la 

Asociación de Productores de Películas Mexicanas. 
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a) Obligación del productor de ejecutar la obra cinematográfica: 

es recomendable que en los contratos se estipule de manera 

expresa la rescisión del contrato, en caso de que en un cierto 

plazo no se utilicen los servicios del actor para filmar una obra 

cinematográfica determinada. 

bl El actor tiene el derecho de participar en diversas actividades 

artísticas !teatro y cine}, siempre y cuando su intervención no 

cause un perjuicio Intencionado y evidente, tanto a uno como 

a otro; salvo que en su contrato aparezca la cíáusula de 

exclusividad, en este caso debe de respetar los términos de 

dicha cláusula. 
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En el contrato colectivo de trabajo que celebra la Asociación de Productores 

de Películas Mexicanas con el STPCRM, Sección de Actores, se establece que la 

cláusula de exclusividad debe de contratarse por dos películas como mlnimo. 

También se estipula la prohibición de la cesión o venta de derechos, total o 

parcial, respecto de los contratos de exclusividad, salvo por las siguientes causas: 

Quiebra o liquidaclón judicial de la Asociación. 

Cuando el beneficio económico por dicha cesión aprovecha 

lntegramente al actor Independientemente del salario estipulado 

en el contrato, previa conformidad del actor. 

Imposibilidad de la Asociación para llevar a cabo la producción 

estipulada en el contrato de exclusividad. 
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c) Tiene derecho al cobro de la remuneración convenida: se 

encuentra contenido en el articulo 84, que dice que tanto los 

Intérpretes como los ejecutantes que participen en cualquier 

forma o medio de comunicación al público, tienen derecho a 

recibir la retribución económica irrenunciable por la utilización 

pública de sus Interpretaciones y ejecuciones. 
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Los intérpretes y los ejecutantes tienen el derecho exclusivo de disponer, 

a cualquier título, ya sea parcial o totalmente, de sus derechos patrimoniales 

derivados de las actuaciones en que Intervengan. 

A su vez, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaría del articulo 123 de la 

Carta Magna, en su articulo 304 señala: 

"Las disposiciones de este capitulo se aplican a los trabajadores acto
res y a los músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos 
o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y graba
ción, o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la 
imagen del actor o del músico o se transmita o quede grabada la voz 
o la música, cualquiera que sea el procedimiento que se use•. 

Esta disposición se refiere a los actores y músicos cuya interpretación haya 

sido fijada por cualquier procedimiento Por esa interpretación, el intérprete y 

ejecutante percibe una remuneración económica, misma que se fija según la 

categoría de las funciones, representaciones o actuaciones de los trabajadores 

actores y músicos, también se toma en cuenta sí se estipula por unidad de tiempo, 

para una o varías funciones, representaciones o actuaciones. Siendo el caso de los 

Intérpretes y ejecutantes una excepción al principio de "a trabajo Igual salarlo 

igual". 
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En el contrato colectivo de trabajo que se celebra se establecen diferentes 

formas de pago de la mencionada remuneración: 

Contrato por producción a salario fijo con tiempo máximo de 5 

semanas, en jornadas de 11 horas diarias. 

TABULADOR 

Primeras Partes N$ 2,704.00 

Segundas Partes N$ 2,572.00 

Terceras Partes N$ 2,445.00 

Contrato por día, jornadas de 8 horas. 

TABULADOR MINIMO CADA SEPTIMO DIA 

Primeras Partes (3 días mínimo) N$ 232.00 

Segundas Partes (2 días mínimo) N$ 206.00 

Terceras Partes (2 días mínimo) N$ 180.00 

BITS (1 día mínimo) N$ 154.00 

Como afirma J. Ramón Obón león, el aspecto laboral contempla el supuesto 

de la prestación de servicios en sí misma, es decir, el trabajo que realiza el 

intérprete y ejecutante al interpretar la obra. Por su lado, el derecho intelectual se 

refiere al uso de esa interpretación artística a través del empleo de la tecnología, 

es decir, mediante la fijación de la misma en un continente material para su 

reproducción ulterior, en cuyo caso las remuneraciones pactadas se contemplarán 

en el campo de los derechos patrimoniales del intérprete y ejecutante. 
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d} Otro derecho es el de la autorización: consiste en la facultad de 

autorizar la reproducción, transmisión y la reemisión de sus 

interpretaciones y ejecuciones (artículo 86}. 

DERECHOS MORALES: 
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Satanowsky opina que la actividad artística del actor debe ser protegida 

moralmente, si bien es cierto que es una protección menor a la que tiene el autor. 

Sigue diciendo que el productor puede modificar el papel del actor y que 

éste no puede negarse a interpretarlo. Tomando en cuenta que el papel a 

representar no puede sor inferior al que corresponde a la categoría artística del 

actor. El productor también puede suprimir determinadas escenas y no proyectarlas 

al público; esto es así porque aún cuando el actor filme varias escenas, al terminar 

el rodaje, se escogen las escenas que finalmente van a conformar la película y 

sucede que se corten algunas en las que aparezca tes el proceso de compagina

cíón), en este caso el actor no tiene derecho a oponerse a esas supresiones. 

Lo que protege el derecho moral en los intérpretes es precisamente la 

interpretación, porque es algo personal en cada artista; el bien inmaterlal que tutela 

es la Identidad del artista. 

El actor no tiene derecho a arrepentirse de su interpretación en una obra 

cinematográfica y exigir que las escenas en que participó sean suprimidas. 

a} Los intérpretes tienen derecho de exigiría al productor que se 

mencione su nombre al exhibir el film públicamente. Es el dere

cho de identificación. 
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El nombre de los actores goza de cierta protección, ya sea su nombre 

verdadero o su nombre artístico, y nadie tiene el derecho de invocarlo sin causa 

justificada o sin autorización. 

bl También tiene derecho de oposición a cualquier propaganda o 

publicidad que vaya en contra de su reputación y honor. 

el Tienen derecho a oponerse a la fijación sobre una base material 

para comunicar al público sus actuaciones y ejecuciones, así 

como a la reproducción, cuando se aparte de los fines por ellos 

autorizados (artículo 87). 

d) Derecho al uso y, destino de la interpretación artística: la 

legislación autora! mexicana regula los derechos provenientes 

de la utilización y ejecución públicas, en los artículos 72 y 73, 

que a continuación se transcriben. 

•Artículo 72.- El derecho de publicar una obra por cualquier medio no 
comprende, por sí mismo, el de su explotación en representaciones 
o ejecuciones públicas. Se considerará que una obra es objeto de 
representación o ejecución pública cuando sea presentada por 
cualquier medio a auditores o espectadores sin restringirla a determi
nadas personas pertenecientes a un grupo privado y que supere los 
límites de las representaciones domésticas usuales•. 

•Articulo 73.- La autorización para difundir una obra protegida, por 
televisión, radiodifusión o cualquiera otro medio semejante no 
comprende el de redifundlrla ni explotarla públicamente, salvo pacto 
en contrario". 

En este sentido, se entiende "publicar• en un sentido amplio, de dar a 

conocer la obra al público por cualquier forma o medio. 
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Entre otros derechos y obligaciones de los actores se encuentran los 

siguientes, que es conveniente especificar en el contrato: 

a) Se debe estipular si el actor va a figurar como Intérprete princi

pal, tanto en los títulos de crédito, corno en los carteles y otras 

formas de publicidad. 

b) Se debe convenir si procede la rescisión del contrato sin 

Indemnización para el caso de que disminuya la atracción 

artística del actor. 

e) Se debe convenir si procede la resclción o prórroga del contrato y en 

que términos, por casos fortuitos o de fuerza mayor. 

di Se debe estipular si es causa de resclción del contrato cuando 

el actor no Interprete satisfactoriamente el papel designado; y 

que en caso de que sea asf, cual es la remuneración que le 

corresponde al actor. 

e) También se debe especificar si el actor va a trabaJar en 

exclusiva para el productor. 

f) Para el supuesto en que un actor se ausente de la filmación, se 

puede pactar que pague una Indemnización. 

Por último, cabe mencionar que los derechos de autor son preferentes a los 

de tos intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas; y en caso de 

controversia se estará a lo que más favorezca al autor. 
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4. EJECUTORES: 

Los ejecutores son personas que llevan a cabo un trabajo técnico bajo la 

dirección de los autores y realizadores, completando asr la obra cinematográfica. 

No tienen derechos intelectuales sobre la obra, porque no crean ninguna obra 

Intelectual nueva y personal. 

Se dividen en jefes, asistentes, ayudantes, técnicos, empleados, capataces 

y obreros. 

No tienen derechos morales ni se rigen por las normas de propiedad 

Intelectual. 

3. Papel qua tienen en la Industria cinematográfica 

En esta parte se estudiará el papel desempeñado por los sujetos que 

Intervienen en la reallzeclón de una obra cinematográfica, siguiendo el cuadro d~l 

punto que antecede. 

al Autores adaptados: 

Argumentista.- es el creador que, a partir de una Idea general, 

crea una obra literaria conteniendo los elementos para el 

desarrollo detallado de la trama de la obra cinematográfica. 

Entonces el argumentista, dice Satanowsky, es el creador de 

la obra adaptada, siendo ésta fruto de su personalidad, original 

y con valor literario. En otras ¡¡a labras, es el autor del argumen

to de la obra. 
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Los argumentos de las obras cinematográficas pueden provenir de: 

Obras literarias escritas creadas sin fines cinematográficos. 

Obras creadas exprofeso para adaptarlas cinematográfica

mente. 

Autor de la sinopsis.- es el que lleva a cabo un resumen, una 

vista general del argumento. A pesar de su brevedad, es 

considerada como una obra literaria. 

Autor de la adaptación del argumento.· adapta el argumento o 

la sinopsis a la pantalla. Puede ser en forma de novela, con 

diálogos. Se le considera como una obra literaria. 

En el medio cinematográfico mexicano se lo denomine guionista. 

Autor del encuadre.- el encuadre tiene como finalidad preparar 

el trabajo de la presentación escénica de la obra cinematográfi

ca. El autor del encuadre tiene que hacer un libreto, expresandq 

el contenido de la obra. Es una obra adaptada. Este libreto 

tiene la finalidad de ser la gula del director, misma que se va a 

seguir durante la filmación. En el encuadre se encuentran las 

escenas det~lladas, describiéndose los movimientos, los 

efectos cinematográficos, luminosos, los accesorios, las distan

cias, la decoración, los personajes, los diálogos, etc. 

Decorador, escenógrafo o dlseftador.- esta persona crea una 

ficción de manera tal que en la medida en que cause una mayor 

Impresión al público, aumenta el valor artístico de la obra. La 
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decoración es considerada como una obra adaptada, siempre 

y cuando se haya creado exprofeso para la obra cinematográfi

ca y sea original. 

Dlalogulsta.-es considerado como autor adaptado debido a que 

le Imprime un carácter definitivo, con originalidad a los textos 

que van a decir los actores. 

Compositor.- la música es considerada como una obra adap

tada; es una obra musical realizada por el compositor. 

Autor de la letra.- es para el caso de que la música lleve letra; 

es una obra adaptada. 

b) Realizadores: 

Director Literario.· es el que selecciona y elige los argumentos; 

es un realizador, no crea ninguna obra autónoma e lndepen· 

diente. 

Director Artístico.- es la persona que supervisa el diseño, 

composición y arreglo de la decoración. Tampoco crea obras 

Independientes. 
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La Importancia de la decoración radica en que crea un ambiente adecuado 

según el género de la película, destacando las características de los personajes. 
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Director Escénico o Director .• es el creador del movimiento de 

la escena, a la cual le Imprime su sello personal. Supervisa la 

acción y el diálogo; coordina la realización de la obra desde el 

encuadre hasta la compaginación. Dirige la obra siguiendo el 

guión y el encuadre. En otras palabras, es la persona poseedora 

de la maestría en el concepto y en la ejecución de la técnica 

cinematográfica, en la cual va Implícito su estilo personal, ya 

que en él afloran los medios expresivos propios, que lo 

distinguen de los demás directores. 

La realización que ejecuta el Director se divide en 4 etapas: 

• PREPARACION: 

• Examen del libro cinematográfico junto con el autor del mismo. 

Elaboración del guión técnico cinematográfico. 

Selección del reparto de acuerdo con la empresa. 

Supervisión y aceptación de la escenografía y decoración. 

Elección del personal técnico de acuerdo con la empresa. 

Supervisión y aceptación del vestuario. 

Elección de números musicales junto con el productor. 

Elección de locaciones de acuerdo con la empresa. 

Aprobación del plan de trabajo. 

•RODAJE. 

• EOICION. 
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• TERMINACION: que abarca hasta la supervisión y adaptación de la primera copla 

y trailer. 
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Director de Orquesta y Músicos.- cuando no aparecen en la 

pantalla tienen el carácter de realizadores. 

Cantores y Recitadores.- cuando no aparecen en escena son 

realizadores; igual que los anteriores. 

Operador.- es el que lleva a cabo la reproducción artística de la 

parte visual. Colabora con el Director Escénico. 

Compaglnador.-es quien lleva a cabo la tarea de seleccionar y 

combinar las escenas previamente filmadas; las une tomando 

en cuenta el tiempo, el lugar; las relaciona de manera tal que 

den como resultado la obra cinematográfica; que antes de esto 

no existe por ser una serie de escenas rodadas sin secuencia. 

cJ lnt6rpretes: 

Actores, Directores de Orquesta y Músicos.- son los lnt6rpetes 

de los personajes de las películas; no crean ninguna obra 

completa y autónoma, representan los papeles que le han sido 

asignados. 

Se clasifican en: 

Estelares. 

Primeras Partes. 

Segundas Partes. 

Terceras Partes. 

100 
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Bits. 

Extras. 

Cantores y Recitadores.- son considerados como Intérpretes 

cuando aparecen en escena. En este caso pueden salir a 

escena ya sea en coros o como solistas. 

Ejecutantes.- son los Intérpretes de música, que utilizan algún 

instrumento. 

Bailarines.- son los Intérpretes de bailes (ballet o danza). 

di Ejecutores 
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Son las demás personas que intervienen en la realización de la obra 

cinematográfica. Su trabajo lo realizan bajo las órdenes de los autores y reallzado

res; es una labor de tipo técnica, no Intelectual, por eso no son considerados como 

autores. 

Entre algunos se pueden mencionar al: 

Jefe de Utllerla.- una de sus funciones es la de colocar armónl· 

ca mente los muebles, útiles y adornos del set. Cuando una 

escena se ruede en repetidas ocasiones debe colocar los útiles 

tal y como se encontraban al rodar la escena por vez primera, 

así como darles a los actores los elementos necesarios para la 

caracterización de sus personajes. 
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Asistente del Dlrector.·es el colaborador inmediato del director, 

prepara el cuadro de trabajo para los días de filmación. 

Ayudante del Director o Scrlpt.- es la persona encargada de 

tomar notas y realizar Informes minuciosos respecto de la 

acción, de las tomas, los accesorios, los vestidos y muebles, 

los objetos usados en cada toma, etc. Sigue la continuidad del 

rodaje, que es de gran Importancia debido a que las escenas se 

filman en una secuencia distinta a como aparecen en la pantalla 

y es conveniente que al finalizar el rodaje de cada escena, se 

registro cuáles fueron los equipos, peinados y objetos utiliza· 

dos, los movimientos realizados y lugares filmados, para no 

perder la sucesión de la pelfcula. 

Maqullllsta.- es la persona que transforma al actor físicamente, 

para lograr la proyección de cierto estado anímico, posición 

económica, edad, carácter, etc., según el personaje. 

Peinadores.- tienen la misma función que el maquilllsta. 

Encargado de Vestuario.- tiene que cuidar que el vestuario de 

los actores esté acorde con la época, con el argumento, con las 

escenas, tomando en cuenta el clima, los colores, el lugar, etc. 

Clnefotógrafo o Camarógrafo.- es el encargado de la fotografía 

de la película, a la cual le Imprime el ambiente y el clima o 

carácter necesario. Supervisa el efecto fotográfico del film. 

162 
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Operador de Cámara o Cameraman.- es el que maneja mecáni

camente la cámara, tomando en cuenta las distancias para 

llevar el foco -enfocado- • 

Tramoyista.- tiene como función la de colocar la cámara, los 

reflectores, los paralelos, los rieles y los dolfs (éstos se colocan 

sobre una tarima y se utilizan para que la cámara se vaya 

moviendo circular u horizontalmente). 

Alumbrador.- se ocupa do la iluminación, para destacar ciertas 

escenas. 

Operador de Sonido.- supervisa a los técnicos que llevan a 

. cabo las grabaciones. Graba los diálogos o incidentales que 

suceden en el rodaje de la película, el play back y la música. 

Editor.- al final del rodaje de una película las escenas no tienen 

una secuencia, pues no se graban en el orden en que serán 

proyectadas en la pantalla, motivo por el cual el editor es quien 

realiza una glosa del material filmado, relacionando una escena 

con otra y dándole el ritmo adecuado al film. 
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El departamento de post-producción es el encargado de sincronizar la Imagen 

y el sonido de la película. 
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C. Actividades Cinematográficas 

1. Actividad Técnica 

La obra cinematográfica tiene su origen en la técnica, es gracias a ésta que 

se puede crear y desarrollar el séptimo arte. Esta afirmación no es óbice para 

concluir que el aspecto artístico está por debajo del técnico, pues el primero es 

sumamente Importante para el éxito del film debido a que ahí se encuentra el 

concepto de "arte", es ahí donde está la creación intelectual y artística; mientras 

que el segundo es el común denominador de toda obra cinematográfica. Dicho de 

otra manera, el aspecto técnico se encuentra presente en todo material fílmico, 

utilizándose en las películas técnicas similares, mientras que el aspecto artístico es 

lo que distingue a un film de otro; es la calidad artística lo que cataloga a una cinta 

de "buena" o "mala". Por todo esto es que se concluye el predominio de la 

actividad artística sobre la actividad técnica. 

Ahora bien, la técnica es un elemento fundamental para la creación de la 

obra cinematográfica, es por ello que tiene un nacimiento tardío, ya que tuvo qu.e . 

esperar el perfeccionamiento de la técnica para poderse desarrollar; razón por la 

cual es el resultado de la conjunción de varios descubrimientos.•• 

La actividad técnica cinematográfica ha seguido perfeccionándose con el 

paso del tiempo hasta llegar al cine en tercera dimensión. 

11 Vid, supra, p. 1. 
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2. Actividad Artística 

Como se dijo en el punto anterior, la actividad artística tiene cierta 

supremacía sobre la actividad técnica, precisamente por su contenido Intelectual. 

El arte es una expresión de la inteligencia y la sensibilidad, cuya finalidad es 

crear belleza. Por lo que es un medio de comunicación, ya que trata de llegar a la 

sensibilidad de quien lo observa, transmitiendo diversas emociones y sensaciones. 

El arte para poder expresar la realidad, debe estar vinculado con el ambiente que 

lo rodea. 

La obra artística es una expresión creadora por la inteligencia y la senslbli

dad, resultado de la actividad artística. La obra artística necesita un trabajo creador 

Individual y autónomo, que dé forma y vida a la idea. 

Por eso se concluye porque cierto personal que Interviene en la producción 

de la obra cinematográfica no es considerado como autor de la obra. Pues no crean 

una obra autónoma, sino que realizan actividades encaminadas a su realización, no 

desarrollan una labor Intelectual de creación. 

El cine es considerado como el séptimo arte precisamente porque transmite 

Ideas, pensamientos, sentimientos con sentido estético; porque es una creación 

artística del espíritu. El arte se caracteriza por el sello personal que le Imprime el 

sujeto creador, el artista. 

El cine es una expresión del arte, que toma sus elementos de las demás artes 

(pintura, literatura, escultura, arquitectura, música, etc.), y crea algo nuevo, la obra 

cinematográfica. 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 100 

3. Actividad Industrial 

Por sus características peculiares, la industria cinematográfica no es como 

cualquier otra Industria; por su incidencia social v porque el producto que vende al 

público es algo Incorpóreo, pues no es la película material lo que compra el público, 

sino el derecho a ver v disfrutar un determinado film, por un tiempo especificado 

previamente. 

la economía cinematográfica so edifica sobre tres ramas: 

al la producción. 

bl la distribución. 

c) la exhibición. 

la peculiaridad de esta industria es la Interdependencia de estas ramas, 

siendo un proceso que no deja de hablar de una rama sin entrar en función de las 

otras. 

A continuación, se tratarán de analizar cada una de estas ramas. 

a) PRODUCCION: 

Esta rama va desde los primeros planes de un proyecto, hasta la primera 

copia. Como asevera Satanowsky, la producción comprende las operaciones para 

concebir, exteriorizar y fijar la obra en la película, de suerte que las coplas 

positivas, completamente terminadas, estén en condiciones de exhibirse. 
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Siguo diciendo Satanowsky que la producción es el conjunto de actividades 

tendientes a crearla, exteriorizarla y fijarla, distintas etapas en que participan gran 

número de personas de varias profesiones, aptitudes y categorías. 

En otros términos, la producción combina los conocimientos técnicos y de 

organización de quienes participan en. la misma, entregándose a su actividad 

creativa en común, tanto durante el rodaje, como en la terminación, dándole a la 

película virgen las dimensiones y valores humanos en que se constituye una cinta. 

En esta etapa es difícil determinar los límites entre el trabajo técnico, el 

artístico de creación y el comercial de costo y rendimiento económico. 

"[, •. ] Artfstfcamente, la produción consiste en la sucesión de acti· 
vldades Intelectuales que tienen por finalidad crear, manifestar y fijar 
la obra. 

[ ... ] Técnicamente, está integrada por las operaciones que tienden a 
realizar y fijar las escenas y sonidos en las películas. En otros térmi
nos, comprende las actividades necesarias para obtener las coplas 
positivas. 

El conjunto armónico, ordenado y metódico de las operaciones técni
cas representa la Industria clnematogrilfica, 

[ ... ]Comercialmente, constituye una serie de operaciones económicas 
tendientes a financiar las actividades técnicas e industriales, en forma 
tal que los participantes sean debidamente remunerados y el produc
tor obtenga la restitución de lo que aquélla le ha costado y una 
ganacla razonable, mediante la explotación de la obra [ .•• ]" ."" 

Estos tres elementos so conjugan en la producción. 

La producción requiere de los siguientes elementos: 

'° Satanowsky, Isidro, La Obra ... , op. cit., v. 1, p. 272. 
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• Compañia productora. 

- Financiamiento. 

- Personal técnico. 

- Material, equipos e Instalaciones cinematográficas. 
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COMPAlillA PRODUCTORA: es la organización que pone en marcha el 

proceso productivo de una película, asumiendo la responsabilidad de reunir y 

armonizar los elementos económicos y técnicos que concurren en ella; de darle 

posteriormente la explotación adecuada para que incida en una pronta recuperación 

de la Inversión y que, le permita obtener finalmente, una utilidad que compsnse los 

riegos que entraña la producción del film. Dicho de otra manera, "La producción de 

un film se realiza hoy en día por empresas comerciales que tienen ese único objeto; 

su papel consiste en reunir el concurso de artistas y técnicos que, a partir d~ un 

guión, y bajo la dirección de un realizador o director, crearán una obra de arte de 

un tipo particular: la obra cinematográfica( ... )" •51 

las empresas productoras a su vez se subdividen en 3 grupos: 

De producción accidental: 

Tienen una vida corta porque se constituyen para filmar una sola cinta y 

después desaparecen o permanecen cerradas hasta el siguiente rodaje, que no es 

inmediato. Económicamente existen empresas que son dependientes de alguna 

distribuidora, pues nacen cuando esta última le encarga rodar una película; aunque 

también las hay totalmente independientes, que realizan de una a tres películas al 

año. 

111 Macotela Vargas, Fernando, La Industria c;nematogrAfica Mexicana; Estudio Jurldico y 
Econdmico, Tesis lnedita, México, 1968, pp. 237·238. 
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Económicamente, no hay una estabilidad respecto a la reinversión de lo 

Invertido en la realización de otros films, debido a que si se obtienen beneficios 

surge la posiblldad de rodar otra cinta, pero si no hay ganacia tiene que permanecer 

Inactiva la empresa hasta que se presente otra oportunidad de filmar. 

Do producción continua: 

En este caso, ya se puede hablar de una empresa estable, pues tiene una 

actividad continua. Los elementos productivos se encuentran permanentemente 

activos, teniendo contratado a largo plazo un equipo completo de producción. Aquí 

el personal que labora tiene delimitadas sus funciones, no como en la anterior, que 

el director, productor o cinematógrafo, realizan múltiples tareas dentro del proceso 

productivo; en las empresas de producción continua es indispensable que cada 

función sea realizada por la persona adecuada y especializada. 

Este tipo de empresas realizan de 2 a 4 películas al año. 

De producción simultánea: 

Es la más sólida y la que tiene mayor capacidad técnica y orgánica, no 

teniendo la limitación (como en el caso de la anterior) de terminar una producción 

para poder empezar a rodar otra. Esta empresa ya no renta los estudios y 

laboratorios, los compra. Es importante en este tipo de empresas elevar la 

capacidad de producción con la finalidad de asegurar y aumentar las posiblidades 

de obtener ganacias. Realizan de 6 a 8 cintas anuales, obteniendo así una 

compensación entre los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas, tratando de 

superar de esta manera los riesgos del mercado. 
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Aquí ya se cuenta con una total de independencia económica de la distri

buidora. 

Por el cllmulo de funciones a realizar en la producción, por lo general el 

productor es una empresa moral bajo la forma de sociedades anónimas. 

ANANCIAMIENTO: para llevar a cabo la realización de una película es 

indispensable contar con 2 requisitos: la Idea y el capital. 

la idea se puede definir como el tema utilizado para ser filmado, que puede 

ser un hecho verídico o un tema tomado de una obra literaria, teatral, etc. 

El capital se traduce en la Inversión con que cuenta la empresa para poder 

realizar una película; inversión que ha sido previamente presupuestada y a la que 

se debe ajustar el proceso do producción. Anteriormente el Banco Nacional 

Cinematográfico era el organismo encargado de otorgar créditos a los productores, 

pues los inversionistas privados no querlan arriesgar sus capitales en una industria 

tan aleatoria; éste desapareció durante el gobierno de lópez Portillo debido a qu.e 

no cumplió realmente con los fines para los cuales fue creado por las pollticas que 

se fueron dando para el otorgamiento de los créditos. 

PERSONAL TECNICO: es necesario para la elaboración del film, por su 

preparación y conocimiento técnico. Este punto ya fue desarrollado cuando se 

habló de los sujetos que intervienen en la creación de la obra cinematográfica y 

el papel que desempeñan en la misma. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS CINEMATOGRAFICOS: son las partes por las 

cuales están integrados los estudios, que son construcciones de grandes 
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dimensiones que tienen una serie de Instalaciones adecuadas para realizar fa 

producción cinematográfica. Por lo general se conforman por: 

Foros (construidos a prueba de ruidos externos). 

Laboratorios para procesar películas en blanco y negro y en 

color. 

Cuartos de edición y cortes de negativos. 

Salas de doblaje. 

Salas de proyección. 

Sets exteriores. 

Ca marinos. 

Respecto del equipo hay empresas que alquilen todo el material por una 

cl~rta can~idad y por un número de días, y hay empresas que tienen su propio 

equipo. 

El proceso de producción cuenta con los siguientes pasos: 

Selección del tema, ·argumento. 

S!!lecclón del director. 

Selección estelar y de los técnicos principales. 

Selección de locaciones, escenarios, sets y decorados. 

Pedimento del personal artístico, técnico e iniciación de la 

construcción. 

Selección de música de fondo, play backs. 

Iniciación del rodaje. 

Proceso de terminación. 
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En el siguiente cuadro so encuentra el incremento y disminución que ha 

tenido la producción en los años de 1981 a septiembre de 1993:62 

u Fuente: Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. 
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Por otro lado, el productor adquiere los.derechos de autor exclusivamente 

para hacer una pe!Ccula, para explotarla en cine; o bien, compra todos los derechos 

de autor. 

bl DISTRIBUCION: 

Si bien es cierto que es muy importante para las películas su creación, pues 

sin ésta no pueden nacer; también es importante su colocación en el mayor número 

posible de salas de proyección, pues la finalidad de su creación es que sea vista 

ante el mayor número posible de espectadores del mundo. El productor busca la 

explotación de la obra para recuperar la Inversión y obtener un beneficio pecuniario. 

Para lograr esta explotación so recurre a ciertos Intermediarios que reciben las 

coplas del productor y las entregan a los exhlbldores para que las proyecten. 

La distribución"[ ... ] comprende las actividades tendientes a que los positivos 

procedentes del productor lleguen a manos de los dueños do los cinematógrafos 

[ ... ]" ·º' 

Esta definición significa que el distribuidor es la conexión entre el productor 

y el exhlbldor; ya que el distribuidor cede al exhlbldor el derecho de exhibir el 

material fílmico y le entrega la película para su proyección, por un tiempo y en un 

lugar determinado, mediante el pago de cierto precio. El exhlbidor transmite a su 

vez al espectador el derecho de ver el film proyectado en la pantalla por un tiempo 

determinado. 

La compañía distribuidora adquiere la concesión de los derechos de 

explotación de una película, después cede los derechos de proyección al exhlbidor, 

cobrándole el alquiler de las cintas. 

13 Satanowsky, Isidro, La Obra .•• , op. cit., v. 1, p. 102. 
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Satanowsky define a la distribución como el conjunto de actividades para 

que lleguen al exhibidor los medios de representar la obra, es decir. las copias 

positivas que entrega el productor. El productor facilita al distribuidor los derechos 

de distribución y exhibición de la obra cinematográfica y le entrega las copias. 

Existen diversas maneras por lo que a organización de la distribución se 

refiere: 

Una primera puede ser que el productor se encargue de la 

distribución y contrate la exhibición. Lo cual no es muy usual. 

Una segunda puede ser que el productor contrate la distribu

ción, total o parcial, en el país de producción, y/o en el 

extranjero, a uno o varios distribuidores, mismos que contrata

rán con los exhlbidores. 

Una tercera opción es que el productor contrate la distribución 

nacional o internacional, total o parcial, a un distribuidor que a 

su vez contrate la subdistribución local con diversas empresas, 

quienes a su vez contratan a los exhibidores. 

Cabe decir que en el contrato de distribución el productor cede solamente 

algunos de sus derechos al distribuidor. 

La distribución, como cualquier contrato formal, cuenta con ciertos 

elementos: 
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pago. 

ELEMENTOS ESENCIALES: SOi} aquellos sin los cuales el 

contrato no puede existir y se tienen que establecer expresa· 

mente. En este contrato particular son: 

• El precio que se tiene que pagar por la cesión de derechos y la forma. de 

• El precio de las copias de los films y la forma, condiciones, plazo y lugar 

de pago. 

Respecto a este elemento hay varias teorías que lo tratan: 

"[ ••• ]a) 

b) 

c) 

el precio constituye el pago o contraprestación de la locación 
de la parte material de la película, o corpus macanícum. 

es la remuneración de los derechos de autor. 

contiene ambos caracteres, tanto el pago de la parte artística 
o inmaterial, como la parte material. En consecuencia entran en 
el precio de exhibición tanto el elemento material (costo de pro· 
ducción, gastos de obtención de la copia, gastos de publicidad 
y gastos de envío de la copia), como el inmaterial (derecho de 
autor de la obra y derecho de exhibición)( ... ]"." 

Existen diversas formas de pagar el precio por la cesión de los derechos de 

distribución: 

Una suma fija. 

14 OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Argentina, Ed. Bibliográfica Argentina, 1982, t. XX, p. 866. 
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nada. 

Un porcentaje del producto bruto de la exhibición les el más 

usual debido a los diversos factores que influyen en el rendi

miento de la exhibición, tales como el idioma, la oportunidad 

de exhibir el film en un lugar determinado, precio de entrada, 

cantidad de salas do exhibición y número de espectadores que 

acudan). En este caso es un precio ignorado pero cierto. 

Un porcentaje más una suma mlnima. 

Un porcentaje por cada metro positivo (aquí sólo se toma en 

cuenta la parte material de la obra). 

El precio por las coplas de las películas es una suma fija. 

• Se debe estipular si la cesión es por una obra determinada o indetermi-

ELEMENTOS PRINCIPALES: son aquellos que aunque no son 

Indispensables, ni condicionan la suerte del contrato, se 

Incluyen mencionando los usos y costumbres sobre el particu

lar. En este contrato son: 

• El plazo de distribución (que puede ser determinado, indefinido o por el 

plazo en que el cedente es titular del derecho). 

• Los territorios donde se va a distribuir. 
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• Los privilegios de exclusividad (es· el derecho de ser el distribuidor 

exclusivo en un territorio determinado, sin que el productor pueda distribuir la obra 

o la dé a otro distribuidor). 

• El número de copias, su tamaño, condiciones y oportunidad de la entrega 

(el productor tiene la obligación de entregar al distribuidor las copias indispensables 

para su exhibición. Se debe de estipular la fecha de entrega y el lugar de entrega). 

• La responsabilidad del distribuidor por daños sufridos por las copias y 

material de propaganda (sólo responde en caso de dolo o culpa). 

• La conservación y devolución (al finalizar el contrato el distribuidor tiene que 

devolver las copias al productor o destruirlas). El productor debe entregar al 

distribuidor los materiales de propaganda de la obra. 

ELEMENTOS ESPECIALES: pueden establecerse o no y 

provienen de circunstancias particulares convenidas 

entre las partes. Pueden ser considerados como tales en 

este contrato: 

• La exención de responsabilidad por parte del distribuidor. especialmente 

por caso fortuito o fuerza mayor (como disposiciones legislativas adversas, guerras, 

ordenes judiciales, etc.). 

• El depósito de garantía (ya sea en dinero, créditos, títulos u otros bienes). 

En los contratos que llevan a cabo el productor y el distribuidor en la 

industria cinematográfica mexicana se estipulan diversas cláusulas, destacándose 

las siguientes: 
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Se establece que el productor -cedente- es el propietario de la 

película y que mediante este contrato cede todos los derechos 

de distribución y explotación al distribuidor por un determinado 

tiempo, entregando película, carteles y trailers. 

Se estipula que el distribuidor -cesionario- llevará a cabo la 

distribución y explotación de la película por medio de sus 

oficinas de distribución y sucursales. 

Se conviene en que el productor es el que va a pagar el costo 

de noticieros, el importe de las copias, trailers, y publicidad. 

Se pacta que el distribuidor pagará el 70% de los ingresos que 

genere la explotación comercial de la película al productor. 

deduciéndole a dicha cantidad los gastos en que incurra por 

cuenta del productor. 

178 

Del 30% que le corresponde al distribuidor. le debe dar al exhibidor un 66~. 

Se establece que el productor será el que defienda los derechos 

de autor. 

La distribución bien organizada cumple su objetivo, exhibir una película 

simultáneamente en varias salas de exhibición, recuperar su costo y obtener 

ganacias importantes. En la distribución resalta el aspecto comercial, aunque tiene 

ciertas expresiones artísticas y técnicas, debido a que la distribución difunde la 

película por medio de su reproducción, circulación y representación. 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 179 

c) EXHIBICION: 

Una vez concluidos los pasos de la producción y la distribución de las 

películas, se llega a la última fase, la exhibición; que es la proyección del film en 

las salas de exhibición, para que pueda ser apreciado por el público. 

la Compañía Operadora de Teatros (COTSA) era una empresa de participa

ción estatal que tenía como objetivo explotar las salas de exhibición, favoreciendo 

la exhibición de los films mexicanos. En realidad esta empresa no cumplió con su 

finalidad. 

Los exhibidores llevan a cabo una contratación con los distribuidores, ya sea 

a comisión o a precio fijo, según la calidad de las cintas, la Inclinación del 

espectado.r hacia la misma y la capacidad de programación de la distribuidora. En 

la contratación también se estipula un mínimo de entradas que se deben cubrir los 

primeros cinco días de exhibición, y si una cinta alcanza ese mínimo, el exhibldor 

tiene la obligación de seguirla proyectando mientras siga alcanzando ese mínimo 

obligatorio semanal. Así, ambos, exhibidor y distribuidor salen ganando, el primero 

en el sentido de no exhibir otra cinta que le produzca pérdidas, y el segundo, 

asegurando la proyección de cintas por más tiempo, obteniendo mayores ganacias. 

Lo que el exhlbidor vende al público no es la película material, sino el 

derecho de verla, a una hora determinada y por un tiempo específico en la sala de 

proyección. 

la exhibición es una actividad preponderantemente comercial y social, que 

apenas presenta expresiones técnicas y artísticas. 
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El exhibidor no tiene ningún derecho intelectual sobre la obra cinemato

gráfica. 

las cláusulas que por lo general se estipulan en estos contratos son las 

siguientes: 

El cine donde se efectuará la exhibición (lo determina el exhibi

dor). 

Turno de exhibición y precio de entrada al público. 

Plazo do exhibición. 

Fecha de estreno. 

Fecha de exhibición. 

Actualmente, existen 1419 cines en la Repllblica Mexicana, de los cuales 

126 se encuentran en el Distrito Federal y 140 en la zona conurbana del Distrito 

Federal. 

Por otro lado, la distribución del peso cinematográfico es la siguiente:"' 

• Fuente: t:Mnata Nacional de la Industria onen-.togrjfica. 
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Ahora bien, respecto a la publicidad, de ésta se encargan la distribuidora y 

la exhlbldora, sobretodo ésta última, porque tiene Interés en dar a conocer la 

película que va a exhibir. 

4. Actividad Comercial 

Precisamente porque la película sólo puede cobrar vida mediante la técnica, 

resulta en cierta medida costosa; por lo general se necesita de una gran Inversión 

para cubrir los costos de las cintas, motivo por el cual van unidos los conceptos 

de film, de arte cinematográfico y de comerclalidad; es por ello que no se puede 

evitar pensar en la ganacla con la finalidad de recabar la Inversión realizada. 

Otr~ factor inherente a la obra cinematográfica es el gusto del público, que 

bien puede alabar o criticar un film que tenga o no calidad, y de esta forma se 

determina si se recupera lo Invertido o no, si tiene éxito el film o no. 

La comercialidad de las películas lo que pretende es que éstas lleguen a 

todos los puntos del país y del extranjero, siendo de esta manera redit~ables. 

Debido a esta finalidad fue que el gobierno creó en 1976 la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinematografla, la cual concentró los medios de comunicación 

social, encontrándose dentro de éstos el cine, para asl controlarlos por medio de 

un solo organismo. Esta Dirección tiene su apoyo legal en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

6 de julio de 1977. 
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5. Actividad Gremial 

Los sindicatos tienen como finalidad la regulación de las relaciones obrero· 

patronales. La Ley Federal del Trabajo define al sindicato como la asociación de 

trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses. 

En el país existen dos sindicatos en la industria cinematográfica, el Sindicato 

de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), afiliado a la CTM, y el 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República 

Mexicana (STPC de la RM), también miembro de la CTM. 

El STPC se encuentra formado por 6 secciones: 

Actores. 

Autores. 

Compositores. 

Directores. 

Filarmónicos. 

Técnicos y Manuales (respecto de esta sección cabe decir que 

su contratación es obligatoria por 3 semanas como mínimo 

para el rodaje de cada película, sea necesario o no su trabajo). 

Este sindicato trabaja en los Estudios Churubusco. Mientras que el STIC 

trabaja en los América. 

El STIC viola continuamente el Pacto de Amistad, Solidaridad y Ayuda 

Mutua, firmado por ambos sindicatos el 11 de mayo de 1953, en el sentido de que 

el material elaborado por él no abarca 30 minutos, que son los estipulados para 
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películas cortas, sino que abarca de 75 a 90 minutos de pantalla real, aunque cada 

episodio tenga 30 minutos en la pantalla. 

Respecto de la contratación obligatoria del personal sindicalizado, las 

empresas productoras la tienen con la Sección 49 del STIC; mientras que las 

distribuidoras la tienen con la Sección Primera del STPC. 

Por otra parte, las relaciones laborales de los artistas e intérpretes son 

manejadas por el Sindicato Nacional de la Asociación Nacional de Actores {ANDA! 

a través de contratos colectivos de trabajo. 

Mientras que por lo que respecta a los músicos ejecutantes, son manejados 

por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Música ISTUMI. 

O. Antiguo Régimen Jurídico de la Industria Cinematográfica 

1. Base constitucional 

Por razones obvias es la Constitución actual, la de 1917, la única que ha 

regulado la materia cinematográfica, motivo por el cual resultaría ocioso tratar las 

demás Constituciones que han existido en el país, por lo que en este punto sólo se 

va a abordar la Constitución de 1917, reguladora de la industria cinematogratlca. 

El fundamento constitucional de la industria cinematográfica se encuentra 

en el artículo 73, fracción X, que a la letra dice: 

•Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

1.a IX.-[ ... ) 
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X.· Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 
minería, industria cinematográfica [ ..• ]". 

1M 

Fue en el año de 1935, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se 

reformó esta fracción, en el sentido de autorizar al Congreso de la Unión para 

legislar en materia cinematográfica. Esta reforma se dio con motivo de que fue 

durante los años 30's que pasó la materia cinematográfica de su etapa artesanal 

a la industrial y fue necesario reglamentarla y controlarla. 

Mediante el articulo 73, la Constitución le otorga una serie de facultades al 

Congreso de la Unión (de conformidad con el principio de distribución de 

competencia que rige entre los Estados y la Federación, consagrado en el artículo 

124 de la Constitución). Son tres tipos de facultades las que otorga la Constitución 

al Poder Legislativo, legislativas·. jurisdiccionales y administrativas, siendo la que 

Importa a este trabajo la facultad legislativa. Esta facultad consiste en atribuir en 

favor del Congreso de la Unión la elaboración de normas jurídicas abstractas, 

impersonales, coercitivas y generales, denominadas leyes. 

En el caso particular, el Congreso tiene facultades para legislar en toda ra 

República en lo que respecta a la industria cinematográfica, por ser considerada 

como una materia de interés nacional para el país. 

Otro art!culo que es importante mencionar es el 60. constitucional, que en 

diciembre de 1977 sufrió una reforma en su última parte: 

•Artículo 60.·La manifestación de las ideas no será objeto de 
Inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la 
morál, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho a la Información será garantizado por el 
Estado". 
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A través de ésta última parte se introdujo en la Carta Magna el "derecho a 

la información", que tiene una gran importancia en la vida contemporánea, debido 

al vertiginoso desarrollo que han tenido los medios masivos de comunicación, como 

la prensa, la radio, la televisión y la CINEMATOGRAFIA, que transmiten a grandes 

sectores de la población el conocimiento de los acontecimientos nacionales e 

Internacionales. Debido a este cúmulo de información manejada por esos medios, 

es necesario contar con normas jurídicas adecuadas para regular su uso y explota

ción, debiendo encontrar un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y el 

derecho a la información. 

El artículo 7o. de la Carta Magna se encuentra relacionado con el anterior, 

pues garantiza la facultad de publicar y difundir las ideas. Esta comunicación del 

pensamiento, de las ideas se puede llevar a cabo por medio de la palabra hablada 

o escrita, de la imagen, del gesto; el límite de esta manifestación de las ideas es 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 

2. Reglamento de Cinematógrafos 

Este Reglamento de Cinematógrafos fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de junio de 1913, durante el gobierno de Victoriano Huerta; fue 

la primera reglamentación de tipo cinematográfico que hubo en México, no remarcó . 

la cuestión de la censura. Este reglamento se aplicó sólo al Distrito Federal y su 

objetivo principal fue controlar a los cinematógrafos y su funcionamiento. 

Este cuerpo jurídico contenía 4 capítulos: 

l. Condiciones para la apertura de cinematógrafos. 
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11. Reglas que deben observarse en los cinematógrafos en 

explotación. 

111. Reglas generales. 

IV. De las penas. 
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En este reglamento lo que se otorgaba para poder abrir un cinematógrafo era 

una licencia del Gobierno del Distrito Federal; misma que se concedla previo 

informe de la Dirección General de Obras Públicas, del Consejo Superior de 

Salubridad, del Jefe de Bomberos y del Inspector de Cinematógrafos. 

Por razones de seguridad reguló el número máximo de personas por sala y 

la distancia entre los asientos y medida de los pasillos, sujeténdose al Reglamento 

de Teatros. Estableció las regla~ que se debían seguir para las puertas de entrada 

y salida. Estas disposiciones y otras más surgieron con motivo de las inseguridades 

en las construcciones de las salas cinematogr4ficas, por los incendios que hubo, 

por la improvisación de las salas, por la falta de medidas de seguridad y de 

salubridad. 

Por otro lado, el artículo 18 estableció la prohibición de la proyección de 

vistas referentes a delitos, salvo que contemplaran el castigo para los culpables, 

es decir, que la comisión de un delito deberla ir aparejada con la pena impuesta a 

dicha comisión. 

Lo que establecía en su articulo 21 era una supervisión para autorizar la 

lmportaeión de vistas cinematográficas. Como se desprende de su lectura si habla 

una censura previa por lo que 1'13Specta a las cintas importadas: 

•Artículo 21.· Los Importadores de vistas antes de hacer el reparto de 
ellas a los cinematógrafos del Distrito Federal o antes de ponerlas en 
sus programas, si son dueños de cinematógrafos, deberán exhibirlas 
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ante el Inspector que nombre el Gobierno del Distrito, quien dará por 
escrito su autorización, en cada caso". 

187 

Hay censura previa toda vez que los dueños de cinematógrafos tenían la 

obligación de exhibir las vistas a importar ante el Inspector, quien daba su 

autorización. Esa obligación se encontraba contenida en la palabra "deberán", que 

trae aparejada una acción de hacer, y que en este caso era el de exhibir la vista a 

Importar para su autorización. 

También estableció la protección a la vida privada, pues las vistas de 

acontecimientos privados como bodas, entierros, sólo podían exhibirse con el 

permiso de los Interesados (artículo 24). También contempló la posibilidad de 

clausurar el local de exhibición en caso de Incumplimiento a los requisitos de 

seguridad y por realizar modificaciones en el mismo sin la respectiva autorización 

del· Gobierno del Distrito. 

Estipuló que la vigilancia del cumplimiento de las normas de este Reglamento 

iba a estar a cargo de los Inspectores respectivos que la leyes estableciera. 

Regulaba las obligaciones del Inspector de Cinematógrafos en su artículo 33, 

que a la letra decía: 

•Artículo 33.· Las obligaciones del Inspector de Cinematógrafos serán 
las siguientes: 

l. Vigilar que todas las prescripciones de este reglamento 
sean exactamente cumplidas por quien corresponda, 
visitando diariamente todos los cinematógrafos de la 
Capital para cerciorarse de que se cumplen dichas 
prescripciones. 
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11. Dar cuenta al Gobernador del Distrito de las infracciones 
que contra este reglamento se cometan, a fin de que se 
aplique la pena correspondiente•, 

188 

En otro artículo se estipuló que el Gobernador del Distrito tenía la facultad 

de designar a la autoridad encargada de presidir los espectáculos, pudiendo recaer 

en el Inspector de Cinematógrafos. 

Por su parte, el artículo 35 era el que más se acercaba a la censura 

cinematográfica: 

•Artículo 35.- El Gobernador del Distrito, así como la persona que 
presida, tienen facultad para suspender la exhibición de una película 
en que se ultraje directa o indirectamente a determinada autoridad o 
persona, o a la moral o a las buenas costumbres, se provoque algún 
crimen o delito, o se perturbe de cualquier modo el orden público". 

Como se desprende de su lectura, no existía la censura previa, es decir no 

habla una autorización previa a su exhibición. Una película podía ser exhibida 

públlcamente, y si caía en algunos de los supuestos de este artículo, entonces s.e 

suspendía su exhibición: en realidad no era propiamente una censura. 

El articulo 36 establecía que en todo lo que no se opusiera a las disposl· 

clones de este Reglamento, se aplicarla supletoriamente el Reglamento de Teatros. 

Resumiendo, medularmente este ordenamiento jurídico se abocó a la 

reglamentación de la construcción, seguridad, explotación y medidas de seguridad 

da las salas de exhibición; le faltó regular las otras dos ramas de la industria 

cinematográfica, la de producción y la de distribución. Sin embargo esto tiene una 

razón de ser, y es que no se había Integrado propiamente la Industria cinematográ

fica mexicana, y sólo Interesaba el aspecto de la exhibición. 
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3. Reglamento de Censura Clnematogréfica 

Durante el Gobierno de Venustiano Carranza se publicó el Reglamento de 

Censura Cinematogréfica, el 1o. de octubre de 1919, aplicable al Distrito Federal 

y damás territorios de jurisdicción federal. 

Este Reglamento contempló la aprobación previa para la exportación de 

cintas tomadas en México. Dicha aprobación fue encargada al "Consejo de 

Censura", dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien iba a realizar el 

exémen y la calificación de cintas y vistas. Este Consejo se conformaba por tres 

personas, un Presidente, un Secretario y un Vicepresidente, quienes eran personas 

de las más acreditadas por su honorabilidad de ciudadanos mexicanos (artículo 3o. 

y 4o.), sin que se reglamentara la manera de llevar a cabo dicho nombramiento, los 

demás requisitos para poder ser miembro de este Consejo !pues la honorabilidad 

es algo muy subjetivo!, así como quien los Iba a designar. 

Se pensó en un cuerpo colegiado para evitar decisiones arbitrarias y que 

fuera un cuerpo imparcial. 

En caso de no obtenerse esa autorización no se podían Importar ni exportar 

las pelfculas nacionales y extranferas: haciendo hincapié en la exportación de las 

cintas mexicanas en el sentido de que no tuvieran algo denigrante para el país, ya 

fuera en las escenas reproducidas, en las leyendas o por cualquier otra causa. 

Por lo que toca a la exhibición en el país, las cintas también debían tener la 

aprobación del mencionado Conse¡o. Dichas cintas no debían ofender a la moral 

pública. También contempló este ordenamiento que el Consejo podía declarar si era 

necesario que las cintas y vistas fueran modificadas o suprimidas; además prohibió 

la autorización de las cintas que representaran una supremacía del sujeto crimina!. 
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No contempló lo que debía entenderse por moral pública, que siendo algo tan 

subjetivo quedaba al total arbitrio del Consejo. 

El artículo 1 O estableció que en caso de la negativa de la aprobación por 

parte del Consejo, esa cinta o vista no podía ser exhibida. Y en el supuesto de que 

fuere necesario llevar a cabo modificaciones o supresiones, se tenían que volver a 

presentar al Consejo con tales modificaciones, antes de ser exportadas. 

Contempló este cuerpo legal que ante la inconformidad por la decisión del 

Consejo de suprimir o prohibir la exhibición do una cinta, se haría una segunda 

revisión en presencia del interesado; y si nuevamente estaba inconforme con tal 

decisión, p<Hfía acudir en vía de revisión ante el Secretario de Gobernación. 

Estableció la vigilancia por parte de los inspectores o por el Consejo, de las 

salas de exhibición, con la finalidad de corroborar que las cintas y vistas exhibidas 

estuvieran aprobadas por el Consejo. 

Por su parte, el artículo 13 estipuló la participación de personas d.e 

reconocida honorabilidad que de manera voluntaria quisieran ayudar al Consejo en 

sus funciónes. Sin embargo, no precisó que significaba "reconocida honorabilidad" 

y los trámites que había que realizar para ser de este equipo de voluntarios. 

Mientras que el artículo 18 estableció la censura previa del argumento y un 

comienzo de identificación del material cinematográfico. 

Como su nombre lo dice, este Reglamento se abocó principalmente a regla· 

mentar el aspecto de la censura; no así a reglamentar la industria cinematográfica. 
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Con la creación de este Consejo de Censura hubo protestas, pues se decía que la 

censura previa de los films iba en contra del artículo 7o. de la Constitución.'' 

4. Reglamento de Supervisión Cinematográfica 

El 25 de agosto de 1941 salió publicado en el Diario Oficial el Reglamento 

de Supervisión Cinematográfica, en la época del Presidente Manuel Avila Camacho. 

Este Reglamento abrogó todas las disposiciones anteriores existentes sobre 

materia cinematográfica. 

En su artículo primero establecía que las facultades conferidas a la Secretaría 

de Gobernación respecto de conceder autorización para exhibir comercialmente los 

films en la República y para exportar las producidas en el país, se ejercitarían a 

través del Departamento de Supervisión Cinematográfica. Ya no se utiliza la palabra 

"censura", sino que se cambia por el eufemismo "supervisión", aunque la finalidad 

fuera la misma; para estar acorde con lo establecido por el artículo 7o. cons

titucional, que establece•[ ... ] Ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura 

previa( ... ]"; y también para estar acorde con el artículo 60. de la Constitución, que 

contempla la libertad de expresión. 

El artículo segundo estipulaba la autorización de las películas siempre y 

cuando estuvieran de conformidad con lo establecido en el artículo 60. constitucio

nal, el cual decía que no se deben perjudicar los derecl)os de terceros, pertubar la 

paz pública o lesionar las buenas costumbres de los mexicanos. En realidad lo que 

estos artículos contemplaban era la censura previa. 

" Vid. lnfra, p. 189 y ss. 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 192 

Este ordenamiento estableció una clasificación de las cintas para otorgar la 

autorización: 

al Películas permitidas para niños, adolescentes y adultos; 

bl Películas permitidas para adolescentes y adultos; 

el Películas permitidas únicamente para adultos, y 

dl Películas permitidas para adultos en exhibiciones especialmente 

autorizadas. 

De acuerdo con esta clasificación, se estableció la obligación para los 

exhlbldores de no permitir la entrada al público que no estuviera dentro de cada 

clasificación, Imponiéndoles una multa en caso contrario. A los productores, 

distribuidores y exhlbldores se les Impuso la obligación de mencionar en la 

publicidad que llevaran a cabo el número y la clase de autorización otorgada a la 

cinta, y en caso contrario, por lncumplimlenio las dos primeras veces se Imponía 

una multa, y la tercera vez se cancelaba la autorización. 

Con esta autorización se adquiría el derecho de exhibir la película en todo ~I 

territorio nacional; teniendo de esta manera la supervisión el carácter de federal. 

El Jefe del Departamento de Supervisión Cinematográfica era el que 

designaba al o a los supervisores que llevaban a cabo la censura; se estableció una 

especie de reconslderaclón administrativa para los casos de Inconformidad por el 

dictamen emitido por el supervisor, ante el Secretario de Gobernación. 

La autorización era un requisito Indispensable para la exhibición de las 

películas en el país, para la importación y exportación de las mismas. 
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Otra cuestión Importante que reguló este ordenamiento fue el control de la 

exhibición clandestina; pues en su artículo 13, se estableció la obligación a las 

autoridades de los Estados y del Distrito de no permitir la exhibición pública de 

cintas que no tuvieran la autorización previa del Departamento de Supervisión 

Cinematográfica. Esto fue con motivo del "( ... )estado de guerra y era necesario el 

control de la exhibición de cintas que pudieran tener un efecto negativo en nuestro 

país, comprometiendo la situación internacional de México como pals no belicista, 

pues el Eje había elaborado cintas que contenían un sentido bélico [ ... y ... ) muchas 

películas fueron introducidas al país subrepticiamente con estos propósitos 

[ ... )".º' 

En el caso de exportación de negativos, so Impuso la obligación de contar 

con un supervisor designado por el Departamento de Supervisión Cinematográfica, 

para que asistiera a la toma de vistas, con el fin de tener un control sobre el 

material filmado en el país, vigilando que no se menoscabara la personalidad 

nacional, y ver si procedía autorizar su exportación [artículo 15). 

El artículo 15 se encontraba en concordancia con el artículo 18; en éste 

último se establecía la no autorización de films que pertenecieran a personas o 

empresas que llevaran a cabo la producción, distribución y exhibición en el 

extranjero de películas ofensivas al país. Se puede observar una protección a la 

dignidad nacional. 

Se estipuló la autorización a turistas e Investigadores para tomar películas 

de 8 rrim, con las limitaciones que determinaran las autoridades militares relativas 

a los lugares o edificios que por razones de vigilancia debieran excluirse. El 

17 Anduiza Valdelamar, Vir.gilio, Leoislacldn CinetndtogrAfica Mexicana, UNAM, Mt\xlco, 1984, pp. 
18·19. 
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Departamento, con acuerdo del Secretario, tenía la facultad de suspender dicha 

autorización por causa de interés nacional. 

5. Ley de la Industria Clnamatogréfica 

La Lev de la Industria Cinematográfica fue publicada eri el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 31 de diciembre de 1949, subsistiendo la vigencia del 

Reglamento de Supervisión Cinematográfica de 1941, que posteriormente fue 

derogado por el Reglamento de la ley de la Industria Cinematográfica publicado el 

6 de agosto de 1951. 

Esta ley fue la consecuencia del desarrollo da la industria cinematográfica, 

que ya no podía ser dejada en manos de un reglamento. 

Las Comisiones Dictaminadoras tomaron en cuenta, para la elaboración de 

esta rev. los puntos de vista expuestos por los sectores directamente afectados; 

atendiendo el Interés público v nacional que predomina en una industria, como la 

cinernatogr6fica, que tiene un alto valor cultural y didáctico para el pueblo 

mexicano; una trascendencia como instrumento de difusión mundial de las ideas 

y problemas del mismo, desde el punto de vista social, artístico y cultural; y por ser 

una Importante fuente de actividad económica. 

En el Diario do los Debates de la Cámara de Diputados del 1o. de diciembre 

de 1949, se puntualizaron las adiciones por parte de las Comisiones consistentes 

en una ampliación de las atribuciones del Consejo Nacional de Arte Cinematográfi

co, encomendándole la función de establecer la política general que debía seguirse 

para fomentar el perfeccionamiento moral y artístico del cine y su desarrollo 

económico; en adoptar diversas medidas tendientes a impulsar y proteger la exhibi-
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clón de las películas nacionales de largo y corto metraje, tanto para estimular la 

calidad y la cantidad de la producción mexicana, como para que el público recibiera 

los beneficios culturales derivados de esa exhibición; y, por último, se adicionó la 

creación del Registro Público Cinematográfico. 

A continuación, se comentarán algunos de los debates tomados del Diario 

de los Debates ya mencionado: 

El C. Eduardo Facha Guitlérrez objetó la fracción IX, del artlculo 2o., que a 

la letra dacia: 

"Artlculo 2o.· Para cumplir con los fines a que esta ley se refiere, la 
Secretarla de Gobernación tendrá las siguientes atribuciones: 

1 a VIII.·[ ... ) 

IX.- Conceder autorización'ª para exhibir públicamente 
pellculas cinematográficas en la República, ya sean 
producidas en el pals o en el extranjero. Dicha autoriza
ción se otorgará, siempre que el esplritu y contenido de 
las películas en figuras y en palabras no Infrinjan el 
artlculo 60. y demás disposiciones de la Constitución 
General de la República". 

La objetó en el sentido de que contenía la censura previa a las películas 

próximas a exhibirse. Y que dicha censura no tiene un fundamento constitucional, 

porque el artículo 7o. constitucional prohibe terminantemente la censura previa. 

" la autorización es un acto administrativo a través del cual se facilita el eferclclo de un derecho 
que tiene el particular para realizar cierta actividad. El particular tiene un derecho, pero no lo puede 
afercitar hasta que el Estado se lo facilite, as decir. requiere que el Gobierno lo haga posible, otorgándole 
la autorización. la autorización es un acto administrativo que ampll'.a la esfera Jurídica det particular. 

En este caso, el d01echo que tiene eJ particular es el de exhibir públicamente películas 
c:inematognlficas en la república. producidas en el pafs o en el extranjero. siempre y cuando no Infrinjan 
el artículo 60. constitucional. 
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Por lo referente a la fracción XI, que decía: 

"XI.- Recoger del mercado las películas que pretendan exhibirse o se 
exhiban sin la autorización a que se refiere la fracción IX de 
este artículo, Independientemente de las sanciones que se 
impongan a los infractores". 

196 

Sostuvo que el término "recoger" podría llegar a Interpretarse por parte de 

las autoridades como "confiscar", siendo así violatorio del artlculo 14 constitucio

nal; motivo por el cual debía ser modificado. 

También objetó la fracción XII, que a la letra decía: 

"XII.- Determinar el número de días de exhibición que cada año debe
rán dedicar los salones cinematográficos establecidos en el país 
para la exhibición de películas mexicanas, de largo y corto 
metraje". 

Sostuvo que el artículo 28 constitucional establece que "En los Estados 

Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase; ni exenció_n 

de Impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria: [ .. , J En 

consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con 

eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos 

de consumo necesario que tenga por objeto obtener el alza de los precios: todo 

acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la 

producción industrial o comercio, o servicios al público [ ... )". 

Siguió diciendo que el fondo de esa fracción implicaba una prohibición para 

los exhibldores en el sentido de exhibir filrns extranjeros en los días o en el 

porcentaje reservado a las películas nacionales, siendo, en consecuencia, una 

transgresión al artículo 28 constitucional. Apoyó el sentido de esa fracción por 
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cuanto obedece a una cstimulación y proteei:lón a la industria cinematográfica 

nacional, pero adujo que las consecuencias se pueden dar en sentido negativo para 

la misma, pues al sentirse protegidos y al estar garantizada la protección de sus 

películas, los productores podían disminuir la calidad de las cintas. 

Por su parte, el C. Diputado Alberto Trueba Urbina, en contestación a lo 

anterior, dijo que por lo que se refería a la fracción IX, del artículo 2o., no es 

contrario a la Constitución porque el constituyente do 1857 sólo tomó en cuenta 

la manifestación de las Ideas, de forma oral y escrita, por el desconocimiento de 

la película cinematográfica. Además de que en el caso de las películas si se ataca 

la moral y la paz pública, no hay posibilidad de rectificar esa situación para 

desvirtuarla y corregirla, por ello es necesaria la censura previa, porque no hay la 

posiblldad de corregir un ataque a la moral, a la paz pública y a la vida privada. 

Siguió diciendo que la censura previa garantiza los Intereses nacionales, que el 

Estado debe vigilar que los tilms no contravengan éstos. 

El C. Diputado Noé Palomares Navarro argumentó que la fracción XII, tenía 

como finalidad fomentar la industria nacional cinematográfica a través de medidas 

proteccionistas dictadas por el Estado. Y que no hay que dejar de tomar en cuenta 

que la industria o el cine mexicano se encuentra en estado Infantil, motivo por el 

cual necesita de una protección oficial para poder así competir con las películas 

extranjeras, que tienen más años de vida y mayor perfección técnica y artística. 

Por su parte, el C. Diputado Gonzalo Chapela, sostuvo que hay una con

tradicción por lo que hace al artículo 60. constitucional, en relación con la fracción 

IX, pues por un lado, se dice que la libertad cinematográfica no se encuentra 

contenida en el mismo pues al ser redactado no se tenía el antecedente del cine, 

y por otro lado, se dice que se limita la libertad por encontrarse dentro de dicho 

artículo. 
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También atacó la fracción XII, diciendo que ahl se encontraba una invasión 

por parte del Estado en la vida individual de los mexicanos, como es la diversión. 

Dijo que si lo que se querla era proteger a la industria cinematográfica nacional, no 

era a través de la imposición a los exhibidores de tener pellculas nacionales, sino 

que podía ser a través de aranceles, por ejemplo. 

Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley 

Cinematográfica, pasó a la Cámara de Senadores, quien lo aprobó y lo pasó al 

Ejecutivo de la Unión, para los efectos constitucionales procedentes. 

Las disposiciones de esta ley básicamente se abocaron a regular la obra 

cinematográfica desde el punto de vista industrial y no intelectual. Su objetivo 

principal era la normatividad de la obra cinematográfica en su aspecto económico 

y comercial. 

A continuación, se analizarán algunos artículos de la Ley de la Industria 

Cinematográfica: 

Esta ley en su artlculo 1 o., le daba competencia a la Secretaría de 

Gobernación respecto del estudio y resolución de los problemas que surgieron con 

motivo de la cinematografía, teniendo la obligación de velar por su elevación moral, 

artlstica y su desarrollo económico. 

Cabe recalcar que la industria cinematográfica es una actividad, entre otras, 

económica, que comprende un sector de la Industria de la transformación, que es 

la producción, y dos de servicios, la distribución y la exhibición. Estas ramas hay 

que tomarlas en cuenta de manera global. 
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Por otro lado, lo que faltó a este a~tículo fue el de contener la obligación de 

velar por el fortalecimiento de la soberanía e Identidad nacional. 

Para cumplir con los fines mencionados en el artículo anterior, el artículo 2o., 

decía que la Secretaría de Gobernación lo haría a través de la Dirección General de 

Cinematografía, otorgílndole ciertas facultades. 

Esta Dirección General de Cinematografía fue una Innovación de esta ley y 

sus facultades, contenidas en el artículo 2o., se resumen de la siguiente manera: 

las fracciones I, 11 y V se referían al fomento de la producción de fllms de 

calidad a través de aportaciones en efectivo, celebración de concursos, otorgaclón 

de premios en numerarlo, diplomas, Interviniendo en la colaboración de cintas 

documentales y educativas. 

la fracción 111, establecía la atribución de otorgar recompensas a los 

Inventores en cualquier rama de la Industria cinematográfica. Se entiende que se 

refería a Ja producción, distribución y exhibición. 

la fracción IV, hablaba de otorgar ayuda moral y económica a la Academia 

Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y al Instituto Nacional Cinemato

gráfico. 

la fracción VI, se refirió al hecho de llevar a cabo Investigaciones de carácter 

general respecto de la industria cinematográfica y de formar estadísitcas. 

la fracción VII, le concedió facultades para realizar una labor de propaganda, 

tanto en el Interior como en el exterior en favor de la industria cinematográfica 

nacional. 
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La fracción VIII, se ocupaba de la cooperación con la Secretaría de Educación 

Pública para incrementar el empleo del cinematógrafo en la instrucción escolar y 

difusión cultural extraescolar. 

Por su parte, la fracción IX, trataba a la supervisión cinematográfica, y para 

su mayor comprensión a continuación se va a transcribir: 

"IX.- Conceder autorización para exhibir públicamente pelí
culas cinematográficas en la República, ya sean produci
das en el país o en el extranjero. Dicha autorización se 
otorgará, siempre que el espíritu y contenido de las 
películas en figuras y en palabras no infrinjan el artículo 
60 .. y demás disposiciones de la Constitución General 
de la Repúbllca". 

Como se dijo anteriormente, se trataba de la supervisión cinematográfica 

estatal, otorgando la autorización para la exhibición sólo de films que contuvieran 

ciertas características en su contenido, como la de no contravenir las disposiciones 

del artículo 6° constitucional y otras disposiciones constitucionales (algunos films 

llegaron a ser mutilados con tal de cumpllr esas características, desvirtuando así 

su espíritu y mensaje). Lo que estaba en el fondo de este artículo era la censura 

previa cinematográfica, que como ya so vló fue tema de debate en la Cámara de 

Diputados. 

"La censura es en su aspecto técnico legal una supervisión cinema
tográfica, es pues, un acto administrativo de pollera que el poder 
público ejerce sobre el cine en tanto que es un medio de divertimiento 
popular a más de ser difusor de cultura, de creencias, Ideas y 
conceptos".•• 

"Andulza Valdelamar, Virgilio, op. cit., p. 182. 
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La autorización se otorgaba si no se infringía el artículo 6° y demás 

dlsµosiclones relativas de la constitución, mismos que se refieren a la garantía 

Individual de la libre expresión de las ideas, limitando al Estado en este sentido. 

Esos artículos por razones obvias sólo se refieren a la libertad para escribir y 

publicar, no contemplando la manifestación de las ideas mediante otras formas, 

como las películas. 

La libertad de expresión consagrada en el artículo 6° permite que las 

personas manifiesten ideas contrarias a las de la autoridad o del común de la 

población, siempre y cuando no se ataque la moral, derechos de terceros, se 

provoque algún delito o perturbe el orden público. Las cintas cinematográficas son 

una transmisión del pensamiento que no puede compararse con otras formas de 

expresión y cualquier ejercicio del poder gubernamental que Impida su libre 

exhibición constituye una amenaza para la sociedad, puesto que la manifestación 

de las Ideas, sea a través del medio que sea, es la pauta del progreso cultural, 

social y político de una comunidad, pues parte de Ja degradación del hombre 

proviene del silencio Impuesto, del obscurantismo ideológico, constriñéndolo 

lntelecutalmente sin permitirle exteriorizar sus sentimientos y pensamientos. 

Ahora bien, respecto a la limitación de esta libertad y que consiste en que 

no se ataque la moral, los derechos de terceros, se provoque algún delito o se 

perturbe el orden público, cabe decir que la ley no contiene un criterio seguro, 

certero y fijo para establecerla, quedando así al arbitrio subjetivo y discrecional de 

las autoridades. 

En caso de que se exhiban las películas sin la autorización contenida en esta 

fracción, la Dirección General de Cinematografía podía retirarlas transitoriamente 

del mercado. 
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Otras fracciones señalaban la obtención de una autorización para la 

Importación de films extranjeros y para la exportación de películas nacionales. 

Por su parte, la fracción XII, establecía: 

"Determinar el número de días de exhibición de cada año deberán 
dedicar los salones cinematográficos establecidos en el país para la 
exhibición de películas mexicanas, de largo y .corto metraje.• 

Esta fracción establecía el "tiempo de pantalla" obligatorio para las películas 

nacionales, que iba en contra del artículo 28 constitucional, pues implicaba una 

obligación para los exhibidores de exhibir cintas mexicanas en deteminados días, 

con la consecuente prohibición de exhibir películas extranjeras a su libre albeldrlo, 

conteniéndose de esta manera una proteccción a la industria cinematográfica 

nacional. 

Esta ley previó el establecimiento de la Cineteca Nacional, mismo que tuvo 

lugar hasta 1974, siendo su finalidad la recopilación de un acervo cinematográfico 

y la promoción del cine. 

También se creó el Registro Público Cinematográfico, en el cual se inscribían 

los actos relativos a la industria cinematográfica; pasando la competencia que la 

Ley Federal de Derechos de Autor le atribuía a la Secretaría de Educación Pública, 

respecto de los actos relativos a los asuntos cinematográficos, a la Dirección 

General de Cinematografía, a través de dicho Registro. 

Entre otros actos se van a inscribir los argumentos y producciones 

cinematográficas nacionales, los contratos de distribución y exhibición, etc. 
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También se creó el Conse¡o Nacional de Arte Cinematográfico como órgano 

de consulta de la Secretaría de Gobernación. El antecedente de este Consejo fue 

la Comisión Nacional de Cinematografía, creada en 194 7. El Consejo fue creado 

para fomentar el desarrollo económico y el perfeccionamiento moral y artístico del 

cine. En realidad este Conse¡o nunca ha tenido existencia. 

El artículo 12 le otorgó amplias facultades al Consejo respecto de las 

cuestiones cinematográficas nacionales que coadyuvaran al perfeccionamiento 

moral y artístico del cine y su desarrollo económico, elaborando proyectos y 

programas que tendlan al incremento del cine nacional; buscando la ampliación de 

las mercados del país y del extranjero para las cintas mexicanas, así como 

gestionar que la Secretarla de Relaciones Exteriores buscara tener el trato de nación 

más favorecida para México; resolvía las inconformidades presentadas por los 

productor~s o distribuidores de películas por habérselas negado la autorización de 

exhibición. 

En uno de sus artículos transitorios le quitó a la Dirección General de 

Derechos de Autor de la Secretarla de Educación Pública, la facultad que le 

concedía la Ley Federal de Derechos de Autor. respecto de los actos relativos a 

asuntos cinematográficos. 

6. Reglamento de la ley de la Industria Cinematográfica 

El Reglamento de la ley de la Industria Cinematográfica fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 1951, derogando al anterior 

Reglamento de Supervisión Cinematográfica de 1941. 
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Este Reglamento surgió como una necesidad apremiante para la materia 

cinematográfica. En este Reglamento se detallaron ciertos ternas de Importancia, 

como el del Registro Público Cinematográfico, el del Fomento de la Producción, el 

de la Ayuda a la Industria Cinematográfica Nacional, el de la Supervisión 

Cinematográfica, el del Tiempo destinado a la exhibición de películas nacionales. 

Sin embargo, o pesar de los buenos propósitos de este dispositivo legal, 

varias disposiciones resultaron Inaplicables en la práctica, como por ejemplo lo 

referente al Consejo .Nacional de Arte Cinematográfico, pensado como órgano de 

consulta de la Secretarla de Gobernación, que en realidad no existió, a este 

Consejo se le daba Injerencia en la selección de películas que Iban a ser escogidas 

para que se les otorgara apoyo económico y en la ayuda otorgada a la industria 

cinematográfica nacional; otro fue el caso del Instituto Cinematográfico de México, 

que tuvo existencia hasta el sexenio del Presidente Migue! de la Madrid. Fue un 

derecho carente de positlvidad debido a su falta de aplicación. 

Otra cuestión importante que hay que subrayar es la Incongruencia jurldica 

consistente en que este reglamento reguló las disposiciones de la Ley de la 

Industria Cinematográfica, pero ésta sufrió posteriormente a la emisión del 

Reglamento algunas reformas y el Reglamento no fue reformado para que fuera 

concordante con la Ley. Como ejemplo de ello el Reglamento cita artlculo y 

fracciones de la Ley que fueron abrogados o que fueron reformados, como es el 

caso de los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento que se refieren a las fracciones 

I, 11 y V del artículo 3° de la Ley, mismos que fueron derogados con la reforma de 

1952. 

Es importante destacar los artículos 49 y 50, que a la letra decían: 

•Artículo 49.· Queda prohibido a toda persona o compañía que se 
dedique a la exhibición de películas, tener Intereses económicos en 
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cualesquiera compañia productora o distribuidora establecida en el 
país, debiendo, quienes se encuentran en esas condiciones, optar por 
una u otra actividad dentro del término de 60 días contados a partir 
de la fecha en que entre en vigor este Reglamento". 

•Artículo 50.· Queda igualmente prohibido a todo distribuidor o 
productor de películas tener intereses económicos en la rama de la 
exhibición, debiendo también, quienes se encuentren en esas condi
ciones, optar por una u otra actividad dentro de los 60 días siguientes 
a aquel en que entre en vigor este Reglamento". 

Estos artículos se encontraban acordes con el artículo 2B constitucional, en 

la parte relativa a la prohibición de monopolios en el país. Esta medida se Ideó para 

controlar al monopolio Jenkins, pero en la práctica no tuvo resultado pues siguieron 

existiendo productores, distribuidores y exhibidores simultáneos. 

Por _lo que se refiere al capítulo de Supervisión Cinematográfica, reglamentó 

de manera detallada los pasos a seguir para obtener la autorización para exhibir las 

· películas y para exportarlas. Dicha autorización debía ser solicitada por ros 

productores y distribuidores a la Dirección General de Cinematografía cuando 

menos ocho días antes de la fecha fijada para su exhibición, la Direccclón debía 

resolver en tres días si concedía o negaba la autorización; esta autorización tenía 

una duración de 42 meses, y al término de éstos, los Interesados debían de llevar 

a cabo nuevamente la solicitud a la Dirección. 

Se le dieron facultades administrativas al Consejo Nacional de Arte 

Cinematográfico, más allá de sus funciones como órgano de consulta, pues se le 

facultó· para aprobar o revocar las órdenes de la Dirección General de Cinematogra

fía que negaran la solicitud de supervisión de las películas de los solicitantes que 

hayan infringido la Ley y el Reglamento de la Industria Cinematográfica, y que no 

hayan cumplido con las sanciones que les fueron Impuestas. 
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En lo tocante al articulo 69, so transcribe a continuación: 

"Artículo 69.-La autorización para exhibir públicamente películas cine
matográficas en la República, ya sean producidas en el país o en el 
extranjero, se otorgará siempre que el espíritu y contenido de las 
películas en figuras y palabras no infrinjan los límites que para la 
manifestación de las ideas y la libertad de escribir y publicar escritos 
sobre cualquier materia, establecen los artlculos 6° y 7° de la 
Constitución Política de la República. 

Se considerará que exlte infracción a los artículos 6° y 7° de la 
Constitución, y la autorización será denegada en los siguientes casos: 

l. Cuando se ataque o falte al respeto a la vida privada. 

11. Cuando se ataque a la moral. 

111. Cuando se provoque algún delito o haga la apología de 
algún vicio. 

IV. Cuando se ataque al orden o a la paz públicos". 
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Regulaba la censura, volviendo a mencionar los artículos 6° y 7° consti

tucionales. Los siguientes artículos definían lo que debía entenderse por ataques 

a la vida privada, a la moral, provocación o apologla de delitos o vicios y ataque al 

orden y a la paz públicos. Si bien es cierto que fue un buen intento el de definir los 

anteriores conceptos, también lo es que en los mismos se utllizaron palabras a las 

cuales se les puede dar una interpretación muy elástica, tales como "pudor", 

"buenas costumbres", "decencia" e "injuria", pues puede haber casos en que por 

las diferencias de educación, preparación, cultura y sensibilidad existentes entre 

diversas personas, haya interpretaciones falsas, erróneas o viciadas. Además de 

que estos conceptos con el paso del tiempo van cambiando según la manera de 

pensar de la sociedad en un momento histórico determinado. 
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En este capítulo también se le otorgaba al Consejo Nacional de Arte 

Cinematográfico la facultad de conocer y resolver la inconformidad presentada por 

los Interesados a los que se les negara la autorización para exhibir públicamente 

películas. 

Cabe mencionar la autorización provisional otorgada a los argumentos y 

adaptaciones, misma que era confirmada si la película se ajustaba al argumento o 

adaptación revisados. 

También aquí se contempló el caso de que la Dirección General de Cinema

tografía creyera conveniente que se cortara o se modificara la cinta, como requisito 

para conceder la autorización, Informando esta situación al interesado para que lo 

nevara a cabo. 

Respecto de los films extranjeros, además de ros requisitos anteriores, tenían 

que cumplir otros, a saber, que no fueran ofensivos o denigrantes para el país, 

pudiendo la Dirección de Cinematografía negar la autorización por razones de 

interés público o de reciprocidad. 

Ahora bien, respecto al Capítulo Undécimo de "Tiempo destinado a exhibi

ción de películas nacionales", es Importante mencionar que en principio establecía 

la libertad de contratar y exhibir películas nacionales o extranjeras, para las salas 

de exhibición. 

Sin embargo, en los subsecuentes articules se Imponía la obligación a los 

exhibidores de exhibir películas nacionales en el número de días que estableciera 

la Dirección de Cinematografía, en los siguientes casos: 
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a} SI en los últimos seis meses le hablan dedicado menos del 50% 

del tiempo de pantalla a los films nacionales. 

bl Si habla un número considerable de películas mexicanas que no 

tenían mercado interior en la República. 

c) Si una o varias empresas extranjeras, directa o indirectamente, 

adquirlan un salón de exhibición, una cadena de salas de 

exhibición o tenían el control de más del 50% de las fechas de 

alguna sala de exhibición. 

Otro artículo establecía que el número de días de exhibición anuales de films 

mexicanos no podría Sllr inferior al 50% del tiempo total de exhibición. Esta 

determinación se aplicaba a una o varias salas de exhibición, para ello se tomaba 

en cuenta el número de salas existentes, su categoría y la totalidad que había en 

la República. Para esta determinación se tornaban en cuenta las necesidades de la 

industria cinematográfica nacional. 

Para llevar a cabo estas finalidades, la Dirección de Cinematografía podía 

realizar apercibimientos, clausuras temporales o definitivas, o retirar, en caso de 

Incumplimiento de los productores o distribuidores, la autorización del material ya 

autorizado y rechazar las solicitudes de autorizaciones para exportación. 

Encontrándose en este capítulo la reglamentación al artículo 2°, fracción XII, 

de la Ley da la Industria Cinematográfica, referente al "tiempo de pantalla", que 

como ya se dijo, va en contra del artículo 28 constitucional. 
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7. Reformas a la Ley de la Industria Cinematográfica 

Desde la promulgación de la ley, en 1949, al año de 1952 no se solucionó 

la problemática que tenía la industria cinematográfica, al contrario, hubo problemas 

que se fueron agravando, incluso hubo violaciones a los artículos 49 y 50 del 

reglamento, que prácticamente prohibían los monopolios en la producción, 

distribución y exhibición de material cinematográfico, pues hubo asociaciones entre 

productores y exhibidores debido a cuestiones de financiamiento y del rendimiento 

para la explotación do cintas mexicanas en el país y en el extranjero. 

Como consecuencia de esta situación, se llegó a la conclusión de que ora 

necesario llevar a cabo reformas a la ley cinematográfica. Para ello se formuló la 

Comisión do Fomento Cinematográfico, quien escuchó la opinión de la Asociación 

dQ Produ~otres y Distribuidores de Películas Mexicanas, de las empresas 

propietarias de estudios cinematográficos, del Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Cinematográfica y de la Asociación Nacional de Empresarios de Cine; 

dichos organismos, salvo el último, manifestaron su conformidad con el texto de 

la iniciativa de decreto que reformó y adicionó diversos artículos de la ley de la 

Industria Cinematográfica. 

Estas reformas se aprobaron el 15 de octubre de 1952 y salieron publicadas 

en el Diario Oficial el 27 de noviembre del mismo año. 

El objetivo primordial de estas reformas fue el de Incorporar a la ley la noción 

de "lnnmls público•, para que de esta manera el Estado tuviera mayores ventajas 

a efecto de Intervenir en la regulación de la industria cinematográfica vigilando la 

aplicación de las disposiciones legales, la protección de intereses económicos y 

gremiales, estableciendo bases de reciprocidad Internacional v un eficaz sistema de 

sanciones que no hicieran nugatoria la ley. Con este objetivo se puede llegar a la 
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conclusión de que lo que se perseguía era contar con una ley eminentemente 

proteccionista para contrarrestar la desigualdad que existía entre productores y 

exhibidores dentro de la República, y las leyes proteccionistas de otros países. Con 

estas reformas se trató de asegurar el porvenir de la Industria cinematográfica 

nacional. Esto es así en virtud de que dicha Industria es muy importante desde el 

punto de vista económico (por los Ingresos que obtiene a nivel nacional e interna

cional), cultural y social, pues ha dado a conocer a México en el exterior. 

Los artículos que fueron reformados se explicarán a continuación. 

El artículo 1° sufrió una reforma muy importante, pues en él se declaró a la 

industria cinematográfica como de interés público. El artículo 1 º de la ley de 1949 

decía: 

•Artículo 1° .- Compete a la Secretaría de Gobernación el estudio y 
resolución de los problemas relativos a la clnematografla, velando por 
su elevación moral y artística y su desarrollo económico." 

V el artículo 1° ya reformado decía: 

"Artfcufo 1°.- la industria cinematográfica es de interés público y las 
disposiciones de esta fey y las de sus regfamentos se considerarán de 
orden púbfico para todos los efectos fegales, corresponde al Gobierno 
Federa{, por conducto de fa Secretaría de Gobernación, el estudio y 
resofuclón de todos los probfemas refativos a la propia Industria, a 
efecto de fograr su elevación moral, artlstica y económica. 

La Industria cinematográfica comprende: la producción, fa distribución 
y la exhibición de pellculas nacionales o extranjeras de largo y corto 
metraje". 
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Con esta reforma se consideró a la ley. y a sus reglamentos, disposiciones 

de orden público para todos los efectos legales. Asimismo define lo que debe 

entenderse por Industria cinematográfica, que comprende la producción, 

distribución y exhibición de películas nacionales y extranjeras de corto y largo 

metraje. Preserva la facultad de la Secretarla de Gobernación respecto del estudio 

y resolución de los problemas relativos a la cinematografía. 

Fue conveniente atribuir el carácter de orden público a la normatlvldad en 

materia cinematográfica debido a su Importancia económica, a su Influencia en el 

desarrollo de la vida nacional y por ser un medio de difusión cultural. 

El ser declarada de Interés público la industria cinematográfica, quiere decir 

que los Intereses privados deben de subordinarse al interés colectivo, al bien 

público. 

Respecto a la parte de este articulo que decía que el Gobierno Federal iba a 

estudiar y resolver todos los problemas relativos a la propia industria, se observa 

claramente el intervencionismo estatal, la Injerencia del Gobierno en esta Industria 

que es eminentemente privada, abriéndose la puerta, de esta manera, al protecclo· 

nismo estatal y al establecimiento de la censura previa. 

El artículo 2°, fracción IX, con estas reformas sufrió una adición, con un 

segundo párrafo: 

~IX.·[ ... ] 

Las estaciones televisaras sólo podrán pasar pellcu/as 
como aptas para todo el públfco; [. .• ]". 
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Con este párrafo las estaciones televlsoras sólo podían transmitir películas 

autorizadas como aptas para todo el público, que no atacaran a la moral, los 

derechos de terceros, provocaran algún delito o perturbaran el orden público, tal 

como lo preceptúa el artículo 6° constitucional. 

En cuanto a la fracción X, del mismo artículo, con la reforma quedó como. 

sigue: 

"X.- Conceder las autorizaciones correspondientes para la 
importación de películas extranjeras y para la exporta
ción de las nacionales, oyendo, si se considera necesa
rio, la opinión de las Secretarías de Economía y Relacio
nes Exteriores; pero aplicando en todo caso el criterio de 
reciprocidad con los países productores de películas. 

No se autorizará la exportación de pellculas nacionales 
cuya exhibición en el extranjero se considere Inconve
niente por el tema y desarrollo de las mismas, aun 
cuando hayan sido autorizadas para exhibirse en territo
rio nacional; {. .. /". 

Se agregó la autorización para la exportación de películas ~acionales, misma 

que no se concedía si se consideraba inconveniente por su tema, su exhibición en 

el extranjero, aun cuando contaran con la autorización para exhibirse en el territorio 

nacional. esta disposición se estableció para cuidar el prestigio nacional de México 

en el extranjero, evitando que se denigrara su imagen en el exterior. 

La fracción XII, del citado artículo 2°, tuvo una reforma a la cual hay que 

hacer hincapié: 

"Determinar el número de días que cada año deberán dedicar los 
salones cinematográficos establecidos en el país para la exhibición de 
películas mexicanas de largo y corto metraje. En ningún caso el 
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tiempo de exhibición de películas nacionales será inferior al cincuenta 
por ciento del tiempo total de pantalla, en cada sala cinematográfica. 

Para los efectos de esta ley, se considerará película nacional toda 
producción de largo o corto metraje, realizada en territorio nacional, 
en idioma español, por mexicanos o por sociedades mexicanas 
constituidas conforme a las leyes civiles y mercantiles en vigor". 
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Esta reforma es eminentemente proteccionista de la industria cinemato

gráfica nacional. Al efecto, se establecieron las condiciones para que una película 

sea considerada como nacional. 

Al respecto, de esta reforma es importante detenerse en un punto de 

importancia; la parte que se le agregó al párrafo primero de este artículo, ya estaba 

contemplado en el artículo 85 del Reglamento de la Ley, y como se discutió sobre 

su legalidad, ahora con estas reformas la intención fue la de darle legalidad a dicho 

Reglamento, es decir, la Ley en este caso se subordinó a lo establecido en el 

Reglamento, rompiendo totalmente con la jerarquía de normas que existe en 

nuestro sistema jurídico, pues es función del Reglamento desarrollar los preceptos 

de una Ley, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en la esfera administra

tiva, es decir, detalla las normas de una Ley para facilitar su aplicación, sin 

modificar la misma, sin exceder el alcance de sus mandatos o contrariar o alterar 

sus disposiciones, porque jerárquicamente la Ley se encuentra en un estadio 

superior respecto del Reglamento, siendo la medida y justificación del mismo. 

Como ha sostenido el maestro Alfonso Nava Negrete, el Reglamento está 

subordinado a la ley, desarrolla el contenido de una Ley para su cumplimiento, con 

el propósito de facilitar su ejecución, son textos necesarios que particularizan el 

sentido de una ley. Lo Importante del Reglamento es que logre esclarecer la ley. 

En este caso, se invirtió el orden, pues primero se estableció en el 

Reglamento que el tiempo de pantalla anual que las salas cinematográficas debían 
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dedicar a los films nacionales no podía ser inferior al 50% del tiempo total de 

exhibición y posteriormente, con esta reforma, se contempló en la Ley; es decir, 

la Ley detalló al Reglamento, subordinándose a él, siendo anticonstitucional esta 

reforma, pues es el Reglamento el que se debe subordinar a la Ley, y no ésta al 

Reglamento, pues de esta manera se contraria el artículo 89, fracción 1 constitucio

nal, que a la letra dice: 

"Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las 
siguientes: 

l. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de 
la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia;[ ... )". 

En esta fracción so encuentra la facultad reglamentarla del Presidente de la 

República, y claramente se establece que tiene la atribución de "proveer en la 

esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes", y la manera de llevarlo 

a cabo es expidiendo reglamentos a esas leyes, o sea, primero se expide la ley, y 

después el reglamento que la detalle, y no primero el reglan1ento y después la ley. 

Es por eso que el artículo 2o., fracción XII, reformado es anticonstitucional, porque 

violenta el espíritu de la Constitución, establecido en el artículo 89, fracción 1 de 

la misma. 

Otro punto Importante de destacar es que esta fracción, en lo que se refiere 

al tiempo de exhibición fue recurrida en amparo promovido por los exhlbldores 

nacionales. A continuación, se transcribe la resolución en el juicio de amparo, 

promovido por Ultracinemas de México, S.A. y coagravlados en contra de algunas 

reformas a la Ley de la Industria Cinematográfica: 
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"PROEMIO 

VISTOS los presentes autos del juicio de amparo número 
1327/52, promovido por ULTRACINEMAS DE MEXICO, S.A. y 
coagrs., contra actos del H. Congreso de la Unión, C. Presidente de 
la República, Secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Pllbllco, 
Educación Pública, Relaciones Exteriores, Economía y Comünicaclones 
y Obras Públicas, por violación de los artículos 4o.. So., 60., 7o., 
14, 16, 21, 22, 27 y 28 constitucionales; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Por escrito presentado el doce de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y dos, el señor Manual Esplnoza Iglesias, como 
apoderado da UL TRACINEMAS DE MEXICO, S.A., que opera los 
Cines Mitla de Oaxaca, Variedades de Guadalajara, Principal de 
Durango, Nazas, Modelo y Clnelandia de Torreón y Palacio de Gómez 
Palacio; de CIA. OPERADORA DE TEATROS, S.A., que opera los 
Cines Magerit, Palacio, Rialto, Goya, Grana!, Insurgentes, Janltzio y 
Roma de esta Capital; de CINES CASTRO. S.A. que opera los Cines 
Real Cinema, Nacional, Balmorl, Cosmos y Royal de esta Ciudad; LIC. 
ADOLFO LAGOS, apoderado de Cines Atlas, S.A., que opera los 
Cines Roble, Orfeón, Máximo, Isabel, Maya, Rívoli, Mitla y Soto de 
esta Ciudad; CINES DE SAN LUIS, S.A., que opera los Cines Avenida, 
Othón, e Hidalgo de San Luis Potosí; MARIA BENITA GIL, como 
apoderada de CIA. OPERADORA DE TEATROS DE NUEVO LEON, 
S.A., que opera los Cines Reforma, Encanto, Bernardo Reyes, 
Rodríguez, Araceli, Maravillas y Lírico de Monterrey, N.L.; la misma 
MARIA BENITA GIL por su propio derecho como apoderada de los 
Cines Variedades de Puebla y Victoria de Aplzaco, Tlax.; GABINO 
GARCIA PUJDL, por su propio derecho, como empresario del Cine 
Variedades de Huamantla, Tlax.; FIDEL BARRAGAN MARTINEZ, como 
empresario del Cine Variedades de Teclhuatlán, Pue.; LIC. GABINO 
FRAGA, Jr., como apoderado de CINES AGUILAR, S.A. que opera los 
Cines Orfeón, Lux y Edén de Guadalajara, Jal. y de CINES MORELOS, 
S.A. que opera los Cines Alameda de Cuernavaca. Mor.; LUIS 
CASTRO, como apoderado de TEATRO REX, S.A., que opera el 
Teatro Rex en México, D.F.; GUILLERMO ESPINOZA IGLESIAS, como 
apoderado de CINES MEXICANOS, S.A., que opera las (SIC) Cines 
Alcalá de Oaxaca y Avenida de Guadalajara, Jal.; de CINES LAFRA
GUA, S.A., que opera los Cines Volcán y Lafragua de Atlixco, Pue., 
y Coliseo de Puebla; ERNESTO ESPINOSA IGLESIAS, como apoderado 
de ESPECTACULOS DE TOLUCA, S.A .. que opera los Cines Rex y 
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Coliseo de Toluca y de CINES DE PUEBLA, S.A., que opera el Cine 
Reforma de Guadalajara; LUIS ESPINOSA IGLESIAS, por su propio 
derecho como empresario del Cine Constantino de Puebla; y finalmen
te MANUEL ESPINOSA IGLESIAS, por su propio derecho como 
empresario de Jos Cines Roxy y Park de Guadalajara, Jal., López de 
Cd. Lerdo, Dgo., Unión de Gómez Palacio, Dgo.,Princesa, Martínez y 
Royal de Coahuila, Victoria e Imperio de Torreón, comprobando las 
personalidades indicadas con los testimonios que se acompañan, 
designan como representante común al Sr. Lic. Don Gabino Fraga, 
ocurriera ante este Juzgado, solicitando amparo contra actos de las 
autoridades antes mencionadas. consistentes en:" ... 1.- El Decreto de 
15 de Octubre de 1952, que reforma y adiciona la Ley de la Industria 
Cinematográfica de veinte de Diciembre de mil novecientos cuarenta 
y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación del Jueves 
veintisiete de Noviembre de este mismo año, en cuanto a las 
siguientes disposiciones legales contenidas en el citado Decreto: a).· 
La del Artículo lo. que establece que: "corresponde al Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría di? Gobernación, el estudio y 
resolución de todos los problemas relativos a la Industria (Cinema
tográfica) a efecto de lograr su elevación moral, artística y económi
ca".- bJ.- El Artículo 20. Fracción XII que faculta a la Secretaría de 
Gobernación para "determinar el número de días que cada año 
deberán dedicar los salones cinematográficos establecidos en el país 
para Je exhibición de películas mexicanas, de largo y corto metraje. En 
ningún caso el tiempo de exhibición de películas nacionales será 
inferior al cincuenta por ciento del tiempo total de pantalla, en cada 
Sala cinematográfica".- c).- El Artículo 12 ( ... 20 .... J Fracción XV, que 
establece también como facultad de Ja Secretarla de Gobernación Ja 
de autorizar la construcción y funcionamiento de nuevos estudios para 
la producción de películas o de nuevos foros en los estudios ya 
existentes de acuerdo con las necesidades de la Industria".- dJ.- El 
Artículo 2o. Fracción XVI que faculta a la Secretaría de Gobernación 
para "Regular el proceso de la distribución de películas nacionales e 
Intervenir en el mismo, con el fin de fomentar la producción, de lograr 
la adecuada, oportuna y equitativa exhibición de las propias películas 
y en general de proteger los intereses del público".- e).- El artículo 2o. 
Fracción XVII que faculta a la Secretaría de Gobernación para 
"sancionar a los infractores de esta Ley y de sus Reglamentos•.- f).
EI artículo 2o. Fracción XVIII que otorga a la referida Secretaría las 
demás atribuciones que a su juicio, previa consulta con el Consejo 
Nacional de Arte Cinematográfico, contribuyan a llenar los fines de la 
presente Ley".- g).- El Artículo 12, que establece como facultad del 
Consejo Nacional de Arte Cinematográfico, Ja de fijar las bases que 
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deberán servir para la contratación de películas nacionales entre 
productores, distribuidores o exhibidores.- h).- El Artículo 13, que 
establece las sanciones de multa hasta de cincuenta mil pesos 
permutable por arresto hasta por quince días en caso de que no se 
pague la multa, y la clausura temporal o definitiva de los salones 
cinematográficos, estudios de producción de películas y estableci
mientos comerciales de cualquier índole, con el objeto de hacer 
cumplir los acuedos que se dicten de conformidad con la Ley y sus 
Reglametnos (SIC).- 1).- El Artículo Unico Transitorio que determina 
que el Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Por auto de fecha quince de Diciembre del mismo 
año, se dló entrada a Ja demanda, se mandó pedir Informe justificado 
a las responsables y se señaló fecha paa la celebración de la audiencia 
de derecho.- Las autoridades responsables Informaron, a excepción 
del H. Congreso de la Unión, c. Presidente de la Repilbllca y Secre
tario de Gobernación. 

TERCERO.- En la audiencia que se efectuó el día de hoy, con 
la comparecencia personal del representante común de los quejosos, 
Lic. Gabino Fraga, la Secretarla dió lectura a la constancia de autos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El acto reclamado que se hace consistir en el 
Decreto de 15 de Octubre de 1952 que reforma y adiciona la Ley de 
la Industria Cinematográfica de 20 de Diciembre de 1949, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 27 de Noviembre del año 
próximo pasado, es cierto, tanto porque, formando parte del Derecho 
Positivo Mexicano, su existencia no está sujeta a prueba conforme a 
lo previsto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles supletorio de la Ley de Amparo, y además, en virtud de que el 
Congreso de la Unión a quien se atribuye la expedición de tal Decreto, 
no rindió Informe justificado, operando la presunción legal establecida 
en el a'rtículo 149 de dicho Ordenamiento, y atendiendo por otra 
parte, a que los CC. Secretorio de Hacienda, Educación Pública, 
Relaciones Exteriores, Economía y Comunicaciones y Obras Públicas, 
confiesan en sus respectivos Informes el acto que se les Imputa en 
relación con dicho Decreto, cual es su refrendo. Por lo que concierne 
a los actos que se hacen consistir en la ejecución y demás conse
cuencias legales del Decreto mencionado, mismos que se atribuyen 
al c. Presidente de la República, y al Secretario de Gobernación, tales 
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actos deben estimarse ciertos presuntivamente conforme al artículo 
149 invocado, ya que el oficio de 19 de Diciembre de 1952 en el que 
se trató de rendir a nombre de dichos Funcionarios tal informe, está 
suscrito por el Director General de Gobierno, encargado del Diario 
Oficial de la Secretaría de Gobernación, sin que esta última autoridad 
pueda informar justificadamente en un juicio de garantías con la 
representación que se arroga en los términos del artículo 19 de la Ley 
de Amparo. 

SEGUNDO.- El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
solicita el sobreseimiento de este juicio fundandose en que el Decreto 
reclamado no es una ley auto-aplicativa y que, como en el presente 
caso no se reclama ningún acto concreto de ejecución, el solo 
refrendo que otorgó dicho Funcionario no afecta los intereses jurídicos 
de los quejosos. Como se ve, al plantear dicha causa de Improceden
cia, el C. Secretario de Estado mencionado en realidad considera que 
el Decreto reclamado no es auto-aplicativo, por lo que debe examinar
se por el suscrito dicha cuestión previamente al análisis de los 
conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías. Ahora 
bien, como en el mencionado Decreto se impugna a través de distln· 
tas disposiciones que se mencionan en dicha demanda, es pertinente 
determinar, en relación con cada una de ellas, si es o no auto
aplicativo. 

a).- El artículo 1o. del propio Decreto establece que corres
ponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Goberna· 
clón, el estudio y resolución de todos los problemas relativos a la 
Industria Cinematográfica, que comprende la producción, distribución 
y exhibición de películas nacionales y extranjeras de largo y corto 
metraje, a efecto de lograr la elevación moral, artística y económica. 
La facultad resolutiva con que se inviste· a la Secretaría de Goberna· 
ción, viene a eliminar la capacidad de las quejosas para solucionar por 
ellas mismas todos los problemas que se susciten con motivo de la 
exhibición, en cuya virtud, dicha eliminación las afecto [sic) en lo que 
atañe a todos los actos jurídicos que pudieran realizar entre sí y con 
las empresas productoras y distribuidoras de películas nacionales y 
extranjeras de largo y corto metraje. En otras palabras, el artículo 1 o. 
del Decreto combatido prohibe a las quejosas en su carácter de 
exhibidoras de películas el tratamiento y resolución de todos los 
problemas relativos a la propia actividad, por lo que en opinión del 
suscrito sería aplicable la tesis jurisprudencia! número 9 visible en el 
apéndice al Torno XCVII del Semanario Judical de la Federación, para 
considerar que el tal precepto tuviera el carácter de norma auto-apli-
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cativa, al consignar la mencionada prohibición lo cual puede ser el 
punto de partida para que se consumen, posteriormente, otras 
violaciones de garantías, en la hipótesis a que se refiere la tesis 
aludida. Sin embargo, para que una Ley pueda ser impugnada en 
cuanto tal en un juicio de amparo se requiere que por su sola 
expedición cause perjuicios al quejoso no necesitando un acto 
posterior de autoridad para quo tales perjuicios se originen, según se 
desprende de la interpretación a contrario-sensu de la fracción VI del 
artículo 73 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para que el artículo 1 o. 
del Decreto reclamado pueda causar perjuicios a los quejosos, se 
requieren dos hechos distintos del propio precepto y sin los cuales 
esto sería inocuo. En efecto, para que el ejercicio de las facultades de 
estudio y resolutivas con que dicha disposición legal inviste a la 
Secretaría de Gobernación perjudique a las quejosas, es menester por 
modo Indispensable que se presente un problema relativo a la 
actividad de exhibición de películas nacionales o extranjeras de largo 
o corto metraje, y que ese problema se solucione contrariamente a los 
Intereses de los exhibidores, ya que, sin existir dicha contrariedad u 
oposición, la decisión que respecto de alguna cuestión adopte dicha 
Secretaría no sería lesiva a tales intereses. Sobre este particular, la 
misma H. Suprema Corte en las ejecutorias que aparecen publicadas 
en los Informes correspondientes a los años de 1946 y 1948, 
segunda Sala, página 56-60 y 44-45, respectivamente, ha establecido 
que: " ... Para que sea forzoso interponer amparo contra una Ley, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que dos condiciones 
que, desde ía iniciación de la vigencia, el particular se encuentre en 
la situación prevista en la norma, y que no se exija, para que aquel 
esté obligado a hacer o dejar de hacer. ningún ulterior acto de 
autoridad. Solo llenándose estos requisitos se trata de Leyes que, por 
su sola promulgación, tienen el carácter de inmediatamente obligato
rias y a las cuales debe aplicarse el artículo velntldos, fracción 1 de la 
Ley de Amparo".- Por tanto, si en el presente caso, para que el 
artículo 1 o. del Decreto combatido realmente lesione a las quejosas, 
se requiren dos hechos distintos del propio precepto, como son la 
existencia de un problema que afecta a la exhibición de películas y la 
solución de este problema contrariamente a los intereses de los 
exhlbldores, es evidente que, en ausencia de tales hechos, la 
disposición mencionada no puede estimarse originadora de perjuicios 
por su sola expedición en detrimento de las quejosas. En esa virtud, 
y con apoyo en lo previsto por la fracción VI del artículo 73 de la Ley 
de Amparo, el presente juicio de garantías debe sobreseerse en 
relación con el artículo 1o. del Decreto que se combate. 
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b).- Otros de los preceptos a través del que se impugna dicho 
Decreto es el contenido en su artículo 2o .• fracción XII, que expone 
que la Secretaría de Gobernación podrá determinar el número de días 
que cada año deberán dedicar los salones cinematográficos estableci
dos en el país para la exhibición de películas mexicanas de largo y 
corto metraje. En ningún caso el tiempo de exhibición de películas 
nacionales será inferior al 50% del tiempo total de pantalla en cada 
sala cinematográfica".- Esta disposición impone a los exhibidores la 
obligación de exhibir películas nacionales en número que no sea 
Inferior al 50% del tiempo total de pantalla en cada sala cinematográ
fica, prohibiéndoles, correlativamente, exhibir cintas que no sean 
nacionales cuando dicho porcentaje no se haya cubierto. Atendiendo 
a dicha obligación y a la prohibición concomitante, el suscrito opina 
que la disposición legal referida sí es de carácter auto-aplicativo, 
porque los exhibidores están obligados a exhibir, en los términos 
indicados, las películas nacionales, sin que para la eficacia de tal 
obligación se requiera un acto ulterior de autoridad, satisfaciéndose 
por ende, los extremos que se implican en el criterio sustentado por 
la superioridad de las ejecutorias apuntadas. En consecuencia, 
respecto del artículo 2o. clel Decreto reclamado no debe sobreseerse 
el presente juicio de garantías, ya que dicho precepto por SÍ mismo, 
establece la obligación y la prohibición mencionadas a cargo de las 
quejosas. 

c).- En cuanto a la fracción XV de dicho precepto, el presente 
juicio de garantías sí debe ser sobreseído porque la posición legal 
correspondiente no afecta los intereses jurídicos de las quejosas en su 
carácter de exhibidoras de películas, ya que simplemente faculta a la 
Secretarla de Gobernación para autorizar la construcción y el 
funcionamiento de nuevos estudios para la producción de películas o 
de nuevos foros en los estudios ya existentes, de acuerdo con las 
necesidades de la industria cinematográfica. 

d).- En cuanto a la fracción XVI del citado artículo 2o. del 
Decreto combatido, puede decirse que la disposición que involucra no 
tiene el carácter de autoaplicativa, por las mismas razones que se 
adujeron en el Inciso a) de este Considerando, ya que si bien es 
verdad que conforme a dicha fracción la Secretaría de Gobernación 
tiene facultad para regular el proceso de distribución de películas 
nacionales e intervenir en el mismo con el fin de fomentar la produc
ción, de lograr la adecuada, oportuna y equitativa exhibición de las 
propias películas protegiendo los intereses del público, mientras dicha 
regulación no se traduzca en actos o decisiones concretas que vengan 
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a lesionar los intereses de los exhibidores quejosos, la sola norma que 
prevea [sic] la concebida atribución es inocua para causar a esos 
perjuicio alguno, siendo aplicable respecto de ella la causa de impro
cedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de 
Amparo, debiendo sobreseerse el presente juicio en relación con la 
citada disposición legal combatida. 

el.- En la misma situación de la fracción a que se ha aludido en 
el punto inmediato anterior, se encuentran las disposiciones conteni
das en las fracciones XVII y XVIII del artículo 2o. y los artículos 12 
y 13 del Decreto reclamado, puesto que para que las mismas originen 
perjuicios a las quejosas, se requieren diversos hechos o actoG 
distintos de los preceptos aludidos, es decir, que se infrinja la Ley de 
la Industria Cinematográfica y su Reglamento que se califiquen las 
Infracciones correspondientes, que se sancionen todas las infraccio
nes; que la Secretaría de Gobernación, previa consulta con el Consejo 
Nacional de Arte Cinematrográfico, desempeñe las facultades que 
estime conveniente para obtener la elevación moral, artística y 
económica de la Industria Cinematográfica y que se presente alguna 
cuestión que deba resolver dicho Consejo como árbitro en sentido 
contrario a los intereses de los exhibidores. Mientras dichos actos o 
hechos no se realicen, las disposiciones contenidas en las fracciones 
del artículo 2o. del Decreto combatido a que se acaba de aludir, por 
sí mismo, esto es, por su sola expedición, no lesiona los intereses de 
los exhibidores, por lo que respecto de ellas, el presente juicio de 
amparo debe ser sobreseído en los términos del articulo 73, fracción 
VI y 111 del 74 de la Ley de Amparo. 

TERCERO.- Como se ve del Considerando que antecede, e1 
Decreto reclamado solamente es susceptible de examinarse a través 
de los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías 
por lo que atañe a la fracción XII del Artículo 2o. y sobre el particular, 
las quejosas expresan lo siguiente: • ... Por último, es clara la 
Intención de la Ley, al facultar la fijación del tiempo de pantalla y al 
fijar el mínimo del mismo, de proteger y fomentar la producción de 
películas mexicanas de donde resulta que aquella vulnera la garantía 
del artículo 28 constitucional según la cual en los Estados Unidos 
Mexicanos no habrá prohibiciones a título de protección a la Industria 
siendo indudable que en el caso existe una prohibición que se impar.e 
a los exhibidores para usar su pantalla por el tiempo que están 
obligados a proyectar películas mexicanas•. 
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El anterior concepto de violación debe estimarse fundado y suficiente 
para conceder a las quejosas el amparo de la Justicia Federal. En 
efecto, el artículo 28 constitucional establece en su primer párrafo 
que • ... En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolio ni 
estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones 
a titula de protección a la Industria; ... •,.Como se ve. dicho precepto 
categóricamente oroscribe cualquier prohibición aue se implante para 
proteger a una Industria. oor lo que. a la luz de esta disposición de la 
Lev fundamental. ningún ordenamiento secundario ni ningún acto de 
autoridad oueden pmitirse con tendencia a preservar una industria 
nacional. Jo cual. siendo altamente perjudicial para la economía 
mexicana. ameritaría una atingente reforma al consabido artículo. oero 
mientras este se concibe en los términos que actualmente está 
redactado. el juzgador de amparo tiene la obligación de acatarlo 
ayngue lo considere anacrónico e inclusive lesivo de los inte~ 
económicos de México. puesto que cualquier activjdad gubernativa 
que esté movida por propósitos oatrióticos. ouqnaría con su texto 
yjgente si dichos oropósitos se traducen en proteger a una industria 
mexjcana frente a las extranleras en alguna rama de la producción Es 
oor ello que el artículo 28 constltucjonal reclama urgentemente una 
atingente reforma para extraerlo del ambiente de ~b.!lli!1ifil!!r 
e indlvldualismo en que su texto actual lo mantiene colocado. a fin de 
jncoroorarlo a las exigencias de Ja economía mexicana. eliminando de 
sus términos la orohibición categórica que contiene para expeditar la 
pol[tica gubernativa gue verdaderamente propenda a proteger una 
industria nacional. En el presente caso, la fracción XII del artículo 2o. 
del Decreto reclamado, prohibe a los exhibidores proyectar películas 
extranjeras cuando no esté cubierto en número que corresponda al 
50% del tiempo total de pantalla en cada sala cinematográfica por 
películas nacionales; y como esa prohibición tiende a tutelar a la 
Industria mexicana respectiva, la disposición mencionada es contraria 
al artículo 28 constitucional careciendo, por tanto, de validez jurídica, 
ya que toda Ley o acto que sean opuestos a algún mandamiento de 
la Carta Magna, carecen de eficacia y obligatoriedad. Debe advertirse 
por el syscrito aue la aludida orohibición está inspirada en indudables 
móviles patrióticos. tendientes a proteger una industria mexicana en 
la rama de Ja producción cinematográfica ya que la tendencia a 
procurar la eleyacjón moral. artística y económica de dicha Industria 
es altamente elogiable, pero, como se indicó, anteriormente, no es el 
juzgador de amparo al que incumbe ponderar una Ley desde el punto 
de vista de su conveniencia social o económica, tarea ésta que corres· 
pande al legislador, sino estudiarla en cuanto a su adecuación e inade· 
cuación con la Constitución, que es el ordenamiento que implica la 
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materia tutelada por el juicio de garantías; y como en el presenta caso 
la prohibición a que se refiere el Decreto reclamado en su artículo 2o., 
fracción XII pugna como ya se dijo, con el texto vigente del artículo 
28 constitucional, el suscrito, en cumplimiento de la obligación que 
le Impone su deber funcional, tiene que formular la declaración de 
lnconstitucionalidad citada y otorgar el amparo de la Justicia de la 
Unión a los exhibidoros quejosos contra el referido acto combatido a 
través de la disposición aludida. 

Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 76, 
77, 78, 80, 149, 155 y 193 bis de la Ley de Amparo, es de resol· 
verse y se resuelve: 

PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio de garantías en 
términos del Considerando Segundo, incisos a), c) y e) de esta 
resolución. 

SEGUNDO.- No se sobreseo el presento juicio de garantías en 
los términos del Considerando Segundo, Inciso bl de este fallo. 

TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 
ULTRACINEMAS DE MEXICO, S.A. y Coagraviados que se citan en 
el Resultando Primero de esta sentencia en contra de los actos que 
reclama del H. Congreso de la Unión, C. Presidente de la Repóbllca, 
Secretarios da Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Educación 
Pública, Relaciones Exteriores, Economía y Comunicaciones y Obras 
Públicas, consistentes en el Decreto de 15 de Octubre de 1952 que 
reforma y adiciona la Ley de la Industria Clnematográllca de 20 de 
Diciembre de 1949, en cuanto a su artículo 2o., fracción XII eñ 
términos del Considerando Tercero de esta sentencia. 

CUARTO.- Notiffquese.- Así lo resolvió y firma el C. Licenciado 
Ignacio Burgoa, Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en 
Materia Administrativa.- Doy fé.- Ignacio Burgoa.·R. Coello L.
Rúbricas. 

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos legales 
consiguientes, protestándoles mi atenta consideración. 

México, D.F .. 27 de Marzo de 1953" .'º 

10 Enciclopedia CínematogriJfica Mexicana 1897~1955, op. cit., pp. 811·818. 
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Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo 

y protección de la Justicia Federal a los quejosos respecto del artículo 2o., fracción 

XII, de la Ley de la Industria Cinematográfica, por considerar que el tiempo de 

pantalla fijado para la exhibición de pellculas nacionales resultaba contrario al 

artículo 28 Constitucional en la parte relativa a la prohibición de monopolios, 

estancos, exención de impuestos y prohibición a título de protección a la Industria. 

También se reformó la fracción XIV, que quedó de la siguiente manera: 

"XIV. -Formar la Cine teca Nacional, para cuyo fin los productores o 
empresas productoras entregarlln gratuitamente una copla de las 
pelfculas que produzcan en el país, en los términos que señafe el 
reglamento { ... )". 

En realidad lo que se agregó fue que la entrega gratuita del ejemplar que 

entreguen los productores o empresas productoras se hará en los términos que 

seflale el reglamento. Como ta actividad encomendada a la Clneteca Nacional no 

la llevó a cabo de manera seria, algunos particulares constituyeron la Cinemateca 

de México, A.C. 

Se adicionó la fracción XV, recorriéndose la numeración: 

"XV.- Autorizar fa construcción y el funcionamiento de nuevos 
estudios para la producción de pelfculas, o de nuevos foros en los 
estudios ya existentes, de acuerdo con las necesidades de la 
Industria; f ... r. 

Aquí el Estado tenla la facultad de planlflcar la construcción de estudios y 

foros, de acuerdo con las necesidades de la Industria. Negando autorización para 

la construcción de los mismos para as! evitar crisis para las empresas propietarias 

de los estudios y foros debido a la sobrelnverslón. 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 225 

El problema que se detecta a qui es como no se expidió otro Reglamento a 

esta ley después de las reformas, y continuó en vigor el Reglamento de Supervisión 

Cinematográfica de 1941, hubo discordancias en la reglamentación, siendo una de 

ellas el caso de esta fracción, que no cuenta con una reglamentación que Indique 

cual va a ser el parámetro a seguir por parte del Estado para otorgar la autorización, 

es decir, las condiciones, plazos, requisitos, causas para no otorgarla, etc. 

Otra fracción que se adicionó fue la XVI: 

"XVI. - Regular el proceso de la distribucl6n de pelfculas nacionales o 
intervenir en el mismo, con el fin de fomentar la producción, de 
lograr la adecuada, oportuna y equitativa exhibición de las 
propias pelfculas y, en general, de proteger los Intereses del 
públlco: / ... ]". 

En este apartado el Estado Intervenía en la distribución de las películas 

nacionales a efecto de lograr una equitativa exhibición de las mismas. Esto Iba en 

relación con la fracción XII, por lo que se observa nuevamente el Intervencionismo 

estatal tambll!n en la rama de la distribución, bajo el argumento de que las películas 

nacionales no cubren su costo en el territorio nacional por las condiciones de 

lnfusticla bajo las cuales se exhiben, motivo por el cuel, el resto del costo debían 

cubrirlo con exhibiciones en el extranjero, donde las Industrias cinematográficas se 

encuentran protegidas por el Estado. 

El artículo 3o. también fue reformado y quedó de la siguiente manera: 

•Articulo 3o.- El Presupuesto de Egresos selfalar4 11 111 Secretarfa de 
Gobernacldn, 11dem's de las cantidades neceS11rlas para 
la atencl6n de los servicios normales en el ramo, una 
suma anual especia/mente destinada al fomento de la 
industria clnematogr/Jflca •. 
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Este precepto contemplaba los recursos con los que contaba la Dirección 

General de Cinematografía para su funcionamiento. Se reformó porque se consideró 

oportuno no restringir la cantidad que debía aportarse a esta industria por concepto 

de derechos de importación, exportación y supervisión de películas, sino que en el 

Presupuesto de Egresos anual se incluyó una cantidad fija suficiente para el 

fomento de la industria. 

Otro artículo reformado fue el 12, fracción VI, que decía: 

"Articulo 12.- Son facultades del Consejo Nacional de Arte Cinema
tográfico: 

la V.-f ... J 

VI.- SeNir de 11rbitro en las cuestiones que se susciten sobre 
contratacidn de películas nacionales entre productores, 
distribuidores o exhibidores, fijando las bases que deber<ln 
seNir para el efecto, [ .•• )". 

Con esta fracción cualquier productor, distribuidor o exhibidor podía acudir 

ante el Consejo y utilizarlo como árbitro. Se suprimió el recurso de inconformidad 

con que contaban los productores y distribuidores de cintas a los que se les había 

negado la autorización de exhibición. 

la fracción VII, del mismo artículo se reformó en cuanto a una cuestión de 

redacción, pues se cambió el término "cinematografía" por el de "industria 

cinematográfica": 

"VII.- Las dem<ls que sean compatibles con su calidad de drgano 
consultivo de la Secretarla de Gobernación, en materia de 
industria cinematográfica·. 
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Por último, se reformó el artículo 13: 

"Articulo 13.- Los infractores de la presente ley, de sus reglamentos 
o de las disposiciones que dicte la Secretarla de Gobernación, serán 
sancionadas con multa hasta de$ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 
001100), que se permutará por arresto hasta por quince dfas, en los 
casos en que el infractor na pague la multa. También queda facultada 
la Secretarla de Gobenación para clausurar temporal o definitivamente 
las salones cinematográficos, estaciones te/evfsoras, estudios de 
producción de pellculas, establecimientos comerciales o de cualquier 
otra Indo/e, con el objeta de hacer cumplir fas acuerdas que dicte de 
conformidad con la presente ley y sus reglamentos". 

ZZJ 

Se concedió la atribución a la Secretaría de Gobernación para clausurar 

temporal o definitivamente los salones cinematográficos, estaciones televisaras, 

estudios o establecimientos que no cumplieran con los acuerdos dictados de 

conformidad con la ley y su reglamento. 

Se derogó el recurso de revisión con que contaban los inconformes ante la 

imposición de las sanciones contempladas en este artículo. 

8. Iniciativa de Ley Clnematogrliflca 

El 7 de enero de 1960 se dió a conocer el anteproyecto de ley cinematográ

fica elaborado por los Diputados Galvadón, Rabadán y Castro Leal, mismo que fue 

aprobado por la Cámara de Diputados el 26 del mismo mes y año, y que fue 

congelado por la Cámara de Senadores. 

Este anteproyecto en su artículo 2o. establecía la prohibición de la 

distribución o exhibición de películas que tendieran a rebajar el nivel moral de los 

espectadores, que atacaran la decencia, la paz, el orden público o las buenas 
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costumbres; que promovieran la Imitación de algún delito, la violación de leyes o 

las burlas a la justicia; que atacaran las instituciones sociales del matrimonio, del 

hogar, del respeto a los padres, el concepto de la patria o deformaran la realidad 

histórica; y que violaran las disposiciones del artículo 60. de la Carta Magna. 

Fue atacado de anticonstitucional porque se dijo que atentaba contra la 

cultura y la libertad de expresión pues establecía prohibiciones y limitaciones para 

los campos de la distribución y exhibición de cintas. Además de que tenía 

deficiencias en el sentido de que no se establecía que se debía entender por "nivel 

moral" o "decencia", siendo términos totalmente subjetivos. 

En el artículo 4o. se establecía una protección a los films nacionales al 

prohibir el doblaje al castellano y permitir sólo el empleo de subtltulos, a decir de 

Andulza, ésto se hizo con el objeto de que el público de nivel medio o de extractos 

Inferiores no se dirigiera a cintas extranjeras. 

El artículo 5o. le concedía atribuciones a la Secretaría de Gobernación para 

clasificar a las salas de exhibición en categorías, tomando en cuenta su Importan

cia, comodidad, confort, capacidad, ubicación y calidad de los equipos de 

proyección y sonido, estableciéndose los cines de primer estreno, de extensión de 

estreno, de segunda corrida, de tercera corrida y populares. 

Asimismo, este provecto le daba facultades a la Secretaría de Industria y 

Comercio respecto del. otorgamiento de permisos de importación y exportación de 

cintas, del nombramiento de Interventores en las sociedades de Interés público y 

en las crediticias afectas a la rama de la producción, distribución o exhibición, del 

nombramiento de representantes en el Instituto Nacional Cinematográfico, del 

otorgamiento de autorizaciones para el establecimiento de nuevos estudios y 

laboratorios, para vigilar las prácticas industriales que pudieran llegar a constituir 
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monopolios, para aprobar los convenios de coproducción con empresas extranjeras, 

entre otras. 

Le daba a la Secretarla de Educación Pública el control del Instituto Nacional 

Cinematográfico y le daba facultades para Intervenir en el Tribunal Cinematográfi

co, creado en este proyecto. 

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgaba facultades para 

intervenir en el cobro de los Impuestos, en el otorgamiento de franquicias o 

aportaciones económicas a la industria y en el Banco Nacional Cinematográfico. 

Siendo esta disposición ociosa y repetitiva pues la Ley de Secretarlas de Estado, 

la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos regulan las facultades de la 

Secretarla de Hacienda respecto del manejo de impuestos. Mientras qua la 

legislación bancaria regula lo reforente a las funciones crediticias que tiene la 

misma Secretarla de Hacienda. 

Este proyecto creaba el Tribunal Cinematográfico, quien iba a tener 

competencia para resolver en definitiva las inconformidades promovidas en contra 

de las resoluciones emitidas por la Secretarla de Gobernación que negaran el 

permiso para exhibir, distribuir o explotar petrculas. 

Por otra parte, el proyecto le dedicó un capitulo especial a las medidas 

tendientes a evitar los monopolios con el objeto de garantizar la libre contratación 

e impedir los mismos, como lo son las organizaciones de los exhibldores en 

cadeMs o circuitos que acaparan la contratación de las películas, Impidiendo de 

esta manera que otros obtengan peltculas para su exhibición; las organizaciones de 

productores, distribuidores o exhibidores que tenlan el control, con el consecuente 

desplazamiento de los productores, distribuidores y exhibidores no pertencientes 

a dichas organizaciones. 



111. DERECHO CINEMATOGRAFICO 

También tenía un capítulo sobre convenios de coproducción y de intercambio 

internacional, en el cual se destacaba la reciprocidad como protección a los 

productores nacionales y a los sindicatos de trabajadores de la producción 

cinematográfica. 
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A. Proceso de formación de la ley Federal de Cinematografla 

1. Iniciativa de la Ley Federal de Clnematografla 

Durante el período de sesiones ordinarias la H. Cámara de Senadores recibió 

la Iniciativa de Ley de Cinematografla, enviada por el Presidente de la República, 

apoyándose en el artículo 71, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mediante oficio remitido por la Secretaría de Gobernación, 

Iniciativa que salió publicada en el Diario de los Debates de la H. Cámara de 

Senadores el 19 de noviembre de 1992. 

En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Cinematografía, enviada a 

la Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal, publicada por la Cámara de 

Senadores el 19 de noviembre de 1992, el Ejecutivo Federal argumentó que el 

desarrollo cultural del pals es imprescindible para que exista un progreso tanto 

político, como económico y social; siendo uno de los objetivos de la actual 

administración el consolidar el respeto a la creación cultural y el cuidado del 

patrimonio histórico, sin temor a las Influencias que la cultura mexicana recibe de 

otras culturas, pues las ha sabido incorporar a través del tiempo. 

Sigue diciendo la Exposición de Motivos, que la cinematografía es un arte y 

una Industria, motivo por el cual la regulación para fomentarla tiene que tomar en 

cuenta esta doble función y atender de manera simultánea la Inventiva y 

expresividad culturales, y los factores Industriales que Intervienen en su elabora

ción. Se necesita tener dinamismo Industrial para quo el aspecto artístico sea 

vlable, fecundo y fuene; asimismo, son necesarios los propósitos artlsticos para 

que el cine tenga sentido y alcance, de esta manera, es como las pellculas generan 

una Imagen del país que las produce. 
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Se reconoce la crisis por la que atraviesa la industria cinematográfica 

mexicana desde hace tiempo; quien además. se enfrenta a la competencia de la 

televisión y del video. Pero como no por ésta competencia, propia de la moderni

dad, ha desaparecido la industria cinematográfica, es necesario modificar su marco 

jurfdlco, que es el mismo desde hace varias décadas, para propiciar el desarrollo de 

la producción, distribución. exhibición y comerciallzación de la misma. 

El Presidente de la República dijo que "( ••• ) el marco jurídico apllcable a la 

industria cinematográfica os el mismo desde hace varias décadas, y no propicia ya 

el adecuado desarrollo de las producciones, así como una eficiente distribución y 

exhiblclón".11 

Puntualiza que la presente administración se ha preocupado por llevar a cabo 

la· evaluaéión y modernización del marco jurídico aplicable a las diferentes 

actividades industriales y comerciales, siendo una de éstas, la Industria cinemato

gráfica; con la finalidad de coadyuvar en la superación del rezago que enfrenta, y 

propiciar su modernización, siendo éste el objetivo principal de la presente iniciativa 

de Ley Federal de Cinematografía. 

Este provecto de ley pretende incorporar el cine al moderno espectro visual, 

ampllando las posibilidades de expresión de los ciudadanos, protegiendo la 

actividad de los creadores, y estableciendo enlaces con otros medios. 

~orno se puede apreciar, esta Iniciativa introduce un elemento novedoso 

consistente en la protección de los derechos de autor y derechos de los artistas 

Intérpretes o ejecutantes; protección que antes sólo se contenía en la Ley Federal 

"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Exposicidn de Motivos de la Ley Federal de Cinemato9rafla, pp. 
9·10. 
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de Derechos de Autor. la Iniciativa sólo remite a la Ley Federal de Derechos de 

Autor, a la cual deja el desarrollo de la protección de la propiedad intelectual, no 

regula éstos derechos de manera especffica, pero no por ello deja de ser un buen 

Intento, máxime si so toma en cuenta que la Ley de la Industria Cinematográfica 

de 1949, nunca fue reformada al respecto. Se espera que éste sea un primer paso 

para que en un momento futuro la ley de cinematografía normativice específica

mente los derechos de autor y de los artistas intérpretes o ejecutantes. 

También cuenta este proyecto con la definición del término "película", dentro 

de la cual se comprenderá "cualquier formato o modalidad, incluido el videograma 

o cualquier otro medio que sirva para almacenar imágenes en movimiento y su 

audio". En este concepto lo que el legislador intentó fue abarcar los avances 

tecnológicos que va teniendo toda Industria al paso del tiempo, dentro de la cual 

so encuentra la cinematográfica. De asta manera no escapa ningún desarrollo 

tecnológico a la regulación legal de la Industria cinematográfica. 

Se les asigna atribuciones específicas a las Secretarías de Gobernación y de 

Educación Pública. La primera se encargará de "[ ... ]autorizar la exhibición pública 

y la comercialización de películas; retirar del mercado aquellas películas que se 

exhiban o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen sin contar con 

dichas autorizaciones, así como imponer las sanciones respectivas; igualmente 

continuarla [continuará] siendo la encargada de dirigir y administrar la Cineteca 

Nacional, precisándose en la iniciativa los objetivos de esta última". 72 En el caso 

de esta Secretarla se conserva el requisito de autorización para la comercialización 

y exhibición pública de películas, tanto nacionales como extranjeras. La segunda, 

por su parte, "[ ... ] estaría [estará] encargada del fomento y promoción de la 

producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos de alta calidad 

72 lbid., p. 10. 
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e interés nacional, tanto en México como en el extranjero; del fortalecimiento, por 

medio de las actividades cinematográficas, de la Identidad y cultura nacionales; la 

coordinación de la producción cinematográfica del sector público y en panicular, 

de las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía, organismo encargado 

de operar de manera Integrada las diversas instalaciones relacionadas con la 

actividad cinematográfica de las entidades paraestatales de la administración 

pública federal". 73 

Es Importante destacar que en la Iniciativa, en artículo distinto se enumeran 

las facultades de la Secretarla de Educación Ptlbllca, que la ley abrogada no 

contemplaba, sino que encuadraba, en el artículo que contenía las atribuciones de 

la Secretarla de Gobernación, una cooperación entre ambas entidades gubernamen· 

tales. 

Es de destacarse el mecanismo transitorio de disminución paulatina del 

tiempo de pantalla de películas de producción nacional, contemplado en esta 

Iniciativa. Así como el hecho de que los precios para la exhibición pública de 

películas se fijen libremente, excepto por disposición de la autoridad administrativa 

federal competente; así se fomenta la creación de salas de exhibición y se evita 

cerrar las ya existentes. 

En esta Iniciativa se suprime la existencia del Reg_lstro Público Cinematográfi

co, motivo por el cual, las inscripciones realizadas en él, serán transcritas en el 

Registr.o del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, surtiendo sus 

efectos desde la fecha de inscripción en el primero. 

,, ldem. 
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Resumiendo, el Ejecutivo Federal consideró que la legislación cinematográfica 

ya no contribuía al adecuado desarrollo de la producción, distribución y exhibición 

cinematográfica, por lo que consideró necesario proponer una iniciativa de ley en 

materia cinematográfica, para coadyuvar a la superación de los rezagos que 

enfrenta y para propiciar la modernización de la industria cinematográfica. 

De la Exposición de Motivos se puede inferir que esta iniciativa de ley 

cinematográfica surge como una consecuencia del fomento a la competitividad 

industrial que se ha venido gestando durante esta sexenio, y con motivo de la 

apertura comercial del Tratado de Libre Comercio, lo que trae como consecuencia 

que el gobierno abandone su postura proteccionista hacia las empresas mexicanas, 

dejando abierto el campo a la iniciativa privada, sin intervención estatal en las 

industrias, para así fomentar el desarrollo industrial mexicano. 

2. Diario de Debates do la Cámara de Sanadores 

La iniciativa de la Ley Federal de Cinematografía de 18 de noviembre de 

1992, enviada por el Titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, por 

conducto de la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, se turnó a las 

Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y Tercera Sección de Estudios 

Legislativos, el 19 de noviembre de 1992. 

Como trabajos realizados por estas Comisiones, el 4 de diciembre de 1992, 

celebraron una audiencia de información, la cual contó con la presencia de los 

Integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de 

Diputados, así como representantes y expositores de las diferentes facetas de la 

cinematografía y de diversos servidores públicos relacionados con la aplicación de 

las normas en materia cinematográfica. 
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Estas Comisiones, escuchando previamente a representantes de los diversos 

sectores de la industria cinematográfica, realizaron ciertas modificaciones a la 

Iniciativa de Ley, siendo algunas de ellas las siguientes: 

al Se estimó prudente que en la ley se contemplara el 

principio constitucional que se desprende del artículo 60. 

de la Carta Magna, remarcando la libertad para realizar 

y producir pefículas v la lib_ertad de expresión y creati

vidad artística. Reforma que se intoduio como artículo 

2o, y en la fracción 11, del artículo 60. de la Iniciativa. 

bl El objeto de la ley se amplió para contemplar la comer

cialización de pelfculas, asf corno su rescate y preserva

ción. 

La ley abrogada sólo se refería a la producción, distribución y exhibición de 

películas nacionales o extranjeras; y en este proyecto se abarca también la 

comercialización y el rescate y preservación de las películas cinematográficas. 

c) También se introdujo dentro de la definición de "pelícu

la", que los formatos en los que se almacenen imágenes 

en movimiento y audio, podrán ser "conocidas o por 

conocer•. Esta se hizo con el objeta de abarcar todos los 

desarrollos tecnológicos pasibles y regularlos legalmente, 

para que así, la ley sea un dispositivo moderno y actual, 

aún con el transcurso del tiempo, y no se tenga que 

estar modificando por volverse obsoleta en algunos 

años. 
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di Se propuso establecer una prohibición expresa a la 

mutilación, censura o corte de cualquier producción 

cinematográfica por parte del exhibidor, sin la autoriza· 

ción previa del titular de los derechos. 

Zil 

La finalidad de esta disposición es salvaguardar los derechos de autor, as! 

como de los artistas intérpretes o ejecutantes. 

e) Por ültirno, respecto a la disminución gradual del tiempo 

de exhibición en pantalla de películas nacionales en salas 

cinematográficas, se estableció una reducción inicial del 

30%, que llegará al 10% en un plazo de cinco años, es 

decir, en 1997, disminución que se hará de 5% cada 

año. 

En la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, la disminución propuesta era 

más vertiginosa, pues se pretendla llegar al 10% de exhibición en pantalla de 

películas nacionales en tres años, en 1995. Sin embargo, debido a las pláticas que 

sostuvieron las Comisiones con las personas que tiene injerencia en el quehacer 

cinematográfica, se llegó a la conclusión do que la industria nacional necesitaba de 

mi!s tiempo para poder estar en posibilidades de competir con la industria 

extranjera, por lo que se amplió el plazo de disminución del tiempo de exhibición 

de pantalla en salones cinematográficos de películas nacionales. 

En el Debate también se señaló que la liberación en los precios de la 

exhibición se hizo pensando en función del rendimiento económico, sin perjuicio de 

las atribuciones que al Estado le corresponden para evitar desequilibrios económi

cos. 
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Las Comisiones Unidas puntualizaron que en las disposiciones de este 

instrumento legal se destaca lo siguiente: 

"[ ... J - Mediante un marco normativo de respeto lrrestricto al derecho 
de expresión, se establecen bases jurídicas sólidas para garantizar la 
libertad de creación artística cinematográfica. 

- Se consagra el principio de inviolabilidad a la libertad de producir y 
realizar películas, como objeto fundamental de la ley. 

- Se precisa la función del Estado en la promoción de la industria 
cinematográfica, mediante una normativldad que Incorpora los diver
sos aspectos de la distribución, la comercialización y la exhibición de 
películas, con objeto de impulsar la calidad en la producción de las 
mismas. 

- Se sientan las bases para la modernización de la cinematografía, a 
fin de elevar su calidad, su competividad y su rentabilidad. Para ello, 
los 'precios de exhibición pública deberán ser fijados de acuerdo a 
criterios de rendimiento económico, sin perjuicio de la intervención 
que pueda tener el Estado de acuerdo a sus atribuciones constitucio
nales. 

- Se vinculan sus disposiciones al fortalecimiento de la cultura na
cional. 

- Se abren posibilidades para Incorporar los avances tecnológicos a la 
industria del cine. 

- Se precisan los casos en que podrá utilizarse el doblaje, como un 
medio eminentemente educativo y para fomentar el uso del idioma 
español. 

: Se contempla la protección de los derechos de autor y los derechos 
de artistas intérpretes o ejecutantes. 

- Se fortalecen los instrumentos para prevenir y combatir la censura 
en cualesquiera de sus formas, principalmente aquella que suele darse 
en la exhibición y se precisa la función del Estado en los términos del 
artículo 60. constitucional. 
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• Se otorga una más ~mplia protección a los derechos de los produc
tores, al sentar bases para proteger sus derechos, asf como los demás 
titulares de la obra y combatir la piratería. 

• Se revisan las infracciones y el marco de las sanciones, conside
rándose también medios de revisión que puedan, incluso, revocar 
decisiones sobre actos impugnados. 

• Y se adecúan los tiempos de exhibición de las películas nacionales, 
con disminuciones graduales de uno a cinco años"." 

Posteriormente, el proyecto de iniciativa, con sus modificaciones se turnó 

a la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 1992. 

3. Diario de Debates de la Cámara de Diputados 

La Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara Revisora, envió a la 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía la Minuta que contenía el proyecto 

de Decreto de la Ley Federal de Cinematografía el 18 de diciembre de 1992. 

Esta Comisión llevó a cabo reuniones con los titulares de la Dirección General 

de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y del 

Instituto Mexicano de Cinematografía, dependiente del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes; la organización del Foro de Cinematografía en el estado de 

Durango; reunión de trabajo y recorrido por los Estudios Churubusco Azteca, S.A .. 

y asistencia a algunas reuniones coordinadas por la Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografía para conocer el punto de vista de los representantes 

de los diversos sectores Involucrados en el quehacer cinematográfico, sobre la 
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posibilidad de modificar la ley vigente. Aciivldades en las que se apreció la 

necesidad de modernizar el actual marco jurídico de esta industria. 

Con este nuevo marco jurídico se pretenden sentar las bases para la 

modernización de la cinematografía, acrecentar su calidad, competitividad y 

rentabilidad, dentro de un marco de respeto a la libertad de expresión y creación 

artística. 

La Cámara de Diputados en su Diario de Debates del 20 de diciembre de 

1992 discutió varios artículos de la Iniciativa de la Ley Federal de Cinematografía 

del Ejecutivo Federal. 

En este debate, el C. Diputado del Partido Popular Socialista IPPS), Martín 

Tavira Urlostegui sostuvo que la Ley Federal de Cinematografía forma parte del 

paquete de leyes a reformar con motivo del Tratado de Libre Comercio. También 

afirmó que había varias disposiciones que contenía la ley abrogada y que 

contemplaban aspectos positivos que la Iniciativa de ley a debatir ya no contempla, 

como la desaparición del principio consistente en que la industria cinematográfica 

era catalogada como de Interés público, sustituyéndolo por la fórmula de que la ley 

es de orden público e Interés social, siendo conceptos distintos, y siendo la ley de 

Interés público desde el punto de vista del desarrollo económico y cultural de la 

Nación. 

Por otro lado, manifestó que la Iniciativa de Ley no contempla en su 

articulado protección alguna a la industria cinematográfica mexicana, pues la Ley 

de la Industria Cinematográfica contemplaba un tiempo de exhibición de películas 

nacionales no menor al 50% del tiempo total de pantalla en cada sala clnematográ· 

fica; mientras que el artículo tercero transitorio del proyecto de ley contempla 

porcentajes del tiempo de exhibición en salas cinematográficas de películas mexlca· 
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nas, que van disminuyendo en un plazo de cinco años, y todo es con motivo del 

Tratado de Libre Comercio; aduce que éste plazo se estableció con el objetivo de 

que el cine mexicano esté en posibilidad de competir con el cine extranjero. 

Después de transcurrido el plazo mencionado se acabará la protección al cine 

nacional y se abrirán las puertas al cine extranjero, el cual, en mucho, pervierte el 

buen gusto del pueblo mexicano. 

EL C. Diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución 

Democrática (PRO) critica que sea la Secretarla de Gobernación la encargada de 

promover la producción clnamatogréf!ca y vigilar qua la misma se mantenga dentro 

de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y moral pública, a la dignidad 

personal y que no ataque derechos da terceros, ni provoque la comisión da algún 

delito o perturbe el orden público, pues no es su papel el erigirse como sensora de 

le moral a respetar. También critica qua en el articulo 5o., fracción I, del proyecto 

se menciona de manera general la autorización para la exhibición pública de 

pellculas, dejando al reglamento, y por ende, al Ejecutivo Federal, una total 

dlscrecionalidad, pues de esta manera, es el Ejecutivo Federal quien en realidad 

está legislando en esta materia y no el Poder Legislativo. 

El Ejecutivo Federal tiene la facultad reglamentaria para desarrollar las leyes, 

tal y como lo faculta el articulo 89, fracción I, de la Carta Magna, pero esta 

facultad no es subsidiarla de la actividad legislativa. 

Por último, hace una critica al hecho de que la Clneteca Nacional se 

encuentre subordinada a la Secretarla de Gobernación. 

Por su parte, el C. Diputado Independiente Javier Centeno Avlla, critica el 

artículo 5o. de la Iniciativa de Ley, que le otorga atribuciones a la Secretaría de 

Gobernación encamindadas a convertirla en una autoridad taxativa en el ámbito 
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cultural, administrativo y comercial del cine, siendo que su función es la de 

encargarse de la política interior del país, por lo cual resultan inaceptables las 

atribuciones que se le otorgan. 

También encuentra una discordancia entre lo establecido en el artículo 1 O, 

que establece la fijación libre de los precios por la exhibición pública, y los artículos 

1 o., que dice que las disposiciones de dicha ley son de interés social, y el 60 .. 

fracción VII, que establece la promoción del uso del cine corno medio de 

Instrucción escolar y difusión cultural y extraescolar. 

Con esto se terminaron los debates en la Cámara de Diputados y se envió 

la Iniciativa de Ley, sin corrección alguna al Ejecutivo Federal para su respectiva 

promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

B. Necesidad de una nueva ley de Cinematografía 

Esta Iniciativa de Ley es el resultado de la demanda de los diversos sectores 

que intervienen en la industria cinematográfica. Demanda que ha surgido por los 

rezagos de dicha industria y su reglamentación obsoleta que data del año de 1949. 

Esta nueva legislación cinematográfica surge con motivo de los novedosos 

avances tecnológicos que han tenido los medios de comunicación, interesando en 

este caso, las nuevas técnicas qua han nacido p~ra almacenar las Imágenes en 

movimiento y su audio, como ejemplo de ello se tiene el videograma. 

Ahora bien, no hay que olvidar la doble faceta que tiene esta industria en 

particular, y que consiste, en su expresión artística y cultural, y los elementos 

industriales que la rodean; siendo necesario que la nueva legislación satisfaga 



IV. ESTUDIO DE LA LEY VIGENTE EN 
MATERIA DE CINEMATOGRAFIA 

ambas cuestiones, que no son contrapuestas de ninguna manera, sino que se 

complementan. 

Con esta ley se pretende fomentar el desarrollo cultural y artístico de México 

al través de las películas, alentando la creatividad de las mismas. Mientras que por 

el lado industrial, lo que se persigue es la modernización y el cambio estructural, 

para entrar a la competitividad con otras naciones, por la eminente economía 

abierta a la competencia extranJera que va a regir en México de ahora en adelante. 

Por otro lado, era necesario que dentro del cuerpo normativo de la ley de 

cinematografía se contemplaran los derechos de autor y los derechos de los artistas 

Intérpretes o ejecutantes, para que hubiera una concordancia con la Ley Federal de 

Derechos de Autor, pues en ésta no hay una regulación expresa y concreta que 

normativice al titular de los derechos de autor en materia cinematográfica. V, 

aunque la ley cinematográfica, sóiÓ remite a la legislación autora!, en cierta medida, 

es un avance y una innovación en la materia. 

También era necesario combatir la piratería mediante el establecimiento de 

las sanciones correspondientes; regulándose tal situación en esta ley, concretamen· 

te en los artículos 1 1 y 13. 

En donde no hubo reforma en este dispositivo legal, a pesar de haber sido 

solicitado por los grupos que tienen injerencia en esta materia, fue en el rubro de 

la autorización para la exhibición pública de películas; el cual, permaneció estático, 

aún cuando los tiempos actuales exigen que se suprima dicha política viciosa e 

Inadecuada, a criterio de ciertos sectores. 

En este sentido, cabe precisar que en la nueva ley se abren las puertas a la 

inversión extranjera, pues antes los productores extranjeros para poder filmar en 
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territorio mexicano tenfan que contar con un supervisor, asignado por la Dirección 

de Cinematografía, para que vigilara que el material filmado no proyectara una 

imagen denigrante, desfigurada y errónea de México en el extranjero, pero como 

hubo grupos que criticaron esta postura aduciendo que era en el fondo censura y 

que con ésta se ponía limitaciones a los inversionistas extranjeros en perjuicio de 

la economía nacional, se consideró necesario suprimir a estos supervisores, y, 

actualmente la inversión extranjera puede venir a México y filmar sin que tenga que 

contar con el citado supervisor y llevarse el material filmado sin ninguna vigilancia 

por parte del Gobierno mexicano. 

A pesar de que se suprimió la referencia explícita al artículo 60. constitucia· 

nal en la nueva ley, ésta, en sus artículos 2o. y 60 .. fracción ll, puntualiza la 

Inviolabilidad de la libertad de expresión y creatividad artística, cantando con una 

libertad para realizar y producir películas, pues se vió como una necesidad en la ley 

el hacer hincapié en la libertad para realizar y producir películas debido a la 

inquietud de diversas sectores cinematográficos que siempre han estado 

preocupadas por la censura a la cual está sujeto el material de cine, es por ello que, 

aún cuando la libertad de expresión se encuentra consagrada en el articulo 60. de 

la Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos, y que precisamente por 

ser una garantía individual, no es necesaria qua se regule en las leyes secundarias, 

en ésta ley en particular, el legislador consideró oportuna y necesario remarcar esta 

libertad; aunque, las películas se tienen que sujetar a la autorización que otorgue 

la Secretaría de Gobernación. 

Otra situación real que regula esta ley es la disminución paulatina del tiempo 

de exhibición en pantalla de las películas nacionales en salas cinematográficas, que 

surge con motivo de la apertura comercial que rige al país, con la correlativa 

competividad que debe tener la industria cinematográfica nacional respecto de la 

extranjera, y para que ésta no tenga limitaciones en el país, y éste cuente con una 
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mayor afluencia de Inversión extranjera. Es decir, esta disposición se hizo pensando 

en darla seguridad a la Inversión extranjera para que no sienta que está compitiendo 

en condiciones desventajosas frente a la Industria nacional, y venga a invertir al 

país. Esto es como consecuancla de que es sabido que los Inversionistas extranje

ros sienten inseguridad para invertir en países cuyos gobiernos muestran una 

actitud proteccionista hacia sus industrias. 

Ahora bien, a pesar de que para la elaboración de esta ley se tomaron en 

cuenta las propuestas de la comunidad cinematográfica, según un artículo de 

Héctor Rivera que salló publicado en la revista Proceso, el 28 de diciembre de 

1992, dijo que hubo varias propuestas que no se tomaron en cuenta: 

al La eliminación de la censura oficial mediante la autoriza

ción con clasificación no taxativa de las películas. 

bl La adscripción de la Clneteca Nacional a la Secretaría de 

Educación Pública. 

c) La protección al cine mexicano obligando a los exhibido

res a reservarle el 50% de su tiempo de pantalla como 

lo establecía la ley anterior. 
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C. Ley Federal de Clnematografla 

1. Temática de la ley 

al Orden Público: 

A este respecto, el artículo primero, en su primer párrafo establece: 

•Artículo 1 o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden 
pllblico e Interés social y regirán en todo el territorio 
nacional [ ••• ). • 

En primer lugar, es necesario preguntarse, ¿qué es el orden público?, en 

realidad es una cuestión jurídica bastante opinable, pues es un cuestlonamlento que 

queda en el aire en el mundo jurídico, y sólc> hay hipótesis al respecto, en las cuales 

los doctrinarios han Intentado definirlo. 

La díflcultad de dar una definición de orden publico estriba en que no es algo 

que se encuentre estático en el tiempo, pues varía según el lugar, el tiempo y la 

época. 

A continuación se dará la opinión de algunos autores respecto del orden 

póbllco. 

MANCINI opina que "el orden público depende de la voluntad del Estado y 

comprende todas tas leyes necesarias para proteger al Estado de sus enemigos 

Interiores y exteriores, los principios superiores de la moral humana y social, las 

buenas costumbres, los derechos primitivos inherentes a la naturaleza humana, y 

las libertades a las cuales ni las instituciones positivas, ni ningi'.in gobierno, ni los 
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actos de la voluntad humana podrlan aportar derogaciones válidas y obligatorias 

para esos estados y el orden económico".75 

Esta es una definición que induce a la confusión pues introduce cuestiones 

diflciles de conceptualizar. 

PILLET dica que "El papel del Estado en nuestras sociedades modernas es 

doble, [ ... ] concentra en él y representa necesariamente los Intereses de la 

comunidad, y además es el autor de los intereses particulares. Las leyes que 

corresponden a la primera de dichas tareas son las leyes de orden público del 

derecho Internacional, es decir, las que conciernen sobretodo a la comunidad, las 

que benefician igualmente a todos, las que están escritas en interés de todos y no 

solamente en interés de cada uno". 76 

VALERY asevera que "ésto carácter lo ostenta toda norma jurldica que 

persigue cualquiera de estas finalidades: la cosa pública, es decir, la seguridad 

interior y exterior del Estado, la conservación de la actual forma de gobierno, la 

tranquilidad del pals, su organización administrativa, la tutela de las buenas 

costumbres o los principios tradicionales de la moral, la protección a los derechos 

individuales, a la vida, a la salud, a los bienes, al pensamiento, al trabajo, etc. [ ••• ] 

las leyes de orden público se reconocen por el fin que se propuso el legislador al 

dictarlas y porque su violación está generalmente sancionada por ellas mismas, 

mediante la prevención de una penalidad o de la nulidad de los actos quo se 

realicen en su contravención, agrupando dentro de ellas a las normas prohibitivas 

y a las imperativas"." 

"llufgoa Orihuela, Ignacio, El.Juicio de Amparo, 28a. od., Ed. Pornla, México, 1991, p. 168. 

"lbid., p.169. 

71 1dem. 
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Al respecto el maestro Ignacio Burgoa opina: 

"El orden público es, prima lacia, una especie del orden social genéri
co [ ... ) el orden social, al Implicar en sí mismo un sistema, arreglo o 
composición de la vida íntegra de la sociedad, puede propender a la 
preservación de la colectividad misma o a la tutela de sus componen
tes Individuales [ ... ] En el primer caso, el orden social sistematiza, 
arregla o procura un bienestar común o impide un mal que afecte al 
propio conglomerado humano [ ... J En el segundo caso, para regular la 
vida de la sociedad, el orden social estatuye un arreglo, sistema o 
composición de la actividad particular de los miembros individuales de 
la colectividad, tutelando sus derechos e Intereses [ ... ) el orden 
público consistirá, por ende, en el arreglo, sistematización o composi
ción de la vida social con vista a la determinada linalidad de satisfacer 
una necesidad colectiva, a procurar un bienestar público o a Impedir 
un mal al conglomerado humano[ ... )"." 

A esta definición es a la que se adhiere el presente trabajo. 

En segundo lugar, es necesario definir al interés social, que al decir del 

maestro Burgoa, se traduce en cualquier hecho, acto o situación de las cuales la 

sociedad puede obtener un provecho o una ventaja o evitarse un transtorno bajo 

múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una 

necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. 

En realidad, la generalidad de las leyes se reputan de orden público e Interés 

social. 

11 ldem. 
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bl Administración cinematográfica: 

los órganos administrativos en materia cinematográfica son los siguientes: 
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A continuación se desglosararán las atribuciones de estos órganos. 

- Secretaría de Gobernación: 

La nueva ley en sus artículos 5o. y 12 asigna a la Secretaría de Gobernación 

atribuciones específicas consistentes en: 

• Otorgar la autorización para la exhibición pública de películas en el 

territorio mexicano y para su comercialización, Incluidas la renta o venta. 

Autorización que se otorgará de acuerdo a la clasificación que establezca el 

Reglamento, (artículo 5o.J. 

• Dirigir y administrar la Cineteca Nacional, precisándose en esta ley los 

oli]etivos de la misma, que consisten en el rescate, conservación, protección, 

restauración, difusión y promoción de las películas. 

• Imponer sanciones por violaciones a la ley y su reglamento, especi

ficándose las sanciones por violaciones a los artlculos So., 80., y 9o., consistentes 

en: 

Apercibimiento. 

Clausura temporal o definitiva de los espacios o locales. 

Multas. 

i;tetlro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse pública

mente o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autoriza

ción a que se refiere el artículo So., fracción J. 
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Respecto del artículo 5o., su contenido ya fue mencionado en pérrafos 

anteriores, por lo que a continuación se va a mencionar el contenido de los 

artículos So., y 9o. 

El artículo So., establece que las películas serén exhibidas al público en su 

versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que 

establezca el Reglamento; mientras que la clasificación para el público infantil y los 

documentales educativos podrán exhibirse doblados al español. 

En este punto cabe mencionar que el comerclalizador (quien tiene los 

derechos do explotación de la película), lleva la película a la Dirección de 

Cinematografía en su Idioma original (que es aquél idioma del país en que fue 

filmada), con subtítulos en español, esto es así en virtud de que para efectos 

comerciales, al productor no le conviene exhibir una película en un idioma que el 

público en general no va a entender, por lo que lo más común es que las películas 

ya vengan sibtituladas al español. Sólo en casos de circuitos culturales se exhiben 

las películas en su Idioma original sin subtitularlas al español, o bien, en su Idioma 

original subtituladas en otro idioma, esto es asr en virtud de que como no son 

exhibiciones a las que acuda el público en su mayoría, sino que en realidad es una 

minoría la que se presenta a la exhibición, además de que no son exhibiciones que 

duren mucho tiempo pues no tienen una finalidad comercial, sino más bien, 

cultural, resulta excesivo el costo de subtitular al español dicha película. Ahora 

bien, los doblajes se llevan a cabo solamente cuando son para el público infantil o 

cuando son documentales, pues ambos tienen una clasificación de doble A. 

Entonces será cuando no se acaten las disposiciones en materia de 

subtitulaje y doblaje en la exhibición pública, cuando se apliquen las sanciones 

antes apuntadas. 
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El artículo 9o .. dispone que la exhibición pública de una película, sea cual 

fuere el medio de difusión, no deberá ser objeto de mutilación, censura o cortes por 

parte del exhibidor, excepto que el titular de los derechos lo haya autorizado 

previamente; en caso contrario, se le aplicarán las sanciones ya mencionadas. 

Hay varias criticas que se le pueden hacer al artículo 5o. de la ley, a saber: 

En primer lugar, se critica el hecho de que sea la Secretarla de Gobernación 

la que tenga encomendadas las facultades que norman los artlculos 5o., y 12 de 

la Ley Federal de Cinematografía, siendo que es la dependencia responsable de la 

política Interior y de cuestiones de seguridad nacional. Estando fuera de su 

naturaleza las atribuciones que en materia cinematográfica tiene, como el otorgar 

la autorización para la exhibición pública de películas y su comercialización; como 

la 'de administrar a la Cineteca Nacional. Pues si a una dependencia le corresponde 

tener competencia y ser órgano rector en la actividad cinematográfica es a la 

Secretaría de Educación Pública, que es la responsable de los aspectos culturales, 

técnicos, educativos, artísticos y científicos. Es más, la misma Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal le otorga facultades para establecer criterios 

educativos y culturales en la producción cinematográfica, por lo que lo adecuado 

serla que sólo la Secretarla de Educación Pública tuviera competencia en la 

cuestión cinematográfica. 

Por lo cual es criticable la postura que tiene el gobierno de atribuirle 

faculta¡Jes a una Secretarla cuya naturaleza y objetivos son otros; y si bien es 

cierto que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se le da 

competencia respecto de la materia cinematográfica, esto no quiere decir que por 

ello sea la dependencia ad hoc, desde cualquier punto de vista, para desempeñarla. 

Y aún así, la mencionada Ley Orgánica, sólo constriñe la competencia de la 

Secretaría de Gobernación a "promover la producción cinematográfica•, no para 
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autorizar la exhibición pública de las películas, y no es lo mismo "promover", que 

"autorizar", ésta última trae aparejada de manera Inherente el hecho de tener que 

cumplir con ciertos requisitos, por parte de los particulares, para que se actualice 

el supuesto para que les sea concedida la misma; requisitos que pueden llegar a 

constituir un verdadero obstáculo para la obtención de la autorización, y que en 

este caso se traduce primordialmente en la censura por parte de la Secretaría de 

Gobernación, pues aún cuando se suprimió en esta ley, por técnica legislativa, la 

mención textual del artículo 60. constitucional, su contenido se encuentra 

plasmado en la competencia que se le da a la Secretaría de Gobernación en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

En segundo lugar, se hace la crítica respecto de que la ley no establece un 

plazo para conceder la autorización a la exhibición pública de películas cinematográ

ficas, lo cual puede llegar a originar que el otorgamiento do la autorización llegue 

a eternizarse. En este caso se propone el establecimiento de la afirmativa ficta, 

figura que consiste en que en caso de que la autoridad correspondiente no resuelva 

acerca de la solicitud de autorización presentada por el particular, en un lapso de 

tiempo breve, se entenderá que la autoridad resolvió de manera afirmativa; es 

decir, ante el silencio administrativo de la autoridad, el particular va a entender que 

le contestó de manera afirmativa, otorgándole la autorización solicitada. Esta 

propuesta nace por cuestiones prácticas, propias de esta materia, porque si la 

autoridad tarda en resolver respecto de la solicitud de autorización, va a resultar 

que primero van a llegar al mercado las coplas de la película provenientes de la 

piratería, y aun cuando éstas no se exhiban pllblicamente, se va a causar, de todas 

maneras, un perjuicio a la economía cinematográfica. En el caso de que se optara 

por la figura de la negativa fleta, también trae problemas prácticos, pues ante la 

negativa fleta de la autoridad respecto de conceder la autorización para exhibir 

públicamente una película, el particular tendría que agotar las vías legales 

procedentes y sucedería lo mismo que ya se comentó en la hipótesis anterior. 



IV. ESTUDIO DE LA LEY VIGENTE EN 
MATERIA DE CINEMATOGRAFIA 

Además, una película no debe estar sin exhibirse indefinidamente, porque si trata 

temas de actualidad, no va a tener el mismo efecto e impacto; y, por otra parte, 

el productor no va a recuperar la Inversión realizada. 

Esta propuesta de la afirmativa ficta también tiene como finalidad el suprimir 

el encasillamelnto de las películas, como ya ha ocurrido. 

Para finalizar, se propone la siguiente redacción del artículo 5o. de esta ley: 

•Artículo 5o.- La Secretaría de Educación Pública tendrá las atribucio 
nas siguientes: 

1.- Autorizar la exhibición pública de películas en el territorio 
mexicano, así como su comercialización, Incluidas la 
renta o venta. 

La Secretaría otorgará o negará la autorización a que se 
refiere esta fracción, en un plazo qua no excederá de 
quince días hábiles después de recibida la solicitud. Si al 
vencer el plazo la Secretaría no ha resuelto al respecto, 
se entenderá que la película cinematográfica podrá ser 
exhibida y ser comercializada, con la clasificación soli
citada. 

11.· Clasificar las películas autorizadas para su exhibición 
pública tomando en cuenta el tipo de público al que se 
dirija en: 

al Aptas para niños, adolscentes y adultos. 

bl Aptas para adolescentes y adultos. 

el Aptas para mayores de 1 B años y adultos 

dl Aptas sólo para adultos". 
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• Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía: 

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía es una unidad 

administrativa perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Se divide, a su vez, 

en: 

• Dirección General de Radio. 

- Dirección General de Televisión. 

- Dirección General de Cinematografía. 

La Dirección General de Cinematografía fue creada por la Ley de la Industria 

Cinematográfica el 20 de diciembre de 1949, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 del mismo mes y año. 

Esta ley establecía que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación 

respecto de la materia cinematográfica, las Iba a ejercer por conducto de la 

Dirección General de Cinematografla. También en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación se encuentran delimitadas las facultades de esta 

Dirección. En realidad, aunque no lo diga la nueva ley cinematográfica, esta 

Dirección sigue realizando sus atribuciones en materia cinematográfica. 

Los órganos administrativos dependientes de la Dirección General de 

Cinematografía son: 
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El Departamento de Supervisión, como su nombre lo indica, tiene como 

atribución la de realizar actividades en materia de supervisión. Los supervisores 

examinan las películas cinematográficas cuya solicitud de autorización para la 

exhibición pública ha sido presentada por los particularos, tomando en cuenta que 

dichas cintas no infrinjan los límites consistentes en atacar a la moral, los derechos 

de terceros, el orden público o provocar la apología de algún delito. Cuando se 

concede la autorización solicitada, ésta se enumera, se le pone el título de la 

película y la clasificación a que se hizo acreedora. 

Los pasos para conseguir la autorización para la exhibición pública de 

películas de 35 mm son los siguientes: 

Se tiene que presentar a la Dirección General de Cinematografía !a solicitud 

de autorización, así como los documentos que acrediten que se tienen los derechos 

para explotar la película, el acta constitutiva de la empresa que la solicita, la ficha 

de la película (que debe de contener los datos de la película, como son el título de 

la película, el nombre del productor, del distribuidor, de los autores, de los actores, 

el país donde se grabó, etc.), y una copia de la película. Inmediatamente se tiene 

que pagar el derecho de supervisión, de acuerdo a los establecido en la Ley Federal 

de Derechos. Se forma un expediente y se canaliza al Area de Supervisión, la cual 

dictamina la clasificación, otorga un número de registro y entrega la autorización, 

que contiene además de la clasificación y el número de registro, el título do la 

película. 

Esta autorización de explotación tiene una duración de 42 meses, transcurrí· 

dos los cuales, se tiene que tramitar la revalidación del mismo, sin tener que pagar 

derechos nuevamente. 
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La Subdirección de la Clneteca, tiene una función operativa, tiene a su cargo 

el rescate, la conservación, la protección, la restauración, la difusión y la promoción 

de las películas. Esta parte se verá más adelante con mayor detenimiento en un 

apartado específico de Cinoteca Nacional. 

La Subdirección del Fideicomiso de la Clneteca, tiene una función administra

tiva. Los elementos personales de este fideicomiso son, como fideicomitente, un 

organismo intersecretarial formado por las Secretarías de Gobernación y de 

Hacienda y Crédito P~blico; como fideicomisario, la Cineteca Nacional, y como 

fiduciario una institución bancaria. Esta Subdirección se encarga de la distribución 

de los recursos de la Cineteca, mismos que se obtienen del usufructo de las 

Instalaciones, del estacionamiento, de los negocios que se encuentran establecidos 

en la Cineteca, del Ingreso obtenido por la venta de boletos en taquilla, etc. 

Estas ganaclas se distribuyen en las operaciones propias de la Clneteca 

Nacional, como el pago por los carteles, la compra y el alquiler de películas, en el 

rescate, la restauración, la conservación, la protección, la difusión y la promoción 

de las películas. 

Ahora bien, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretarla de Goberna

ción, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a través de la 

Dirección General de Cinematografía, tiene las siguientes facultades en materia 

cinematográfica: 

• Expedir los certificados de origen del material grabado y filmado de 

cinematografía, para uso comecial, experimental o artístico, realizado en el país o 

en el extranjero, asl como el material generado en la coproducción con otros 

países, en territorio nacional o en el extranjero. 
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Con este documento se certifica que una película pertenece a un determina· 

do país. 

•Conceder autorización para distribuir, comercializar y exhibir públicamente 

películas producidas en el país o en el extranjero y clasificar el material de 

conformidad con las normas aplicables, vigilando su observancia. 

En esta facultad está contenida la censura o supervisión cinematográfica, tal 

y como lo establece el artículo 5o., fracción 1, de la Ley Federal de cinematografía, 

y el artículo correspondiente de la ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que le otorga facultades a la Secretaría de Gobernación, en esta materia. 

Cabe hacer mención que se suprimieron las facultades que tenía esta 

Dirección en cuanto a la autorización para las importaciones y exportaciones del 

material para la cinematografía, con las reformas a este Reglamento Interior, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio de 1993, para 

que estuviera en concordancia con la Ley Federal de Cinematografía; pues en ésta 

se suprimió dicha autorización, a petición de los sectores interesados en la materia, 

que argumentaron que el Gobierno tenía excesivo control en las Importaciones y 

exportaciones, y que éste disminuía la Inversión extranjera. Resulta curioso 

observar que la Ley Federal de Cinematografía salió publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 29 de diciembre de 1992, y que las reformas al 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación salieron publicadas en dicho 

Diario pasta al 4 de junio de 1993. 

• Autorizar la participación oficial de la cinematogr!lfía mexicana, en 

reuniones Internacionales. 
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• Intervenir, con acuerdo del Secretario y con las dependencias correspon· 

dientes, en la celebración de convenios nacionales e Internacionales en materia de 

cinematografía. 

• Vigilar que las exhibiciones cinematográficas con fines educativos y 

culturales se apeguen a los criterios que establezcan las disposiciones legales y 

·reglamentarlas. 

Esta facultad se encuentra relacionada con el artículo 6o., fracciones VI y 

VII de la Ley Federal de Cinematografía, en las cuales la Secretaría de Educación 

Pública, tiene atribuciones para la promoción del uso del cine como medio de 

Instrucción escolar y difusión cultural extraescolar. Como se puede observar, aquí 

la Secretaría de Gobernación prácticamente está llevando a cabo una Invasión a la 

esfera que le debería de corresponder solamente a la Secretaría de Educación 

Pública, que es la dependencia de la Administración Pública encargada de la 

materia educativa y cultural, y, en éstas disposiciones se le deja a la Secretarla de 

_Educación Pública la difusión y la promoción del material cinematográfico educativo 

cultural, y a la Secretaría de Gobernación la vigilancia del mismo, aspecto que le 

deberla de corresponder a Educación Pública, por ser el órgano rector en materia 

educativa cultural, pues, si bien es cierto que las dependencias públicas tienen 

interrelación entre ellas, también lo es que la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal delimita la competencia de cada una. 

• Autorizar la exhibición de películas en idiomas diferentes al español, así 

como doblajes y subtltulajes de las mismas. 

Al respecto, la Ley Federal de Cinematografía, en su artículo Bo., establece 

que las películas serán exhibidas en su versión original y, en su caso, subtituladas 

en español, en los términos que establezca el Reglamento. Asimismo, dispone que 
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las películas con clasificación para el público infantil y los documentales se podrán 

exhibir dobladas al español. 

• Realizar los estudios, investigaciones, análisis y evaluaciones necesarios 

para conocer oportunamente los efectos de las transmisiones de las exhibiciones 

cinematográficas sobre las actividades del Gobierno Federal y, en su caso, proponer 

las medidas que deban adoptarse. 

En este caso, lo que se encuentra contemplada es la atribución para 

suspender o cancelar las autorizaciones ya otorgadas, cuando afecten negativa

mente la Imagen del Gobierno Federal. La crítica que se puede hacer al respecto es, 

en primer lugar, que la Ley Federal de Cinematografía, en las facultades que le 

otorga a la Secretaría de Gobernación, no se encuentra la de cancelar o suspender 

las autorizaciones ya otorgadas; en segundo lugar, para que una película sea 

exhibida públicamente tiene que contar con la autorización otorgada por Goberna

ción, quien, para otorgarle, realiza una minuciosa supervisión de la misma para 

verificar que cumpla con las disposiciones respectivas; por lo que aunque une 

película obtenga la autorización para ser exhibida públicamente, el particular no 

cuenta con la garantía de que la pueda explotar por el tiempo que quiera, pues el 

Gobierno en cualquier momento le puede cancelar o suspender esa autorización. 

Además de que lo grave es que en la Ley Federal de Cinematografía, la Secretaría 

de Gobernación no cuenta con esta facultad, y de acuerdo a la jerarquía de leyes 

que Impera en el sistema jurídico mexicano, la Ley Federal de Cinematografía deriva 

su validez de la Constitución, en cuanto que ha sido creada por un órgano 

competente, que es el Congreso de la Unión, en la forma prescrita por la misma 

Constitución, y, antes que el Reglamento Interior, se encuentra la ley federal 

emanada del Congreso de la Unión, porque el ordenamiento emanado de éste, tiene 

una jerarquía superior al emanado por el Ejecutivo Federal. 
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• Regular el proceso de distribución de películas mexicanas. 

Respecto de esta atribución cabe mencionar que en la Ley de la Industria 

Cinematográfica, el artículo 2o., fracción XVI, establecía como facultad de la 

Dirección de RTC, la regulación del proceso de la distribución de películas 

nacionales, e intervenir en el mismo. 

En la ley vigente se entiende que esta facultad va implícita en el artículo 5o., 

fracción I, cuando establece como facultad de la Secretaría de Gobernación la de 

autorizar la exhibición pública de películas en el territorio mexicano, así como su 

comercialización, incluidas la renta o venta. 

• Vigilar que en el tiempo total de pantalla que deben dedicar los salones 

cinematográficos del país para la exhibición de películas mexicanas, se observen 

las disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía. 

Esta atribución fue modificada a través de una reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 4 de junio de 1993, para que esté acorde con la 

Ley Federal de Cinematografía, publicada el 29 de diciembre de 1992; cabe 

mencionar el lapso de seis meses en que siguió en vigor la atribución anterior, que 

establecía la determinación del porcentaje de pantalla que debían dedicar las salas 

cinematográficas a la exhibición de películas nacionales. 

<;:on esta disposición se establece que se tiene que estar a lo establecido por 

ía Ley Federal de Cinematografía, la cual dispone en su artículo tercero transitorio 

una disminución paulatina en el tiempo total de pantalla para exhibir películas 

nacionales. lo cual ya fue materia de comentario en otra parte de este trabajo. 

• Fijar las normas de funcionamiento de la Cineteca Nacional. 
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El tema de la Clneteca Nacional se tratará, en este trabajo, con posterioridad. 

•Imponer las sanciones que correspondan por incumplimiento de las normas 

que regulan la exhibición cinematográfica. 

• Clneteca Nacional: 

Como se dijo en el apartado anterior, la Subdirección de la Cineteca 

pertenece a la Dirección General de Cinematografía. 

Pero antes de pasar a su estudio en particular, es conveniente definir, groso 

modo, ¿Qué es una Cineteca?. 

~a función esencial de una cineteca es la de preservar las creaciones 

cinematográficas. Todas las imágenes en movimiento registradas en películas 

forman parte de la historia hu mana y constituyen un inigualable testimonio del 

desarrollo cultural, educativo, artístico y científico de los pueblos; sin embargo, 

pese a la Importancia que tiene el hecho de preservar este patr: monio cinematográ

fico, son más las películas que se han perdido por falta de tratamiento de 

conservación, que las existentes. 

El cine es la forma vívida de registrar la realidad, de plasmar en Imágenes y 

sonidos la historia y de testimoniar desde un simple acontecimiento hasta toda una 

concepción política, Ideológica y filosófica sobre la realidad. De ahí la importancia 

d.e formar una cinematografía nacional, que exprese auténticamente la realidad de 

un país, su problemática y las tendencias de su transformación dentro del contexto 

general del mundo al que influye y por el que se ve influido. Y la manera de 

formarla es a través de una cineteca, que cuente con una estructura material y 
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administrativa Idónea que permita conservar y divulgar las películas que sustenten 

su actividad. 

La Clneteca Nacional se Inauguró el 17 de enero de 1974, tiempo después, 

en marzo de 1902, un Incendio destruyó gran parte del acervo fílmico y documen

tal. El 27 de enero de 1984, se Inauguraron las nuevas instalaciones, mismas que 

siguen funcionando en la actualidad. 

Ahora bien, la Ley Federal de Cinematografía, en su articulo 5o., fracción 11, 

asigna a la Secretarla de Gobernación, la atribución de dirigir y administrar la 

Clneteca Nacional, quien lo hace a través de la Dirección General de Clnematogra

ffa. 

La Subdirección de la Clneteca se subdivide de la siguiente manera: 
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La Cineteca Nacional tiene como funciones las siguientes: 

•Rescatar, conservar, proteger, restaurar, catalogar, difundir y promover el 

material cinematográfico nacional y extran)ero, que por su calidad e Interés 

histórico o documental, lo amerite. 

Esta función la llevan a cabo las secciones mencionadas en el cuadro 

anterior. 

Asimismo, esta facultad se encuentra en concordancia con el artículo 1 o. de 

la ley, que define el ob)eto de la misma. 

• Establecer aquéllos servicios que ayuden al desarrollo, fomento, estímulo, 

formación, Investigación, creación, cultivo y publlcitaclón de la cultura cinemato

gráfica en beneficio de la educación del pueblo. Estos servicios son los siguientes: 

Servicio de préstamo de películas: lo ofrece a Instituciones culturales 

interesadas por la difusión del cine; previa solicitud y pago de una cuota destinada 

al mantenimiento del acervo. 

Servicio de documentación e Investigación: se encarga de recopilar, 

catalogar, clasificar, conservar, producir y difundir Información al público sobre la 

producción cinematográfica. 

Servicio de librarla: la cual está especializada en publicaciones relacionadas 

con el cine. 

Servicio de biblioteca. 
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Servicio de iconoteca: la cual recopila y clasifica los carteles, fotomontajes 

y fotografías de Jos films nacionales e internacionales. 

Además, cada año se lleva a cabo en la Cineteca Nacional, el Foro 

Internacional de Ja Cineteca y la Muestra Internacional de Cine. El primero presenta 

películas de directores poco conocidos, en las que la calidad artística prevalece 

sobre el interés comercial. La segunda, presenta lo más relevante de la Industria 

fílmica mundial. 

- Secretaría de Educación Pública: 

La Ley Federal de la Industria Cinematográfica, dentro de sus innovaciones 

contiene un artículo que le otorga ciertas atribuciones a la Secretaría de Educación 

Pública, quien las ejercita a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue creado mediante Decreto 

expedido por el Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 89, fracción I, de 

Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 7 de diciembre de 1988. Es un órgano administra

tivo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuyas atribuciones 

generales son la promoción y difusión de Ja cultura y las artes. 

En el mencionado Decreto se le atribuye, de manera general, la facultad de 

establecer criterios culturales en la producción cinematográfica. 

La necesidad de crear este Consejo surgió con motivo del estímulo exigido 

para la creación artística y cultural, asr como para alentar las expresiones culturales 

de las distintas regiones y grupos sociales del país, y para promover los bienes 
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artísticos y culturales, procurando la preservación y el enriquecimiento del 

patrimonio histórico y cultural de la Nación. 

Las facultades atribuidas a la Secretaría de Educación Pública en materia 

cinematográfica, son las siguientes: 

• Fomentar y promoverla producción, distribución y exhibición de películas 

de alta calidad e interés nacional y la producción fílmica experimental, tanto en el 

pals como en el extranjero. así como la realización de los eventos promoclonales, 

concursos y la entrega de reconocimientos en numerario y diplomas. 

La primera parte de esta atribución es un poco subjetiva pues no define los 

términos "alta calidad• e "Interés nacional", y al no hacerlo se deja en Incertidum

bre a los sectores de la actividad cinematográfica, que no saben si sus producclo· 

nes van o no a ser calificadas como tales, para asr contar con el tomento y la 

promoción, que van unidos a dicha calificación. Asimismo, no se establece cuál va 

a ser el procedimiento y el criterio a seguir para calificar a una película de alta 

calidad e interés nacional; asr como tampoco precisa cuáles van a ser esos 

estímulos y ese fomento a la Industria cinematográfica. 

• Fortalecer, estimular y promover por medio de !as actividades de 

cinematografía, la Identidad y la cultura nacionales, considerando el carácter plural 

de la sociedad mexicana y el respeto irrestrlcto a la libre expresión y creatividad 

artística del quehacer cinematográfico. 

Esta facultad es complementaria del artículo 2o., que establece la libertad 

para realizar y producir películas. Además de que va en concordancia con la 

atribución que tiene el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, respecto de 
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coordinar a las entidades paraestatales para que lleven a cabo funciones de 

promoción y difusión de la cultura y las artes. 

• Coordinar la producción cinematográfica del sector público. 

• Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Este Instituto se verá con mayor detenimiento en páginas posteriores. 

• Fomentar la Investigación y estudios en materia cinematográfica, y decidir 

o, en su caso, opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar Investigaciones 

o estudios en dicha materia. 

En esta atribución la lay no especifica qué requisitos deben de reunir los 

aspirantes a obtener este tipo de becas y cómo se va a regular el otorgamiento de 

les mismas. Además con las palabras "opinar" y "en su caso", en realidad se le 

está restando autonomía a la Secretaría, pues bastaba con que se dijera que la 

Secretarla va a decidir y a otorgar becas en materia cinematográfica, para darle 

total autonomía y no dejarle la atribución de solamente opinar "en su caso", 

respecto de ello, pues en la ley no se establece que tanto valor tendría su opinión 

para decidir acerca de ese otorgamiento, cuándo lo podría otorgar la Secretaría, y 

quién las va a otorgar cuando Educación Pública sólo opine al respecto. 

• Procurar la difusión de la producción del cine nacional a los diversos 

niveles del sistema educativo. 

• Promover el uso del cine y del video como medios de Instrucción escolar 

y difusión cultural extraescolar. 
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Esta fracción fue adicionada por la Cámara de Senadores cuando el Ejecutivo 

Federal les pasó la Iniciativa de Ley, por considerar de suma Importancia utilizar El 

cine y al video en la educación escolar y en la difusión cultural extraescolar, al ser 

campos poco explotados en materia cinematográfica, y al comprobarse su eficacia 

en los mismos; pues al ser un medio masivo de comunicación, entendlble a todas 

las Inteligencias y estando acorde con los fines educacionales y culturales 

necesarios al pueblo mexicano, se pensó que se pueden llegar a obtener óptimos 

resultados. Esta atribución tiene relación con la facultad que tiene el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, de promover y difundir la cultura y las artes. 

• Llevar a cabo las Inscripciones que antes se hacían en el Registro Público 

Cinematográfico, que ahora se van a realizar en el Registro del Derecho de Autor, 

el cual depende de la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretarla de 

Eilucaclóri Pública. 

Las Inscripciones que se hacían en el Registro Público Clnamatográflco, y 

que ahora se van a hacer en el Registro del Derecho de Autor,. son las siguientes: 

- Los títulos, contratos o documentos que contengan la propiedad de los 

argumentos, guiones y las producciones cinematográficas nacionales. 

- Los contratos de distribución y exhibición. 

, Los gravámenes que se Impongan sobre pellculas cinematográficas. 

- Todos los actos y contratos que afecten la propiedad, graven o establezcan 

obligaciones sobre pellculas nacionales o extranjeras. 
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Por otro lado, cabe mencionar que en la ley de la Industria Cinematográfica, 

la Secretaría de Educación Pública no contaba con facultades específicas, sino que 

dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, se establecía que ésta 

tenía que cooperar con la Secretaría de Educación Pública para Incrementar el 

empleo del cinematógrafo como medio de instrucción escolar y difusión cultural 

extraescolar, por lo que si bien es cierto que la Ley Federal de Cinematografía 

otorga a ambas Secretarías facultades, siendo que sólo debería de tener Injerencia 

la Secretaría de Educación Púbica, también lo es que, se puede considerar como 

avance el hecho de que ésta tenga facultades más especificas que en la ley 

anterior. 

Ahora bien, debido a la injerencia que tiene ésta Secretaría en el aspecto 

cultural, artístico, cientrfico y educativo, y por ser el cine un medio de expresión 

de arte y cultura, se considera, como ya se ha dicho, que la Secretaría de 

Educación Pública debería de ser la única dependencia que tenga atribuciones en 

esta materia y no la Secretaría de Gobernación. 

- Instituto Mexicano de Cinematografía: 

El Instituto Mexicano de Cinematografía es un organismo público descentrali· 

zado, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 25 de marzo de 1983, cuyo objeto es el de operar, de manera Integrada, las 

diversas instalaciones relacionadas con la actividad cinematográfica que llevan a 

cabo las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Este Instituto surgió debido a la Importancia que han ido adquiriendo los 

medios audiovisuales do comunicación, para el eficaz cumplimiento de los objetivos 

del Estado mexicano en el ámbito de la educación y la cultura. Así como por la 

necesidad de que estos medios reflejen la pluralidad de ideas, opiniones e 
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Inquietudes de la sociedad. Para cumplir con estas nocesidades el Ejecutivo Federal 

consideró que lo adecuado era que la Secretarla de Educación Pública, por 

conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, estableciera las políticas 

de desarrollo, de coordinación de la programación y presupuestaclón, conocer la 

operación y evaluar los resultados del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, establecer polltlcas de desarrollo, coordinar la 

programación y presupuestaclón, conocer la operación y evaluar los resultados del 

Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Son atribuciones del lmcine: 

• Formular los planes y programas de trabajo que se requieran para el 

cumplimiento de su objeto. 

•Promover y coordinar la producción, distribución y exhibición de materiales 

cinematográficos, a través de las entidades que opere y de los demás Instrumentos 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus programas. 

• Promover la producción cinematográfica del sector público, que esté 

orientada a garantizar la continuidad y superación artlstica, industrial y económica 

del cine mexicano. 

• Estimular, por medio de las actividades cinematográficas, la integración 

nacional y la descentralización cultural. 

• Fungir como órgano de consulta de los sectores público, social y privado. 
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• Celebrar convenios de cooperación, coproducción e Intercambio con 

entidades de clnematograffa nacionales y extranjeras. 

• Realizar estudios y organizar un sistema de capacitación en materia 

cinematográfica. 

• Establecer oficinas, agencias y representaciones en la República Mexicana 

y en el extranjero, pudiendo adquirir, poseer, usar y enajenar los bienes muebles 

e Inmuebles necesarios para el cumplimiento de ese fin. 

• Expedir su Reglamento Interior. 

Son órganos del Instituto: 

- Junta Directiva. 

- Director General. · 

- Consejo Consultivo. 

- Comité de Vigilancia. 

c) Censura cinematográfica: 

La censura cinematográfica se encuentra contenida en el artículo 5o., 

fracción I, de la Ley Federal de Clnematograffa, que a la letra dice: 

"Art. 5o.- La Secretaría de Gobernación tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1.- Autorizar la exhibición pública de películas en el territorio 
mexicano, así como su comercialización, Incluidas la 
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renta o venta. La autorización se apegará a la clasifi
cación qua establezca el Reglamento; [ ... ]". 

Ahora bien, esta facultad es, da cierta manera criticable, puesto que se le 

están atribuyendo facultades para que se erlga como censor del pals en materia 

cinematográfica, para limitar y controlar ideológicamente la exhibición pública de 

películas; y es cuestionable que una Secretarla qua tiene como función conducir 

la pol!tica Interior y las cuestiones de seguridad nacional, lleve a cabo la censura 

cinematográfica y decida qué es lo que se debe ver. 

A este respecto es necesario precisar lo dificil que resulta decidir qué es lo 

mejor, ¿Dejar abiertas las puertas y suprimir por completo la autorización para la 

exhibición pública de pel!culas en territorio mexicano, que no sean controladas ni 

censuradas por el gobierno, permitiendo que la iniciativa privada nacional o 

extranjera exhiba cualquier tipo de películas, de cualquier tema sin limitación 

alguna, en aras de la libertad de expresión 7, o, ¿que el Estado siga llevando a cabo 

la censura a través de la autorización otorgada por la Secretaría de Gobernación 

para la exhibición pública del material cinematográfico 7 

Si bien es cierto que las sociedades al Ir evolucionando, seglln el momento 

histórico, van teniendo un concepto distinto de la moralidad, de las buenas 

costumbres, y exigen que el Estado ya no Intervenga censurando lo que se debe 

de exhibir públicamente, también lo es que no se puede dejar en manos de los 

Intereses privados, que sólo persiguen intereses particulares, un medio de 

comunicación tan Importante como lo es el cine. En este trabajo lo que se critica 

es que sea la Secretarla de Gobernación la encargada de otorgar la, autorización 

para que se pueda exhibir una película de forma pública. 
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Se considera que debido a diversos factores que tienen Incidencia en la 

disyuntiva planteada en párrafos anteriores, es preferible que exista la censura a 

que no hubiera ninguna regulación al respecto. Esto es así en virtud de que se vive 

en un régimen de derecho y hay leyes que se tienen que respetar, y uno de los 

parámetros que se toman en cuenta para otorgar esta autorización es que las 

películas respeten el universo de leyes y reglamentos existentes en el orden 

jurídico, v.gr. la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; en una 

película la reproducción del escudo, la bandera y el himno nacional, se tiene que 

apegar a lo dispuesto por esta ley, de lo contrario no se le autorizará su exhibición 

pública. 

Otro parámetro que se tiene que tomar en cuenta es que una película que 

pretenda exhibirse aquí en et país, no contenga escenas o argumentos denigrantes, 

difamantes o que ataquen a un país con el cual se tengan celebrados Convenios 

de Buena Voluntad, pues de autorizar su exhibición, México se encontraría en una 

posición política exterior difícil, además de que estaría violando esos Convenios. 

Esto quiere decir que es fácil pedir que se omita la censura por parte del 

gobierno, pero no es aconsejable dejar abiertas las puertas, por los aspectos que 

se tienen que tomar en c.uenta, y porque, por el hecho mismo de vivir en sociedad 

es necesario contar con un control de los medios de comunicación. 

Resumiendo, por las razones antes expuestas es preferible que exista un 

control por parte del Estado, en lo que se refiere al aspecto cinematográfico, a que 

no lo hubiera y se permitiera exhibir públicamente cualquier material cinematográfl· 

co; esto es así en virtud de que se vive en un estado de Derecho donde los 

intereses públicos están por encima de los intereses privados, y porque existe la 

necesidad colectiva de salvaguardar la moral, el orden público y los derechos de 

terceros. Los seres humanos al formar parte de una sociedad deben obedecer las 
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normas y costumbres que la rigen, como diría Kelsen, una comunidad social no es 

otra cosa que e! orden social que regula la conducta de los individuos sometidos 

al mismo; dicho de otra manera, en una comunidad la conducta reciproca de éstos 

individuos se halla regulada por un orden normativo; en este caso particular, las 

películas cinematográficas exhibidas al púbico en general no deben atacar la moral, 

los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público, aquí 

tienen incidencia las normas morales y las jurídicas; el material cinematográfico 

tiene que respetar éstas normas para poder ser exhibido públicamente, pues de lo 

contrario se estaría propiciando, de cierta manera, una alteración a este orden 

público. 

Esta autorización contenida en el artículo 5o., fracción I, de la ley, no es sino 

un acto administrativo," contenido en un dispositivo legal, consecuente del 

régimen de Derecho que se tiene establecido, mediante la cual el gobierno facilita 

el ejercicio de un derecho del cual gozan los particulares para realizar una actividad; 

en este caso de las autorizaciones el gobierno sólo puede vigilar y regular las 

actividades de los particulares, éstos tienen un derecho, pero no lo pueden ejercitar 

hasta que el Estado los autorice. Estas autorizaciones son actos administrativos 

que amplían la esfera jurídica de los particulares, pues teniendo éstos un derecho, 

con la autorización el Estado facilita el ejercicio de ese derecho, si el particular no 

obtiene la autorización, no lo puede ejercitar. 

En el presente caso, el Estado autoriza a los particulares para que exhiban 

públicamente las películas cinematográficas, aquí el derecho a exhibir públicamente 

11 Al decir del Maestro Gablno Fraga, la autorización es un acto administrativo por el cual se levanta 
o se remueve un obstáculo o Impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio de un 
derecho do un particular; esto quiere decir, que cuando la legislación positiva ha adoptado el rbglmen 
de autorizaciones, es porque hay un derecho preexistente del particular, pero que su ejercicio se 
encuentra restringido porque puede afectar la tranquilidad, la seguridad o la salubridad pllbllcas o la 
econom!a del pafs; y sólo hasta que se satisfagan determinados requisitos que dejen a salvo tares 
Intereses es cuando Ja administración permitirá el ejercicio de aquel derecho previo. 
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lo tienen los particulares, pero para que el Estado les facilite el ejercicio de ese 

derecho, las películas deben cumplir con ciertos requisitos, es decir, hay una 

condición que se tiene que cumplir para poder ejercitar un derecho. 

Este artículo 5o .. fracción 1, dice que la autorización se va a apegar a la 

clasificación que establezca el Reglamento. Es el Reglamento el que va a fijar las 

pautas de la censura, la ley le está dejando amplias f¡;cultades para ello. La crítica 

que se hace es en el sentido de que a través de ésta disposición se le están 

dejando amplias atribuciones para legislar al Ejecutivo Federal, dejando fuera al 

Congreso de la Unión, ya en otra parte de este trabajo se explicó el ámbito de 

competencia de las leyes y los reglamentos, consistente en que las leyes fijan las 

normas sustantivas a regir en una determinada materia, y lo que hace el reglamento 

es ampliar y detallar dichas normas, sin ir más allá del espíritu de la ley, y sin que 

el reglamento sea el que establezca las normas sustantivas, que es lo qua el 

artículo So., fracción!, por su redacción deja entrever; es decir, aquí la ley dispone 

al respecto una norma general, tan general, que sólo establece un lineamiento muy 

difuso, el de remitirse al reglamento, dejando a éste, en realidad, la facultad para 

legislar al respecto. 

Con esta disposición se va en contra del principio de reserva de la ley, 

consistente en que hay materias a regular que sólo pueden hacerse mediante una 

ley expedida por el Congreso de la Unión, esto significa que el Ejecutivo Federal a 

través de un reglamento, decreto o acuerdo no puede "legislar• al respecto. Es 

precisamente la Carta Magna la que dispone qué materias pueden regularse por 

una Ley del Congreso de la Unión, y qué materias pueden regularse por el Ejecutivo 

Federal. Como ejemplo de ésto está el artículo 31, fracción IV, constitucional, en 

donde se establece que sólo el Congreso de la Unión puede crear contribuciones; 

el artículo 73, que en su fracción X, que es la que interesa a este trabajo, le otorga 

atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia cinematográfica. 
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Dicho de otra manera, la Constitución Política reserva la regulación de ciertas 

materias exclusivamente a una ley del Congreso de la Unión, y el dispositivo legal 

en comento, le está dejando prácticamente al Ejecutivo Federal, a través de su 

facultad reglamentaria, el legislar y establecer aspectos normativos básicos, que 

deberían de estar contenidos en una ley del Congreso, y no en un reglamento. 

Siendo que la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, contenida en el artículo 

89, fracción I, de la Constitución Política, se constriñe a "proveer en la esfera 

administrativa a la exacta observancia de las leyes", no dice que tiene atribuciones 

para legislar, pues de otro modo no tendría sentido la separación de poderes 

establecida en la Constitución Política, y el artículo en comento va en contra de 

esta separación de poderes y propicia la invasión de competencia del Ejecutivo 

Federal respecto del Congreso de la Unión • 

. di Sanciones administrativas: 

Como ya se mencionó anteriormente, se pueden imponer, sanciones, de 

conformidad con lo establecido en la ley Federal de Cinematografía, cuando se 

infrinjan las disposiciones relativas a: 

la autorización para la exhibición pública por parte de la Secretarla de 

Gobernación, así como a la comercialización, incluidas la renta o 

venta, de las mismas. 

la exhibición pública de las películas en su versión original, o subtl

iuladas al español; así como a su exhibición dobladas al español. 

La prohibición que tienen los exhibidores de mutilar, censurar o cortar 

partes de la película a exhibir, excepto en el caso de que cuente con 

la autorización correspondiente. 
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Las sanciones que se pueden imponer, cuando se violen las disposiciones 

anteriores, son las siguientes: 

- Apercibimiento. 

- Clausura temporal o definitiva de los espacios o locales. 

- Multa de cuatrocientas a cuatro mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometió la Infracción. 

- Retiro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse públicamente 

o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autorización a que se refiere 

la fracción 1, del artículo 5o., de la Ley Federal de Cinematografía. 

- En caso de reincidencia, se Impondrá una multa hasta por el doble del 

monto superior señalado en el párrafo tercero anterior. 

Al decir del maestro Nava Negrete, las sanciones administrativas son actos 

que restringen la esfera jurídica de los particulares; se imponen por infracciones, 

violaciones a las normas administrativas. 

Abundando al respecto, cabe decir que, el APERCIBIMIENTO surge cuando 

existe un requerimiento que se le hace a un particular para que dé cumplimiento a 

una orden de la autoridad dentro de un plazo determinado, y, en caso de 

incumplimiento, se le hará efectivo el apercibimiento, consistente en que se hará 

acreedor a una sanción más enérgica. 

En cuanto a la CLAUSURA ADMINISTRATIVA, se puede decir que tiene 

como finalidad que una persona deje de prestar servicios o actividades, por haber 
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violado con dichos actos una ley o un reglamento. Puede ser temporal o provlslo

nal, y definitiva; asimismo, puede ser total o parcial. 

la MULTA ADMINISTRATIVA es una sanción de tipo económico, que se 

traduce en el pago de una cantidad de dinero por Infracciones o violaciones a leyes 

o decretos administrativos. Actualmenta se fijan de acuerdo al salario mínimo, ésto 

se hace con la finalidad de actualizar el valor de multa, antes se fijaban de acuerdo 

e cantidades fijas o con un mínimo y un máximo. 

Al respecto, cabe mencionar que las multas tienen que cumplir con ciertos 

requisitos conslituclonales contenidos en los artículos 16 y 22, según Jurispruden

cia del Tribunal Fiscal de la Federación, a saber: 

- Que la imposición de la multa esté debidamente fundada. 

- Que la Imposición de la multa esté debidamente motivada. 

- Que para evitar que la multa sea excesiva, se tome en cuenta la gravedad 

de la Infracción, esto es, el acto u omisión que haya motivado la Imposición de la 

multa, así como la gravedad de los perjuicios ocasionados a la colectlvldad, la 

reincidencia v la capacidad económica del sujeto sancionado. 

• Oue tratándose de multas en que la sanción puede variar entre un mínimo 

y un máximo, se in.vaque las circunstancias v las razones por las que se considere 

aplicabie al caso concreto el mínimo, el máximo o cierto monto intermedio entre los 

dos. 

Por lo que toca al RETIRO OE PELICULAS, se puede decir que se esté frente 

al DECOMISO. El decomiso técnicamente es una sanción que establece la ley, 
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consistente en la pérdida de los instrumentos con los cuales se comete un delito, 

o de los bienes que son objeto de aquél. El Código Penal dispone que si los 

instrumentos del delito son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea 

intencional. El maestro Serra Rojas ha sostenido que: 

"En el decomiso nos encontramos con una pérdida parcial de los 
bienes de una persona, por las razones de interés público contenidas 
en la legislación, es decir, aparece como una sanción en el derecho 
penal [ ••• ). En el decomiso el Estado puede destruir los objetos 
decomisados, o asignarlos a un servicio público o rematarlos a los 
particulares [ ••• ) El decomiso aparece en nuestra legislación admi
nistrativa como una sanción o pena que priva a una persona de bienes 
muebles, sin Indemnización, por la Infracción de una ley administrati
va, o en los casos indicados del Código Penal [ ••• )" ."" 

En este caso, las películas son de uso lícito, pero si no cuentan con la 

autorización que debe de otorgar la Secretaría de Gobernación, y se exhiben 

públicamente, esta exhibición es Intencional, a sabiendas de que se está 

cometiendo una violación a la ley, por lo que es procedente retirar las películas que 

lnfrlngan la presente ley. 

Ahora bien, en caso de que se violen la disposición referente a los derechos 

de autor, se van a asegurar los materiales que no cumplan con éstas disposiciones, 

sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que procedan. 

A este respecto, cabe mencionar que la Ley Federal de Derechos de Autor 

contiene un capítulo especial de sanciones dentro del cual se establecen las penas 

de prisión y de multa a quienes violen sus disposiciones • 

., Seua Ro}as, Andrés, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México, 1974, v.11, p. 25. 
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De lo dicho anteriormente se deduce ·que una conducta vlolatorla de las 

disposiciones de esta ley puede originar que al infractor se le Imponga una o varias 

sanciones, además de que en caso de derechos de autor, se le Imponga la pena 

correspondiente de acuerdo a las disposiciones penales aplicables, 

e) Recursos administrativos: 

Los actos emitidos por la administración pública, en un principio, deberían 

ser actos debidamente fundados en leyes u ordenamientos jurídicos, para así 

cumplir con la legalidad inherente a cualquier acto de autoridad; sin embargo hay 

ocasiones en que estos actos violan, por una u otra causa, los derechos de los 

administrados. Es en este momento cuando el administrado debe de analizar cuál 

es la vía legal Idónea para Impugnar el acto de autoridad y agotar ese medio de 

defensa. SI el medio de defensa legal establecido debe de agotarse ante la propia 

autoridad administrativa, se va a tratar de un recurso administrativo. 

"[ ..• }el recurso administrativo es todo medio de defensa al alcance de 
los particulares para Impugnar, ante la administración pública, los 
actos y resoluciones por ella dictados en perjuicio de los propios 
particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de apli
cación de la disposición debida. 

El recurso administrativo da, pues, origen a una controversia entre la 
administración y el administrado, y de cuya resolución pueden 
conocer los tribunales•. 11 

Las leyes administrativas son las que establecen los medios para proteger 

los derechos de los particulares y garantizan, de esta manera, la eficacia de la 

"Margain Manautou, Emilio, lntroduccidn al Estudio del Derecho TnbutlN'io Mexicano, 10a. ed., Ed. 
Pomla, México, 1991, p. 160. 
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administración. Como se puede apreciar, uno de estos medios es el recurso 

administrativo. 

"[ ... ) El recurso administrativo es una defensa legal que tiene el 
particular afectado para impugnar un acto administrativo ante la 
propia autoridad que lo dictó, el superior jerárquico u otro órgano 
administrativo, para que lo revoque, anule o lo raforme''.82 

"[ ... ) El recurso administrativo constituye un medio legal de que 
dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un 
acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, 
de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de 
que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de 
encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. 

Como elementos característicos del recurso administrativo pueden 
señalarse los siguientes: 

1. La existencia de una resolución administrativa qua afecte un 
derecho o un Interés legítimo del particular recurrente. 

2. La fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quienes 
debe presentarse. 

3. La fijación de un plazo dentro del cual deba interponerse el recurso. 

4. Lo requisitos de forma y elementos que deben Incluirse en el 
escrito de Interposición del recurso. 

5. La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso, 
especificación de pruebas, etc. 

6. La obllgacl6n de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en 
cuanto al fondo. 

11 Sena Rafas, Andr6s, op, cit., pp. 446·447. 
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La interposición del recurso con los requisitos y formalidades que la 
ley establece condiciona el nacimiento de la competencia de la autori· 
dad que conforme a la ley ha de conocer del propio recurso" .83 

En el recurso administrativo no existe propiamente un órgano Independiente 

que dirima la controversia. 

Esto es asl en virtud de que"( ... ) El recurso administrativo se desenvuelve 

en el marco propio de la Administración pública, que tiene el deber de esforzarse 

por el mantenimiento del orden de legalidad. Cuando llega a su conocimiento la 

queja por un acto irregular, a solicitud del agraviado y aun por cualquier otro medio 

de información, las autoridades administrativas deben procurar que no se 

quebranten los principios jurídicos del orden administrativo".•• 

Sobre este punto, dice el maestro Alfonso Nava Negrete, que uno de los 

poderes que tienen los órganos administrativos superiores sobre los inferiores en 

la administración pública centralizada es el poder de revisión, el cual consiste en 

revisar la legalidad y oportunidad de los actos de los funcionarios y empleados de 

la Administración Pública Federal. En este sentido se establece el recurso 

administrativo, mismo que se debe de entender como el derecho que tienen los 

particulares para defenderse de y ante ciertas autoridades, sobre las decisiones o 

resoluciones que les afecten sus intereses legales. 

El recurso administrativo es pues, un medio jurídico de Impugnación de una 

resolución administrativa que se hace ante la misma autoridad administrativa. 

1J Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 29a. ed., Ed. Porrúa, Ml!lCico, 1990, pp. 435·436. 

94 Serra Rojas. Andrés, op. cit., p. 448. 
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En México, sigue diciendo el maestro Nava Negrete, se acogen dos tipos de 

recursos administrativos: 

- Recurso administrativo de reconslderación. 

- Recurso administrativo de revisión. 

El de reconslderaclón es aquél que se hace valer ante la misma autoridad que 

emitió esa resolución que se está impugnando. 

El de revisión lo va a resolver un funcionario distinto de la autoridad que 

emitió la resolución. Por lo general esta revisión la hace un superior jerárquico. 

Algunas leyes lo llaman recurso de revocación o de inconformidad. 

Estos recursos son a instancia de parte, esto quiere decir que el particular 

se tiene que inconformar por la resolución para que la autoridad tenga la obligación 

de resolver el recurso. 

Estos recursos tiene tanto ventajas, como desventajas. 

"Como ventajas se señalan: 

al El recurso administrativo permite a la autoridad administrativa 'lavar 
en casa la ropa sucia', pues es inconcebible la cantidad de resolucio
nes absurdas, dolosas o arbitrarias que se omiten, [ ... ). Al particular, 
este medio de defensa le evita un conflicto onerosos, pues el [sic] 
mismo puede ser su propio abogado, ya que sólo basta la presenta
ción de un escrito redactado inclusive de su puño y letra que indique 
su Inconformidad contra un acto de la autoridad y el porqué de la 
propia Inconformidad, para que se le dé entrada. El desahogo de la 
pruebas que se ofrezcan o solicite la autoridad, no se sujetará al 
tecnicismo propio de un tribunal. 
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b) Permite a la autoridad administrativa conocer, en la inconformidad, 
de aquellas lagunas o fallas de técnica legislativa existentes en la ley, 
que quizá no convenga que el reclamante exhiba ante un tribunal, 
pues la publicidad o la difusión que la sentencia recibirá, será mayor 
que la que pudiera tener la resolución administrativa que diera la razón 
al recurrente. 

c) El particular tiene la posibilidad de que la autoridad resuelva el 
recurso conforme a justicia y no conforme a derecho, ya que la 
autoridad puede tomar en cuenta circunstancias que un tribunal no 
puede examinar. 

di Al actuar el recurso como un "cedazo", se depuran los casos para 
la defensa y se evita, además, un recargo a las labores de los tribuna· 
les. 

e) Para el particular, si la razón le asiste, será más expedita la justicia 
administrativa [ ••. ] 

Como desventajas se señalan: 

a) Muchos funcionarios de la administración piensan al resolver el 
recurso, que siempre deben darle la razón a la misma. 

b) Las decisiones importantes, por regla general, se llevan al acuerdo 
de la autoridad superior, por lo que al intentarse el recurso adminis
trativo se sabe, de antemano, que la resolución reclamada será 
confirmada" .85 

En la vida práctica existe un rechazo sistemático a los recursos administrati

vos por las desventajas señaladas con anterioridad, y se agotan, no tanto por su 

eficacia, sino por así ordenarlo la ley, como requisito previo antes de Ir a los 

Tribunales respectivo; es decir, se considera al recurso administrativo, por lo 

general, como un "mal necesario e inevitable", gracias al principio de definitividad, 

115 Margaln Manautou, Emilio, op. cit. pp. 160·162. 
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antes de poder acudir a otra vía legal. tos recursos administrativos han perdido 

credibilidad frente a los particulares debido a que la mayoría de las veces la 

autoridad confirma el acto recurrido. 

En esta ley es en los artículos 14 y 15, donde se establece el recurso 

administrativo: 

•Artículo 14.- Contra las resoluciones dictadas por la Secretarla de 
Gobernación en esta materia, se podrá Interponer recurso de revisión 
dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notifi
cación". 

"Artículo 15.- El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confir
mar la resolución Impugnada. tos fallos que se dicten señalarán el 
acto Impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los 
puntos de resolución. 

La Interposición del recurso suspenderá la eJecución de la resolución 
impugnada, por cuanto hace al pago de multas. 

El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos y demás 
requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso". 

A este respecto, resulta pertinente comentar el decir del maestro Andrés 

Sorra Rojas, que opina que la regla general debe de ser la ejecución Inmediata de 

los actos administrativos, y la excepción a esta regla general debe ser el 

otorgamiento de la suspensión cuando la ley estime que no se causan perjuicios a 

la colectivídad; de ahí que en esta Ley sr proceda la suspenslon de la resolución 

Impugnada por el sólo hecho de Interponerlo, en cuanto hace al pago de multas. 

En este caso concreto técnicamente lo que hay es el recurso de reconsldera

clón, aún cuando la ley lo denomine de "revisión", esto es así en virtud de que se 

establece para combatir resoluciones emitidas por la Secretaría de Gobernación, y 
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es ésta la que va a resolver la Impugnación ·de las mismas, es decir, el mismo 

órgano que emitió la resolución es el que la va a resolver. 

Además, resultan incompletos, pues no se establece ante cuál autoridad 

procede la Interposición del mencionado recurso; cuáles son los requisitos formales 

que debe de contener el escrito del recurso. Además de que exime al particular de 

garantizar el importe de las multas, cuando se Interponga el recurso de revisión. 

Estos artículos le dejan todo al Reglamento de la Ley, y de esta manera, tal 

y como ya se ha comentado, el que va a legislar va a ser el Ejecutivo Federal. 

ti Derechos da autor: 

Por· lo que toca al artículo 11, áste precept~a lo siguiente: 

"Artículo 11.- Quienes exhiban, transmitan, comercialicen o utilicen 
píibllcamente pellculas en cualquier forma o medio, conocido o por 
conocer, deberán poder comprobar que dichas producciones cumplen 
fehacientemente con las leyes vigentes en materia de derechos de 
autor y derechos de los artistas lntárpretes o ejecutantes•. 

En este sentido, lo que se debe de comprobar, ante la Dirección General de 

Cinematografía de la Secretarla de Gobernación, es que el autor ha transmitido por 

cualquier medio legal, el derecho de exhibir, transmitir, comercializar o utilizar 

píibllcamente pellculas, en cualquier forma o medio, conocido o por conocer,. 

Asimismo, se tienen que respetar los derechos morales del autor, que son 

perpetuos, Inalienables, Imprescriptibles e Irrenunciables. 
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Cabe puntualizar que la vigencia del derecho de autor para usar y explotar 

temporalmente la obru, ya sea por si mismo, o por terceros, con propósitos de 

lucro, duraré tanto como la vida del autor y setenta y cinco años después de su 

muerte. Este plazo se amplió a través de una reforma a la Ley Federal de Derechos 

de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre 

de 1993, antes era de cincuenta años después de la muerte del autor. 

Por lo que respecta a los Intérpretes o ejecutantes, para que se pueda 

exhibir, transmitir, comerclalizar o utilizar públicamente una película, aquéllos no 

deben haberse opuesto a la reproducción de sus actuaciones o ejecuciones. 
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Primera.- El cine es un medio de comunicación social a través del cual se 

transmite, de una parte a otra del mundo, los hechos, acontecimientos, costum

bres, culturas, creencias, aspiraciones y situaciones sociales, políticas, económicas, 

Ideológicas y culturales de los diversos países, en sus distintas épocas. De esta 

manera se puede analizar la evolución de las distintas sociedades. Asimismo, se 

observa que la producción cinematográfica internacional actualmente tiene un nivel 

relativamente alto en aquéllos países que tienen dominio en sectores Importantes 

del mercado mundial, y por ende, tienen la posibilidad de imponer sus películas en 

los demás países en donde la producción nacional no representa una competencia, 

conquistando así mercado mundial, pues tienen como objetivo no solo obtener 

beneficios comerciales, sino también buscan difundir e imponer sus modelos 

culturales, sociales y políticos. 

Segunda.- El cine llegó a Mexico como un espectáculo de diversión, sin que 

se tuviera conciencia real de su importancia política, social, económica y cultural; 

motivo por el cual, en un principio, las autoridades reguladoras del cine fueron 

locales, con competencia sólo en el Distrito Federal. Es por eso que el Reglamento 

de Cinematógrafos de 1913, se avocó a normar las cuestiones relativas a la 

exhibición, sin que regulara lo referente a la producción, distribución y comerciallza

clón de la industria cinematográfica. En efecto, en esa época todavía no se había 

integrado la Industria cinematográfica mexicana como tal, por lo que no se 

regularon todos sus aspectos. 

Tercera.- Cabe destacar que con el Reglamento de Supervisión Clnematográ· 

fica de·1941, la autorización para exhibir comercialmente películas cinematográfi· 

casen la República, otorgada por el Departamento de Supervisión Cinematográfica 

de la Secretaría de Gobernación, obtiene el carácter de federal. Denotándose así, 

la Importancia que Ja industria cinematográfica comenzó a tener para el Gobierno. 
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Cuarta.- Como consecuencia del desarrollo de la industria cinematográfica, 

que en gran parte se debió al apogeo que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial 

por la falta de competencia de las cinematografías de los paises bélicos, ya no era 

posible dejar en manos de un Reglamento la normatividad de esta industria, por lo 

que se consideró necesario promulgar una ley de esta materia. 

Quinta.- Se considera que la fracción XII, del articulo 2o., de la Ley de la 

Industria Cinematográfica de 1949, que establecía que el tiempo de exhibición de 

las películas nacionales no podía ser inferior al cincuenta por ciento del tiempo total 

de pantalla en cada sala cinematográfica, era anticonstitucional toda vez que iba 

en contra de lo establecido en el articulo 28 constitucional, que prescribe que "[ ••• ! 

En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni estancos de ninguna 

clase, ni exención de Impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la 

Industria; [ ••• )". Este precepto claramente proscribe cualquier prohibición que se 

implante para protegar a una industria, por lo que ningun ordenamiento puede 

emitirse con tendencia a preservar una Industria. En consecuencia, esta fracción 

era a todas luces anticonstitucional. 

SI bien es cierto que esta fracción tenla como objetivo estimular a la 

Industria cinematográfica mexicana, también lo es que podía resultar contraprodu

cente, tal y como aconteció, pues el cine mexicano no se ha caracterizado por su 

calidad, debido a la protección de la cual gozaban los productores con la diposlción 

en comento. 

Sexta.- La Ley de la Industria Cinematográfica de 1949, tuvo una reforma 

mediante la cual fue declarada de "interés público•, el objetivo de esta reforma fue 

que el Estado tuviera una mayor intervención en la regulación de la industria 

cinematográfica, de esta manera se observa el carácter proteccionista de la ley, 
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que buscaba contrarrestar la desigualdad existente entre productores y exhlbldores 

dentro de la República, y las leyes proteccionistas de otros países. 

Séptima.- Se observa que el Reglamento da la Ley de la Industria Cinemato

gráfica de 1949, en algunas disposiciones no reglamenta a la Ley, en razón de que 

dicha ley tuvo reformas posteriores a la promulgación del Reglamento, y éste no 

fue reformado para estar en concordancia con la Ley. Por lo que la Ley se 

subordinó al Reglamento, violándose tanto lo preceptuado en el artículo 89, 

fracción 1, de la Carta Magna, como el principio de reserva da la ley; siendo que el 

Reglamento es el qua se debe subordinar a la Ley. 

Octava.- El Gobierno Federal, al promulgar las leyes y reglamentos, en 

materia cinematográfica, no ha llevado a cabo una planeaclón adecuada respecto 

de las instituciones que ha creado a través de los mismos. Lo adecuado es que no 

se reformen las leyes y reglamentos sin tomar en cuenta la viabilidad económica 

y social de éstos; es decir, no sólo es necesario e importante tomar en cuenta su 

legalidad y constitucionalidad, sino que deben de ser dispositivos legales armónicos 

desde todos los puntos de vista, por lo que el legislador al crear, reformar, derogar, 

abrogar o modificar un ordenamiento legal, debe de pensar en la posibilidad real de 

aplicarlo en todos los sentidos. 

Novena.- A través de los diferentes sexenios se observa que éstos no han 

tenido una misma postura respecto da la materia cinematográfica, lo cual ha 

contribuido, en parte, a que esta industria, a pesar de todos los elementos que 

tiene a·su favor, no se haya desarrollado plenamente. 

Décima.· En cuanto a la naturaleza jurldica de la obra cinematográfica, la 

teorla aceptada en este trabajo es la que sostiene que la obra cinematográfica tiene 

una naturaleza autónoma, de carácter artístico v original, distinta de las pertene-
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cientes a otras artes y de las preexistentes de cualquier carácter o dominio a que 

pertenezcan, ya sea literarias, artísticas o científicas, que sirvieron de inspiración 

y se utilizaron para darle vida. Esta obra se encuentra regida por normas de 

propiedad Intelectual, y la legislación mexicana, no sólo la regula desde el punto de 

vista intelectual, sino también desde el punto du vista industrial, de mercancía. 

Décimo Primera.- Es indispensable contar con una legislación integral en 

materia cinematográfica, que englobe tanto el aspecto intelectual, como el aspecto 

Industrial o de mercancía, toda vez que ambos son aspectos Inherentes a la obra 

cinematográfica. 

Décimo Segunda.- El autor de la obra cinematográfica es el autor de la 

misma, que por lo genaral es una persona moral. Por lo que se está en desacuerdo 

con la actual legislación autoral cinematográfica, proponiéndose una legislación 

cinematográfica que abarque los aspectos intelectual e industrial, debido a que la 

obra cinematográfica no puede recibir el mismo tratamiento que las demás obras 

intelectuales; o bien, que se defina en la ley quién es autor de la obra cinematográ

fica. 

Décimo Tercera.- Los autores adaptados tienen derechos morales y 

patrimoniales sobre la obra adaptada, utilizada en la obra cinematográfica, derechos 

que son de carácter autora!. 

Décimo Cuarta.- Los realizadores y los intérpretes o ejecutantes no tiene 

derechos sobre la obra cinematográfica, tienen derechos y obligaciones morales y 

pecuniarios, pero de naturaleza distinta a los de los autores. 

Décimo Quinta.- El objetivo que persiguió el Ejecutivo Federal, al promulgar 

la actual Ley Federal de Cinematografía, fue la modernización del marco jurídico de 
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las distintas actividades industriales y comerciales, dentro de la cual se encuentra 

la Industria cinematográfica; persiguiendo la superación del rezago que enfrenta. 

Esto es asf debido a que el Ejecutivo Federal consideró que la legislación cinema

tográfica ya no contribuía al adecuado desarrollo de la producción, distribución y 

exhibición cinematográfica, persiguiendo el fomento a la competlvidad industrial 

que se ha venido gestando durante este sexenio, y con motivo de la apertura 

comercial del Tratado de Libre Comercio. 

Décimo Sexto.- Respecto de la Ley Federal de Cinematograffa, no se está de 

acuerdo con la intervención que tiene la Secretarla de Gobernación en la Industria 

cinematográfica, debido que se llega al convencimiento de que si a una Secretarla 

le corresponde participar en esta materia es a la Educación Pública, por ser la 

responsable de los aspectos culturales, técnicos, educativos, artísticos y cientlfi

cos. 

Décimo Séptima.· Se ha llegado a la convicción de que es preferible que 

exista la censura cinematográfica a que no hubiera ninguna regulación al respecto, 

esto es asl en virtud de que se vive en un .estado de Derecho, donde los Intereses 

públicos astan por encima de los intereses privados, y porque existe la necesidad 

colectiva de salvaguardar la moral, el orden público y los derechos de terceros. 

Además de que en el caso del material cinematográfico no hay posibilidad 

de corregir un ataque a la moral, a la paz pública y a la vida privada. 

Décimo Octava.- Esta ley, contra toda técnica legislativa, le deja al 

Reglamento amplias facultades para legislar, es decir, se las deja al Ejecutivo 

Federal, eliminando al Congreso de la Unión, en contravención a lo establecido en 

el artículo 73, fracción X, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asf como del principio de reserva de la ley. 
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Décimo Novena.- Se propone el establecimiento de la figura de la afirmativa 

fleta para el caso de que la Secretaría de Gobernación no conceda la autorización 

para la exhibición pública de películas, dentro de un plazo de tiempo brava. Esta 

tiene una razan de ser práctica, propia de la Industria cinematográfica, porque si 

la autoridad tarda en resolver respecto de la solicitud de autorización, primero van 

a llegar al mercado las coplas de las películas que provengan de la piraterla, lo que 

va a causar un perjuicio a la economía cinematográfica. 
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