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INTRODUCCIÓN 

El cine viene a ser el mejor testimonio de la aociedad actual porque retoma hechos reales 

parm dmfos a conocer. Puede abordar las prol>lerúticas que ocurren en la 90Ciedad. en las 

grandes urbes. en los pueblos; las estudia. las profundiza y ese tema es el que se da a 

conocer. 

Aunque la realidad sea auda. el cine trata de escenificarla para que los espectadores se 

sientan inmersos dentro de la cinta. En ocasiones por este medio se transmite la 

identificación de un confticto social llevado a la pantalla para que el público quede 

identificado con los estereotipos que ahi se presentan., de tal forma que d cine es utiliz.ado 

como medio de descarga en contra de una serie de represiones. Expresa un desacuerdo con 

todo lo que se esta viviendo. 

En el caso de la película Amores Perros .. la finalidad del director es la de representar lo que 

ha observado dentro de la sociedad.. CI mismo lo dice: .. sólo quise que fuera un mundo 

testiso de los hechos reafes que sucedían ame nuestros ojos. fue algo parecido a 

documentar un pedazo de la realidad y es por eso quiz&s que la pelicula es perturbadora y 

excitante ... 1 

Esto repercute en Ja opinión de las personas y se presenta como un anna de dos filos; por 

una pane.. el crear conciencia de que existe una situación denigrante entre los seres 

humanos que hay que tratar. Por otro lado. que la gente se sienta enorgullecido y vea las 

cosas con naturalidad. 

Durante esta investigación conocimos que d mundo cinemato.,.afico permite un acceso a la 

realidad. pero no es la realidad misma. La realidad es mas compleja del modelo que 

pretende representarla. 

El cine es un reflejo de la realidad social. y en la producción de lñarritu se observa pane de 

esa sociedad. donde la Ciudad de México es tomada como ejemplo de un lupr con altos 

niveles de contaminación. violencia. pobreza y corrupción que todos vivimos como real y 

que el cine como medio de expresión lo da a concx:er. muestra la inconformidad y la 

soledad espiritual del ~ humano dentro de sus .:ondiciones de vida. 
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Por ello el imen!s de eatudiar esta película para mostnr .si realmente el director quiere 

pre9ental' a una sociedmd denignda y ~ por laa circunstancias sociopoliticas y 

culturales por la& que atraviesa nuestro pais. 

La intención de esrudis esta cinta. nmce en nú. de un guSlo por el cine; de un anhelo por 

dncubrir qué hay más alla de las simples entradas taquilleras y éxitos que muejan los 

mafios de comunicación. El objetivo pri~pal es identificar si la película es un reflejo de la 

realidad social mexicana. 

Así como he visto películas de otros paises en la Muestra Internacional donde se ve 

reflejada una realidad. así surse el interes por ver quC pasa con raacstro cine. con los modos. 

estilos y fonnas de vida de los mexicanos. 

Ademas este estudio es importante para la comunicación porque retomando el ellWK:iado de 

Lasswell en donde plant- ,¡QtoW. dke qllé • q•W. y com qllé deeto~ Se torna como base 

el mensaje. el qllé. lo que se esta comunicando·Y a través de la técnica del Análisis de 

Contenido desde lo lineamientos de llenlard ......._ nos ayudó a comprender mejor esta 

cinta. 

Debemos reconocer que el cine es un medio de comunicación y de expresión; de 

conwnicación porque se retoman una serie de problemAticas que aquejan a la realidad 

soc.:ial y de eqH'nión porque es la fonna. manera o estilo en que lo va a presentar el 

direct:or. 

Consideramos que es importante esta investigación porque u.i nos daremos cuenta de la 

intención de lftarritu en producir y dirigir esta cinta. ¿La denigración de una sociedad 

mexicana en decad~ y con pérdida de valores humanos? 

En esaa investigación se incluyen cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se habla del nacimiento 

del cine y los cambios irnponantes que ha tenido; desde La Limema Mágica de 

Kirschcheven en el siglo XV. pasando por los kinetoscopios de Edison. hasta llegar al 

cinematógrafo de los Lumiere. Se ha visto que este medio de comunicación se reraJeVa 

constantemente. y hoy en día. las peliculas que vemos en pantalla cuentan con una serie de 

efectos especiales gra<:ias a la computadora. Ya no presenciamos más peliculas mudas en 

blanco y nesro o cintas que en dct:enninado momento tenian poca duradón. 

TESIS CO!IT 
FALLA DE ORIGEN 



Tmnbién. en este capitulo se da a conocer el proceao de la realización de un film; dnde la 

preproducción. la producción y la postproduc;..ción. que en su conjum:o cada una de estas 

etapas es importante para presenciar una cinta cómodamente en una sala de exhibición. 

Claro. esto depende de los gustos que tiene cada persona por ver diferentes cintas de 

acuerdo a los CiCocro• Cjncmatopüicos y el l&nlillaic que utiliza cada director que va 

ligado a nuestra preferencia. 

En el Capítulo 11 se seftalan los momentos por los que ha pasado el cine nacional. se 

comienza con el sexenio deJ expresidente Luis Echeverria Álvarez ( 1970-1976) quien con 

eJ apoyo de su hermano. Rodolf"o Echevenia. dictó los rumbos que debía tomar el cine. Las 

temAticas abordadas no eran mas que el albur. la sexualidad explicita y las groserias; 

heredando así al López Portillismo (1976-1982) un cine en decadencia. 

En los sexenios siguientes. el de los expresidentes Miguel de la Madrid ( J 982~ 1988). 

Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedilla ( 1994-2000). el Estado se convierte mas en 

competidor. pero los recursos que se tienen pua realizar cintas es muy escaso. esto se ve 

rctlejado por la baja producción de películas que se hicieron. 

En este apartado se trata también el tema del cine como reflejo de la realidad soda!. qué es 

la realidad y cómo la presencia el director de la pelicula. Tunbien se abordan cuestiones de 

moralidad que sirven como fundamento para calificar. en los cuadros de análisis. una 

actividad moral o inmoral. la relaieión que tiene con el derecho. la religión y en si. lo que 

compende al acto moral. 

En eJ Capitulo 111 se da a conocer lo que es el Análisis de Contenido como metodo para 

describir diversas facetas de lo que contiene la comunicación. Se hace uso de esta técnica 

de investigación para describir objetiva., sistematica y cuantitativamente lo que expresa un 

medio de comunicación como el cine. 

En el Capitulo IV se aplica la tecnica del Analisis de Contenido a la pe:lícuia Amores Perros 

del director Alejandro Gonz&lez lftárritu. En la cinta se encomraron un total de 18 

secuencias (conjunto de escenas con ligación drunalica) cada una con sus respectivos 

Asuntos por analizar. El Asun10 va acompaftado de un cuadro donde se f"onnulan los 

enunciados o temas más imponantes que se enc:onuu-on. calificando su tendencia. su pauta. 

lo legal e ilegal de cada uno. 
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Se Formularon libremente diversas Catesorias y Uni~ de Análillia pua dacribir d 

contenido que se presencia en la pantalla srande. Se enlistan las unidades de analisis de loa 

asuntos mas importantes en<:ontrados en la pelicula y son calificados por tendencia. pauta 

(moral-inmoral) y la cuestión de lesalid..i o ilesalidad. Los enunciados" son considendos la 

Unidad de Registro. éstos en su conjunto furman Jo que el Análisis de Contenido Dama 

Unid..i de Contexto. 

Por olra pane en esce capitulo se realiza una serie de cuadros que presentan diferentes 

catcsorias encontradas en la narración filmica y sirven para complementar mas la 

investigación: en el primer cuadro se muestran los Elementos Fílmicos utilizados 

(5eCUencia. escena.. tomas y planos) con el fin de enfatizar cinematográficamente Ja 

composición de la película. Esao representa Ja f"orma en que se realizó el film para mostrar 

el estilo del director. 

Se elaboró un cuadro con las criticas periodisticas de los principales diarios de México 

(Reforma. Universal. La Jornada. Unomásuno. El Financiero. etc.) para conocer la opinión 

de los criticos acerca de la película. 

En otro cuadro se fonnuJan catesorias que explican por tematicas. la cantidad de veces 

que se presentan o es abordada en el tran.9CUrso de toda la historia; el porcentaje que cada 

una representa para conocer cu&J es el tema o los ternas que mis se usaron y definir asi el 

tipo de película. Por último se presenta un cuadro tomando como referencia las categorías 

de rasgos y valores para conocer cómo fueron tnltados Jos personajes e identificar tanto las 

caracteristicas fisicas como sus imcncioncs dentro del relato cincmatogrifico. 
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CAPÍTULO 1 

EL CINE 
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1.1 El el- y•• ..a..1n110 

El cine. que hace desfilar ante nuestros ojos veinticuatro cuadros por sepndo. puede 

darnos Ja ilusión de movimiento porque las im&gencs que se proyectan en nuesara retina no 

se borran instantáneamente. Esta cualidad de nuestro ojo. se Je llama: Persistencia 

Retiniana. 

Como aplicación de sus trabajos. un ilustre fisico britanico construyó en 1830 la 

Rueda de Faraday. mientras que John Herschl. dio nacimiento aJ primer jusuete óptia> que 

utilizó dibujos. Más adelante fue inventado en el aAo de J 825 el Taumátropo por Finan y 

por el doctor Paris que consiste en un simple disco de cartón que lleva en su derecho y su 

reves dos dibujos que se superponen para nuestro ojo cuando se les ha.ce girar rápidamente. 

En Viena. Paris y Londres. esos aparatitos salen de Jos gabinetes de fisica para 

convenirse en juguetes que se describen minuciosamente en 185 J como reservados para los 

más afonunados por su elevado costo. 

Homer. un hombre inglés.. les dio una fonna nueva con el Zoótropo ( 1834) que lleva 

una banda de imágenes sobre canón que anuncia lejanamente al film. 

Mas para que naciere el cine. propiamente dicho. había que utilizar la fotognúia. 

La primera fotografia fue tomada por Nicpcc en 1823 y se llamó La Table Servie. 

que necesitó catorce horas de exposición. La imaeen era para todos una forma nueva de 

dibujo. el medio de fijar químicamente los retratos de las cámaras negras (c.Unaras 

oscuras). 

A panir de 1840 el tianpo de exposición se redujo a veinte minutos y se obtuvieron 

los primeros retratos de modelos maquillados e inmovilizados que sudaban a pleno sol. 

Ya en el ailo de 1872. el inglés Muybridge apuesta con un millonario californiano. llamado 

Leland Stanford. sobre la andadura y las actitudes del caballo al galope. 

Este millonario. gastó una fonuna para que Muybridge pudiera construir el 

extraordinario dispositivo siguiente: 

A lo largo de una pista por la que conian unos caballos estaban situadas veinticuatro 

cámaras oscuras. cuando se lanz.aban a la pista Jos caballos se fotografiaban al mismo 

tiempo de romper unos cordones colocados en su recorrido. Se necesitaron varios aftos para 

poner a punto este dispositivo y se uopezaron con errores. Pero en 1978. !le publicaron en 

todas partes las fotografiaa tomadas en California provocando el entuu-no de los 
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investisa,dores científicos y la indisnación de los anistas ~émicos. quienes pretendieron 

que la fotografia ••veja mar (los Cllballos no tocaban el suelo). 

Reynaud. hijo de un srat>-dor de medallas y de una institutriz. construyó en 1877 un 

Praxinoscopio que peñeccionaba el Zoótropo de Homer y con el empleo de un tambor de 

espejos transf"onnó poco a poco el humilde aparato en un teatro de proyecciones. 

En Ja misma época. Edison hizo entrar al cine en una etapa decisiva al crear la 

película moderna de 35 mm con cuatro pares de perforaciones por imagen. El famoso 

inventor. despues de haber f"abricado las lámparas incandescentes y realizar la primera 

distribución de electricidad en gran escala. lanza al comercio. en 1894. sus Quinet:oscopios. 

aparatos de anteojos. grandes cajas que contenian películas peñoradas de cincuenta pies. 

Inmediatamente en todos los países del mundo decenas de inventores buscaron d modo de 

proyectar esos films en una pantalla y al ai\o siguiente. en 1895. se multiplicaron las 

primeras representaciones de cine en los Estados Unidos. donde se habían vendido Jos 

primeros Quinetoscopios de marca Acme Le Roy y Eugene Lausté. 

Pero ninguno de esos espect&culos fue acogido con gran Cx..ito como el 

cinematógrafo Lumiére. que a partir de diciembre de 1895 hace su aparición. 

Decenas de operadores f"onnados por Luis Lumiére esparcieron su aparato por todo 

el mundo e impusieron a la mayoria del globo la palabra "cinernatógrúo~: 

Del griego K.inerna=movimiento 

Grafien-escritura. escribir 

Bios-vita=vida 

El Zar. el rey de Inglaterra. la familia imperial Austriaca. todas las cabezas 

coronadas quisieron ver el nuevo aparato y se convinieron en sus agentes de publicidad. 

Dentro de las im&genes animadas que fueron los antepasados mas lejanos del cine. 

se encuentra el TawrWtropo de 1825. Consiste en un disco de cartón que terúa en el derecho 

un pájaro y en el reverso una jaula. El disco giraba y el pajaro estaba en la jaula. Aquí nada 

es animado se trata sólo de una 50breimpresión (procedimiento fotogrüico que consiste en 

superponer dos imaeenes en un mismo clise). 

Slampfer de Viena. con la Rueda de FUllday se inspiró y mostró sectores coloreados 

derivados del disco de Newton. Mu tarde. en Viena. <:<>n ayuda de Plateau. trataron de 

animar al hombre y darle relieve por d movimiento en una tercera dimensión. pero el 
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campo era limitado porque había que ejecutar un movimi~to simple que pudieni reperine 

indefirúdamente. 

El cinematógraf"o de Lumiére era una "máquina pan hacet" Ja vician. Va no eran 

táteres los que se asilaban en la pantalla sino personajes de tamafto natural cuyas 

expresiones y cuya mimica se distinguían mejor. El realismo de la obra de Jos Lumiére. 

detaminó su éxito. 

La primera proyección de Jos hermanos Lumiére file en el sótano de un café parisino el 

28 de diciembre de l 89S mostrando como primeras películas a: 

.. La salida de los obreros de la f'abrica Lumiéreº. 
••Rifta de nillos·· 
••Loa Fosos de la Tullerias··. 
••La lleg8da del Tren ... 
··et regimien10··. 
··El herrero ... 
··Panida de naipes". 
"Demolición de un muro··. 
··La mar ... 
.. El regador regado··. 

Despues de 18 meses. la muc-umbre empieza a alejane del cinematógrafo. La 

fónnula demostrativa de Jas fotografias anim8das que duraban un minuto y cuyo arte se 

limicaba a la elección del tema. al encuadre y a la iluminación. habían llevado al cine a un 

declive. 

Para salir de él. el film debía aprender a contar una historia. empleando los recursos de 

un arte vecino: el teatro. Es lo que hizo Georges Mélies. 

Mientras que la producción seguia siendo artesanal en la Gran Bretaila. en Francia la 

indusrrializó Charles Pathe. Este hombre panió con un billete de mil francos en el bolsillo a 

la conquista del nuevo mundo. despues de haber sido empedrador. empleado y lavandero en 

Buenos Aires. una epidemia de fiebre amarilla lo regresó a Europa sin un centavo. 

A finales del verano de 1894. uno de sus mnigos le enseiló un fonógrúo de Edison que 

podía exhibirse en las ferias. 

Las poblaciones se disputaron los auriculares múltiples de la m8quina parlante y 

Charles. había ganado en un dia Ja pasa de un n~ de u·abajo. Feliancaut:::. pro61JCfó I• ~cuw 

de cilindros para fonógrafo y la joven cua Pathé llamó la atención de grandes hombres de 

nesocios. El antiBUO feriante se convinió en un hombre de nesocios. 
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Charles Pathé dedicó dcspues - principales esfuerzos. a la ""~ qui., po-io 

todo. desde la fabricación de las peliculas y de los aparatos, huta las salaa en donde se 

exhibian los films. considerando ui los inicios de la induarializM:ión ,,_.,..-afica. 

Otro imponante personaje file G.A. Smith. que por su formación gu9taba de los srandes 
planos. y advinió enMSUida que estos no podrian mostrarlo todo; tuvo entonces la idea de 

alternar planos g-aies y grandes planos en una misma escena. Los dos pri....-os filma en 

donde adopta este estilo fueron en 1900 con Grand Ma's Reading Glass y As Seen Through 

a Telcscope. 

Esta alcernación de grandes planos y de planos senerales en una misma CKena es el 

principio del cone. Con ello. Srnith crea la primera edición verdadera. 

D. W. Griffith considerado el primer genio ci.-sta que realizó pelic:ulas complejas CI 

utilizó técnicas con gran habilidad. u50 mas de una cUnara pua variar distancias. ángulos y 

movia las cAmaras con gran libenad para seguir la acción. Demostró que las películas 

podian ser un impon.ante elemento cultural y comerciaJ para la cultura americana. Fue 

director. productor. escritor. actor y realizó un gran numero de cintas: El gran ..-obo del tren 

(1907). El Nacimiento de una nación ( 191S) e Intolerancia (1916). 

Con la Primera Guerra Mundial. en 1914. se paralizó el cine en Europa y subió a Ja 

cabeza el cinc de Hollywood. captando audiencias masivas en todo d mundo. Surge el 

humorismo representado por Gap (parte cómica de una película). entre los actores mú 

representativos estan Max. Linder. comediante con soltura y gracia. Sus pcliculas más 

impon.antes son: Max aprende a patinar (1908). M.ax conquistador y Max victima de Ja 

quincena. 

Charles Chaplin. que alcanzó a superar a Griftith con su comicidad. espontaneidad y 

sencillez fue el pionero de la utili.z.a:ción de la continuidad en los filmes. Entre sus cintas 

destacan las películas: El chico. La quimera de oro (192S). El circo (1928). Tiempos 

modernos y El gran dictador (1931-1932). 

Un personaje m&s. en la historia del cine cómico. es Búster Keaton que no obtuvo 

un Wro rdevan1e pero se CAl"Kterizó por su rostro pftreo e inexpresivo y por sus recursos 

humoristicos combinados con acrobacias. 

Otros pasonajes caracteristicos de esre cine fueron Oliva- Ardí y Stan Laurent~ ••El 

sordo y el flaco ... que con su comicidad hicieron reir a la aente de esa epoca. 
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En la historia del cine sobresale el Expresionismo Alemiin, q- es un movimiento 

vanpardista iniciado en la Alemania de 1910 y que afectó a la literatura. la música. la 

pimvra y el cinc. Pretende demostrar el alma atormentada y la psic:olosía 1onuosa del 

hombre a traves de iiMsenes externas (El sal>incte del Doctor Calipri. de Erich Pommer. 

Noñeratu. de Carl Mayer y Friedrich Wilhelm). 

La Escuela Rusa o el Formalismo Ru"° se caracterizó por el papel pro_.,clista de 

las ideas del movimiento triunfante; presentando ideas concretas. tesis y una idea ditrcctriz 

para impulsar los mismos móviles de la revolución Bolchevique._ entre los destacados se 

encuentran: Dziga Venor con sus películas: Soviet adelante. El hombre de la cUnara. El 

allo decimo primero. filmadas en 1925 y 1926. 

S. M. Einseinstein con las peliculas: La huelga. El acorazado potekin y La plaz.a. 

roja. filmadas en 1925 y 1929. 

En Italia. después de la Segunda Guerra Mundial. se da otro movimiento imponante 

llamado neorreaJismo. que es. mas que una manera de fotografiar a malos actores. un estilo 

de miseria impuesto por las circunstancias o más bien una ausencia de estilo. 

La cinta mas característica de esta etapa es "Roma ciudad abien..n (1945) de 

Rossellini. lo fundamental es que se refleje la realidad y Ja manera m&s o menos pura de 

lograrlo impona poco ante el hecho de q~e se consip. El neorrealismo no es negro ni es 

blanco. sino gri~ como es la vida. 

Este es un panorama general de cómo ha ido evolucionando el cine con Ja 

humanidad. 

Hoy en día ya se cuenta con una 5erie de nuevas tecnologías que perm.iten una mejor 

proyección en la pantalla grande. El uso de la computadora permite manejar maevas tomas. 

otros Bngulos y mas y mejores efectos que se han perfeccionado con el paso del tiempo. 

Pero el cine sigue estando ahí.. presente ante Jos ojos de todos. mostr&ndonos lo 

increíble e interesante que puede ser. no tan sólo para verto. sino tambien para estudiarlo y 

sobre iodo. para descifrar lo que nos quiere decir. 
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1.2 --· -lóll de •• -
El proceso cinematográfico es la f'orma de expresión mas completa pua armar una película. 

Es la forma de contar una historia mediante su mismo lenguaje. 

En términos tecnicos el proceso cinematografico es de la siguiente manera: 

PREPRODUCCION REALIZACION POSTPRODUCCION 

DEL 

RODA.JE 

Guión Tiempo de filmación Organizar edición. 

f>t"eparKión del filme y sincronización de bandas. 

ordenación de los diálogos 

elementos técnicos 

.. El c11adra pn!9emta el proceso q•e se 1ietle q•e llacer .,.rm la reali&ac:ióll 

dr u•• pellcu .... 

El primer paso que se debe cumplir para la realiz.ación de ...,. pelicula se llama 

pre-producción. que consilile en lo que se quiere comar y Jo que va a ir dentro del 

Film. Para este trabajo se requieren produc:lores. directores. guionistas. fotógraf'"os. 

escenográf'os. actores y maquilli~ entre otros. Algunos productores consideran que esta 

etapa es la más imponante de una película. 

La pre-producción. se inicia desde el momento en que llega a las manos eJ recurso 

monetario necesario para realiz.ar la película. El financiamiento de una cinta no sólo 

depende del prestigio de quien la va a dirigir. sino de todas las personas que intervienen en 

la rcaJizacion. 

El guión tambiat es importante y de CI depende el sustento de la historia. Dentro del 

proceso de la realización se hace uso de cuatro diferentes guiones para la 

elaboración: 

G•ié• sjecmatnrilkp: contiene dialogos y descripciones muy generales de las 

esc:enas. no indic:a nada acerca de las instrucciones para filmaciones especificas. 

GeWe • q-yw.: es rarea del director porque contiene la descripción de cada 
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toma. 

Gwijw de •-u: se usa para dar Ja indicación que indica lo que se va a 

filmar. Por ejemplo; PM (PIUK> Medio) o PP (Primer PIUK>) etc. 

Gw++e Grjflce: son las modificaciones que se hacen y adem&s se ilustran las tomas. 

Después de esta etapa continüa lo que se llama producción. que es el proceso de 

creación de la obra cinematognüica que con ayuda de una pelicula virgen y la utilización 

del material tecnico y anístico de realiz.ación se f"orma un producto. en este caso. el film. 

TambiCn conocida como el tiempo de filmación. requiere que todo este en orden y 

dispuesco para ser filmado. El día anterior para rodar la pelicula se hace ullarnado•• al 

personal que intervendni en la filmación. En los ""llamados·· se anota el día de trabajo. de 

que se trata. y las escenas por filmar. así como la hora en que los anistas y técnicos deben 

estar en el estudio. 

Por Ultimo tenemos la post-producción que no es más que la edición de Jo que ya se 

filmó~ aquí intervienen varios departamentos como los laboratoristas. mezcladores de 

sonido. estudios musicales. compaftias de óptica y conadores de negativo. que en conjunto 

dejan la cinta lista para copiarse. distribuirse y exhibirse para apreciarla en una sala. 

rF.sn:: cn;v 
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En el ambiente cinematogrifico. el lenguaje filnúco es un medio que sirve para transmitir la 

bellez.a de este ane. Esto va a depender de acuerdo a la creatividad que cada el-. tensa 

para despenar el interés y la emotividad del pliblico. 

El lenguaje del cine está consrituido por una serie de elementos que tienen una 

relación entre sí. Las oraciones del lensu-je cinematogrüico se transmiten al pUblico por la 

integración de estímulos visuales y auditivos que a<:tiaan y se interrelacionan con el 

espectador. 

El lenguaje se fom1a mediante la aniculación de los elementos de ~presión del 

cine. Por ejemplo: la mayoria de nosotros conoce las letras. y si en determinado momento 

Je alladimos a esa letra otra dif"erente. Jo que van10s a f"onnar es una palabra. Al conjunto de 

palabras .., le llama mue; y las frases constituyen p-.ros. 

Lo mismo sucede en la esuucturación cinematogr&fica en la que los elementos que 

componen la imagen ( encuadre. toma. iluminación. etc. ) no tiene un si8tl.Íficado propio. 

sino que en su conjunto rorman la pelicula. 

Plano ~ letras 

Toma - palabra 

Escena = oración 

Una peliada esta formada por panes ñmdamentales: 

Una de ellas es la imasen visual. en donde se encuentran todos los elementos 

visuales incluyendo teJdos. colores. iluminación y efectos especiales. 

Una imagen füate y significativa puede provocar alguna emoción. transmitir una 

idea o hacer claro un mensaje. La imasen hmbla por si sola y esto depende del tipo de 

composición. Tiene la c:apacidad de narrar de modo 6sico. moral. psicológico o cun waa 

convención previa - nos da dos niveles de lectura: lo denotativo y connotativo. 
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Otro aspecto importante es el dW<>go. complemento de la ¡...._.. aunque no 

siempre es necesario para comprender el mensaje. pues la imasen lo dice todo. aunque si.n 

.... el film - tiene et..,;.....,......-. 
La müsica es un medio de expresión en el cine de mucha imponancia porque le da 

realce al efecto de la película alternado. quiús. emociones. 

Los ruidos sirven de ambiente y dan mayor realismo a la película. 

e--.-• . ._. -Y-
Para realiz.ar una película se deben de tomar tres aspectos imponantes para la coherencia de 

la RUTaeión: continuidact espacio. tiempo. ritmo tono 

La continuidad consiste en dar aJ film una lógica para evitar una ruptura o que el 

espel:tador no comprenda la trama o la ilac:ión del mismo. 

También consisa:e en guiar a la c&mara por la misma dirección para que el personaje 

aparezca situado en el mismo lugar y no en otro dif"erente por ejemplo si un actor está en 

determinado lugar. no puede inmediatamente estar en otro. para esto debe existir 

continuidad que explique las situaciones. 

Otro aspecto de este tipo es que los objetos aparezcan en el mismo lugar y que los 

personajes tengan la misma vesaimentL ya que en ocasiones no se termina de grabar la 

misma escena en un dia y al sisuiente se debe continuar con ésla. 

El tiempo y el espacio. La acción que se desarrolla en una filmación se hace en un 

espacio y en un tiempo que se controlan y que son manejados mediante el lenguaje filmico 

para representar una historia en un tiempo determinado. que en Ja vida real duraria hasta 

siglos. Para esto se nocesita un buen manejo de Jos planos. 

El ritmo esta compuesto por el ritmo visual. el auditivo del sonido y el narrativo de 

la acción. En general son el resultado del montaje en el que se crea un espacio y un tiempo 

filmico acorde al contenido de la película. Por ejemplo una pelicula de acción tiene un 

ritmo rápido. mientras que una cinta de amor. un ritmo lento. 

Es decir. que el tiempo - parejo en la pelí<:Ula. que las tomas sean de la misma 

duración. 

El tono es cuando en una pelicuJa se mantienen Jos mismos planos o la mayoria de 

uno sólo. 
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ar .. ~.,.~ 
La composición de la imagen se estudia en el encuadre de un plano. El encuadre es la 

distancia en la cual se ve la escena con el ánplo ya seleccionado. ésta puede ser real o por 

lonsitud focal del objetivo. El encuadre es la selección o combi....,;ón de los diaincos 

planos o movimientos de camara y esta selección es la que marca la intencionalidad y el 

estilo de narrar de cada realizador. 

El encuadre tiene diferentes finalidades: 

Describir con una visión objetiva para introducir al espectador en la acción del film. 

Se buscan planos generaJes y movimientos apropiados de la c&rnara. Se debe dar a 

conocer lo suficiente para que se dé cuenta de todo lo que hay en la pantalla. 

Narrar los elementos necesarios para que se entienda la acción. 

Expresar aJ espectador Jo mas profundo del fiJm. es mAs subjetivo. 

Simbólica: se introducen en el encuadre elementos que subrayen.. expliquen y den 

profundidad psicológica., humana.. moral. religiosa. personajes u objetos 

presentados. 

La imponancia es que el espectador encuentre el objeto. acción y personaje primordial 

del film y se ubique inmediatamente dentro del él. 

~.,fll ... 
El-taje 

En Ja estructur-=ión del film es necesario realizar el montaje que constituye Ja relación 

establecida entre las panes de un mismo plano c:on otros para formar una pelicula. El 

mensaje de una pelic:ula lo constituye precisamente el resultado que entrep el montaje. 

El montaje es aquel que consiste en pegar uno a uno los diferentes números de un 

filme. siguiendo las indicaciones del guión técnico completados por el realizador. 

Cuenta con dos aspectos distintos: 

Aspecto interno: se refiere a la relación de tema.. emplazamiento y demas 

caracteristicas que deben reunir Jos planos. Es lo que se ve dentro de un plano. es la 

sintaxis del lenguaje . 

. "5pecto c.uemo: es la unión o relación de los plano!:. equi,•ale a la puntuación y 

orden del lensuaje. 
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Existen varios tipos de montaje: 

Monuje ideológico: es el aspecto imemo del montaje. la venladera oimaxis del 

lenguaje. Se divide en: 

Montaje constructivo: es la tecnica en la que se asocian ideas para dar pa90 a otru ideas 

que intesran el argumento del film. éste va improvisando ÍlllÍl8CfteS y detalles. 

Montaje expositivo: es la selección de imágenes o escenas cuya continuidad refleja la 

parte del 8fRUmenlO de que trata. 

Momaje de continuidad: es ef aspecto externo .. la unión de conceptos ya montados 

ideológicamente. En ésae se enlazan seaiencias. 

Montaje de laboratorio o edición: es el montaje material. la unión de secuencias que van 

a dar forma al filme final. 

Montaje alternativo: en ésle se alternan las acciones representadas. 

Montaje alternado: se alternan las acciones represet1tadu simultúle.amente. 

Montaje paralelo: en este las acciones conjugadas no tienen entre si ninguna relación en 

lo que se refiere a la denotación temporal (llash bmck. sueftos. recuerdos. flash foward. 

llash ahead). 

~-·,..,---
Para los enlaces y transiciones del montaje existe la pumuación filmica: 

Cone directo: es el cambio scncilJo y básico de un plano o secuencia a otro. 

Fundido a negro: la imagen se oscurece y desaparec;e quedando la pantalla en ._-o. 

Puede sellalar un cambio en d tiempo o el espacio. Se distinguen: 

Fade out: es el final del plano e ingreso al ._-o. oe realiza mediante un lemo 

oscurecimiento. Puede ser ef final del discurso filmico. 

Fade in: el paso del negro al plano siguieme. realiza mediante la iluminación paulatina 

creciente de este. Puede ser d inicio del diKUno filmico. 

Fundido encadenado: (Disolve11C1a) es cuando una imagen va ~ al 

mismo tiempo de que aparece otra. 

ConiniUa: un plano reemplaza i~e a otro. despluandolo o empujándolo 

de derecha a iz.quierda o de iz.quiel"Cla a derecha; de arriba abajo o viceversa. en 

diagonal y espiral. 

TEStS r!0N' 
FALLA DE 01JGEN 

,. ... ,,,. '" 



Barrido: es el cambio de un plano a otro util~o una panorámica rápida que 

aparece borrosa. 

Apertura de iris: iniciar un plano mediante una _.u.ni circular del d~ del 

lente • .egUn la cantidad de luz eJÜstente o la que se d.._ que incida en la pantalla. 

Cierre del iris: se concluye el plano a través del cierre del diafra¡pna del lente. 
Ek __ _,,_.ftlMko 
Secue11eim 

Es la reunión de una cantidad de escenas que tienen entre si una ligación dramática. Un 

film esta dividido en panes. integrado por un mimero variable de secuencias. 

Ti-

Secuencia alternativa: en esta se presenta el montaje paralelo. alternado o alternativo. 

Secuencia tiecuentiva: pone ante la vista lo que jamas puede verse en el teatro o en la 

vida real: es un proceso completo que agrupa vinuaJmente un nümero indefinido de 

acciones paniculares que seria imposible abarcar con la mirada. 

Secuencia descriptiva: Csta recae sobre acciones. personas o animales y no impona el 

tiempo. Sirve para reforzar hechos., describe las acciones en cuestiones de espacio. 

E-• 
Es la serie de tomas unidas entre sí por una relación anecdótica y de lugar o unidad de 

acción continuada de una película. 

La escena es una pequei\a acción de detemúnado espacio y temporalidad. 

To•a 
Es aquella serie de f"otogramas filmados sin interrupción por la cUnara. Puede 

desarrollarse durante varios minutos. o fracciones de segundo. Puede tomarse con la 

c&mara fija o en movimiento. si el rodaje no se cona. continUa siendo la misma toma. 

Plano 

Es la unidad basica del cine. Indica la parte del esp..:io tomada por la camara. La 

referencia convencional se basa en las proporciones del cuerpo humano. 

Plano secuencia: se pueden mezclar diversos planos en una sola toma. es decir 

sin cone alguno. Una secuencia resulta dentro de un solo plano. 

Pl•no drtalle: se filma cualquier pane del cuerpo o de alsún objeto agrandado o 

que U>arque todo el encuadre (un ojo. un anillo. arete. etc.). 
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Plano principal o primer plano: se muan-a parte del ~ o de un objeto (el 

rostro. manos o una botella). 

Plano medio: en éste oe enc:uadra al sujeto desde la cabeza ...._ la cintura. 

Plmlo ..,_¡cano: el sujeto oc: ve de la cabez.a a las rodillas. 

Plano total: el sujeto oe ve de la cal>eza a los pies. 

Plano general: cubre el - completa de la acción. inc:luyendo la gente y la 

ambientación; incluye varios penon.jes en un decorado. 

Dentro de los planos se toma en cuenta los wpyieir9Jt• * sfeere que son 

movimientos o desplazamientos de la misma hacia diferentes pumos. 

Viaióll 

P••eo: se da con la cámara fija y con un giro de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda . 

......,. i•: es el movimiento de aunara hacia delante~ acercandose al sujeto (se 

desplaza sobre un eje) 

Dolly back: es el movimiento de aimara hacia atrás .. alejándose del sujeto. 

Tild 11p: es el movimiento de la c.imara hacia arriba (la cámara puede estar fija 

sobre un eje). 

Tild dewm: es el movimiento de cimara hacia abajo. 

Tn".U.•: es el movimiento en el que el conjunto de <:limara y pie se desplazan en 

linea recta y paralelo al movimiento del sujeto. Puede ser sobre un eje. a la dete<:ha 

o a la izquierda. 

Zoo• ill: es el acercamiento por medio de un lente telefoto . 

.Z.... "-ck: es el alejamiento a ttaves de un lente telefoto. 

Plcalthi: es el movimiento de giro vertical hacia abajo (pennite un efecto de que una 

persona aparente estar grande). 

Co•tnpicMa: es el movimiento de giro vertical hacia arriba (da el ef"eao de que 

una persona apvema estar pequeila). 

Visión objetiva: es la visión del especiador. es como un testigo del drama. Sólo se regiara 

Jo que se ve. 

Visión subjetiva: es a.ando la cámara toma el punto de vista de uno de los personajes y se 

convierte en actor. 
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Visión in1erpelasiva: es cuando los autores se dirigen es~ficamente twcia la <=ámara. 
imerpelando de este modo al espectador. 

Visión ineaJ: es aquello que capta la cámara imposible de ver por un ser humano. Incluye 

el micro y el macroscopio. la c:amara lenta o r&pida. Jos valores más densos del foc;o o 

efectos de luz. A--Campo y contracampo: esla toma se realiza cuando dos personas. por ejemplo. se 

encuentran platicando y la c&mara capta la imasen de ften1e de uno de ellos y el 

contrae.ampo es cuando la e.amara loma la posición del otro personaje. 

Profundidad de campo: es aquella en que podemos abarcar en una visión de profundidad. 

las reacciones y movimientos de varios personajes. escalonados a diversas distancias 

cuando esto conviene a la imensidad dramatica de la C5Cel\a. 

Velocicbdft 

Cámara lenla (rale•li): se aumenta el número de fo1ogramas por segundo en la cámara y aJ 

proyectar las intagenes el movimiento se vuelve mas lento. 

Cámara nipida (8Celentdo): consiste en Ja reducción de la velocidad de la c8mara en el 

momento de la filmación. Nos refleja un movimiento acelerado. 

C&mara normal: es la proyección de las i.magenes a una velocidad normal. 

Imagen congelada: la imasen se ve estatica.. sin movimiento alguno. 
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1.4 Gn- "'-•Mmrillne 
Es un grupo o categorías que reúnen obras similares. que <:0mpanen una serie de dementas 

formales y temáticos. 

Para definir el genero se deben de tomar en cuenta dos upea:os imponamcs: 

l•te...e: cuestiones de tono y tratamiento. 

Eaterwo: signos visibles en la pantalla. 

C._defkc-

En la obra de ficción es donde viven y conviven Jos personajes. Define una recreación de 

Ja realidad o una concepción imaginaria desarrollándose por medio de una anec:dota 

narrativa. Deben proveerse los fuertes lazos emocionales o racionales de identificación por 

pane del espectador que se proyecta lleg&ndose a uno o más de ellos. 

Cine doc••en181 

Es la que intenta transmitir los hechos y acontecimientos verdaderos de forma panicular y 

siempre retoma hechos. personajes y circunstancias reales. 

A•diewia11al 

Se utiliz.a con fines didicticos cuyo objetivo es el de comunicar para enscilar. a éste 

penenoce el cine científico. 

El género de principal imponancia es d de fic:ción. pues es d mas comercial y permite 

la realización de producciones de distintos generas. 

COMEDIA: se usa pma burlane de la sociedad; es una parodia de los seres 

humanos en un Ambito social. 

• DRAMA: es cuando los personajes sufren; hay un ..,;a crucis en su ....;da y al final 

existe una recompensa. 

TRAGEDIA: es cuando los personajes sufren o tienen una perdida irreparable. 

Sufren hasta la muene. 

S•itsellero.: 
Wenena: género que se sin.a en la segunda mitad del siglo pasado. su tem&tica es la guerra 

y las batallas del oesae .. Ja violencia 5e da por medio de armas de fiaet¡o. Hay un héroe y un 

bandido o ..,;nano que ..,;.,en de sombreto y botas. (Río bravo.1959 y Rio rojo. 1948 de 

Howard Hawks) (Ride the high country. 1962 y The wild bunch. 1969 de Sam Pecltinpah). 
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Cime la•táalke: las venicntes son el horror y la ciencia. ficción. El primero se bua en 

proyecciones de sucesos anormales. pesadillas o Ja invención de monsuuos. vampiro~ 

zombies y otros seres extraik>s que amenazan a la humanidad. (James Whale con 

F.-.nkestein. 1931; Jackes Toumcur. La maldición del demonio). 

El setnJndo construye mundos irreales en los que destaca la vida del filturo en la ticna o en 

otros planetas: Stanley Kubrick. con 2001 Odisea del espacio. 1968 y Franklin Se__.. 
El planeta de Jos simios. filmada el mismo ailo. 

T...-et-: se refiere a películas de suspenso o misterio que alteran las emociones del 

espectador y sus personajes son psic<>paras o asesinos (Alfred Hitch<:ock. Psicosis filmada 

en 1960). 

Ci•e de avettturaa: es un sCnero en el que se mezcla Ja fantasia con la realidad (Indiana 

Jones y Jurasic Park. de Steven Spielberg). 

Género •••ieal: es éste se hacen presentes el baile y la müsica. Una de las cinias mas 
conocidas es Cantando bajo la lluvia. de Stanley Donen. filmada en 1962. 

Ci11e de p•ptrn: se basa fundamentalmente en retratar un mundo bajo o la delincuencia 

en la que las clases sociales pene.-en a una mafia (El padrino. de Francis Ford Coppola). 

ca.,. y espacia: destaca novelas de c.aracter épico y bíblico. Existen cintas como La 

Marsellesa. Los diez mandamientos y La lisuo de Schildcr. 

Estos son los géneros y subgeneros cinematográficos mis representativos aunque existen 

otros como el debo~ kara1e. erótico. go~. snoff'y pornográfico . 
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EL CINI: IN MÉl:ICQ 

2.1 El e--aica-
Aftos arras. el cine mexicano pasó por un declive y desplome impresionante. empez.ando 

desde el gobierno del presidente Luis Echeverria Álvarez se vieron pasos A8f'e5ivos para 

administrar el aprendiz.aje del cine. la producción. la distribución., y hasta la premiación y 

conservación de un archivo filmico. 

La pieza clave era el hennano del presidente. el actor Rodolfo Echeverria. 

nombrado Director General del Banco Cinematográfico. 

Desde esa posición se dictaron los rumbos del cine y el involucnunicnto del 

gobierno fue total. El enemigo era el viejo cine. el denominado de la crisis orientado aJ 

público latinoamericano menos exigente. el encarnado en las peliculas de luchadores 

enmascarados. cómicos populacheros y charros cantores. 

La renovación de un cine gubernamental cayó en tematicas que recurrieron de 

inmediato al albur y desnudos. teniendo como limite la sexualidad explicita y asuntos 

politicos delicados. 

Esto lo llevó a un la.si re. conviniéndose en una dindustria .. cinematogrtiica qónica: 

provocando que mucha gente aficionada aJ cine se alejara de las salas de exhibición y. por 

lo tanto. Ja producción de cimas decayera enormemen1e. 

La industria filmica mexicana inició una etapa hacia el abismo en este sexenio. 

Entre las necesidades de renovación. un extnUk> impulso con orientación para la ruina y un 

desenlace tr8gico. hicieron que el cine decayera enonnememe. El último baJuane de esa 

industria se veia antes de entrar a esa Cpoca. pero por si fuera poco. la agonía de los 

Estudios Churubusco y la reducción de foros para Ja creación del Centro Nacional de las 

Anes. fue la lanza que mató al cordero. 

Es as.i como no se puede hablar de un cine mexicano que contara con la operación 

de una distribuidora y con los recursos para llegar a todos los rincones del país y además 

tampoco se podia difundir la cinta fuera del territorio nacional. 

A esto hay que agregarle que su nula existencia contribuyó aJ hecho de que las 

peliculas no estuvieran con el tiempo necesario en las salas y provocaran la ausencia de 

inversionistas. 

En este periodo aparecen varios direcaOJ'eS cuya f"ormación conespondía a un país de 

primer mundo e intentaban c;:.ontribuir a la renovación del espect8culo filmico. 
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Felipe Cazals y Paul Leduc. habiendo estudi..io en Fninc:ia. se habían entrenado en 

los conos y los mediometrajes independientes financiados a veces por ta venta de acciones 

entre sus mismos amigos y otras por el presupuesto del Estado. 

Jaime Humbeno Hermosillo venia del heroico cine en formato de súper 8 y 16 nun 

aponando su magnifica historia de .. Los Nuestros ... Todos ellos con buenas intenciones 

pero con un triste destino en taquilla con sus obras. 

La censura se ejercía con rigor y se escatimaba la autorización para exhibir algunas 

películas extranjeras con etiqueta de subversivas. La historia que planteaba el cine 

mexicano ccheverrista tenia un desarrollo limitado en pantalla. porque aunque el guión lo 

exigi~ no se pennitía que los personajes recurrieran a un lenguaje grosero o de tono 

subido. 

Aparece tambien un produaor dedicado a darle apoyo a esos directores Antonio 

Aguilar. quien le dio la oponunidad a Felipe Cazals para entrar por la puerta grande con la 

cinta -Emiliano Zapata ... biografia del revolucionario y hecha con grandes recursos. pero 

cancelada porque a Antonio no le gustó el trabajo de Caz.als y ordenó una redición del film. 

llevando a la cinta a un desastre. 

Hermosillo apona al cine nacional hLa pasión según Berenice"\ ""'Naufragio·· • 

.. Marinee·· ... Amor Libre·• y ... Las apariencias engaftan ... Se ve en él un fondo y fonna que 

conesponden a contar historias muy secretas con un velado horror que se refleja en sus 

irn&genes. 

Ripstein. realizó peliculas imponantes c:omo .. El castillo de la pureza-... El lugar sin 

limites·· y ··cadena perpetua". Destaca también Paul Leduc con .... Reed. Mexico insurgente .. 

buena lectura filnúca de la Revolución Mexicana. 

Donde más se notó la crisis cinematográfica fue en el sexenio del presidente José 

López Ponillo. En el ailo de 1976. el Cine Na.:ional dependia de las decisiones del 

gobierno. El entonces mandatario heredó un complejo cinematográfico lleno de intereses 

creados. una Hindusuia·· tan tensa como el pais que d Echeverrismo dejó; con una moneda 

devaluada. una iniciativa privada resentida y una clase media amenaz.ada JXJr la inflación y 

el desempleo. 

En septiembre de 1977 se anww:ió el cierre de la productora CONACITE 1 y se 

advinió la reducción de presupuesto. seftaiando que rúnguna película debía excederse de los 
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6 millones de pesos porque la producc:ión de cintas se vio reducida a 25 al allo. Los 

proyectos se cancelaron uno tras otro. 

En este sexenio se empezó a deshacer un poco Jo que se habia logrado. Los 

productores independientes que se habían abstenido de la in1crvención de Rodolf"o 

Echevcrria. mantuvieron su actitud. esperando un f"enómeno que parecí.a saranliz.ar las 

inversiones: apenura para 1nuar ternas que habían tenido aceptación en el pasado. 

Los productores privados volvían en plan revanchista y con los vicios del cine 

barato. lejos de un cine f"amiliar el cine de licheras marc.aria el tono del Lópezponillismo y 

la rueda de la fonuna d~aba al cine de cabeza. otra vez. 

Las historias de cabaret exhibían con mayor generosidad los cuerpos de las vedettes 

y en fonna descarada se recurria aJ lenguaje de barrio bajo. para convenir esto en una 

f"ónnula que vendiera boleros. Una forma de libenad con erotismo ba.nu.o y albures se 

practicó hasta dejar agotado el tema y pasar a las historias de la frontera y narcotraficantes. 

Se llegó al sexenio del presidente Miguel de la Madrid con un cine sin propuesta 

definida y con un volumen de producciones que seguíL cada vez más. disminuyendo. 

El cine se da no sólo c.omerciaJ sino crudo. continúa el de licheras con falso erotismo y el 

de bUsqueda con cierta continuidad llamado. de autor. 

Los directores representativos de esae sexenio son: Roberto Gómez Bolaftos (El 

Chanfle 11), Robeno G. Rivera (El mil usos), Pedro Galindo (Gatilleros del Rio Bravo) 

Víctor Manuel Güero Castro (La pulqurria 11. Sexo contra sexo), Raid Fernández (Lota la 

trailera), Raul Araiz.a (La¡¡unilla mi barrio), Valentin Trujillo (Caceria Hwnana), Maria 

Elena Velasco. India Mana (Ni de aquí ni de allli). Rene Cardona (La risa en vacaciones y 

sus cominuaciones). 

Los que hicieron otro tipo de cine. aunque con fal~ Albeno Isaac (El día que 

murió Pedro Infante). Alfredo Joskowicks (El caballo volador). Jose Luis García Agraz 

(Nocaut), Luis Carlos Carrera (Amada), Pablo Leduc (Frida. tour de force), Jaime 

Humberto Hermosillo (Dalla Herlinda y su hijo), Arturo Ripstein (El imperio de la fonuna 

y Mentiras piadosas) ere. 

Mis adelante. eJ Estado cambió la política y se convinió mU en socio que en 

competidor de la irúciativa privada. A ello se sumó la política neolibcral de apertura del 

Salinismo. que creo las bases para el surgimiento de un cine que intentaba ser dllerente. 

TESIS r(m 
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Se eatablec:ieron nombres de directores graduados en las escuelaa de cine (Centro 

Universitarios de Estudios Cinemat<>IP'*ficos y el Centro de CapM:itación Cu-natO!lrifica. 

CUEC y CCC) que también reclllm8ban justamente su derecho de - y mejo- al cine. 

Con la desaparición de los Estudios América y el desmantelamiento de loa Churubuaco, los 

productores se vieron obligados a improvisar sets en las calles. como en d cuo de Ja 

pellcula "El Callejón de los Milagros" de Jorge Fons, quien aprovecha una vieja vecindad 

citadina y Jos bellos esenarios del Centro Histórico. 

En este sexenio. del presidente Carlos Salinas. se vivió un cine en crisis por tener 

que competir con el extranjero y buscar financiamiento para la reali7.aclón de las películas. 

Para algunos directores representó una oponunidad de búsqueda y de respuesta 

frente a un cine atrozmente comercial. Se realiz.aron películas como ··cabe.za de vaca·· de 

Nicolás Echavarria. ··Ciudad de Ciesos·· de Alberto Cona. de Jose Antonio de la Riva 

.. Pueblo de madera"". Marisa Sistach ""Anoche softé comigo-. Maria Novaro .. Danzón ... 

Rubén G&mez "Tequila", losé Carlos Carrera "La Mujer de Benjamin", Jaime Humberto 

Hermosillo ••La tarea"". Guillermo del Toro -cronos-. Alejandro Pelayo uMiroslava ... Jorge 

Fons ""Rojo Amanecer ... Alfonso Arau ··como agua para chocolate··. Alfonso Cuarón -solo 

con ru pareja", Arturo Ripstein "Principio y fin. La reina de la noche. Memiras piadosas", 

Gabriel Retes "Bienvenido-Welcome .. y los debutantes: Roberto Sneider ''Dos crimenes", 

luan Carlos De Llaca "En el aire", Femando Sarillana "Hasta morir" quienes apueman al 

cine en esta epoca para recobrar quiz.as el esplendor de tiempos mejores. 

En los 90s la idea era hacer películas de mayor calidad. se produjo un fenómeno 

curioso: los géneros tradicionales de nuestro cine füeron abordados de otra manera; a esto 

se agregó el impacto en taquilla y d éxito en festivales internacionales de varias cintas. 

A su vez. los medios de conwnicación exageraron la nota al hablar de un Nuevo 

Cine Mexicano si se considera la baja producción que hubo en d sexenio de Ernesto 

Zedillo, que osciló entre los 1 S y 30 larsometrajes anuales. 

Hoy en día. hacer cine en Mexico es demasiado dificil y arriesgado porque la 

realiz.ación de un film no sólo depende de su hechura.. sino que Ja distribución y exhibición 

juegan un papel imponante que sustente d producto a vender. 

Para entender la situación de la ""industria" cinematogrüica es necesario considerar 

1odas las cadenas que la componen: producción. distribución y exhibición. 
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Dentro de las productoras más importantes que r~iz.an cintas en nuestro país • 

encuentran: Altavista. Televi .. (videocine). Titán. Argos. Amaranta. Tequila o.na. Anhelo 

e IMCINE. que apuntan lüene y duro para darle susto a tantos aficionados. ., objetivo es 

hKa- cimas mejor realizadas y de mayor calidad en este tiempo. 

Las distribuidoras nacionales: Videocine. Nuvisión. Latina. Macando y Zafia son 

las mayoristas del producto que en competencia con las extranjeras como Columbia. 

Wamer Brothers y 20th Century Fox. luchan por espacios en las salas de exhibición del 

pais. 

El último puo es la exhibición que esta en posesión de las grandes cadenas de cine: 

Or¡¡anización Ramircz. Cincmcx. Cincmark y Cinematografia Estrella de Oro. 

A muchos de nosotros nos gusta asistir todavia a las salas de cine. Presenciar una 

buena película depende de las visiones y gustos que cada persona posea. En la mayoría de 

las ocasiones. al estar en las salas no sabemos por cuál de las cintas en exhibición 

inclinamos: la del heroe noneamericano o la puesta en pantalla del cine nacional. 

Los mis insensibles se inclinan por la primera.. prefieren gastar en al.so que les 

divierta.. satisfaga y se sientan orgullosamente dignos de haber invertido su dinero en algo. 

que segün ellos. fue de provecho. 

No arriesgane a ver un bodrio mexicano. en nuestra actualidad es toda una realidad 

y es que los asiduos al Séptimo Ane prefieren afso divertido en Jo que puedan ver 

novedades y cosas extraordinarias. diBU11<>s ef"ec:tos especiales. 

Inconscientemente no nos damos cuenta de que asi perjudicamos enormemente al 

cine nacional. Preferir una película extranjera en comparación con una de maestro país es lo 

pa>r que podemos hacer por el desarrollo y crecimiento de una .. industria .. cinematográfica 

mexicana inexistente. 

··El lnstnuro Mexicano de Cinc:mauJgrafia. IMCINE. es W1 ar_., que fue creado para d 

fort.aJccinuc:mo del c11ac nacional. El 29 de marza del a6o 2000 pracató a &os modim de 

comuruCilC'ión su plan en el que c:s&ablccc d impulso a las produccicncs de calidadt'.:: 

Cada vez que uno asiste a ver una película mexicana. lo primero que descubre en 

pantalla es el logotipo de IMCINE y de CONACULTA. Como esi-tadorcs. esto no nos 

conduce a ninguna retlexión ni provoca duda ajsuna en nototros. Lo que en un principio 

: T.:n.'W'. i...,. e-~ FJ ~·~ L La,,__.. 5-1 .. ,._.-...., ~Jcinw6L 1fl..4nl-OO • .-., 11 
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no tenia nada de malo es indicador de una srave distorsión: ~sao al revés. implica que sin el 

IMCINE pra.:ti<:amente ninguna cima mexic:ana seria posible. lo cual es preocupmtte. 

Dicho innituto se limita a su primera función; apoyar la realiz.-ción. 

Toda película debe ser promocionada y difimdida en los medios de colD.lllicación 

posibles para que la gente asidua al cine Ja conozca y la vaya a ver. A su vez. implica un 

gasto y un praupuesto destinado a estos dos aspectos. De esta ....,_.._ depende en parte. el 

Cxito de un film. 

Pero ¿qué pasa cuando nuestros cineastas se encuentran en Ja incertidumbre de que 

nadie puede asegurarles cuando ni cómo senil promovido y difimdido. ademas de 

distribuido y exhibido el producto de su esfuerzo creativo y técnico? 

Una de las realidades que podemos observar es que IMCINE sólo se preocupa por la 

realiz.ación de un trabajo. pero los cuatro puos siguientes que. ¿son responsabilidad de los 

realiz.adores? ¿Con qué medios económicos van a sustentar dicha necesidad si con trabajos 

se obtuvo el recurso monetario para concluir la obra? 

Debemos resaltar que la promoción y difusión de una película son ejes 

fundamentales para que salsa adelante y tensa aceptación dentro del público. 

Lo que se está planteando es que la problematica del cine nacional responde a la 

falta de presupuesto o dinero. tamo para realiz.arla como para promocionarla y difundirla . 

.. Un ejemplo de lo amcrior es que una pclicuJa lllCUcana cucsaa c:ntn: 1.5 y 2 millones de 

dólan:s en ~ión con 20 mil- de dólmes que Holl~wood _..en un film modesto. 

Una n:a.lidad que mucba gcmc olvida a la hora de eornparar el cinc mexicano con el 

cstadourudcnsc y esos 20 milloa:s incJu,_"Cll patos de pronmciOn y difiasii:n. mic:ntr.P que los 2 

millones de gastos cubn::n casi b costos que implK:a hacerla··. 
3 

¿En que condiciones se encuentra entonces d cine mexicano? ¿Quien dará Jos 

apoyos económicos para su realización? 

.. IMCINE debe ser el cncupdo de darle promoción y difusión a las cinlas n:aliz.adu en 

M.:_,uco. de lo nx:iCn terminada como lo que !IC eacucnua en nx&ajc ,.. en posproduccic... 

El. d&.-bc ser el n:sponsablc de - nx:unos de su presupucao para ~r con la 

iruciab"oi privada c:omando con toda una cstralcgia ~c;:a par.a que nuestro cinc 

:abandone el CS.- en el que se c:ncucmn dcodc bacc .....a- ailos y así poder sacarlo de ese 

T""9 l.-. e-- El L._•......, n_ .JO.enMJO. s-.. 11 
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cscancamic:nto: producción azarosa. promoción minima ? nula disttibucic:.a ,_. exhibición 

incierta ••. " 

La distribución y exhibición tambien juesan un papel imponante dentro del mundo 

cinernatogrüico. Según los criticos estos dos aspectos en el cine mexicano de 'ªcal.id.ad" 

parecen estar peores que en la producción. 

Un. problemática que se detecta también en este pequeik> mercado es que si la película no 

recauda el monto que debe en el fin de semana de su estreno. pronto sera retirada de 

cartelera. 

Esto responde a los intereses comerciales de las empresas exhibidoras de nuestro 

pais. que sólo ven sus ganancias sin tener alguna perdida. 

""Sólo Sexo. Pudor y L;igrimas y Todo el Poder puc:dcn prcsunur de que les file muy bien en 

cartelera; su éxito se debió en buena medida a la publicidad de que goz.arcx1 pero eso de 

ninguna manera las con"iertc en las mejores en tenninos de calidad. 

Cuando la cadena distribuidora y la exhibición ven que una pclicula viene ··n:stida .. con una 

csuaacgaa de mcrcadolccnia le asignan un buen nUmcro de saW ,_. la mantienen porque ha~· 

ganancia. Si es de ""calidad .. o no, eso no es asWllO suyo··. 

··t...a c:alidild de una pcJicub es in'\rcrsamemc propon:iona.I a la promoción que de ella se baga ... º 
En ocasiones la promoción de las películas es mejor que las mismas cimas. Va el 

ejemplo. en su momento a .. Sexo. Pudor y Lagrimas'\ de Antonio Serrano. se le tachó de 

superficial y fue la cinta m&s exitosa. ...El Coronel no tiene quien le escriba..... de Anuro 

Ripstein de la cual se habló m&s bien que maJ ... En Fibra Óptica". los criticas la hicieron 

pedazos y en canelera dio pena. 

¿Culil de las cintas es de ~calidad ... o quién lo determina. el IMCINE, el público, las 

distribuidoras. los críticos o ninguno? Cada uno debe asumir la responsabilidad que le toca 

y asi conducir a nuestro cine a una mayor competitividad nacional y extranjera. lejos de 

intereses paniculares tanto gubernamentales como privados. 

La buena recaudación en taquilla no es un indicador. pero tampoco una sala vacia. 

No hay que ol,idar el peso que tiene la opinión del público en general. pues no le interesan 

....... 
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los aspectos por los que tiene que puar una pelicula. sólo le impona ver una buena historia 

y que le deje algo en 9U interior . 

.. Un buen guión - _.......,. cxpa:lalivu duranrc los pnmcn. -· -
,,_¡smos que-. bien-· ._.;eren de un p.......,.._ al que le....- aleo con 

el que Jos espcaadores nos idmtifiqucmoe y con el que vivamos una ""avenblr'a ·• que explota 

duranlc el clímax. 

Lo ....,,.,.. que podemos .....,,,,. ca ver ~· exigir de loo n:alizadon:s. historias mejor - y un 

mínimo etc ca1•c1.r. 7 

Muchos cnticos como Jorae Ayala. Leonardo García. Gustavo García. Tomas Phez 

etc.. califican al cine nacional de paupCnimo. y aunque la situaciOn económica pone a una 

industria filmica en una odisea para realiz.ar trabajos reconocidos; hacer cine no es tacil. 

Hablar de una industria cinematografica en México es un poco complicado por la serie 

de etapas que tiene que pasar una película hasta su proyección en una sala .. No es lo mismo 

la industria y el cine en sí. Este último nunca ha dejado de existir en nuestro pais. Si las 

peliadas no obtienen los resultados esperados. buenos ingresos respecto a taquilla o 

reconocimiento en el extranjero. no necesariamente es porque la cima. carezca de c:alidad; 

sino todo tiene que ver con el tipo de promoción y de distribución que se le hap . 

.. Una n:alidad no ajena pua - ni nadie en masería ~· 

Es pn:ictsamcnac en Jos tcrrcnoa: de la mcn:adolocoia clomle se coacx:&an d cinc Clllclldido como 

actividad cultural y el cinc cnlmdido como ama variunc de la industria del cnan:cc:aim.icn. 

Como ha ..:nido - .-i. ha<c ma de diez allos. una pclk:ula jala a las dcmU (ui 

sucedió con ""Sólo con tu pareja'" de A1fi:Jn90 Cuaron y ·-cmno aaaa para cboa>lalc ... de 

Alfonso Arau. cn otros tiemposl - p<>Ulí....,. CSlc fenómeno ha sido ~ de _.,... 

canunuidad de producción. única >ia para -.- hmblar de una industria~··.• 

Hoy en dia. como lo eocribe el critico de cine Raf'mel A villa. vemos diferentes 

generaciones de ci.-.... que van desde el !.._.etario periodo Echevcrrista (Gabriel Retes. 

Anuro Ripstein. Felipe Cazals. Jaime H. Hennosillo. Jorge Fons). la generación perdida de 

los 80s (José Buil. Marisa Sistach. Benjamin Cann. Raml Momero. J. Amonio de la Riva. 

Busaeros. los García Asraz. Blancarte. Conés). la nueva ...,.._ de los 90s (Luis C. 

Carrera. Orriz. Gan.-. Jorge Sarillana. Athié. Carlos Bolado. Luis Est.-.da. J.C. Rulfo. De 

Laca. Canos Marcovich. SpnngalL Antonio serrano. Ale_iandro Uon7.alez lll*rritu y otros 

• 7.-a. F---.. e--...._ t.9-- al..-.._..,..._ M"-> DYrio. 21·~ ..... 46 
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mU) dispuestos a apostar por ese nuevo cine mexicano. y seguir creciendo para darte 

resurgimiento filmico a nuestro cine que tanto lo necesita. Por otra pane se puede percibir 

un crecimiento de interés en el pUblico por un cine joven de f"órmula. Por ejemplo las 

pelladas de la Primera y Segunda Noche. Por la Libre y otras cintas mas mriasadas que 

van de lo fallido al e><ceso. La responsabilidad de estos creadores que han atestiguado y 

crecido con este nuevo resurgimiento de nuestro cine~ tienen como meta producir más 

lar11orne1.rajes que imeresen a los espectadores y acercarse asa al proyecto anllemdo de una 

nueva industria cinematogri.fica nacional. 

TESIS rn~J 
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2.2 A- paw99. crttial y -

Siendo asistentes de cine y personas exigentes aJ momento de ver una buena peli~ 

tomamos una actitud mas hennetica si se trata de un film mexicano. siempre queremos ver 

una buenai historia.. que nos deje satisf"echos y provoque en nosotros. al menos. algún 

sentimiento de culpa o alguna reflexión y quizás taJ vez el reconocimiento con cualquiera 

de Jos personajes vistos en pantalla. 

Amores Perros es un retrato de la violencia que a diario se vive en la ciudad de 

México. A partir de un guión escrito por Guillenno Arrias-; autor de la novela. ... Un dulce 

amor a muene··. el director Gonz.Alez lftárritu nos cuenta tres historias que se alternan 

sucesivunente a panir de un accidente automovilístico en el cual los persorujes de los 

relatos coinciden por un momento. 

De la cinta se ha tenido que ocupar la critica. algunos a f"avor y otros en contra. pero 

la mayoria satisf'echos con el trabajo de la casa productora AJta Vista Films. A continuación 

se enlistan una serie de opiniones que se le hacen a la película. 

Para Eduardo AJ,.'al'ado. critico de cinc del periódico Reforma. la cima es una mega mctafora 

bcstia.liz.adora de la calidad humana en las mcuápolis. Una mctamoñosis donde los hombres se 

con,.·icn.cn en penos y su similitud se ve manifi:stada en el gruilido, el ladrido. aco110 sexual. la 

inslaurac1ón y dcfi:nsa del territorio como ncpram&ación rnaxima de las portcnloSaS 

habilidades CllPiniu pan la supcnivc:ncia. 9 

Alejandro GonzaJez IAárritu. no sólo recurre a entretejer las tres historias 

principal~ sino que por momentos injerta personajes de un relato en la trama de otro. Los 

comen1arios y las criticas salen de Jos diarios. Diana E. Ripstein dd Universal lrata de 

ejemplificar lo que para ella ha sido eme film: 

HPm:a.s ,.a:cs he visto a alguien que maneje 1an bien el cicmpo y el espacio en un filme como lo 

logra c.:I dirc:ctof' Alejandro Gonmicz. lAárritu. La q,oca, de "·iolencaa. de imcguridad se ve 

reir.dada en este luaomdra.jc; pocas Vt.X::CS K: lapa c.mnpagillar can macsttia y sentido que C9C 

ttempo ,.. espacio coU.:idL es como el tiempo suspc:ndido de Bcrpon. ya que su tiempo que 

uanscum: del pun&o a A al B es un tiempo que sc suspende. pero sigue uamaarricndo. regresa 

al pasado y panc al firturo aun sin cortes o ª"iaos. 
Algunos han comcmado que no le cnaacnuan el mensaje. Creo que es&iin demasiado 

a.:oaumbl'wios a que les den todo di@Crido y se acoshlmbraron a no penur. Para ellos comcnro 

·~......._._.-.c-.1•-••ms'trta........1~ 
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que los·~..., imponmmcs -· como: que - ciilos pcnmajcs ,_penos. 
pero los penos tambiCn rqJfCKlllall un saatua social )" cultural )" maaific-.n wm c:cn:aaia 

emocional. más aUn cuando su relación. es U11Uitiva y putL sin ~ cnmdm: por la 

sociedad. Van mas alla que inclusive con la supucs&a comunicación que los propios 9C'ftS 

humanos capaces de ··exprcsanc··. a través de un lcrwuajc que usan .;ao para ventilar su 

fialsc:dad. sus ncccsk'rd= n:alcs c:slán expuestas en sus actos no en lo que se dice. C11C el 

mensaje ~· pretende ver mas allá de un exterior. Se "1Ultja un CSlado psic:olóBKx> tanro de las 

pcnonas como de Jos anilnalcsºº. 10 

La cuestión es ver si nosotros realmente nos componamos como animales. si son 

realmente nuestras actitudes las que hablan y denwestran nuestros ven:laderos intereses y 

fines o simplemente la pelicula viaja en una falsedad impuesta por el director para que todo 

el mundo se la crea. 

La violencia urbana como los asaltos. los secuestros y la pCrdida de valores por el 

esfuerzo de sobrevivencia. las apuestas clandestinas de peleas de perros. la cui\ada como 

objeto deseado. son problernaticas que se presentan y los comentarios que se hacen al 

respecto sobre todos estos temas. datan de que no podemos taparnos los ojos e ignorar lo 

que está pasando en la vida real ya que se cataloga a esta cinta como una recopiladora de 

hechos que se presentan desnudos e impecables . 

.. Amores Penos es una película que tiene tUcrza.. la cual se 50StlcnC no obaanlc su larga 

dur..ción.. una obra muy ric;a en matices y en csiiloa que n:mi.1e a lo que ha sido el cinc urbano 

en MCxico )" aun cosas que este cine urbano babia dejado inóditas. 

Digamos de los episodios. impone no sólo su bisloria sino su estilo de narración.. su tono 

propio. En cfixao cuando Clllramos de lleno en el segundo relalo. Daniel y Valeria. Gcxu.alcz 

lllárritu deja el estilo nervioso. el a•-ance como a sacudidas. los encuadres aprelados (la 

abwldancla de Jos planos mu,.· ccrcanm: de clase: ups). la ahcmancia de loa espacios abienos ~· 

cxicrion::s ,.. Jos ~ioa candors. irllcr'ioRs. para entrar aJ rittno miis pausado y 

fundamentalmente en anccriorcs porque así lo imponen los c:omponcn&cs de lo que se CSlá 

caneando ••. i 1 

··un titulo llamati"·o. un pranio en el btival de C~. un reparto auactivo. una campaila 

publicitaria cfic:az_ Amon:s Penos primer taraomcaaJc de Alejandro Cionz.á1cz lftarritu. no 

c:scaDma nada "" su "5tr.llqpa de lanzamicmo. La pauna de modcnudad en la esuuc:twa del 

rdalo. eJ ... crtigo de una ac.ciña en deuda cnn el nondtrillcr. a lo Tar.anrino (Tiempos violemos) • 

.. ..,._E.. Dw-.. E:...c.r-alli::ry.QWaR"Mi9_. ........ rwn.. El l_-~~ 
11 "'*-T--. T--.c--._,,_._,...._EIL•....-.~ 
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y loa tonos dcsla-. crudos. de una f"OC<Jgr.lfia dcctiáa. realzan ...,... muchos d --"° de 
la cima. alejándola del ccooumbrismo ccmplaciawc y plano de buena puu: de-., cinc. 

Amores Penos es una película oiail. sensible. capaz de transfOl"lllill' su supueao gusto por la 

violencia (pclc:as caninas. cspm:Uculo gorc. abuso machista). en una - obKn-acicin de 

las emociones hu.manu. 

El cinc de lllamtu tiene ~ -"les con el de Anuro Ripot.cin. con Principio y fin y 

con Manilas piadosu. Enas cualid8dcs matizan el tn:mcndismo de algunas - y le 

conficn:n a la cinta su mejor Kftlido··. •== 

... Pocas va::es ha visto una fUcna. similar al inicio de una hiSIOl'la:. pocas 'VCCCS ha suplicado 

inacriormc:nu: que el ritmo de la namación disminu,. .. aunque sea un poco. 

Por fin parece que el caos deja de girar y empieza a perfilarse un argumento cohc:n:mc. La 

aanósfcra. sin cmbaJso. en vez de aliscnane se toma densa. pesada. opresora: un barrio 

marginal. pdeoas clandcstmas de penos. una fiunlJia donde el hennano menor dcsc:a ala mujer 

del mayor que se dedica :1 asaltar fiumacias. 

Se respira sordidez., vio&cncaa.. pasiones a punto de estallar en cada uno de los plamcanucntos. 

Llega el final: El cspcctador .. se siente awnüdo. f"cliz y satisfecho. admirado ame una pcUcula 

cu,.·os simbolos. almósfCra caracteres.. araumcmos y estructura fueron concebidos y cuidados 

con el rigor de las obras macsuas. Se dice que. si este cine se esta n::ali.z.ando ahora en México. 

pronlo podria con'Vertlrsc en un cinefilo conswnado"'. 13 

-No se b3&a de una película discu.niva. eomo nos tiene acoaumbrados HoU,.'WOIDd.. es un filme 

dcmosu;ibvo. La hiS1oria de Arriaga y la dinx:.ción de Ganz.ilcz Ulárritu se amalpnan en una 

obra muy compleja dc9dc el pumo de vma esuucnaral y nanativo. La f"_.-.fla de Rodrigo 

Prieto. en rono documcnaal ccm violenlos cortes y cambios de pcrspcctiva aleja por complcco el 

tono del filme del cinc Holl)-woodense. Nos ins&ala de inmcdialo en una ciudad con sombras 

muy marcadas. entre la oscuridad y la luz.. c:mn: el amor y el odio. entre la pobrcz.a y la 

opulcncaa. Asi es el arte. nos deja con una reflexión en la cabez.a.. nos deja pensando muchos 

di.as y descubriendo cosas. Amores Penos es así. es arte en toda la CXlcnSióa de la pa.Jabra. por 

t.."SO '\-ale la pena verla. una y oua \1cz.. jUSIO como sucede c.on todos 109 c:lasico!I del cinc y la 

li1Cr.11Ur.C. 1
" 

··Los logros de Amores Perros .., obcicnen a put;r de cinco de los proccdímicnloo formales y 

los comaudos mas exploeados del cinc mexi<:ano. a saber: 1) uancadismo bajo una n:lóric:a de 

la hipcrbolc (esa figur.a que exagera para mc:JOI" impn:s1onar al cspx:tador): 2) cmplazamic:mo 

1: llnnliL c.toa. ,,_,_ .....,_. La ........._ 25.,_.iJU 
•J~.:......~ r~•.._,_,._.._~w...o..w.v~ 
••z--.F.....-.~ s-wdMEg.. M"'-"O.... 1~ 
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de la mirada a partir del eje rQli---ralisla: 3) --- YCloc:idmd ~· alte..-ia de la 

inwgen. proveaicnlcs de las b>l:llOlogias del video. el video clip )" la - publicilaria o la 

pac • MllftD un ~ ..- wpi9 la ...-a en la acam dralMIK:a; 4) ol"rido de la 

belleza: y -- último 5) inconsistencia narrativ.a. 

Amon:s Penos ~ y i...,., prolifi:rar ame los cspeaadol"cs la llUllCria de - cinco 

proc:codimicnros que se...._ c:ntn: el dc9a> de la calidad~ y sus resuhadoo 

en pantalla. 

Uno de loa - que dcslUCCft mis en Amores Penos es la dignidad alropcl._ de las 

posibilidades CS&óticaa del uso de la violencia en la pamalla. Ha>· en cs&a cin&a un empico 

docorabvo dcJ irnpacio violcnlo. que se cex1vierte en una golmina visual al estilo de los peores 

cómics o notas rojas. 

Mis que una muestra de un nuc'•º cine mexicano. Amores Perros impüf:.a una sintcsis. la 

huella extremosa de Anuro Ripstcin. Felipe Cazals. Jorge Fans o Vak:nlín Trujillo''. 1 ~ 

... La ópera prima de Alejandro Gonzálcz lftárritu es esa nuez.a: una peUcu1a redonda cuya 

voluntad narn.tiva esta por encima de los demás clemcnlos. Aunque el cinc:asta provic:nc del 

modio publicitario. no hay nada de anaficia.I y graruito en su rclalo. Sostenido por un guión 

sólido y un n:pano uniíormcrnentc inverosímil.. el din:x:tor se pennile jup.r con el tiempo. 

decir cosas n:lcvanlcs sobre la sa;icdad mexicana sin perder nunca el putso·•. •t. 
··1ftárriru preb:ndc con es1a hiscoria plasmar el peligro )" hermosura de su urbe natal. El 

largomarajc combina d mU crudo n:alismo con una curiosa ternura. Es. ademas. mu)' del 

estilo de Bw\ucL aunque carece de su suncalismo concicntc y po!ICC una inu:nsidad 

~muy ca.racu:ristica. 

Sus hislorias IX> guardan relación il IÚ"'CI narrathro, sino que se entn:cruzan. Pero si csaa.i 

- cmocionalmcnlc. ··~··. Camo declara lllármu: es mu~· sencillo: a la 

gente se le conoce por sus perros. 

Ocu"'io. por ejemplo manuc:nc u.na n:lación amis&osa pero superficial con Cofi. hasta que el 

dueño de otro perro le pesa un tiro. 

Vak..'fla es ian intra.sccnlcntc y c:aoc:Cn&rlca como su pcrriro. 

Por su pattc. la Wuca virtud langiblc del Chi,.·o es que n:cosc pcrTCB caUcjcros. pero a 

dif"crcncia de Octavio ~· de Valeria. C:J es lo suficic:n&cmcn&e astuto para pcrcalane de que en el 

perro asesino ha,.· rasgos de su pcnoaa.lidild-. 17 
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-con un ,;_. -.;noble. Alcjaadro Gouálcz IMrritu toma las vidas de un .,.- de -· 

las lleva a ,__ inoopootal>lcs. urde con dlu una - y oblip al .,..,..,.....,. a ----- .. ·--·-~....-. ""-':s Penos - es una e- violeDla; lo que Rlldic le padni ........,._es que -

1&1 ... La vio1a>cia no .., da en ella -- ni - en la ......,la como - en el 

cine noncamcric11no de ~ para - lo malo y lo ciaico que~ llcpr a -
un din:Clor de cinc; se da en esta cillla nMunllmcnte: Jo mismo que me da &ambián. eon más o 

menos frocuc:ncia. con ma}or o menor Ílllalllidad. en nucaraa vidas. 

En tal -· ~ Pen-os es también una n:Rcxión ll10t"al. Tejer las vida de tRs panojas 
en una historia que me c:nrmca en si misma. como SCl'picnlc ••. 11 

··Amon:s PC1Y09 es la construcción de una gran historia. un trágico y cstrujancc rompecabcz.as 

unido en un instamc de choque. La ambimlación. el maquillaje sc:m ck:mcn&os que ayudan a Ja 

buena n::alizacton del director. Pero la gran procasonissa de esca pclicula es la his&oria. 

Amores Penos nos sumerge: en el thnUer que es la ~ida. en el mislcno que nos rodea a cada 

momento}. que c:n cualquier segundo r.- canvicrtc en otro ser·•. 19 

··Duranac muchos aftas el cinc mcxic.ano puó casi dcsapen:ibido en las salas oamcn:iaJcs de 

nuestro pus. pero a útúmas fi:chas ha n:icupcrado posiciones y '21 la acaaa.lidad se ha 

c:nftcnladoa los pancics cs<udios de - Unidos. 

Basta i;on mencionar las ciñas que ha rc:pol"lado A.n.:lrcs Perros. que la coloc:an QOl1'0 una 

~ muy putja de Misión ~ble 2. ~ por Tom c.,..,. la cual ha 

oblenido en el DF y án:a ..-opolitmla una audicacia de 265 mil 945 _........,.. 

La pclicula de GonzaJcz laamtu IU><> 163 mil 417 -- en el área coau.- y 272 mil 

1100 asi5'cnles :i nivel nacional... ci&a que la colotó en iguatdad de ci.rcuastancias con Sexo. 
pudor y ljgrimas ... ::o 

·-con las destacadas ..,.._iones de Emilio Ec:bavania. v ....... BaucbC. 0..:1 Garcia Bcmal. 

~ ... Toledo. Rodrigo Murria y Áh-aro Gucnero. Amon:s Pcnoo es una historia cspccialmc:nle 

escrita para cinc por Gui.Hc::nno A.rriap.. quien maneja con dcsttcza varias manifi:stacioncs de 

la condieion humana. lalcs como el amor prohibido. la ~ la infidelidad. el abandono. la 

rcconcrli.ac:IÓl'I con uno mismo }" el cruel ~ ante una situación ad~"Cl"U. todo en medio 

de la "·iolc:nc::aa fisica y sicok1gic:a que caracaeriza a caa gran ciud.s. 

La cinta ofrece una inlaesamc cstruclUla ...,...;.,. que ......, de la misma escena. A las 

mcc.at'oras sutilmc::me manejadas en el guión. se suman ~ pclc:as de ):ICl'l"U9. aaí 

·•~a....u..n.o ..... ,..,.,, •. .,,,.._ r.n-.. EJ l.m~-.-L ~ 
1• ....... .__ 1::.---'." ~ "--- ,..,._rdh' mry.ra. Et F----.,. 2~ 
•u¡.,__,.+,,..._r.n.-~~ 
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cano el mmnejo de la airnar.a que semeja la técnica de la fi'!'-=ión de un cllx:umencal y cauma 
- impacto......, .... _____ ,, 

ºAmores Penos es una pclicuia que tic:nc fuerza. la cuaJ se S09lic:nc no ob9lanlc su larp 

duración. una obra muy rica en matices y en estalas que n::mJtc a lo que ha sido d cinc urbano 

enMé"ieo. 

Hay que mcnc:ionaric el - pmo que tiene el guic'Jn C9Crito por Guillermo ""'-- la riqueza 

y al mismo tiempo la cohcn:ncia se sus clcmcnlos. 

Otro colaborador fundamcn&al es el cinc f"Clllógrafo ROOrigo Prieto que consigue una f"OCOBnúla 

muy cruda que endurece en lugar de sua~ y que es capaz de iluminar con maliccs di9tinlos 

cada uno de los tn:s relatos. sosteniendo ademas. la idea bUica del dinx:tor. el cin:ulo. El 

círculo nunca se cicna. el dolor es tambien un camino hacia la esper.uu:a.. sostiene Gonzálcz 

lllárritu ... = 
·-oonz.a1cz li\ámtu apro"-ccha la divcnudad de matices a11 su historia para jusar con un tiempo 

nour.llhro que no obodocc a la clQIOlogia sino a una irnaginab"-a exposición de vcriCUClo!I del 

azar. Aunque c:s1c tipo de rclalo caprichoso. fuojado en las casualidmdcs del destino. es ~-.. 

fi1:cucmc en c.I cinc ~ un critico en Canacs tildó a la cin&a con cJ adjetivo inexacto 

de Tar.uuincsca··.~ 

··Hcmoa ana.lizado csaa cinca desde "arios 3nguJos y Clll:cndemos que su mancr.a de narrar. su 

estilo va a marcar el cinc mexicano. Qué bueno que ,. .. no se hacen churros: qué bueno que 

premian a un mcxic:ano en Canncs. Fl'lllK:ia: quC bueno que la industria cn:zca y que todos 

._ --de -- y hacer mucho buen cinc-." 
·~on una textura visual poco explorada en el cinc meJUcano. con un riuno acczanlc donde 

cada socucnc:aa. cada toma. se antojan amprcscindibks. dramaticas de suyo. y con una tcmábca 

que encama problemas """-· sociales. - a fondo. Amores Penos reúne tres 

hiSIOl'iaa en una sola pclicula nanada sin pausas para el a.licnlo. Una inlcligcntc y sólida 

estructura narnwva nos SU111CfRC en una triple ª"'Cllbua que en.laza pcrscmmjcs a través de 

incidcnlCS. como cruce de "ias el paisaje urbano··.:!-

21~~-r.-w ... ......_•"FWa._ ...... ~.l~iiD-00 
=Cdm& ~e-. t:JtygetQ-~q«TLN~~ 
;s~T-~t:1_. •• _ ..... La~~ 
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Amores Perros una cinta que emerge .. aparentemente":. como un f"aro de luz dentro de 

tantaa problernaticas que equejan a nuestro cine nacional tanto de apoyo económic:o. 

discributivo y de exhibición (2 millones de dólares simplemane para gastos de produc:c:ión), 

la película es privilegiada por haber panicipado en divenos f"estivajes de cine en nuestro 

país y en el extranjero. 

Los premios mas importantes que destacan son: 

Gran Premio de la Semana de la Critica. Cannes :?CMJO 

Nominación al Osear en el rubro de mejor película en lengua extranjera. 

Ganadora de 1 1 Arietes entre los que resaltan. mejor pelicula. mejor director.. mejor 

ópera prima y mejor actor. 

La lista es imerminable .. lo interesante de este estudio es ver por qué esta película ganó 

tantos premios y gustó emre Jos espectadores; mostrar si realmente es un reflejo de la 

realidad social como Jo maneja la critica llllcional e internacional. 

El aspecto sociocuhural de una perdida de valores de una sociedad mexicana cada vez 

mas denigrada en c:uanto a sus formas y estilos de vida 

TESIS r.ni\T 
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2.31.a---
Según el diccionario de filosofia de Nicola Abbagnano.26 la r-iidad en m sisnific:ado 

propio y especifico. designa el modo de - de las cosas. en cuanto existen fuera de la 

mente humana o independientemente de ella. 

Lo opuesto de r-iidad. es por lo tanto. idealidad. que indica el modo de _. de lo 

que esta en la mente y no es o no puede ser. o no esta todavia incorporado o puesto en 

acción en las cosas. 

El problema que la noción de realidad ha planteado directmnente es el de la 

existencia de las cosas o del ... mundo externo ... Este problema nació con Descartes o más 

bien con el principio canesiano que enuncia que el objeto del conocimiento humano es sólo 

la idea. 

Desde este purno de vista resulta inmediatamente dudosa la existencia de la realidad 

cuya idea parece apuntar. pero no es prueba. como no es prueba un cuadro de la realidad de 

la cosa representada. 

Para justificar la realidad de las cosas. Descartes recurrió a la veracidad de Dios; 

pero habia llegado a la existencia de Dios. a pane de la reelaboración de la prueba 

ontológica. también por admisión del principio de que ··debe existir en la causa eficiente y 

total por los menos tanta realidad como existe en el efecto ..... un principio a partir del cual Ja 

idea de Dios que es la idea de la perfección maxima debe tener como causa un ser que 

tenga tanta ••reaJidad" como la que tiene la idea que representa. o sea Dios miuno. 

El empirismo ingles. con Berkeley y Hume volvió a llevar la realidad de las cosas a 

su ser. percibidas. y por lo tanto. como modo de ser autónomo. El racionalismo disolvió. 

con Leibniz las cosas en elementos o átomos de naturalez.a espiritual y con ello nq¡ó el 

car&ct:er específico de su realidad. 

Kant;7 conserva al termino realidad su sisnificado específico de la realidad de las 

cosas o como tambiftl dice. ~ al cual opone Ja .. idealidadº del espacio y del 

tiempo. que son formas de la intuición y no de las cosas. Pero el problema para él. 

concierne a la existencia de las cosas mismas. 

La solución que da aqui es que .... la conciencia de mi propia existencia es. aJ mismo 

tiempo. conciencia iruMdiata de la existencia de otras cosas fuera de nu--. La prueba de eaa 

~=~---~•ru.-n..,...na,_ ______________ , 
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uevención es que la conciencia del tiempo o sea del ~io. no seria posible sin la 

conciencia de also permanente y coe also permanente. al no poder ser daldo por la misma 

corwo:iencia del tiempo. sólo puede ser dado por la cosa edema a la conciencia. Sea o no 

válida esta demostración. es claro que Kant considenba. por un lado. válida la primicia de 

la conciencia. establecida por Descartes. para el cual la realidad de lu co ... reouJta un 

problema y exige una demostración. 

Este problema esta estrechamente relacionado con el de la -existencia .. de las cosas 

y sólo alguna respuesta al mismo puede dar sipificado a la soluc;:ión positiva del último. ya 

que si las c:osas existen nace enseguida la pregunta: ¿cuál es el sentido de su existencia? El 

problema de la realidad se debe considerar compuesto por dos problemas inseparables uno 

del otro: el de la eQstencia y el modo de ser especifico de las cosas. 

Sesún Fichte.2ª la realidad consiste en la actividad del Yo que ºpone el objeto 

limitllndose·· y transpona una pane de su actividad al objeto ... Fuente de toda realidad .... 

Por lo tanto. ponerR y ser son una sola y misma cosa. toda realidad es activa y toda 

cosa activa es realidad. 

Esta idea entró a formar pane del equipo del romanticismo ··1a actividad es la 

verdadera y propia realidad.. dijo Novalis. Schopenhauer afirmó que la esen<:ia de los 

objetos intuibles es su acción. que precisamente Ja realict.d del objeto <:e>nsiste en la acción 

y en la pretensión de una existencia del objeto fuera de la representación del sujeto y 

también de una esenc;:ia de Ja cosa real dif'erente de su acc::ión. no tiene sentido atsuno y mis 

bien es una c;:omradicción. 

Una tesis fue present..ta por Santay- en el libro Escepticistno y fe animal ( 1923) 

en el cual demostró que la creencia en la realidad se debe a experiencias puramente 

animales (el hambre. la lucha. etc.) y se juSlifica solo por tales experiencias. 

En la filosofia mas reciente el problema de la realidad casi ha dejado de ser el 

problema de la ••existencia·· de las cosas. el problema del modo de ser especifico de las 

cosas mismas. 

Heidegger ha negado explicitamente el predonúnio de la conciencia del cual nace el 

problema de la c.~stencia de las cosas. Creer en la realidad del mundo exterior. con derecho 

o sin derecho. probar esta realidad satisfiM:toria o insatisfacto"-te. presuponerla. 

' TESIS COI\T ~ ,, 1 
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expresamente o no. semejantes intento~ que no son ducfto~ de su propio terreno viendo a 

través de el pienan-ne, presu~ un sujeto que empieu por.,.,_ de mundo o no esca 
seguro del suyo y por lo ramo -ira en d fondo._........, pri..-o de uno. 

El problema de la existencia del nuncio externo o de las co ... se elimina por si 

mismo. por lo 1anto al ser eliminado. el sujeto falaz del .. sujeto sin mundo'" o sea el 

supuesto que el hombre no sea siempt"e y ante lodo un ser en el mundo. 

El problema de la realidad resulta d problema del mundo en d cual las cosu del 

mundo se presenlan al hombre o es1an en relación con él. 

Heidegger""' ha aclarado el carKler instrumental de las co .... por el cual pueden 

valer como medios para el hombre. el análisis puede ser considerado como una 

caracterización del modo de ser de las cosas o de la ·~realidadu .. en1endida en su sipificado 

propio o especifico. Por otro lado ha demostrado el carilcter arbitrario del ºproblema de la 

reaJidadn como fi.tera entendido a partir de Descanes. como problema de una realidad 

... exlerior .. a la conciencia. 

En el Circulo de Viena rechazaron la 1esis de la irrealidad del mundo externo como 

la de su realidad; considenndolas seudo afirmaciones en cuanlo ni una ni otra se presentan 

a una verificación experimental y no presentaron ninguna solución nueva del problema de 

la realidad. 

- Realidad significa a veces el ser en uno cualquiera de sus significados 

exisrenciales. En las mas breves de las fórmulas realidad resulta lo que daeamos que - la 

existen<:ia después de analaar sus defioclos y decidir qué es lo que lo suprimirla; realidad es 

lo que sería la existencia si nuestras preferencias racionalmente justificad.u estuvieaen 

cabalmente arraigadas en la nanualez.a que asolaran y definieran el ser Integro de ésta. 

- La palabra significa actualidad o efectividad o lo que se ha a<:ruado o efecruado y 

posee la existencia de hecho. En este sentido la palabra desi- una de las calegorias de 

Hegel. La realidad es la unidad inmediata. que se ha producido de la esencia y de la 

exis1encia o de lo interno y de lo externo. Hegel dice que la realidad es la esencia que se ha 

realizado como exis1enc:W o lo in1erno que se ha manifestado efecrivarnen1e en lo externo. 

TESiS COI\T 
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Para el direa:or de la pelialla Amores Perros la realidad. se ve representada de la siguiente 

manera: 

.. La Ciudad de México es un cxpcrimcnto antropológico. yo me sic:nlo part.c de e.e 
cxpcrimcnlo. Soy 90lc> uno de los vcinliUn millones que vivimos en la ciudad mas grWldc y 

poblada del mundo. Ningün hombre en el puado vivió anrcs a una ciudad con IClnCjanlcs 

nivdcs de c.onlaminaciéa violencia y conupción y sin embargo. ~ic:amcnlc. es hermosa 

y fascinancc. y eso es precisamente lo que para mi es amon:s penos. un fruto de esa 

contradicción. un pcquci\o reflejo del b:uroco y complejo mosaico de la ciudad de Mexico. 

Podía no sólo "'cr y scnbr a los personajes. sino podia olerlos y 9Clllir algo profundamcnlc 

humano por ellos. era como si estuviera fuera del papel respirando y sufiicndo ftcnlc a mi con 

unos dialoSos pcrtCc&amcntc orgánicos. 

Esta p&:licula no la hice con el intelecto. la hice con puro instinto e intuición. Tampooo puse el 

coraz.ón. sino las visceras y un pedazo de higado. No fue inspiración sino tr.ansp•ración. no 

hubo piedad. compasión. las cosas como son. no como las queremos "'cr. 

Sólo quise que fuer.a un mundo tcsUao de loe hechos n::alcs que succdian ame nuestros ojos. 

fue algo panx:ado a docw.-r un pcdazo de la n:al- y es _. cao quU.ás que la película es 

pcnurbadora y l..~itantc. porque lo peor que podemos ver en ella es a no.JUom mismos )" en 

ocuKJ11CS no a.;:cplar' nucstn. naauralcza o ir en coaua de ella es tambiCa parte ck nucsb'a 

nasuralcza. 

Yo qU1..Tia tocar y UJicou"me. scntinnc nvo y hacer- sc:nbr vivos a mis pcnonajes y a quienes Jos 

vieran. Qucria golpear. acanciar. cntrelcncr. conmover. pro~. llevar al cspcaador a los 

cxtn:mos de una monlaila rusa y .., dar respiro. 

Quena desnudar a los ~ - a la <:amar3. sin que ellos se apenaran. para loerar la 

catarsis pcrfi:cta o la incómoda. vcraücnz.a del espectador que se viese a si mismo ..... YJ 

•c.....-. o.a:... o,. ca 
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Aleja.,.ro G-'lm 1•6rrit• (Director) 

Naee - Méllice D.F •• - 1963. 

A ... U a- e. dinetor. prod-•or y dhll·j-lley de la atae.._ de,_., a.,. .... 

WFM. 

E• 1987 diriae el.,._.._ de TV MAGIA DIGITAL 

E• ,,.. y 1,,. prodotee el acore de - 1a...-raja --.. -.. 
E• 19'0 e._..._ director crnotlwo de T-iu. 

E• 1991 c.- la c-pa•la de .,.-mee.._ Zet. Film. 

E•t ... ia d-iólo de teatro com el polaco L ... wia Mars-,. dlrecc"'" de_._'"" 

Mal- y Loa Á•piea. com .J ... 11• Wato•. 

E• 1999 dirime•• primer mcdiometraje .,.ra TV "Dclnb del d6-ro".,... Mlptel 

8-é. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

e 



El «;!NE liN M';XICQ 

2.!!I IEI eme.,_~· de la ruUdad -1a1 

El cine social viene a ser el mejor testimonio de Ja sociedad actual porque retoma hechos 

reales para darlos a conocer. Puede abordar una - de problemáticas que OCWTen en lu 

grandes urbes. las ·retrata. las estudia y las profundiza lo mas que se pueda. y ese tema ea el 

que da a conocer. 

Aunque la realidad sea cruda. el cine la retoma y la acenifica para que los 

espectadores la observen y se sientan inmersos en dla. (Como dice Gonzalez lftinitu. umi 

intención es incomodar aJ espectador con Amores perros··). 

Las imlisenes transmiten Ja identificación de un conflicto social llevado a la pantalla 

para que los que vean la cinta queden identificados con los estereotipos que ahí se 

presentan. Una vez convencidos de que Ja temática es persuasiva... el espectador termina por 

verse a si mismo. 

La finaJidad del director es presentar su inc:onfonnidad que ha observado dentro de 

la sociedad. Esto repercute en la opinión de los asistentes aJ cine y se presenta como una 

anna de dos filos: por una pane. el ere.ar conciencia de que existe una situación denigrante 

entre los seres humanos que hay que tratar. Por otro lado. que el público se sienta 

enorgullecido y vea los conflictos presentados con nawralidad. 

·'"El cinc es utilizado e.orno un lllDdio de dcKarga en conua de una serie de represiones. 

Expresa un desacuerdo coa todo lo que se esa.a viviendo. Pero.. adr:miis existe oco tipo de cinc 

llamado de p._m. el ~-par el Estado. Este mas que rcpn:ocntar problemas sin 

n:aol,·cr. expm1e la solución que aparcnlCmallC se les ba dado o que se les va a dar a fin de 

conseguir la tranquilidad de los ciudadanos"•. JJ 

El mundo cincmatogrüico pennite un acceso a la realidad. pero no es la realidad misma. la 

realidad es mas compleja del modelo que pretende representarla . 

.. El eme es arte. i.nduana y cspccCicu&o al mismo tiempo. a lla,..Cs del cuaJ se difimden 

masivamente los ,,-a1ora cuhuralcs <k las !IOcicd.clcs actuales debido a su capacadad y 

dCcti\idad pa13 lr.iUISllUtir CCJCIUmbres. ac:lllUdc8. mquieludcs e ideología; el canc influye ca 

todas las cstructUras sm;:ialcs. poltlicas )' OCOlánic:as de la scx:icdad en que 9C' desarrolla. 

El c111C es un medio de comwucación de imponancia. y aJ igual que ouos medios. lienc su 

propio lcnpaajc para cn~iar mc:majes. asi como c;:icrt.u rqlas para daafrar al mismo. 
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La - del lclipajc ~ .... permite rcvdar lo que cicrlas - -
c:ncubn:n. pan anibar a lo que """"- ooopochan - la'-'-"·" 

El cine como reflejo de la realidad social es un medio de expresión de quienes 

reali.mn la película para mostrar la inconfonnidad y la sol- espiritual del _. humano 

dentro de sus condiciones de vida. 

El cinc refleja un estado social. Este estudio es importante para la comunicación 

porque involucra el proceso que se da entre el emi90r-mensaje-canal y receptor. 

Todo lo que concretamente nos dicen tu imásenes y la intención con que se 

proyectan puede ser analizado como se citó anteriormente. el cine es un medio de 

comunicación y de expresión; de comunicación porque retoma una serie de problemáticas 

que aquejan a la sociedad. De expresión. porque es la f'orma. manera o estilo en que lo va a 

pre9e01ar el director 

TambiCn para la sociedad es imponante la investigación. porque así se puede dar 

cuenta de la intención del director en producir y dirigir esta cinta. 

Como se manejan prob&ematicas sociales y el cine retoma valores culturales de la 

sociedad. es necesario abordar el tema de la moral y el derecho. los cuales se tratarán en el 

sieuiente apan.ado. 
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Hablar de cuestiones morales es imponame para reforzar esta investi,gación. Primenmente 

necesitamos saber qué es en si la moral: 

-SC Clllicndc por mor.al al canj.-o de normas accptadu libre y cono<:-. que rqpaJa la 
conducta individua) y MX:ial de los hombn:s ..... .u 

Como podemos ob.ervar la moral va a regular el componamiento del hombre y en 

la definición que nos da Sinchez Vázquez se pueden encontrar dos conceptos que cabe 

seftalar: lo nornlAlivo y la conducta. 

La moral se puede ver en dos planos: lo normativo~ que se refiere a las regJu de 

acción que enuncian also que debe ser. Es algo que esta ya establecido. .,. por los 

individuos o por la sociedad. por ejemplo. ºama a tu prójimo como a ti mismo'"' .... respeto a 

tus padres". ·•no mientas". ºno te hagas cómplice de una injusticia" etc. 

Lo t'ictico; son los hechos morales.. está constituido por los actos humanos que se 

dan. es decir que son. independiemememe de cómo debieron ser. por ejemplo. el acto por el 

que X se muestra solidario con Y. actos de respeto. la denuncia de una injusticia entre 

otros. 

-Lo nonnalivo !IC c:ncucnua a su vez en una PDCUliar ~Ión con lo fác:hco. ,... que toda 

norma. al -lar algo que debe ocr. un lipo de componamicmo que se comidcra debido 

apunta a la csfi:ra de los ha:hos. ~ .. que -- una expcricncia de rcaliza<:ióa. Lo nonnalivo 

cxisac para ser realizado lo cual no qu.icR docir que se realice ncccsariamcalc; postula una 

oonduaa que "" considcta debida. "" dcooir. que debe rcalizanc • ...._ en la n:alidad cta:liva 
no se cumpla la norma •doe 

A su vez existen dos tipos de actos,. los buenos y los malos. Los primeros se refieren 

a un beneficio o bien que se le puede brindar a otra persona y los segundos implican una 

violación de nonnas morales o formas de conducta indebida pero que no dejan de 

penenecer a la esf"era de la moral. Por ejemplo. el respeto a los profesores. la solidaridad 

con otra persona etc. es juzgado por otras personas como buenos. En cambio. el 

incumplimiento de una promesa, actos i.rl'espetuosos hada lu penonu mayores o la falta 

de cooperación con el prójimo son mal vistos porque implica una violación o 

incumplimiento de Ja nonna o normas establecidas. 

··~,·~~,. ....... ~,, 
.. r..... .... .!'6 
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Tiunbién existe una diferencia entre lo que es la moral y moralidad: la moral 

-designarla el conjunlo de pnncipio!I. normas. impcralivos e ideas tnof'alm de una epoca o 
sociedad dadas"..i~. 

La ,._...idad ·"hace rcfCrcncia aJ conjumo de: n:lacioncs cfOctivu o aaa. c:oacl'Clo8 

que cobran un significado moraJ con n:spoclO a la moral dada '""36
• 

La moralidad es la moral en acción. la moral pr8ctica o practic.ada. 

EU...U•l'll-acto-

Existe una eran necesidad de analizar el comportamiento moral de los individuos. pero. ¿en 

que consiste el acto moral? 

Ayudar a alpien cuando es atacado por unos sujetos en la calle. 

Cumplir la promesa de devolver algo prestado. 

Denunciar aJsuna injusticia. 

Los enunciados U1teriores son ejemplos de acciones cometidas por alguna persona.. 

estos son actos sujetos a la sanción de las demAs personas y susceptible a la aprobación o 

condena de acuerdo con nonnas conninmente aceptadas. 

Hay que resaltar tarnbiCn el Motivo del Acto. entendiéndose por Motivo Jo que impulsa 

aJ individuo a actuar o perseguir un fin. Por ejemplo; el motivo que impulsa a un sujeto a 

denunciar una injusticia cometida por un compaftero. puede imerpretarse de dos maneras. 
pasión sincera por la justicia o el deseo de notoriedad. 

El sujeto reconoce el motivo de la acción. el por que lo hace. Esto hace que posea un 

canictcr consciente. pero no siempre se tiene ese cariM:ter. La persona que es impulsada por 

sus pasiones (celos. ira. etc.). por impulsos inconterúbles de su conducta. por rasaos 

negativos de su caracter (crueldad. avaricia. egoismo ). no es consciente de su conducta. y 

algo que se actúa inconscientemente. no permite al acto calificarlo como moral. 

Segitn el autor Adolfo Sánchez Váz.quez en su libro Ética. plantea: 

··Los mot.1vos inconKicnlcs de la conduc&a humana - a los que tan&a imponancia da el 

pslCOIUl&lis1s de Fn:ud al reducir el f"Ol8> de la ~- a un caajunro de ñacrzas 

tftCC:1ft5CÍC.'nrcs que CI llama in...qpnos- deben ser tomados en cuenta. p:ro no para dC'tcnnin3. cJ 

1•0..-...._57 --
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car.icter moral de un acto. sino para cu11p1uidc1 que j~ porque dicho aao obcdDcc a 

motivos inccnscic:nses. irracionales escapa de la csfi:ra de la moral y no puede ser por lo ranco 

objeto de aprobación o desaprobación. El motivo de que es conscicn&c el sujc&o Corma parte del 

contenido del acto morar'. 17 

Otro aspecto del Acto Moral es el fin que persigue. Toda acción exi~ cierta 

conciencia de un fin o anticipación del ideal del resultado que se pretende alcanzar. 

··E1 acto moral cntrai\a camhiL"n la producción de un fin. o anticipación ideal de un 
resultado .. _ u 

La conciencia del fin y la decisión de alcanzarlo dan al acto moral el carácter de 

voluntario y por e~'"ta voluntariedad el acto se distingue de otros que se dan al margen de la 

conciencia como los actos fisiológicos y psíquicos automáticos. que son instintivos en los 

individuos que se producen sin su intervención ni control. y no responden a un fin ni a una 

decisión. son inconscientes e involuntarios y por Jo tanto no son morales. 

••EJ aao moral implica la conciencia de un fin 3'" la decisión de realizarlo .. '"' 

Otro UIJCl'=fo fundamental del acto de la moral. es la conciencia de los medios para 

realizar el fin escogido y el empleo de ellos para alcanzar el resultado querido. ..Un fin 

elevado no justifica el uso de los medios más bajos. como los que entraftan tratar a los 

hombres como cosas o meros instrumentos o lo humillan como ser humano. por ello no se 

justifica el empleo de medios como la calumnia. la tonura o el soborno. Pero la relación 

entre fines y medios no puede ser considerada abstractamente aJ margen de la situación 

concreta. pues se caería en el moralismo abstracto a espaldas de Ja vida rea.J. 

El acto moral se consuma en d ~. en la realización del fin perseguido. Como 

hecho real tiene que ser puesto en relación con la nonna que aplica y que forma pane del 

.. código moral .. de Ja comunidad correspondiente. El acto responde de un modo efectivo a 

la necesidad social de regular en cierta forma las relaciones entre los miembros de una 

comunidad.. lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta las conlCClJcncias · el modo de 

cómo este resultado af"ccta a los dem&s. 

··~ .... a6 .. , ...... ,,...c.7 
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El acto moral supone un sujeto real dotado de COrM?iencia moral con capacidad de 

interiorizar las normas o reglas de acción eslablecidas por la comunidad y de actuar 

conf'orme a ellas. La conciencia moral.. es por un lado, conciencia del fin que se persigue. 

de los medios adecuados para realiz.arlo y del resultado posible. pero a la vez. decisión de 

cumplir el fin escogido ya que su cumplimiento se presenta como una exisencia o un deber. 

Moral y Derec:•o 

De todas las f"onnas de componamiento humano. el juridico o legal (derecho) es el que se 

relaciona más estrechamente con el moral .. ya que ambos se hallan sujetos a normas que 

regulan las relaciones de los hombres. 

1.-EI derecho y Ja moral regulan las relaciones de unos hombres con otros .. 

mediante noi-mas. postulan una conducta obligatoria o debida. 

2.- Las normas jurídicas y morales tienen el caracter de imperativos. entrai\an Ja 

exigencia de que se cumplan. es decir. de que los individuos se componen necesariamente 

en ciena f"onna. 

J.- El derecho y la moral n:sponden a una misma necesidad social: regular las 

relaciones con el fin de asegurar ciena cohesión social. 

4.- La moral y el derecho cambian al cambiar históricamente el contenido de su 

función social. es decir. al operarse un cambio radical en el sistema politico-social. Estas 

fonnas de conducta humana tienen un car&cler histórico. Así como varia la moral de una 

epoca a otra.. o de una sociedad a otra.. varia tambiCn el derecho. 

Diíereadas enlre la Moral y el Derec•o 

a) Las nonnas morales se cumplen a traves del convencimiento interno de los 

individuos y exigen por tanto una adhesión intima a dichas normas. Las normas 

juridicas no exigen ese convencimiento intemo o adhesión intima a ellas. El sujeto 

debe cumplir la nonna juridica. aun sin estar convencido de que es justa y por 

consiguiente aunque no se adhiera íntimamente a ella. Lo imponente es que la 

norma se ~umpla. cualquiera que !lea la actitud del sujeto (voluntaria o f"orzosa) 

hacia su cumplimiento. 
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Si la norma moral se cumple por razones. formales º. ext~ sin que el sujeto esté 

íntimamente convencido de que debe actuar conforme a ella. el -=to moral no será 

moralmente bueno; en cambio Ja nonna jurídica cumplida formal o externamente. es 

decir. aunque el sujeto esté convencido de que es injusta. e íntimamente no quiera 

cumplirla. entralla una acto irreprochable desde el punto de vistajuridico. 

b) La coactividad u obligatoriedad se ejerce en la moral y en el derecho en distinta 

forma: es fundamentalmente interna en la moral y externa en el derecho. Eao quiere 

decir que el cumplimiento en los preceptos morales se asegura ante todo y por Ja 

convicción interna que tienen que ser cumplidos. 

Nada ni nadie puede obligar internamente a cumplir la norma moral. lo cual 

significa que el cumplimiento de las nomaas morales no está asegurado por un 

mecanismo exterior coercitivo que pueda pasar sobre la voluntad. El derec:ho. en 

cambio. requiere cieno mecanismo. es decir. un aparato estatal capaz de imponer la 

observación de la norma juridica o de obligar aJ sujeto a componarse de cierta 

forma.. si es necesario pasar por encima de su voluntad. 

e) El cumplimiento de las normas juridicas y morales se desprende de que las morales 

no se hallan codificadas formal y oficialmente. en tanto que las juridicas goz.an de 

dicha expresión formal y oficial en forma de códigos y leyes. 

d) La esíera de la moral es más amplia que la del derecho. La moral aíecta a todos los 

tipos de relación entre los hombres y todo tipo de componamiento (el 

componarniento político. anistico. económico. etc.. pueden ser objeto de 

calificación moral). El derecho. en cambio. regula las relaciones entre los hombres., 

sean de las cines dominantes o de la sociedad en su conjunto. 

e) Algunas f"ormas de conducta humana como la criminalidad. holgazaneria o robo 

caen en la esfera del derecho en cuanto violan normas juridicas.. y en Ja moral en 

cuanto quebrantan nonnas morales. Lo mismo sucede en ciertas fonnas de 

organización social como eJ matrimonio. la familia y las relaciones que se dan en 

cada una. Et amor. la amistad. la solidaridad. etc .• no 90n objeto de relación jurídica. 

sino moral. 

1) En vinud de que Ja moral cumple una función social. se da históri~e desde 

que existe el hombre como ser social y por lo tanto surge primero que el Estado. 

e 
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8) La distinta relación de la moral y el derecho con eJ Ese.do explica Ja distinta 

situación de ambas f"onnas de conducta en una misma sociedad. La moral no se 

halla ligada necesariamente al Estado. en una miUM sociedad puede dar'.- una 

moral que conesponde al poder estatal visente y una moral que entra en 

contradicción con CI. No ocurre lo mismo con el derecho. ya que al estar este ligado 

necesariamente al Estado. sólo existe un derecho o sistema juridico único. 

En efecto cuando el individuo regula sus relaciones con los demas no bajo la amenaz.a 

de una pena y con la ayuda de la coacción enerior. sino por la convicción intima de que 

debe actuar asi. puede afinnarse que estamos frente a una forma de componam.iento más 

elevado. 

Las relaciones entre derecho y moral revelan en un momento dado el nivel en que se 

encuentra el progreso espiritual de la humanidad asi como el progreso politico-sociaJ. 

En el plano de lo político entre el Ambito del gobierno y los preceptos religiosos y 

morales está presenta la obra de Maquiavelo . 

.. En su intento por difcn:nciar la politica de la moraJ y la religión.. Maquiavclo ha 

sostcmdo que si un princ:1pc quiere mamcncr el Estado. se ve a menudo a no ser bueno. a obrar 

conua. la fe. contra la caridad y contra la humanidad y la religión. La politic:a es una causa 

generadora de las dcmas acciones. sigue l~'CS propias. y dada su suprcmacia se basta para 

explicarse a si misma. En sus consejos a.J principc. idea de 

Jo moraJ puede sintcbzanc en las siguiClllcS proposiciones: a) Habla del uso bueno o malo de 

las crueldades y la tr.úción. que se puodcn llamar ""bienes empicadas si es licito hablar bien del 

mal"'. b) Es necesario que un principc que quiere mantenerse aprenda a poder no ser bueno. e) 

No d&..-bc 1emcr a mcurrir en la infamia de aquellos vicios que ayuden a salvar al Estado. d)Los 

hombres son tan simples que se someicn a las necesidades presentes. que quien cngai\a.. 

c..-ncontrara stc:mprc quien se deje enpñar. •-1 

Los modelos de ..Wción maquiavt:Jica sostienen que todos Jo hombres en alguna 

medida son conuptos. Los ciudadanos no actlla.n a panir de sus meritos o sus virtudes sino 

que su conducta tiene como modelo a la acción es;oista y la lucha de fuerzas por el poder. 

La dif"erencia esencial entre las normas morales y las normas jurídicas eariba en 

que las primeras son unilaterales y las segundas bilarerales. 



-1..a unilalcralidmd de las f'CRlas éticas se hace consistir en ~ fTI:n&c al sujcco a quien obligan 

no hay otra pcnana au10rizada paQ .,,.jgirlc el eumplimicmo de ...,. dcl>cnos. Laa normu 

juridicas son bilaterales porque imponen deberes cotTClat.ivos de *ul&adcs o conccdc:n 

dcrcchos oorn:larivos de obligacloncs. Frente al juridicamcntc obli.-., encontramm sicmpn:: a 

otra persona. facullada para reclamarle la observancia de lo prcscrilo" .... 1 

M-yllelisiáoo 

La moral en la religión establece la vinud de lograr la salvación y la felicidad. Los 

conceptos que se manejan en este ambiente son la culpa, el pecado y la subordinación o 

sumisión de Jos preceptos divinos. 

··En la obra La religión de los limites de la mera razón. Kant. E. Ha dic:.ho que el bccho 

religioso nace del conflicto catre tcndcncias hacaa el baen y el mal en el hombre: Dado que la 

moraJ es autónoma ella lleva libremente a la religión. Plamca que Ja religión es el 

n:conocinUento en romia de pnx:cplos divinos. de todos los dcbcrcs humanos··.•:! 

En el sentido religioso de un bien y un mal que se presenta tambiCn en las 

cuestiones religiosas. el autor de la doble moral en las organizaciones. establece que en el 

plano de las desviaciones se da un Culto y un Pseudoculto o una descalificación de este. 

conviniendo la actividad en mojigatería o hipocresia; cada sujeto responde a sus propios 

intereses. Se presenta una actividad de clericalismo donde el clero influye tanto en Jo 

político como en lo social y establece las nonnas convenientes a sus intereses dejando a un 

lado Ja enseilanz.a de lo divino. 

El autor da a conocer que con la superstición no se puede agradar a Dios. sin 

embargo. en nuestra sociedad actual mexicana se observa lo contrario. La gente cree más en 

Jos adivinos (lectores de canas. de la mano. gente que predice Ja suene. horóscopos. etc) 

cuando no tiene asegurada su csa:.abilidad económica y emocional. 

Se da tambien eJ misticismo como practica en donde la persona se dedica a la 

contemplación de Dios o de las cosas espirituales. cayendo en un fetichismo cuando se ora 

para obtener un beneficio propio. siempre con el interCs de obtener algo. Se cree en los 

milagros que contradicen las leyes de la experiencia que lleva al conocimiento. 

En la religión la cuestión es de re;. ••Ja creencia religiosa no es asunto de puro 

entendimiento. es rambiCn una cuestión de voluntac:f~3 • esto quiere decir que cedo mi 

... (1-u&....,_ ......... ~ ... E-....to .. o...,a, ...... 1, 
4% Fa.In&. ........ op. c:llll. ~· ... n..a... s-s."4 
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voluntad de decidir y de actuar. HEI acto de re implica despojane del orsuUo vano. elegir 

por amor fines distimos. implicando un cambio en los motivos que llevan a creer. No 

quieras tratar de comprender para creer .. sino cree para comprender""". 

Desde el punto de vista histórico. los profetas hebreos y los untos cristianos desde 

la doctrina de Jesucristo. todo aquello que beneficia a la carne está visto como al110 malo 

(adulterio. fornic.ación.. inmundicia. lascivia. idolatri• hechicería. etc). estos son pecados 

camaies contra los que el hombre debe luchar. Más las cosas buenas son: amor. sozo. paz. 

paciencia. benignidad.. bondad. fe. etc.. y el que práctica tales cosas agrada a Dios y 

obtiene la vida eterna. 

--
TESIS CON 

F'ALLA DE ORIGEN 
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A•lAlillill de Coet .. illo 

Dentro del ambien1e cinema1ogr.ifico podemos iden1ificar el proceso de la comunicación en 

donde el direcror es el responsable del film ya que al presenlarnos su película va implícita 

su idea.. crealivid..t y destreza para comunicar algo. El film roma el papel de medio donde 

el mensaje es el climulo de imágenes ordenadas en un 1exro lógico coherente: ahí van los 

códisos. signos y significados que van dirigidos a los espectadores. siendo estos últimos los 

receptores del mensaje. El encargado de las imágenes en la pantalla grande; si se observa 

que actium mal los personajes. Ja fotografia es de mala calidad o la escenosrafia es 

inadecuada. la culpa es del director. Él es el responsable de todo el trabajo cinemalográfico. 

por lo tanto es el emisor directo. 

En este proceso de la comunica.ció~ el contenido ocupa una posición central. uPor 

contenido de la comunicación se entiende el conjunto de significados expresados a través 

de los símbolos (verbales. musicales. imagen pictórica y gesticulares) que constituyen Ja 

comunicación mismaH _ .. , 

La frase clásica en que .se identifica el proceso de Ja comunicación es: 

""QUIÉN DICE S2l!Í: EN QUÉ CANAL A QUIÉN Y CON QUÉ EFECTO"."" 

El contenido es el QUE. 

Se ha desarrollado un metodo cientifico cuyo objetivo es describir diversas facetas 

del contenido de la comunicación en una forma concisa. Dicho metodo se llama Aná.li5is de 

Contenido. 

•· 1~ 11 . ..-.i-dcc........,.~ ~ ............. ,... .. 1-·...-..s•c~Po1~• .. USAMpma.J4 

.. ~. Hm1*:1 E~ y F~ d9 .. ~ _.. 19 5cx:.-.o 9' 0. .................. ~ d9 19 

can...-..n• .._ 11. ~· 51 
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.J.I Defllliel6n 

""El análisis de contenido aspira a realizar una clasificación cuantitativa y cualitativa de un 

trozo del contenido. de acuerdo con un sistema de caaegorias idealdo para producir datos 

apropiados a las hipótesis específicas concernientes a ese contenido··. <Kaplan y GoldKn. 

1943. p.p 1). 

Para poder haicer uso de este estudio se tiene que cumplir con cienos requisitos: 

1.- Requisito sintactico-sem&ntico. 

El análisis de contenido que se hace a una investigación u objeto de estudio. se basa 

sólo al contenido manifiesto; entendiéndose por éste. el significado superficial del texto en 

cuanto a su fonna en que están ordenadas las palabras y forman oraciones ( sint8ctico) para 

darle valor de significado a esas palabras (semántico). 

Los resultados de este contenido manifiesto. sirven como base para hacer 

.. interpretaciones·· del contenido latente ( lo escondido. oculto que no se manifiesta 

exterionnentc). 

2.- Requisito de la objetividad. 

Este apartado se centra en las catcgorias que hay que formular en terminas del 

problema panicular que estemos investisancfo. Las catesorias deben ser definidas con tal 

precisión que los diferentes analistas puedan usarlas en el mismo comalido y lograr los 

mismos resultados. 

3.- Requisito del sistema. 

Nos dice que todo contenido apropiado debe ser analizado en terminas del 1Q1al de 

categorias adecuadas para el problema respectivo. 

Consiste también en que Jos anai.Jisis deben ser diseftados para obtener datos 

apropiados para un problema o hipótesis científica. 

4.- Requisito de la cuantificación. 

Es el grado en que las categorías analíticas aparecen en el contenido. es decir. el 

enfasis y las omisiones relativas. 

No necesariamente se debe asignar un valor numerico a las categorías.. pueden 

adopui.rseles expresiones cuantitmivas como .. m&s"•. ..siempreu. ºincremento.. o 

··ftecuentemente" . 

.I•- M.-ei M..-rd• a..lea 
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El analisis de contenido es una técnica de investigación que sirve para describir 

objetiva. sisaematica y cuantitativamente el comenido manifiesto de la comunkación. 

3.2 ca ... c1eri9•- -c--ldo 
Dncribir las tendencias del contenido de la comunicación. 

El uso mas valioso de los estudios del contenido consiste en registrar las tendencias 

y los cambios del contenido. La clasificación. en un solo conjunto de catet1orias. de varias 

muestras semejantes del contenido. tomadas en dif'erentes tiempos. proporcionan una breve 

descripción de las tendencias. en terminos de frecuencias relativas de ocurrencia. 

Un estudio reveló que en JO periódicos del estado de Minesota. el porcentaje de 

noticias comerciales aumentó del 28% en 1860 y hasta mas del 800/o en 1890. Otro ejemplo 

marca que la propaganda de Ja Segunda GuerTa Mundial. fue menos emocionaL menos 

moralista y mas veraz que la de la Primera Guerra Mundial. 

Los estudios de tendencia proporcionan una perspectiva histórica valida con la cual 

se puede comprender mejor el contenido de la comunicación. 

3.3 t:aisora del cea1e11ido 

Las intenciones y otras caracteriSlicas de los comunicadores. 

El contenido tiene cienas caracteristicas; por lo tanto los comunicadores tienen 

tambien ciertas intenciones. El director de la Película ••amores perros·· Alejandro González 

lftarritu. por ser el emisor directo de la cinta. tiene cienas intenciones (reflejar la realidad. 

concienciar. inrormar o remover senrinüentos) que con la presente investiKACión trataremos 

de descubrir. 

Las caracteristicas especificas de los comunicadores se estudian de manera indirecta 

a tra\.·es de este modelo gracias a que el contenido es mas manejable. 

Se han ef"ectuado unos a.amos estudios que han tratado de establecer empiricamente 

la relación entre el comunicador y el c:omenido tomando como base d material. es decir. la 

prueba de inferencia que se ti.anda en el anüisis de contenido. 



t;L ANÁLISIS pK CONTl:NIQQ 

3.4 Le. Nblicee -rpc--c .. 1-ido 

ReOejar las acti1udes. intereses y valores de los diferenles grupos de la población. 

El análisis de contenido se ha utilizado para captar -el espíritu de la época-. La 

comunicación ""expresa·· o ••refteja ·• una especie de comportamien10. alpnos especialista 

lo u1iliz.an como índice de las actitudes. inlereses. valores y cosrumbres de la población. 

El problema de descubrir temas por los cuales se interesa la gente en una época 

determinada o saber qué piensan sobre cienos asuntos. se estudia determinando la 

naturaleza del contenido. 

Es necesario reconocer la presencia de dos características. 

1.-Las inferencias acerca de Jos grupos de la población se hacen con base en el conlenido 

producido para ellos y no por ellos. Asi. las pau1as culturales se derivan del análisis de las 

comunicaciones que se han difundido en la comunidad. 

2.-Se refiere aJ hecho de que estos problemas se esludian de esta manera indirecta. Si 

deseamos estudiar las actitudes. intereses y valores del momen10. podemos disponer de 

algunos ins1rumentos razonablemente adecuados para este tipo de tareas. 

Ejemplo: mediante análisis seleccionados de revistas de wan tiraje se identificaron 

las uactitudes e intereses sociales cambiantes·· de los noneamericanos de t 900 a 1930. Se 

probó la decadencia general de status y las sanciones religiosas de la Cpoca. Pero ¿es 

correcto tomar el comenido de la comunicación como un espejo popular de la época? 

Hay que mencionar aJgunas precauciones que hay que tomar en cuneta al aplicar 

esta versión. Es imponante saber con claridad lo que se está ºreflejando .. exactamente en el 

contenido de la comunicación. 

¿Es eJ nivel cultural y psicológico generalizado del totaJ de la población adulta el 

que se expresa de alguna manera a traves de los medios de comunicación? 

¿O se refieren las inferencias del contenido ünicamente aJ público receptor 

panicular de las comunicaciones que estamos analiz.ando? 

Los cambios del contenido pueden reflejar modificaciones en los componentes del 

pUblico. El contenido es elaborado por agentes particulares (escritores. productores. 

directores .. editore=a. etc) y n con frecuenci• su concepción Je •~ actitudes y valores del 

p<iblico. 
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El contenido de la comunicación es tambiCn obj~o de la presión de intereses 

especiales que pueden tener peso para determinar o influir sobre la naturaleza del 

comenido. 

3.S V•ldadn de A•.Ubn - Co••--

Por definición. el análisis de contenido exige la cuantificación de Jos elementos del 

contenido. En primer lugar existe una distinción entre la unidad de registro y la unidad de 

conteitto. 

ú 11~ • ,._;swo es Ja .. porción mas pcquefta del contenido dentro de la cual se 

cuantifica la aparición de una referencia·~. (La referencia es la aparición Unica de un 

elemento de contenido). 

l....tJ llllÜ!lall • CO#llexlO es la .. porción f11&s grande del COnlenido que se puede 

analizar para caracterizar la unidad de res:istro··. 

La unidad de registro puede ser. una sola palabra o termino. En otro caso la unidad 

de registro seria Ja oración y el p&rrafo Ja unidad de contexto (Lasswell. 1942. p.p 16). 

En segundo lugar encontramos la diferencia entre la unidad de clasificación y la 

unidad de enumeración. Se refiere simplemente a la distinción entre la base sobre la cual se 

analiza o se clasifica al contenido y la base sobre la cual se tabula o se registra. 

Un analista puede clasificar un reportaje dentro de una determinada categoria y 

luq¡o registrar el result..to en términos de tamailo de columna (Woodward. 1934). 

En tercer lugar encontramos Ja distinción er11re niveles de an&Jisis. en Ja cual. las 

unidades secundarias que se analizaron. sirven para c:aracteriz.ar las unidades mas amplias. 

Una vez que se ha completado el análisis de las oraciones. se podrían cuantificar los 

anícuJos mismos. En este caao el anailisis preliminar mediante oraciones proporciona la 

base para la clasificación siguiente por articulas. 

Podemos distinguir cinco principales unidades de anailisis: 

PtlMbnu 

Es la unidad más pequei\a que se aplica en el análisis de contenido. Un ejemplo de Ja 

utilización de esta unidad es que se realizó en el analisis del est.ilo literario. De esta manera 

un srupo de estudio sdlaló los principales termino• empl-os por un numeroso srupo de 

poetas ingleses (Miles. 195 1 ). 

e k ..... ,. ... ,.. d' 
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Otra aplicación se dio a esiudios referentes a Ja . legibilidad para determinar la 

filcilidad o dificultad con que el material de Ja comunicación puede leene o comprenderse 

(Gray y Leary. 1935). 

T"-
En m forma más compacta el terna es una oración simple o sea sujeto y predicado. En otras 

palabras el tenia es una afirmación acerca de un asunto determinado (asunto y argumento) 

el analisis tematico se ha aplicado a materiales políticos como por ejemplo en la Segunda 

Guerra MundiaJ se identificaron los temas como: .. Los E.U. estAn c;orrompidos 

internamente••. 

El tema se encuentra entre Ja unidades mas útiles del an&lisis de contenido. 

paniculanneme para Jos estudios de los efectos de la comunicación sobre la opinión 

pUblica; por lo general se discuten Jos asuntos y las actitudes. 

El uso de personajes ficticios e históricos como unidades es apropiado en el análisis de 

narraciones_ dnunas y esbozos biogr&ficos. Podemos encontrar ejemplos de estos análisis 

en las narraciones de revistas (Berelson y SaJter. J 946). de las peliculas de larsometraje 

(Jones.. 1942). de las series de radio y aniculos biosr&ficos (Lowenthal. 1943). ¡_,,, 
Difiere segian los medios de comunicación: puede tratarse de un libro. un anículo. 

narración. discurso. programa de radio. report..;c. editorial o cualquier expresión 

autocontenida. Asi por ejemplo. los reponajcs se pueden clasificar tomando como base un 

tema (la politica local. los asuntos internacionales. el cri~ el trabajo. etc). 

M--. ~r,..,,,,.., 
En vez de realizar el anatisis de amplitud por medio de ítem.. se ha clasificado el contenido 

por- medio de divisiones fisicas como la pulgada por columna.. la pagina.. la linea o el 

párrafo (en el caso de los impresos). el minuto (en la radio) o el pie (en el cine). 

permitiendo haceT" distinciones algo más precisas de las que son posibles con Ja unidad del 

item. 
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3.6 .... c •• _..... - A•lll•• de c-•-lolo 
El análisis de contenido se :10stiene o se denumba por ms catesorias. Los estudios 

paniculares han sido productivos sólo en el caso donde las ca1eaoriu me f'onnularon 

claramente y se adaptaron bien al problema y al contenido. 

En este apanado, puede hacerse una distinción entre el QUÉ y el CÓMO, es decir. 

entre la sustancia y la forma. Puede ser útil conservar en merne esta dicotomia c:uando 11e 

estudien las categorias empleadas en el análisis de contenido. 

Categorias relativas a la esencia del contenido . ...__ 
Responde a la pregunta mis elemental: ¿De que trata la comunicación? 

Los asuntos son por lo general bastante obvios cuando se presentan dentro de un 

trozo del contenido y por esta razón son fkilmente analizables. Las cateaorias de asunto se 

han utilizado en los estudios de tendencia sobre diversos medios de comunicación. 

T~--;. 

Tambien denominada orientación • se refiere al tratamiento que se hace en pro o en contra 

de un asunto. ¿Esta la comunicación a favor o en contra de un asunto panicular o es neutral 

ante él?. La esencia de la categoria consisle en el grado de -positividacr o de ~negatividad"" 

del contenido en relación a un tópico. -Frecuentemente denominada fundamentos. se refiere a la base sobre la cual se realiz.a la 

clasificación por orientación. Caracteriza la naturafe7.a de la satisfacción-privación 

(!Asswell. 1942). averiguando en que termino se hace la evaluación. 

Las pautas más senerales son dos: consistencia-debilidad y moralidad-inmoralidad. 

¿Se aprueba d asunto porque es consistente o porque es moral? 

Se han hecho varias subdivisiones representativas incluyendo las catqorias de 

seguridad. eficiencia. poder. bienes. dentro de la alternativa consistencia-debilidad. y las 

categorias de verdad. misericordia. heroismo y lealtad. dentro de la alternativa moralidad· 

inmoralidad. otras pautas: propiedad. divinidad. legalidad. beUeza. co'-alcia. 

probabilidad. euforia y otros (l.assweU. 1941; Kaplan y Golsen. 1949). 
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..,.,__ 
Íntimamente relacionada con las pautas está la categoria de valores. denominada -meras .. 

(Berelson y Salter. 1946) y "'deseos"" (Jones. 1942): que desea u obtiene la gente. La gm>te 

puede concentrarse en varios objetivos. dinero. amor. posición social. progreso profesional. 

salud.. y estos son sus valores. 

Los valores representativos del análisis de Lasswell son el ingreso (dinero y bienes 

materiales) seguridad. salud o integridad corporal. supervivencia.. respeto. poder. fama. 

reputación o prestigio. rectitud. amor. afecto. 

M-
Los valores tienen que ver con las finaJidadcs de la conducta que se Uunan métodos 

relativos a los medios empleados para realizar finalidades. ¿Cómo se lograran los 

objetivos? 

RtUlfOS 

También denominada aptitudes o estados subjetivos (Leites y Pool. 1942). incluye 

características personales comunes. algunos rasgos psicológicos y otros términos para 

describir a la gente. 

Las peliculas de lar~ometraje y de los esbozos biograficos de las revistas de gran 

circulación se han clasificado con términos tales como la edad. el sexo. la ocupación. el 

status conyugal. la clase social. Ja religión. el lugar de residencia y la nacionalidad (Jones. 

1942; Amheim. 1943. Berelson y Salter. 1946). 

Ac-

Sc refiere a la persona. grupo u otro sujeto que aparece en posición central como indicador 

de una acción. ¿A quién se le representa como emprendedor de ciertos actos?. 

Los análisis de esta catC!loria han demostrado que los actores reales o supuestos 

varian cuando responden a otras condiciones . 

. -4••-
También denominada fuente se refiere a la persona.. grupo u objeto en cuyo nombre se hace 

una declaración. Un analisis en la Segunda Guerra Mundial de la radio alemana. reveló las 

frecuencias relativas con que se citaron con aprobación "'1ll'ias fuentes noncunericanas: 

penonas. periódicos. estaciones de radio. grupos. TESIS f:!)N 
FALLA DE vruGEN 
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°"-Esta categoria ha sido utilizada en algunos estudios para identificar el lugar de orisen de la 

comunicación. ¿De dónde precedía? 

Un anAlisis de tendencia de periódicos locales reveló una a.suda inclinación hacia el 

localismo en el punto de origen del contenido durante determinado periodo: local. 

municipal. estatal. nacional. extranjero (Taeuber 1932). 

TESIS r.riT\T 
FALLA DE GtuGEN 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO A 
LA PELiCULA AMORES PERROS DE ALEJANDRO 

GONZÁLEZ l~ÁRRITU 
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El Análisis de Contenido que se aplicó a la Pelicula Amor~ Perros de Gonz.á.lez li\Uritu me 

realizó de la siguiente manera: 

Se presentan los asuntos encontrados en la narración filmica; cada asunto. es como 

Jo llama Bernad Berelson. describe de lo que trata la comunicación; en ellos se observan las 

acciones de cada uno de los personajes y su desenvolvimiento dentro dd reJato 

cinematografico. 

Enseguida de cada asunto se observa un cuadro de análisis donde se plantean las 

Unidades de registro(las porciones pequei'llas del contenido) a manera de enunciados que se 

sacaron de cada asunto. 

Cada enunciado es objeto de an&lisis aJ clasificarle la tendencia positiva o negativa. 

según Ja presenta el director de Ja película. Otra categoria utilizada para analizar Ja cinta es 

Ja paula, calificando Ja unidad como moral o inmoral tomando como filndamento el 

apanado que habla del acto moral. 

Tambien se cataloga al enunciado como legal o ilegal dependiendo de la actividad y 

si éste trasgrede la ley o la nonna juridica. Una vez terminados Jos asuntos con su 

respo..1:ivo análisis. se fonnulan cuadro de Jos elementos filmicos utilizados con los rubros 

de secuencia. escena. toma. y plano; que enfati7.all cinematognificamente la composición de 

la pelicula y el estilo del director. 

Se presentan las re5eftas encontradas en los principales diarios nacionales. Se 

formulan las categorias de excelente. muy buena.. buena r~lar y mala contabiliz.ando cada 

uno para descubrir cómo trató la critica a Ja película. 

En otro cuadro se f"ormulan las categorias como Ja de adulterio, amor. angustia. 

alcoholismo etc.. para describir la frecuencia y el porcentaje en que estas temáticas 

aparecen en Ja historia. 

El Ultimo cuadro. presenta la unidad de anüisis de personaje. con las categorias de 

rasgos para identificar su edad. sexo. ocupación y clase social. 

La categoria de vaJores. donde se analiz.a eJ fin que persigue cada personaje y el 

metodo que utiliz.a para llevar a cabo dicho fin . .----------------. 

TESIS r.nN 
FALLA D).'.; v!tt.GEN 

c-..cac.._ Y .. ri••· 
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ASUNTOS: L11 -••icac:l6• ,,.. .. de ••• 

4.1 A•••IO 1 Pelea• de pe...-.. 

En la primera secuencia se observa que en una vecindad se dan peleas clandestinas de 

perros. Los dueftos traen a los caninos con cadenas y el ambiente que se ve es el de muchas 

personas haciendo apuestas., tomando cervez.as y diciendo groserías. Los personajes que 

aparecen son el ··gordo"• y el •Jarocho .. ; dos tipos de barrio que se reparten la g.an&IX:Ía por 

el triunfo de uno de los perros que pcled'. Ya afuera de la vecindad. el ºjarocho ... y un grupo 

de amigos.. son jalados por el perro que continUa muy bravo por la pelea. A lo lejos ven a 

perros callejeros e intentan echárselo para que se desquite. AJ acercarse a ellos. el •·chivoº 

sale con un machete y se los impide. A lo lejos ven aJ perro de Octavio. un ro1wailler. al 

que provocan para que se peleé con el peno. Más adelante. se ve a Jorge. amiso de Octavio 

quien le va a avisar que su perro mató al de el ""jarocho"\ el cual Ilesa en ese momento para 

reclamarle y exigirte un pago. 

CUAD•O DE LAS UNIDADES Dlt -GISTllO ENCONTmADAS EN EL ASUNTO 1 

ENUNCIADOS 

-~-Peteasde s 
Venta de cerveza 
Niftos ---mes 
Galnanaas cie dinero la Dl"lteade 
Gmserias 
Amenaza w muresión vet'bel 
lntimidaaón 

.Ju•• Manuel Maqueda Roeale9 

Tl!-NCIA --~ LEGAL 
POS NEG X 

X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
NEUTRAL X 
NEUTRAL X 

TEST~ r'nr,r 
FALLA Dt 0.n1uEN 

Ca•u•icacióll y PerioclD•o 

ILEGAL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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ASUNTOZ 

Octavio y su ami110 Jorg,e platican con el ºgordo·· el organiz.ador de las peleas. Octavio 

quiere pelear al ~coffi" y se asocian por unas cuantas pel...s. A manera de prueba, en&entan 

aJ perro con otro. resultando triunfador el perro de Octavio y dúldole a sanar un poco de 

dinero. 

Comienz.an Jos preparativos para las peleas. ladridos. gritos. apuestas y venta de cervezas. 

A lo lejos se ve aJ ""jarochoº quien trae un nuevo perro para pelear y apostar <:<>n el .. gordo ... 

y Octavio 10,000 pesos. Resulta triunfador el ºcoffiº; el hjarocho se molesta y quiere pleito 

con Octavio. pero el .. gordo·· interviene y evita la pelea. 

En otro enfrentamiento. el "6.jarocho•• lleva a otro perro para enfrentarlo con el ucoffi'"'. 

Octavio con su amigo Jorge. entre gritos. cervezas. apuestas y sangre. ve triurúar a su perro 

para que el ••jarocho"" se vaya enojado. 

En una conversación del ••jarocho .. y el ··gordo'\ el primero le expresa su descontento de 

perder tantos enfrentamientos y dinero. 

CVADao Dlt LAS VNIDADES DIE llEGISTO IENCONTADAS IEN IEL ASVNTO 2 

ENUNC._ 

El negoc¡o del •garuo• no P9Q8 impuemos, 
no h8y huelgas ni Srindic.IOS, puros billetes 
lim-'---

Obleneión de bienes m••ri•leS de &25.000 PeMHde 
Gro9eri•s 
Consumo de cerveza 

Ede c:aade mftos 
uene oe -mfTOS 

Gananc.as monetanas 
1 Dese.omento del •· arocno· 1 

.Juan Maauel Maqunla Rosales 
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A&JC'AClóN DEL aNALISfS PI CONDNJPO a y. rLk;uy &MQgs n111m5 

ASUNTO.J 

En una reunión en casa del ••gordo··. Octavio y Jorge disfiutan de una comida; entre la 

plática, el .. gordo"" les avisa de un negocio; se trata de una pelea con ouo peno del 

.. jarocho··. La suma de la apuesta es muy afia. El organizador se deslinda y Octavio acepta. 

Octavio además le pide un favor (golpear a su hermano) Se ve a Octavio y a Jorxe. su 

amigo. caminar por un pasillo de una casa abandonada con el ·•coffi•• para enfrentarlo con 

otro pero del ••jarocho... AJ fondo del corredor. un salón mas grande con una alberca fuera 

de servicio. los espera junto con el ··gordo .. y el ""jarocho.. Depositan con el organiz.ador el 

dinero acordado y en un dos por tres echan a pelear a los perros. El ""jarocho u. al ver que va 

perdiendo su perro. le dispara al .. coffi'" dejándolo herido en el suelo. Octavio y Jorge 

toman aJ perro entre los brazos y se dirisen a la salida. Colocan al perro en el asiento 

trasero del auto y Octavio se busca aJgo entre las bolsas del pantalón y da la orden a su 

amigo de que mantenga encendido el carro. Octavio regresa al interior de la casa y con una 

navaja apui\ala al ·:¡arocho... para salir huyendo y dejar el arma con sangre en el suelo de la 

calle. 

CVADRO DE LAS VNIDADES DIE REGISTllO ENCONTllADAS EN EL ASVNTO .1 

EMINC••-

de as de ._nus _...r M0.000 

~los"'Mos ar• Ramiro -Pelea de 
Pon8Clón de arma de f o¡---ro ·•--no ·com· 
Punalada al .,-•rocho· 

IAmen•za 
Grosenas 
Portaaón de arma de fli.-;;,¡o 

~- ---POS NEG 
X X 
X X 
X X 
X 1 X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X 1 X 1 

TESIS rnr-.T 
.FALL.A ü:t:: v.n1J-EN 

LEGAL ILEGAL 

1 X 

X 
1 X 
1 X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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4..2 A•••to 4 Oc .. vlo y S•aa•• 

En la fachada de una casa se ve a una chica llegar con unif"onne de secundaria. Abre la 

puerta y se ve que se le escapa un perro rorwailler. En el imcrior de la cua. la mujer ve a su 

suegra haciendo la comida y cuidando a su bebé. No se ponen de acuerdo ante la 

negatividad de la seftora de no cuidar aJ nii\o y Susana... se ve acorralada porque tiene 

examen de matemáticas. Susana carpa a su bebe y mientras le da de comer llega su c:uftado 

Octavio para hacerle cariftos aJ nii\o. En ese momento aparece el esposo de Susana. 

Ramiro. quien le reclama por Ja decoloración del uniforme de trabajo y el escape del perro 

.. cofliº a la calle. Ante la situación tensa y los insultos de Ramiro. Ochlvio interviene para 

def"ender a su cuftada. pero la mama de el y la contestación de Ramiro. de que no se meta. le 

impiden intervenir en los problemas de la pareja. Va en su cuano. Octavio ve la televisión y 

entra Susana para agradecerle que la haya defendido de su hermano Ranüro. Los dos se 

acuestan a ver la tele y Octavio observa que ella tiene una herida en un oido. Le reclama 

por su situación con Ramiro. Su mama toca la puena. Octavio abre y recibe un regafto de 

que a Ramiro no le gusta que estén Jos dos juntos encerrados viendo T.V en la canaa. 

Octavio escucha el toquido de la puerta.. baja a abrir y ve que es Jorge quien le avisa que su 

perro mató al del ••jarocho··. Nuevamente Susana entta al cu.ano de Octavio cuando este se 

esta cunbiando. Ella Je da la noticia de que va a tener un hijo y preocupada por lo que diga 

Ramiro. Octavio la besa y le propone que se fuguen. Susana reacciona bruscamente y lo 

rechaza. 

CUADaO DIE LAS UNIDADES DIE lllEGISTllO IENCONTllADAS IEN IEL ASUNTO 4 

ENUNCIADOS 

Susana es estudiante v Uene un hiio 
Vive con su ..__..,.. auaen le cuida al htio 
Oclav10 su cuftado habl• con arosertu 
Ramiro aarecte vel'Dalrnttnte a Susana 
Susana ag.-.clece a Octavio que ta 
oetienda 
Susana ttene hendas de Ramiro en et oído 
Oclavro v susana conviven en un cuarto 

.luan Manuel M•q•eda Roaalft 
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ASUNTO 5 

Ramiro entra aJ cuarto de Susana para regalarle un wallkman y besarla. Susana desiste ante 

el temor de que se despiene su hijo y Ramiro con un acto de furia y violencia golpea la 

pared y despiena aJ nifk>. Octavio recostado. se fuma un cigarro mientras escucha el Uorido 

del nifto y los gritos y aolpes de su hermano. Oc:tavio en su cuarto enc;:iende una limpara de 

cadena mientras esc;ucha a su hermano y cuftada entre quejidos y besos hacer el amor. Toca 

la puerta y los intenumpe con el prete"1o de que Susana tiene una llamada telefónica de su 

madre. Ella sale de la habitación y Octavio Ja intercepta para besarla; Ja mujer se lo impide 

y lo rechaza para decirle que asi no. Regresa con su esposo. En la sala está Susana con su 

hijo. mientras llega Octavio con mucho dinero. fiuto de las peleas. y se lo da a ella. Le 

propone que lo guarde para los tres. Nuevamente Octavio entra al cuano de Susana para 

darle mas dinero y proponerle que se fugue con CI a Ciudad Juárez para poner un 

changarro. Susana se niega. Octavio sigue ganando dinero de las peleas del ucoffi ... lo 

cuenta y junto con Suaana en su cuano Jo guardan en una maleta que acordaron que sería su 

banco. Ella cura al perro de las heridas y Octa"io cuenta más dinero de las ganancias de las 

peleas. En la cocina. Octavio. Ramiro con su unifonne de cajero y aJ lado de Susana. 

disfiutan de la comida. Susana y Octavio se miran y sonríen. mientras su mama guisa y su 

hermano come y no se dan cuenta. <>ctavio reconado en su cuano viendo la tele. ve entrar a 

Ramiro quien se recuesta y le exige dinero por las peleas del perro. El otro se niega y 

Ramiro apunta con W1 arn1a al perro pero no lo mata y se va. 

CUADRO DE LAS UNIDADES DE REGISTRO ENCONTRADAS EN EL ASUNTO 9 

ENUNC-

___ .. - - &.eGAL 
POS NEG 

Susan• ve • Od•vio camb1*1d098 lx 1 1 X X 
Susan• anuncaa • Oc:Wvto su emberaz:o X X X 
Odavao re f•-•'918 V la -- X X 1 

~=·:ie::':'• OU8nd0 Ramiro y susana f 
R•m1ro- ,,_o e 1nsu~~ X X 
Ocaavto lntenum~ .. na X X 
Od:avto te COfl1- cosas al 1 X X X 
Octevt0 le c:sa dinero a Sus.nm X 1 X 

1 Ocl•vto prupone a Susana irse a Cd. 
: juRntz lx X 
0ctav10 --;;;•n• dinero de las .--feas caninas IX X 
En la corr11da tos cuneoos sonríen 

lx 1 mutuamente X 

.lua• M•nuel M•quftla R-'ell Co•u•iaació• y Periodia•o 
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APLJCACIÓN p1L ANÁLISIS DE CONDN1m & LA n.lc11y &MQBp nawn 

ASVNT06 

Octavio entra al cuano de Susana y su hennano. Ella juega con su hijo en la alfombra y el 

cuila.do le da un juguete aJ nifto y mas dinero a ella. Susana Je comenta que lo que tienen les 

alcanza para vivir un tiempo larso; Octavio le responde que Jos viva con d. El le toca en 

medio de las piernas. la besa. se apasionan y hacen el amor delante dd nillo. Susana va a 

lavar algo de ropa. la mete a la lavadora y siente unas manos que la tocan en la cadera. Es 

Oc1avio quien la voJ1ea y la besa. Conlinúan bes&ndose. se apasionan se medio desnudan y 

hacen el amor. Se observa un climax de Octavio en un espejo. mientras ella le besa el 

cuello. Susana aniba.. de Ja lavadora.. cominúa haciendo el amor con Octavio y se le ve un 

rostro sorprendido de lo que está haciendo. mientras su pareja está con los pantalones hasta 

los tobillos. Una vez tenninado. los dos se avientan en la cama. se besan y sonríen. El le 

presunta por el embarazo y por el nombre del futuro bebe. Planean irse el domingo a las 

doce mientras Ramiro está trabajando. Octavio le comenta que el sábado va por la pelea 

grande. ella lo persuade de que no pelee mas al .. coffi ... pero él insiste. 

CVAD•O DIE LAS VNIDADIES DIE llEGISTllO IENCONTllADAS IEN IEL ASUNTO 6 

ENUNC-

Octaviocom ---.-:--:-=uetes -- el bebe 
Octavio le • Susana vivir ·un1os 
Odavio w Suuna hacen el •mor 
OClavio y Susan9 uenen un• releaón 
amorosai - nacen el amor en la casa 
Nuevamente "'anean tunar.se a Cd. Ju*tez 

~ ... --- LEGAL 
POS NEG 
X 
X 
X 

>C 
X 

X 
X 
X 

.., 
X 

TESIS ~nM 
FALLi-i ug ,_,.i:uLiEN 
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ILEGAL 

X 
X 
X 

X 
X 
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ASUNT07 

Octavio enciende la luz de la cocina., saca alimentos del refiigerador. Su mamá en la puena 

Je pregunta por su hermano. Ella sólo le responde que llegó a la casa todo solpeado .. 

Oclavio le dice que no sabe en qué cosas andarA metido. La madre le inf"orma que se fue de 

la casa con Susana y su tújo y que no tienen cuando regresar. La sorpresa de Octavio es 

inmediata y sube a su reciunara para buscar la maJeta con el dinero. Con insultos y 

groserías baja las escaleras dejando a su madre consternada y pensativa porque su hijo no 

encuentra lo que quiere el dinero. Octavio en su cuano se fuma un cigarro parado en la 

ventana mirando hacia la calle. Se ve a Octavio en la Central Camionera. golpeado por el 

choque y esperando a Susana que no llega. Él desiste de irse a Ciudad JuArez. 

CUAD•o DE LAS UNIDADES DE ml:GISTllO ENCONTllADAS EN IEL ASUNTO 7 

ENUNC..._ TE-NCIA MORALl-._LE ILEGAL 
IPOS NEG 1 1 

1 Octav10 0.-2& saber o.uten a Ramiro X X X 
j ~.-:.:ar:• y Ramiro se van de la casa con el 1 

X 1 X 1 X 
/ ~=vio se entnSlece al ver que Suuna no 1 X 

X 1 1 

Se ve a las afueras de la Ciudad de México al ... chivo··. un vapbundo de apariencia extrai\a 

por traer encima una cantidad enorme de mugre. Con barbas y pelos largos. acompaftado de 

sus fieles perros. recoge basura. fierros y canón en un carro de empuje. Esti en su cuano. 

donde la apariencia es de desorden total. mugre y basura por dondequiera. Ve ta foto de un 

hombre de traje. saca un anna y la carga con balas. En un restaurante. se ve al hombre de la 

fotografia... entre brindis y carnes ~ el industrial o empresario. no se da cuenta que el 

··chivo·· se va acercando a las afueras del lugar. Sólo lo separa un cristal. El empresario de 

espaldas a CI recibe un disparo del arma en el pecho para c.aer mueno y dejar su sangre en 

la plancha de asar carne. 

'I'Esrn r:nN 
FALLA UE v.cuUEN 

Co•unicación y Periodis•o 
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Aft.K;'ACfÓN QIL ANÁLISIS p& CONDNIPQ A LA PLICIJIA AMQQS R98QI 

Va en su desordenado y D1Ugroso cuano. se sienta a la~ se sirve leche con alcohol y 

acompai\ado de sus perros hojea el periódico para ver Ja noticia del hombre que mató. Su 

sorpresa tambiCn es ver el nombre de su ex esposa que murió. Recona Ja c.quela donde 

indica el lugar y hora del entierro y ya en el panteón. el ""chivo .. observa de lejos a varias 

personas vestidas de f1C8TO que lloran y se consuelan. Una mujer se percata de su presencia. 

se acerca a él y le dice que para su hija Wendy esUi muerto. En una calle se observa al 

""chivo·· que aJ otro lado de la banqueta ve salir a su hija de la casa. Con un suspiro y un 

anhelo de hablarle. el vagabundo presencia cómo su hija lo mira a CI. se sube al carro y se 

va. Él se fuma un cigarro. Nuevamente ve salir de Ja casa a su túja por un espejo retrovisor 

de una camioneta vieja. Ella sube a su auto y se va. El vagabundo abre la puerta de la casa 

con unos pasadores. Pasa por el comedor. Ja sala y llega a la recamara de Ja jove~ ve las 

fotos. toma una para guardarla en su saco. Ya en la noche. el ""chivoº va por unos tugurios 

de mala mucne. El fondo music.al es una canción de Celia Cruz. Por la banqueta se cruza 

con Ramiro que va todo golpeado acompai\ado de Susana. 

Los deja pasar y entra a una cabina de f"otos instantáneas: ya en su casa, el -chivo·· toma 

algo en un vaso mientras ve las fotos de su hija y CI cuando vivía con ellas. El aspecto de 

donde vive es muy sucio. Mugre. basura. rodeado de perros. Saca la foto que le robó a su 

tuja y le sobrepone las instant.Aneas que se remó y recona una y la pega sobre el rostro del 

padrastro. 

CUADRO DIE LAS UNIDADES Dlt lllEGISTJIO ENCONTllADAS IEN IEL ASUNTO• 

ENUNCIUADOS TENDENCIA - ~ LEGAL ILEGAL 
POS 

r El •e11ivo• --- un ann. IX 
f El •ct1ivo• asesina a un nombre X 
1 El •cnivo va al se.-1110 de su ex "" IX 
El ·cruvo• i•. su""ª •x f Entra a la casa de su hija cuando ella no 
eSla ¡X 

NEG 

' X 1 

' X 
1 X 1 

X 1 

1 X 1 

TESIS rnN 
FALLP~ JJ~ v.L"u.LiEN 

Co111u•icación y Periodis•o 

X 
X 

X 
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a,n,1c..v;t0N DEL &f!ÁLg1s PI mNnN•M)"' u rLtcuu &MQMI nwwn 

ASUNT09 

En una camioneta se ve a dos sujetos que van por una via r&pida en la Ciudad de México. 

El conductor Gustavo Grafías recibe una llamada a su celular. Leonardo. el judicial que lo 

acompai\a. Je dice que apasue su ºc:hingadera'"·. Gustavo le pregunta a Leonardo que lo de 

las cuarenta tonas para quien son. El judicial le dice que es un cumplido para el matón y le 

platica a grandes rassos la vida del ... c:hivo ... ··un dia decide dejar a su familia. esposa e hija 

y meterse de guerrillero. atrapado por la policia pasa veinte aAos en Ja cArcel. Era peligroso. 

secuestró a un empresario. colocó una bomba en un centro c.omercial y le enoja que le 

hasan cuestionamientos personalesº. apunta el polic:ia. El policía comenta que le dio 

lástima verlo aJ salir de la cárc:el; le ofreció la casa donde ahora vive y la ocupa para 

trabajitos especiales (secuestros. asesinatos. etc.). Los dos hombres se ven en las afueras de 

una casa. tocan la puena y el ••chivo .. Jos invita a pasar. Gustavo le da las tonas que son 

para Jos perros. Ya en el interior de la casa.. los tres hombres negocian el asesinato de Luis 

Miranda Solares. 

CUADaO DE LAS UNIDADES DE al:GISTllO ENCONTllADAS EN EL ASUNTO 9 

.. NUNc_ 

Gustavo Ga,.,-.. s planea m..a.r matar a 
LuisM. 
El JudiciaJ utmz:a al •cn1vo• en trat>m;os 
e~•ates 

El •crlivo· cobre $150.000 por m81ar a Luis 
M. 
Gamas dice aue su hermano lo lransa 

.luaa Maauet Maqunlll Rasaln 
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Ml,K;AC:tON DEL ANÁLISIS PI: CONDNlpD A LA pt,lcuy AMQBQ "'N!'. 

ASVNTOIO 

El .. chivo"' acompaftado de sus perros y jalando su carro de fierros viejos. camina por las 

calles para detenerse a las afueras de un lujoso edificio. Ve salir a su víctima (Luis Miranda 

Solares). quien se saluda con Gusta,,.·o Garfias el cual siente la presencia del ... chivo .... El 

.. chivo·· se sienta al otro lado del edificio acompaftado de sus perros; ve salir a Luis 

Miranda con una mujer. El matón se pone de pie y lo sigue hasta detenerse en las afueras de 

un restaurante. Luis Miranda platica muy cerca de su amante mientras el ""chivo .. espera el 

momento oponuno para matarlo. En ese momento se da el choque del carro de Octavio con 

el de Valeria. la modelo~ el .. chivo·· se acerca aJ carro quien con gritos pide auxilio. Logra 

abrir Ja puena. lo trasculca y le saca Ja canera y dinero. Después con ayuda de otro seftor lo 

sacan del carro y lo ponen en el suelo. El ""chivo·· se aleja y sólo observa cómo los 

enfermeros auxilian a Valeria y a su perro ""ricru··_ Con sangre fria. el uchivo·· sólo es 

espectador; y aJ ver aJ ••coffi"" tirado en el suelo. lo toma en sus brazos y lo sube a su C&ITO 

de fierros para llevárselo. 

Ya oscureciendo llega a las afueras de su casa y en su cuarto trata de curar al perro con 

unas gasas. Entre sangre y mugre en sus manos se busca en la bolsa del saco el dinero y la 

canera que le robó a Octavio. Despues de un tiempo el ""chivo·· le quita el vendaje al perro. 

le da de comer y le dice que la herida ya cerró. DespuCs de esto el ºchivo .. se dirige a la 

puena de la casa. los perros tras el se quedan en ella porque el impide que salgan. En una 

camioneta vieja se dirise a perseguir a su víctima para matarla. Nuevamente el ""chivo~· 

frente a las oficinas espera a que su victima salga y cometer el asesinato. En ese instante se 

le aparece Leonardo. el judicial. que le indica que ya se tardó mucho en matarlo; el Hchivo·· 

le apunta que en dos dias más estará listo el trabajo. A lo lejos se ve salir a Luis Miranda en 

un carro lujoso. el vagabundo va tras ellos. La pareja se introduce en una suite privada y el 

··chi"·o·· solo espera el momento. AJ salir ellos continUa la persecución. Ya en la noche~ 

Luis ~liranda se dirige a una tienda. El ··chivo ... se prepara y se baja de fa camioneta pero 

unos niftos interceptan a su ,,.;ctUna para pedirte dinero. El ""chivo .. ve fiustrado su intento 

de asesinato. 

.lu•n M•nu.t M•qufti• R.,..les 

TESTS 0.()'f\T 
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Aft.fC&(;u)N Dl:L ANÁLISIS p& (;ONUNIDO A lA PLICUY. MIQQS npPO' 

El ª'chivo·· regresa a su casa y se da cuenta de que el ucofti"~ ya esta mejor. lo acaricia y se 

da cuenta de que está sangrando. pero Ja sangre no es de CI. Inmediatamente penetra a la 

casa y se da cuenta de que en uno de los cuanos todos sus penos estlin muenos. Llora. sufte 

e intenta matar al .. coffi ... pero no se atreve. En un hoyo del patio de la casa quema los 

cadáveres de sus perros y en su recamara sernidesnudo y pensativo se coloca los Jemes que 

dejó de usar hace un tiempo. 

CUADRO DE LAS UNIDADES DE KEGISTllO ENCONTllADAS EN EL ASUNTO to 

ENUNC TE-NCIA - ·-- LEGM. ILEGAL 
POS NEG 1 

El •ctuvo" autere matar a su yjctima X X X 
LuiS Miranda come con su amante X X X 
El "ch•vo" le outt• el dinero a OclaviO X 1 X X 
El judtcial pntSton• al •ct1ivo• de matar a 
LuisM X X X 
Luis Miranda entra a una surte con su 
amante X X X 
Luis Miranda les da dinero a unos niftos de 
la calle X X 

El Dltrro ·com• mata a 1os ~del "chivo· X 
El "Chivo• qutere matar ar •com• y no se 

1 •treve "" X X 

ASUNTO 11 

Entre basura y escombros. el ••chivo·· abre un cajón de un buró viejo para sacar un arma y 

unas esposas. Ya en la noche observa que Luis Miranda. su victima.. sale de un video club y 

aJ caminar Jo intercepta. lo encaftona y lo sube al lujoso auto. Lo esposa al volante y se 

retiran. Ya en el carro la victima cuestiona si es robo o secuestro. mientras el victimario le 

contesta que lo va a matar por dinero. En Ja casa vieja. el ""chivo·· amana a Miranda a una 

columna. Je ofrece aJgo de beber y le dice que adivine quien lo mandó matar y por cuánto 

dinero. También hablan del nombre del perro .. coffi .. y el vapbundo le da pistas para que 

dt:du.u.:. que Jo 1na11dó ntal&r Gustavo Grafias. 
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Al otro día. Luis Miranda todo orinado. le pregunta que. qué va hacer con él... que le 

ofrece mas dinero del que le dieron. El -chivo .. le da de comer un pllitano. El ... chivo .. se 

lleva el carro lujoso a un deshuesadero de CAl'Tos y lo vende. Despues va a un telet'ono 

público para avisarle a Gf'afias de que ya esta echo el trabajo y que necesita el resao del 

dinero. Gustavo Grafias toca el zapan. El .. chivo .. abre y lo invita a pasar. recibe el dinero 

y Ja sorpresa de Grafias al ver a la victima atada y no muerta. El vagabundo le da el anna a 

Grafias para que lo mate. pero éste no se atreve. El ºchivo .. lo golpea y lo aman-a a una 

mueble. Al dia siguiente. el ··chivo .. se da un bafto. se cona el pelo. las ui\as y la barba~ se 

pone ropa limpia con camisa y saco. guarda el álbum de fotos y el dinero en una mochila. 

Llega a la cocina y ve a los dos hermanos que estan amarrados y amordaz.ados. Toma leche. 

se dirige al lugar donde se encuentran. los desata y Jes deja un anna para que arreglen sus 

diferencias. 

Se ve aJ ··chivo .. tomándose unas fotos instantáneas. se aJeja en la camioneta de Garfias y se 

ve cómo bajan el espectacular de Valeria. la modelo. El .. Chivo·· en la casa de su hija abre 

la puena. llega a Ja recámara y le coloca mucho dinero debajo de la almohada y con un 

celular le deja un mensaje en la contestadota del teléfono donde le expresa su 

anepent.imiento por abandonarla a eUa y a su madre. Despues pega la foto instantánea que 

se tomó encima del padrastro y se va. Se observa al -chivo'" que llega nuevamente al 

dcshuesadero y vende la camioneta de Garfi.as; el vendedor le pregunta por el nombre del 

perro aJ que comesta que se lluna negro. El ºChivo·· se aleja con el perro y a lo lejos se 

aprecian unos tenenos baldios. 

ClJAD•O Dlt LAS UNIDADES Dlt aEGISTllO ltNCONTllADAS EN EL ASUNTO 11 

El '"chivo• --- un •nna V urMtS -----
El '"chivo· secuesl,. • Lws M. 
El '"cl'llvo· dice .... ue Jo hece nn.r dinero 
El •chivo• confiesa que Garf"ias to quiere 
muen o 
Luis M.SOboma •I '"chivo"' 

El "chivo- t,.ICiona a G•rfi8S v lo nn10.a 
El '"Chrvo• ,.. deja un. PISIOl8 IOS dos 
heml•nos 
Luis M. Le cMce • su he""8no que se va • 
monr 

.Ju•n M•nuel M ... ued• •-

POS NEG •x X 
X X 
X X 

lx X 
IX X 

X X 
X X 

X X 

X X 
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X 
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X 
X 
X 
X 

X 
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- TW:-- ..... -. ._.. __ 
El "'ctlivo"' dejll d6nero y une tolo donde vive 

1 su ...... X X X 
El "'Cf'ltvo" ,.... un • su hita X X X 
El ·c1uvo· vende I• camionet• de GU91•vo 

1 o.fi•s X X X 

En un auto se ve a Daniel. eJ publiciata.. acompaftado de su esposai y de sus dos hijas. Las 

niftas pelean por un objeto. la mamá intercede y Daniel sólo observa el espectacular de 

VaJeria anunciando un perfume. Al IJqar a su casa suena el telefono. una de las nii\as 

contesta pero nadie responde. Daniel pregunta por la persona que llamó y su esposa 

indirectamente dice que a de ser la muda. En Ja recamara ambos acostados. Daniel recibe 

una llamada. sale de la habitación y conversa telefónicamente con su amante Valeria. 

Daniel entra aJ cuano de sus hijas. ellas dormidas y CI se despide con un beso. 

CVADRO DE LAS VNIDADES DE REGISTllO ENCONTllADAS EN EL ASVNTO 12 

ENUNCIAD09 ~NCIA --a.a-. IU!GAL 
POS NEG 

Daniel va en et auto can su fMnW. X X 1 
Daniel mira et ter de su •mente X X 
Vltlena 11.ma • Daniel v su conte91• .... X X 
Cantel finge h•blar con un coms-fteto de 

1 ,....-.~ X X X 
Dantelsede de sus hi as X X 1 

ASUNTO 13 

En el programa de televisión. el conductor despide el programa y a sus invitados la modelo 

Valeria y el actor AndrCs Salgado quien invita a comer a Ja modelo mientras esta se niega. 

Llegan a las a.fueras de un edificio y en vez de dirigirse a las afueras de un restaurante~ se 

meten a un depanantento. El actor coneja a la modelo y eUa reacciona enojada e intenta 

irse del lugar; tta una broma. aJ fondo ~ escucha la voz de Daniel quien prepara una 

comida y Je avisa • la modelo que se va a divorciar. 

.Ju•• Manuel Maq•ed• Roualea Co•uaicaclóa y Periodla-
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Va solos en el departamento. Valeria en la mesa apera la ~mida y se le ocune que tienen 

que brindar pero no hay vino. así que decide ir a buscarlo en compallia de su peno ... richi-. 

Va en el carro V aJeria con el perro escuchan una canción y al transitar por las calles ven al 

-chivon que anda con sus penos. AJ no encomrar un establecimiento de vinos. la modelo es 

detenida por la luz roja de un semáf"oro y mientras se pinta la boca y se pone la luz en 

verde. pasa la calle para impactarse con el carro de Octavio. 

CVADRO DE LAS llJNIDADES DE llEGISTllO ENCONTRADAS EN EL ASllJNTO U 

POS NEG 
V•lena Daniel inici•n un• vid• ·untos X X X 

ASUNTO 14 

Daniel esta en el hospital. se le acerca el doctor que es amigo suyo para indicarle el estado 

de salud de Valeria y preguntarle que si él se hace responsable. Se ve a VaJeria que Ja 

cambian de camilla. tiene un collarin y se le acerca Daniel para responderle que su perro 

ºrichi .. se encuentra bien. Valeria le pide que no le avise a su padre en Espai\a. Valeria 

despiena en la habitación del hospital para decirle a Daniel que tiene miedo por la situación 

t.!11 que :se encuentra. con muchos fierros en la pierna. Ya en la casa los dos llegan. ella en 

siUa de ruedas se alegra de ver a 5U perro y entre miradas y sonrisas. ella y el publicista se 

besan .. .tJ otro dia Daniel se alista para ir al trabajo. Valeria practica en su silla mientras va 

a la ventana a ver eJ espectacular donde anuncia el perfume. El publicista se despide 

mientras la mujer juega con el perro a la pelota y ésta se va a un hoyo para ser penesuida 

por el perro y quedar atrapado bajo la duela. AJ llegar Daniel ve a VaJeria angustiada 

porque eJ perro no ha salido del agujero; en la madrugada ambos escuchan los chillidos e 

intentan buscar aJ perro entre la oscuridad.AJ día siguiente Valeria habla por telefono con 

sus representanteS de trabajo quienes Je infonnan que su campaña se canceló. Ella se 

desilusiona. 

En el comedor ella obsen..·a una sene de tOtos donde ha trabajado de modcJo. va al hoyo 

donde quedó atrapado el perro y observa que debajo de la duela hay ratas. Le habla a su 

8 
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compai\ero al trabajo para avisarle que las ratas se comier~n a su perro. A la llegada de 

Daniel por la noche. los dos discuten por su situación y al oir los chillidos del perro. los dos 

se proponen a buscarlo nuevamente. Valeria busca en sus fotos recuerdos. va al médico 

pero no ve mejoria. En la recámara. por la noche. Ja pareja discute por su situación y la 

desesperación del perro atrapado. Daniel se va al trablljo y al regresar por la noche. 

encuentra Ja puena de la recaman cel'Tada y ante la negatividad de Valeria de abrirla.. él la 

amenaza con tirarla. De una patada la abre y encuentra a la mujer desmayada en el suelo. 

La lleva al médico y éste le da Ja noticia de que le amputaron una pierna por la sansrena 
avanzada. Daniel regresa a la casa por la noche y nuevamente escucha· llorar al perro y 

rompe la duela para sacarlo carcomido por las ratas. V aJeria regresa a casa en su silla de 

ruedas e inmediatamente va a la ventana para ver su espectacular. pero llora porque ya el 

anuncia está disponible y su foto no está. 

CUADao Dll: LAS UNIDADES Dll: all:GISTaO ll:NCONTllADAS ll:N ll:L ASUNTO I~ 

POS NEG 
oamel asume la responsabilidM.I de VaJena 1 X X X 
cantel Valeria discuten r los obfemas X X X 

4.!I A•••to l!I Ra•iro y loo --

En la cocina Octavio y Ramiro desayunan.. huevos con fiijoles son su alimento. y la madre 

de ambos le dice a Ramiro que quiere dinero para los gastos de su bebe. Él le contesta que 

no tiene. que hasta la quincena. Octavio. su hennano. le reprocha que el nesocio de a.saltar 

fannacias es bueno. El hermano contesta con una amenaza. Ramiro y uno de sus amigos se 

encuentran en un ºsedan'• espenando el momento oponuno para asaltar una fannacia. 

Ambos se colocan un pasamontañas y asaltan con lujo de violencia y anna en mano un 

establecimiento. Una viejecita es tcsaigo del acto. En otro momento Ramiro y su am.igo 

planean un as&Jto a un banco. Esta vez lo hacen sin pasamontai\as y en el lugar se topan con 

el judki&I. Leonardo. quien es atD"cdido por Ramiro. En eso llega la pareja del judicial y 

mata a Ramiro. El illtligo es detenido por los judiciaJes. 
TESIS row 
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En un ataúd. Ramiro es velado en una sala. Susan8 Uora el deceso de su marido y ve a 

Octavio quien le insiste que se vayan. Susana se enoja y le reprocha a Octavio su actitud. 

CUADllO DE LAS UNIDADES DE IU:GISTllO ENCONTllADAS EN EL ASUNTO l!I 

ENUNCIADCJe ~-NCIA - - LaGAL IL.eGAL 
POS NEG 

Ocl•vkJ reproch• a Ramiro no ci.r dinero 
en cmS11 X 
Ramiro amenaz• a oetavio si djce algo de 

)( los-llos X X 
Ramiro v su am1nn asaltan una farmacia X X X 
Ramiro v su am asa11an un bmnco X X X 
un ooticia mata • Ramiro ,. X 
En el funeral Oclavto le pide • Susana irse 

X juntos X 

4.6 Aa•••o 16 Ocravio y su ••iso .lo,..e 

Octavio y su amigo Jorge conversan en el patio de su casa donde hay muchos triques. 

Hablan sobre el sentimiento y las intenciones de Octavio con Susana,; Jorge se asombra y 

cuestiona que cómo la va a mantener. El joven contesta que echando a pelear al ••coffi". 

Acompaftado de Jorge. Octavio compra un auto de 14.000 pesos con el dinero de las peleas. 

En la recámara de Octavio. CI y Jorse cuentan el dinero para la pelea del sabado con el 

••jarocho··. su amigo ve la televisión donde está la modelo VaJeria acompaAada del actor. 

Octavio necesita encontrar a Susana que se fue con Ramiro. 

CUADllO DE LAS UNIDADES DE IU:GISTllO ENCONTllADAS EN EL ASUNTO 16 

ENUNC~ 

oe1av10 le cJtce a .Jorge que quiere • 
Susana 
oe1av10 IJUllnea mantener a Sus.na 
0Ctav10 comora un auto de S1•.0CXJ 
Oc1avt0 y JorQe Juntan el dinero pm,. la 
pe6ea final 

Juan Manuel Maqunla R-les 

~ ... - - LaGAL ! ILEGAL 
POS NEG 

X X 
X X 
X X X 

Jx X X 
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4. 7 A••••• 17 a.•ire Cemtro Co~ial 

Ramiro es e.ajero de un centro comercial. Llesa su hennano Octavio a pagar unas cosas y el 

hermano mayor se molesta porque son para su bebe. Octavio también se enoja y le da un 

~ para sangrarle la nariz e irse. Ramiro engai\a a su esposa Susana haciendo el amor 

con otra cajera. Ramiro sigue trabajando de e.ajero. cuando tennina su turno. sale a la calle 

y es interceptado por unos maleantes quienes lo suben a un carro y lo llevan a un terreno 

para golpearlo. mientras su hermano Octavio hace el amor con su cuftada. 

CUADRO DE LAS UNmADES DIE UGISTllO IENCONTllADAS EN EL ASUNTO 17 

ENUNC- TE-IA-·~ LEGAL ILEGAL 
POS NEG 

Ramiro es c.imrnl en la Comerci81 Mexteana X 1 X X 
OctavlO a a Ramiro en la nanz X X X 
Ramiro hace el amor con unai X X X 
Ramiro es golpeado por ónienes de su 

JC. 1 henn8f10 X X 
oaavio nace el amor con su cuftada X X X 

4.8 As••to 18 l'enftllClólo 

En un carro negro se ve a Octavio y su amigo Jorge quienes escapan de unos individuos 

que van en una camioneta antarilla. Jorge intenta curar al perro ucofti... quien va herido en 

el asiento trasero del carro. La desesperación de ambos por escapar hace que Oct.avio~ quien 

conduce el auto. no respete la luz roja del semaforo y al cna.ar la t;alle se impacte con otro 

auto que era conducido por Ja modelo Valeria 

CUADRO DE LAS VNmADES DIE REGISTllO ENCONTllADAS EN EL ASUNTO 18 

ENUNC -- _._LEGAL ILEGAL 
POS NEGI 

OClavio y Jorge nuyen a todai veloc:Clad en 
1 1 el cano X X X 

See n con mucnasarosetias X X 1 X Los-oe1 ·i-rocno· -" • 1 Octavio y ..JnnMt X X 1 X 
Oc:Uv6o se pesm un alto • pruvOCll un 

X 1 1 -· X X 
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CUAD•O DE LOS ELEMENTOS FILllllCOS UTILIZADDS EN LA PELICUIA AMOIU:S 

PE••os 

CATEGO-•- li'IU:CPENCIA PO•CENTA.IE 
SECUENCIAS 18 0.5 

ESCENAS 1•5 •. 1 
TOMAS 1.a53 •1.7 
PLANOS 111S3 53_5 
TOTAL 3'79 IKl.8 

GllÁFICA DE LOS ELEMENTOS FILllllCOS UTILIZADOS EN LA PELICUIA AMOIU:S 

PERROS 

ELEMENTOS FILMICOS 

ELEMENTOS 

•DFRECUENCIA 
•PORCENTAJE. 

El a.adro,. la arar.e• -seriar •n-a. ... n ftlf'Mi&ar dmirm•1awr*flc-. la cam..-lcW. ck la 

pelicala ~ •• forma ftl q.e - ~el na. parai _ra,._ d C9dlD •• dlrecaar. 

.Juan 1'1aauel Maqued• - Co•••icació• y Periodis-
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APl,IC'A,CIÓN PliL A.NÁLISJS pi CQNTl:Nrpo A. LA. PLjCVLt\ A.MOBlf:S •t;•llQS 

4. 10 Criticu periodlsticu 

El ~ cutldro y srar1e• ....... ,,.. .. írrcllnKi8 y el porceMmje en ao. Mlhrom de eac:elellle. 
muy IMlella.. '"-na. ........ r y maa. _....lo c....wer- lo9 crlitic09 ele los diariom ..-....: V-. Reforma. L• .Jo......_ Fu...ciero. L• Crátúc: .. Milnlio. El Vlli..-. No
y Eadhior~ 

CVAD•o DE LAS CIÚTICAS PE•ODiSTICAS DE LA PELiCVLA AMOllES PE•OS 

CATEGORIA FaECVENCIA POaCENTA..IE 
EXCELENTE ' 14.7 
MUV•UENA. 9 1 26.4 
•VENA 13 JK.2 
REGULA• ' 1..1.7 
MALA , s" 
TOTAL ,4 1 99.K 

GRÁFICA DE LAS c•iTICAS PE .. ODiSTICAS DE LA PELiCVLA AMORES PE-OS 

CRiTicAS PERIODISTICAS 

1 

.Ju•n M•nuel !\l•qued• ROU1les 

:·oFRECUENCIA ' 
.•PORCENTA.JE il 

i 
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._ 11 T-•ilic:a• priaclpalftl de la pelic11la 

CVADaD DE LAS TEMÁTICAS QUE SE TllATAN EN LA PIELICULA AMOaEs PE-OS 

FaECVENCIA 
1• 

6 

• 
6 
2 

111 
JO 
29 
s 
1 

<• 
12 
7 

95 

• 
A.UTO•IDAD 

o 12 
ICO • 

27 
19 
12 
7 

• 
1 
1 

22 

12 

12 
1 

11 
1• 
I• 
24 

.&30 

.Juan Manuft Maqued• Rosales 

POaCENT.UE 
3.2 
0.9 
0.2 
1.3 

º--' 
0.2 
1.6 
0.9 
1.3 

º--' 
2.3 
2.3 
6.7 
LI 
0.2 
1.3 
2.7 
l.6 
22 
0.9 
0.6 

º·"' 2.7 
0.9 
6.2 

·-· 2.7 
1.6 
2 

0.2 
0.2 

~-· O.• 
0.6 

º-· 
º·"' 2.7 
O.:? 
2.5 
3.2 
J.:? 
5.5 
100 TESIS GOf\T 

FALLA DE üfüGEN 
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GllÁFICA DE LAS TEMÁTICAS MÁS USADAS EN LA PELICULA AMORES PE-OS 

~TICAS QUE SE TRATAN EN LA CINTAAllORE8 

1 ·- PERROS 

1 
jCFRE~C~U~E-NCl--A~i¡ 

!•PORCENTAJE'! 

TEMÁTICAS 

1 llil 

1 
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CONCLUSIONES 

Durante la investigación que se le hizo a la pelicula Amores Perros de Alejandro GonDJ.ez 

lftárritu. se observó que Ja cinta refleja una realidad social meJticana porque muestra 

personajes con caracteristicas de lo mexicano~ es decir. un personaje de la película y un 

asunto puede encontrarse en la sociedad. 

Nuestro objetivo primordial era identificar median1e el Análisis de Contenido si la 

película era un reflejo de la realidad. 

El objetivo se cumple; los cuadros de ana.lisis que se elaboraron de los diferentes 

asuntos. presentan temif.ticas como Ja de ••peleas de perros'\ ··apuestas... ..robosn. 

ºsecuestros·· etc .. que se observan en las formas y estilos de vida de Jos mex.icanos. 

La hipótesis tambiCn se cumple. el director de la cinta maneja problemas 

sociocuhurales y es representativa con la realidad sociaJ mexicana. 

Con declaraciones del mismo director a Jos medios de comunicación se fundamenta 

lo anterior donde CI sólo pretendía que la gente fuera testigo de los hechos reales que 

suceden. 

··para mi. fue docum....""ntar un pcdaz.o de la realidad. por eso es que la película es perturbadora y 

excitante porque lo poor que podernos ''er en ella es a nosotros mismos y en ocasiones no 

aceptar nuestra naturaleza. Lograr la mcomoda vergücnz.a del cspcctador que se ,,.¡ese a si 

misntc>••7 

Dentro de la sociedad podemos encontrar más problenuiticas y conflictos sociales 

que la pelicula no retotna. pero con esta cinta se da una idea de los modos. fonnas y estilo5 

de vida que en la actualidad "'ivimos los mexicanos. Los asuntos o temáticas que aborda Ja 

película son diversos. predominan las groserias. el dinero. la miseria y la violencia. 

También se retoman otros asuntos pero en menor cantidad de aparición. 

En la mayoria de los casos. la tendencia que se observó en cuanto a si Ja 

comunicación está a favor o en contra de un asunto en panicular; la mayoría se presentan 

posifr"·amente. es decir. en el asunto de la ganancia de dinero por las peleas de perros. se da 

de manera tavorable porque no hay ninguna toma. escena o imagen que indique que esta 

actividad se clasifique como negath·a . 

.... Cana dd Dtnctor Op.CIL 
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Se muestra como algo normal. como una actividad q~e es viable para todos aquellos 

que la quieran practicar. Pero el analisis de contenido maneja dos tipos de contenido: el 

manifiesto y el latente. 

Las escenas en donde las imágenes muestran a los personajes recibiendo altas 

cantidades de dinero. es lo manifiesto. Jo que se observa. Lo latente se puede connotar de 

dos maneras: por una pane que dicha actividad es tan natural que cualquier persona puede 

realizarla y asi obtener dinero fiicil y rlipido. Por otro. lado se puede decir que esta actividad 

de ganar dinero de esta manera es ilegal. Es dinero que proviene de una actividad 

clandestina prohibida por la ley y que por supuesto no paga impuestos. 

TambiCn se catalogó la actividad como inmoral. aunque la sociedad es la que 

impone las nonnas morales. en la cinta no parece ser inmoral ganar el dinero asi. pero en la 

realidad sí. no es dinero bien ganado. como por trabajo por decirlo así. 

Un ejemplo claro es la escena en la que Susana le pregunta a Octavio que si el 

dinero que le da es robado. Octavio contesta que no. que es dinero bueno. ganado de buena 

manera; segün él. 

Octavio es1a siendo inmoral porque la actividad que hace no esta bien. No estudia. 

no trabaja.. pero tiene la intención de obtener rápido un sustento para mantener a su cuftada 

y el dinero no es bueno por el tipo de actividad ilegal que realiza para obtenerlo. 

Las groserias se clasificaron con una tendencia positiva.. se dicen con taJ libertad y 

naturalidad que ninguno de los personajes le llama la atención a otro por ser tan grosero. 

El lenguaje altisonanre se catalogó como inmoral porque no es una acción buena.. 

por lo regular las gro.serias se pronuncian. en algunos casos. para ofender o maltratar a otra 

persona. En la cinta se dicen groserias unos a olros que ni les ofende al recibirlas; se ve una 

insensibilizacion del ser humano. una perdida de sentimiento y de respeto. 

La miseria tambiCn se hace presente en mayor cantidad. Paralelamente hace su 

aparición la riqueza. pero predomina la primera. La miseria aparece en total 27 veces Jo que 

representa el 6.2~'á del total de las tem&ticas. La riqueza se da en ~2 ocasiones. es decir. el 

22~ O del total de las temBticas que se dan en la pelicula. 

La '";otencia se manifiena de dif"erenres maneras. en la pelea de perros. la incita; 

existen amenazas. agresiones fisicas y \.·erba.les. intimidación. ponación de armas de fuego. 

etc .• Jo que hace a la cinta violenta. 
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La mayoria de los personajes presentan conductas n~ aceptables. Octavio da lugar a 

Ja promiscuidad al imentar conquistar a su cui\ada. Su hermano Ramiro Je es infiel a Susana 

al hacer el amor con una compaüera de trabajo. Daniel. el publicista. es adultero al tener 

una vida extramarital con la modelo V aleria. 

El asesinato y la traición se presentan con el ··chivo .. : el que aparenta ser un 

vagabundo y en realidad es un matón. Todos en general tienen un interés. el dinero. que se 

consigue cueste lo que cueste y sin imponar Jo que ocasione. 

Esto. es un reflejo de la situación económica por la que atraviesa nuestro pais al no 

crearse suficientes fuentes de empleo y orillar a la gente a hacer cualquier cosa por 

conseguir dinero. 

Se observó tambiCn. en cuanto al nacimiento del cine. que este se ha ido 

transformando y evolucionando con el paso del tiempo. Fueron una serie de experimentos e 

inventos los que dieron origen y lugar a este interesante medio de comunicación que 

conocemos hoy. la ca.mara oscura. el disco de Plateu y Ja fotografia. 

Primero el aparato como tal. el cinematógrafo de los hennanos Lumiere. ula 

mBquina para hacer vida"". DespuCs la tem8tica para expresar algo tomando recursos de un 

ane vecino: el teatro. Ya con el interés de la gente y al ver esto como negocio viene la 

industrialización con personajes como los Pathe. Así surgieron personajes que impulsaron 

ya una industria cinematográfica existente. A esto se sumaron también corrientes 

cinematogrBficas en di••ersos paises de Europa y el mundo: en llalia. Estados Unidos. Rusia 

y Alemania. 

También en este medio. hoy en dia.. para realizar una película se tienen que pasar 

por tres pasos imponantes; la preproducción.. que consiste en Jo que se quiere contar y lo 

que va a ir den1ro del film. La producción que es la creación de ta obra cinematogratica y 

por último la postproducción, que es en si la edición de Jo que se filmó. 

Otro elemento significativo para hacer cine es el lenguaje cinematográfico; que esta 
integrado por una serie de elementos de los que se observaron como el plano. encuadre. 

iluminacion. etc. Toao en su conjunto imponantisimo para darle continuidad. ritmo y tono 

para que la película tenga coherencia en sí misma. Claro. esto depende del estilo y forma 

que cada director Je quiera imprimir a su obra. 
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Tambien se observó que una película puede clasi.ficarse por su genero ya sea 

_ comedia. drama o tragedia. 

Amores Perros. es un drama porque los personajes sufren y existe un vuelo en su 

vida ademas de que hay perdidas irreparables. 

La obra del cineasta Alejandro González lñárritu tuvo estos pasos. Desde la 

preparación del guión que en su totalidad fueron cinco tratados por el guionista Guillenno 

Arriaga.. quien acompailado de Rodrigo Prieto. director de fotografia y el director. 

planearon la realización. 

Ya durante el rodaje. Alejandro expresó a los medios de comunicación que el film 

no fue hecho con Ja cabeza. sino con la visceras e hígado y que agradece a cada uno de los 

que inten.inieron para realizar la película. 

El estilo del director al presentarnos Amores Perros. donde presenta una secuencia 

alternativa que consiste en presentar el montaje paralelo. alternado o alternativo. 

Con una presentación al estilo de Quenteen Tarantino en Pull Fiction. en donde tres 

historias se mezclan y siendo un acontecimiento el que desencadena toda la trama.. 1 i\árritu. 

con un aparatoso accidente automovilistico nos presenta Amores Perros con un manejo 

sorprendente del tiempo y el espacio. 

Un lenguaje con tintes gringos del zappin. de ese cambio constante y rápido de 

tomas. Un lenguaje al estilo del videoclip. de presentar las imágenes una tras otra y 

musicalizarlas para obtener el efecto esperado: el alboroto de los sentimientos y Ja 

incomodidad. 

A.mores Perros es eso. una mezcla de tomas donde predominan los planos 

principales y planos medios; un intercambio entre la imagen visual y Ja milsica (Sound 

Track). 

Se concluye tambiCn que con esta cinta el cine nacional da respiros surgimiento. En 

años anteriores. el cine nacional era controlado totalmente por el gobierno. El Estado 

dictaba Jos rumbos y caminos por los que debía de conducirse. Las temáticas que se 

presentaban eran los albure~ los conflictos en cabarets y las mujeres ficheras presentando 

el sexo implícitamen1c. 

Se observó que el Séptimo Arte mostró un pequeño resurgimiento en los ailos 80s .• 

cuando el saJinismo dio su apenura neoliberaJ y el gobierno se convinió mas en socio que 
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en competidor. A su vez los medios de comunicación exageraron Ja nota en los 90s .• al 

hablar de un Nuevo Cine Mexicano. si se consider. la baja producción y los temas que aún 

no convencían a los espectadores. 

Esto demuestra que hacer cine en nuestro pais es complicado. La producción de un 

film no sólo depende de su realiz.ación sino que la distribución y la exhibición juegan un 

papel imponante. El cine nacional parece resurgir y dar pelea en festivales internacionales; 

es responsabilidad de nosotros como asiduos a el apoyarlo y no despreciarlo e inclinarnos 

por la invasión del cine comercial noneamericano. 

Amores Perros es el caso. cuenta con un total de 28 premios incluyendo el Gran 

Premio de la Semana de la Crítica en Cannes y fue nominada a mejor película enranjera en 

la entrega de los Oseares del ano 2001. compitiendo con El Tigre y el Dragón. Ademas fue 

ganadora de 11 Arieles en el que destaca mejor director. 

En cuanto a la metodología que se aplicó. en este caso el Análisis de Contenido por 

Bernad Berelson. ayudó a deducir que la pelicula refleja la realidad. 

La pelicula maneja problemas socioculturales y es representativa con la realidad 

social. pero esta es mas amplia y con mayores problem8ticas que la cinta que la representa. 

Los cuadros ayudaron a clasificar cada uno de los asuntos y definirlos en cuanto a 

su tendencia.. positiva o negativa. La cuestión moral o inmoral según el asunto y si 

trasgredía Ja Ley o no. 

El estudio es imponante para la comunicación porque el director nos presenta una 

sociedad en decadencia y con perdida de valores. La sociedad debe juzgar y reconocer en 

que situación nos encontramos. Si debemos seguir así o ponerse a trabajar en el asunto y ser 

mejores cada dia. 

Cito a Fernando Savater cuando dice ··ta etica es como la digestión.. cada quien tiene 

su código moral el cual es ínaplaz.able e intransferibleº. 

La solución está en nosotros y cada uno tiene Ja posibilidad de realizar las cosas y si 

las hacemos bien. pues que mejor aitn. 

Dentro de Ja investigación se analizó el lentz;uaje cinematográfico y se encontraron 

un total de 18 secuencias. l 4S escenas. t 453 tomas y 1863 planos. Se nota que predominan 

los planos con el 53 .5% del total de las c:a1egorias. 

TESTS r'f!N 
"FALLA lJ~ V!üllEN 

93 



CQNCLIJS"IN!l;S 

También se recopilaron un total de 34 criticas ~odisticas de los principales 

periódicos nacionales y se encontró que el 38.2% la calificó como buena. mientras que el 

5.8%. la caJificó como maJa. Las reseftas fueron e1'1.raídas de los principaJes diarios corno 

La Jornada. Reforma. Financiero. Universal. etc .• que se adjuntan con su cuadro y gráfica. 

La temática que más se aborda en la cinta es el lenguaje vulgar o las groserias con 

un 22% mientras las temAticas que menos aparecen son el amor. la amargura. drogadicción. 

religión. soborno. cada una con el 0.2%. Otras categorias. retomadas de todo el contenido 

se pueden consultar en el cuadro de temáticas que se tratan en la pelicula amores perros 

donde viene su frecuencia de aparición y el porcentaje que representa cada una. 

Por último se realizó un cuadro con los rasgos. metodos y metas que presentan los 

personajes. 

Fueron un total de 16 personajes clasificados por edad. sexo. ocupación. clase 

social. meta o deseo y el metodo que utilizan para llegar a sus objetivos. 

Son personajes de clase media baja y aha donde se contraponen la riqueza. y la 

pobreza. 

Los personajes presentan en su meta o deseo una conducta no adecuada por ser 

perjudiciales para cada uno. Wendy. la hija del ••chivo ... presenta escasa.merne una vida 

normal a excepción de la muene de sus padres. 

Susana in1enta salvarse al presentarse como estudiante pero Ja mala cabez.a de su cui\ado la 

atrapa en el problema. 

Los mC1odos que se obsen.·aron son inmoraJes en la mayoria de los casos: se 

realizan actividades clandestinas e indebidas para conseguir dinero que es el objeto que mis 

predomina. 
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