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1 
INTRODUCCION 

El presente es un estudio relacionado con el fenómeno de asistir al cine; describe 
una investigación cualitativa de los hábitos de consumo de cine mexicano y fue 
realizado en las s;iudad§;de Campeche, Camp., y Ciudad Juárez, Chih. 

Se han querido investigar y dar a conocer mediante este trabajo los siguie tes as
pectos: 

Los hábitos de consumo de cine mexicano en las ciudades de Campeche, 
Camp., y Ciudad Juárez, Chih. 

Las diferencias y semejanzas conceptuales y de comportamiento respec
to al cine que se presentan entre las muestras de las dos poblaciones, y 

La imagen social que se le atribuye al cine nacional según los grupos es
tudiados. 

De· manera secundaria, a la realización de este estudio también nos animó el uti
lizar la técnica de sesi6ñe~ de grupo en profundidad, de reconocida validez in
ternacional en el campo de la investigación cualitativa de la mercadotecnia, a fin 
·de generalizar su aplicación en .áreas de investigación estratégica del objeto de 
conocimiento de la psicología. · 

El método que se siAui6 corresponde a fa investigación cualitativa, en el área mo· 
tivacional, utilizando principalmente fa mencionada técnica de' sesiones de grupo 
en profundidad en su modalidad designada como Macrosesión. 

En la estructura del trabajo se han destinado los tres primeros capítulos a tratar 
los aspectos de ubicación del estudio dentro del campo de la psicología, particu· 
larmente en el área de la psicología laboral; metodología utilizada, y aspectos ge
nerales de los estados en los que el estudio se realizó. 

En el eap!tu!o IV tla Cir.t:matografía) se mencionan algunos conceptos genera
les relacionados con el cine; se analizó ia conceptuación de! tema ~yún la mues
tra estudiada en sus aspectos más amplios y de clasificación, y se expone el con
cepto de cine ideal en el que se le rn.enciona como medio de comunicación y se 
hacen proposiciones en torno a tos contenidos temáticos y a algunos apectos 
administrativos y técnicos 

El capftulo V (Evaluación cualitativa del cine nacional) detcribe una evalu9Ción 
cualitativa del cine nacional particularizando en el significado y efectos de la co
municaci6n, los contenidos temáticos manejados, los aspectos técnicos y de rea· 
lizaci6n, la imagen afectiva creada, la conceptuaci6n evolutiva y la comparaci6n 
con el cine extranjero. 
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.. ., . ~ ., . . 
En eJ capítulos VI (Determinantes de la conducta de asistir al cine) se analizan 

Hos factores psicológicos que intervienen en la decisión de asistir al cine, esto es, 
lse consideran tanto sus motivos como sus frenos y se mencionan los hábitos 
. más frecuentes relacionados. La ·elección de la película y algunos aspectos acer.;;· 
ca de los canales de pµbficidad son también tratados ahí. 

1 

ISe ha puegto at final un resumen de conclusiones que facilitará la lectura y 
;comprensión del trabajo. 
1 

~tenen"t<JS confianza en que la información aquí presentada sirva para ampliar el 
.éuerpo de concocimientos que la psicología del trabajo posee en tomo aJ tema 
del cine mexicano y de f os hábitos de consumo correspondientes. · 
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CAPITULO 1 

UBICACION DEL ESTUDIO 

En este primer capítulo se tratan aspectos generales del estudio: se señala su re
fación con el campo de la psicología, se le ubica dentro de algunos trabajos rea
lizados con anterioridad y se te sitúa como un estudio cualitativo de una activi-

, dad de consumo. 

A. RELACJON DEL ESTUDIO CON El CAMPO DE LA PSJCOLOGIA. 

En la "Enciclopedia ilustrada del cine", de la editorial Labor (1969) po
demos leer que 11Desde sus primeras manifestaciones, el cine ha provoca
do un complejo movimiento de actitudes, antes de definirse como una de 
las facetas más singulares de la cultura móderna. Su poder de penetración 
hoy sólo superado por ia televisión, ha provocado, por reflejo, la imagen 
muchas veces más fiel, más profunda, de los mitos que conforman nuestra 
sociedad" {15}*. 

Ahora en México, a más de ochenta años de la aparición de Jos primeros .cortos 
cinematográficos, nos encontramos ante la necesidad de analizar los efectos que 

, este fenómeno como medio de comunicación de fas masas produce en la socie
dad y en particular en su púbHco. Y esta necesidad no es ya personal sino que 
deriva de la comprensión cada vez más profunda del ser humano por parte de !as 
esferas particulares de conocimiento de la realidad que la Ciencia en general 
comprende, 

La PsícologíaJ que trata con los fenómenos íntimos del hombre, no puede de
sentenderse del estudio de los mecanismos que determinan en éste las formas de 
ser, actuar, valorar y conocer con respecto al fenómeno de asistir al cine. 

Solamente esta ciencia particular con sus técnicas de análisis motivacional es ca· 
paz de llegar a los niveles de conocimiento que decurren subjetivamente y que 
constituyen ese mundo donde se 11 crean ilusiones" y "ese universo fantástico11 

que Georges Mílies pronosticaba, allá en los últimos años del siglo próximo pa~ 
sado, para io qua después sería el cinematógrafo. 

Creemos acertado el haber considerado el presente trabajo dentro del campo de 
la Psicología y particularmente en su área de trabajo porque: 
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a) trata de un fenómeno subjetivo que va incluso más allá c!el nivel de la 
conciencia. 

b) hace uso de las tácticas del análisis motivacional que tienen una larga 
tradición en el hacer psicológico y 

e) tal como aquí se le considera, enfoca el fenómeno de asistir al cine co-
mo una actividad consecuente a un proceso de producción específico 
(la industria cinematográfica). 

B. PANORAMA DE LA INVESTIGACION NACIONAL SOBRE CONSU
MO DE CINE MEXICANO. 

Cuando iniciamos este estudio teníamos claridad sobre las interrogante que nos 
inquietaban. Específicamente: ¿ cuál ha sido la participación del público en el 
proceso de producción de películas mexicanas ?, ¿ cómo percibe ese público el 
producto fílmico ?, ¿ cuál es la imagen que se ha formado acerca del cine nacio
nal ? y ¿ dentro de qué concepción se ubica su conducta de asistir a ver pelícu
las mexicanas ? Más adelante surgieron otras preguntas pero todas ellas inqui
rían sobre una misma consideración: la de comprender en el proceso cinemato
gráfico al propio público consumidor. 

Cref mos encontrar las respuestas dentro del conocimiento psicológico debido al 
carácter subjetivo y de comportamiento que estas demandaban. 

Pero para sorpresa nuestra al buscar la información que hasta el momento se hu
biera producido en el campo de la Psicología respecto al tema, vinimos a acordar 
.y dar crédito a las paiabras de Gaicía Riera: "el cine mexicano carece de fuentes 
documentales completas y precisastl. (21 ) 

Baste mencionar que su "Historia documental del cine mexicano", publicada de 
1969 a 1978,_ una de las obras más compl~tas que se han escrito sobre cine mexica
no, señala en su bibliografía en español la cantidad de 7 ... libros: de los cuales: uno 
es un directorio, dos son anuarios, uno enciclopedia y otro un índice bibliográfi
co. Y ninguno centra al público como elemento fundamental del proceso de pro
ducción y consumo de pelícuias. 

En una ocasión el mismo García Riera, cita un comentario de Manuel MicheI 
quien dijo que "en 1964, para referirse al cine mexicano cualquier persona más o 
menos consciente debe hacerlo en términos de arqueología", (21) y en ello no 
hay una exageración de ironía. 

El cine mexicano carece de una tradición de investigación, por lo que, aunque de 
manera totalmente arbitraria, parece ser muy acertado el distinguir dos períodos 
dentro de la historia del cine mexicano: la que corresponde a sus inicios, en los 
óltimos años del siglo pasado y que llega hasta mediados de los 60s, y la que a
barca de entonces hasta nuestros días, matizada muy ciaramente por ta profunda 
transfonnación de los años 1970-76. 
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Ya por 1952 algunos datos alertabfin la mala situación por la que la industria ci
nematográfica mexicana atravesaba;1 para entonces se percibía un alarmante des
plome de la producción. De esa época pueden encontrarse algunos interesantes 
escritos sobre tocio en fos periódicos y revistas o algunos títulos de libros, pero 
no investigaciones motivaciona1es. 

Al final de los 60s et panorama cinematográfico mexicano denuncia clara y 
abiertamente su estado de crisis bajo los siguientes aspectos: 

- descapitalización de las empresas productoras privadas. 
- pérdidas constantes de las distribuidoras del mercado extranjero. 
- insolvencia y desaparición de múltiples empresas productoras. 
- nula rentabilidad de la Compañía Operadora de Teatros, S.A. y de Pe--

1 ículas Nacionales. 
-aumentos permanentes de costos de producción y de distribución. 
- congef ación de los precios de admisión en las salas del país y , 
-operación deficitaria de Estudios Churubusco Azteca y de Procine-

mex {36}. 

Para mayor información se puede consultar los datos del Banco Nacional Cinemáto
gráfico, S.A., incluidos en el Cineinforme General de 1976. 

Es entonces, bajo este panorama, cuando el gobierno federal decide participar en 
el problema. A partir de e;lo una serie de medidas económicas son puestas a funcio
nar. Algunos estudios son realizados directamente sobre los aspectos de produc
ción, distribución y exhibición de películas. Dentro de este último aspecto (exhi
biciónj aigunos datos son recogidos en relación al consumo. Dentro de ellos pode~ 
mos mencionar los siguientes: 

el ensayo de Emilio García Riera "El cine y su público" que ªampfía una 
conferencia dentro de un ciclo referido a los medios de comunicación, 
promovido por el Fondo de Cultura Económica" en febrero de 1973, y 
en el que "el ensayo se propone como una serie de reflexiones autoriza
das únicamente por la observación de! fenómeno cinematográfico desde 
las posiciones de critico e historiaoor de ciru:", {20) En:;ayo que por otra 
parte no ::;e refiern exeh.1sivamente a México. 

El trabajo de tesis de Salvador de Zulueta Ortiz "Importancia de la planea
ción en la producción de películas en México " quien realiza su trabajo co· 
mo una recomendación para la participación del administrador de empresas 
en la producción de pel iculas y hace un ligero análisis sobre la situación del 
cine nacional y sus posibles causas. En este trabajo se señalan algunos inten
tos que se llevaron a cabo para rescatar "al público que antes iba al cine" y 
que después "encontré gran comodidad en quedarse en su casa viendo tele· 
visión''. Intentos como por ejemplo "hacer un cine más violento, con esce· 
nas eróticas y temas más audaces" que en un principio "llevó mucha gente 
a los cines" pero posteriormente hubo una decadencia cuando ef público 
• aburrido de los mismos temas" sístemáticamente se alejó del cine mexi-
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cano. El autor recomienda en este trabajo " realizar los estudios adecua
dos para darse cuenta de la clase de películas que el público ve con mayor 
frecuencia". (58) 

- el trabajo de tesis de Esteban Sánchez Leal "La industria cinematográ
fica en México y su importancia económica", en el que se "pretende 
hacer resaltar Ja importancia económica de la industria cinematográfi
ca en México" y que "solo ofrece un diagnóstico de las condiciones más 
generales que han originado sus actuales probtemas:1(47}. 

- el "estudio de la exhibición cinematográfica en el área metropolitana del 
Valle de México para Operadora de Teatros, S.A., que lcatec, S.A., Con
sultores realizó'' con el objeto de determinar cuales eran los facto
res más importantes que {afectaban) los bajos ingresos obtenidos por 
Operadora de Teatros, S.A., y poder llevar a cabo ras medidas que per· 
mitieran fas pérdidas por exhibición~1 Ah f "se hizo un diagnóstico de la 
industria cinematográfica que condujo a detectar las principales causas 
del problema y se '''analizaron las variables o factores más importantes 
desde el punto de vista económico {. ... ) por lo cual las finalidades artís
ticas, educativas y de comunicación implícitas en el cine, (fueron) con· 
sideradas con carácter secundario. De ese diagnóstico conviene desta
car que uno de los cuatro señalamientos que hace_, coincide perfecta-
mente con los resultados obtenidos en nuestro estudio. Tal señalamien
to dice: a) sensible baja en la calidad de las películas de manufactura 
nacional, reflejada en ra repetición y a veces en la redundancia, de temas 
tocafistas y circunstanciales; así como la falta de mensaje y relieve ar
tesanal de una alta proporción de las cintas". (35} 

el estudio hecho en 1974-76 " con el deseo de mejorar la situación fi
nanciera de la empresa" Estudios Churubusco Azteca, S.A., para lo cual 
"se integró una comisión encargada de reali~ar los estudios técnicos y fi
nancieros y señalar las medidas necesarias para su reestructuración fi
nanciera . • (36) Este estudio está señafado en el "Cineinforme General de 
1976". 

en el "lnforme gene mi sobre la actividad cinematográfica" años: 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, y 1976 del Banco Nacional Cinematoyráf.ico, S.A., podemos 
encontrar las siguientes menciones de estudios e investigaciones: 

- estudios y encuestas realizadas por Procinemux, S.A., "sobre la inciden
cia de los medios masivos de difusión { .... ) en los diferentes sectores del 
público", para asegurar mediunte ello, el enfoque adecuado de los tan· 
zamientos publicitarios y con el cual" se mejoraron considerablemente 
las prácticas publicitarias y promocionalcs". 

-el estudio reaii:zado en 1971 por PeHculas Nacionales, S. de R.L.l.P. y 
C.V., en re ración con fa exhibk;iun ue pef ícuJas en televisión. 
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- los estudios realizados por Procinemex en 1972 "para re~diiar Jos planes 
de promoción directa que consiste en presentar al público a los actores 
que aparecen en tas películas". 

- las investigaciones hechas por Procinemex en 1974. "se hicieron análisis de 
merc~d~s Y de les medios de difusión más convenientes para cada tipo 
de pubhco~ se llevaron a cabo promociones especiales como inauguracio
nes, entrevistas, conferencias y otras actividades que se evaluó por medio 
de encuestas, fa penetración publicitaria que en cada caso se había lo
grado". 

~qu í queremos repetir la respuesta que el Sr. Carlos Velo, Director del Centro de 
Capacitación Cinematográfica y Director del Centro de Cortometrajes en 1976, 
dio a la pregunta que un entrevistador le planteó acerca de ¿qué estudios se rea~ 
lizan sobre cine mexicano?, él contesto refiriéndose al Centro de Capacitación 
Cinematográfico: "En el primer año se formó un grupo en la clase de Historia 
del Cine que dirige Emilio García Riera. Los días sábados se dedica (el grupo) 
a investigar el cine mexicano, lo que se va a traducir en una revista que el Centro 
va a publicar11

• (36) 

Finalmente queremos citar ef trabajo {inédito) de un grupo de estudiantes de la 
carrera de Psicología de la Universidad Iberoamericana (Kleimann, Reyes1 Ro
dríguez y Rubio} quienes en un seminario de Psicología Social, conducido por 
el maestro Carlos Peniche L., en 1980, realizaron sobre el tema de "Cine mexi-
cano y conductismo"' y en el que se señala que: "el cine mexicano ha maneja
do a Jo largo de los años, la teoría conductista", aclarando que " la situación ma
nejada por medio de esto es :a creación o reforzamiento de la apatía, la mediocri
dad y el coraje ( .... ), por medio de la presentación, dirección y tema:; de las cin
tas". Más adelante se dice que "La información interna manejada por el mexicano 
(del nivel socioeconómico bajo} es un terrible compfejo de inferioridad que bus
ca salir de la forma que sea, y una de ellas es el cine" (CIC). Este trabajo es de 
revisión documental y no presenta citas bibliográficas. 

Dentro de este contexto de investigaciúu el prc$ente trabaio se relaciona más es
trechan1ente con los estudios ya mencionados siguientes: 

- con ef estudio de lcatec, S.A. Consultores en Jos aspectos de contenido 
tema y calidad de las pef ículas 

- con las investigaciones hechas por Procinemex, S.A. {1972-1974) res
pecto a planes de promoción de actores y evaluación de promoción pu
blicitarias de cintas. 

- con el trabajo de tesis de Salvador Zuluet3 en lo rerativo a la asistencia 
del público a fas safas cinematográficas, y 

- con el trabajo conducido por el maestro Carlos Peniche Lara en lo to-.. 
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cante a los fenómenos de imagen e identifieac!ón con el producto f íl~ 
mico. 

Además esperamos contribuir con los resultados def presente estudio a aumen-· 
tar el acervo que la psicología tiene sobre cine mexicano en sus aspectos de i· 
magen y consumo •• 

C. LA ASISTENCIA AL CINE COMO ACTIVIDAD DE CONSUMO 

uPocas veces se considera al público en el análisis 
del·cine y cuando se hace es generalmente tras de 
Ja fórmula demagógica de :"preocupaciones por el 
pueblou, por "Jos requerimientos espirituales del 
pueblo". Sin embargo, es necesario partir del pú
blico inserto en el proceso productivo de pel ícu
las: comenzar a considerar el fenómeno desde su 
base material y referirse entonces al consumo del 
cine (. ... ) Digamos solamente que el consumo y 
la producción se determinan mutuamente. O sea, 
que esa es la manera como el público interviene 
en Ja producción". 

Ruy Sánchez (1978) {46}. 

Cuando se habla de cine generaimente se piensa en el producto (el Film) y en sus 
realizadores ( director, productor, artistas y técnicos} y pocas veces en el públi
co como elemento importante del proceso. 

En México, pocos autores priorizan al público al hacer un estudio de cine# no obs
tante que algunas veces se señale que el cine responde, aunque sea de una forma i
maginaria y mágic;:¡J a determinadas necesidades individuates, que en la vida prác
tica no se pueden satisfacer, (Morin .. 1972). 

En el Presente trabajo no se hace una investigación deí cine en sus aspectos pro
piamente artísticos, socioeconómicos, administrativos ni poi íticos. Solamente se 
considera el acto de asistir al cine como una actividad de consumo que determi· 
na importantemente el proceso productivo de películas, al señalar contenidos te· 
máticos, valorar actores, dar el soporte económico y enjuiciar los elementos téc~ 
nicos QJJe intervienen en fa producción de filmes~ En todo ello participa la imagen 
que se ha formado respecto al producto fílmico y que responde a las necesidades 
de su consumo. 

a 
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CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

1 En este capítulo se ubica el estudio dentro del marco metodológico utilizado. 
·Se hace un resumen general de la investigación motivacional y de la técnica utili
zada. Se describen los aspectos más relevantes a los sujetos, el escenario y las se
siones. También se menciona el procedimiento de análisis hecho. 

A. LA INVESTIGACION DE MOTIVOS 

Se describen a continuación algunos datos respt?cto a esta área de conocimiento, 
a fin de ubicar el estudio en un contexto metodológico. 

1. Aspectos Generales. 
Al concluir la primera cuarta parte del presente siglo, en norteamérica, 
un importante número de psicólogos y sociólogos de diferentes orien
taciones teóricas desarrollaron un amplio cuerpo de conocimientos 
en el área del comportamiento humano. 
Así que una nueva expresión de la psicología, la psicología dinámica, 
se dio como resultado de la confluencia de varías disciplinas y distin
tas direcciones. Esta psicología dinámica en su desarrollo, a mediados 
de los 40s, se convirtió en la base de la "Motivation Research" o in
vestigación de motivos. 

a. Definición. 
No es posible encontrar una exacta definición de la investigación de 
motivos, ni tan sie¡uiera en la acuciosa obra de Wulfeck y Bennet 
(1954). Siendo esto causa del manejo arbitrario que en esa área se 
ha dado. (56} 
La investigación de motivaciones se basa en la aplicación de los 
principios teóricos de la teoría de los estratos. 

Tal como indica H. F. J. Kropff: "La investigación de motivaciones,~ 
según afirman reiteradamente sus más destacados exponentes, per
mite apreciar exteriorizaciones de íos instintos fundamentales1 que se 
hallan en el estrato inferior. La investigación, con sus técnicas pro· 
yectivas y de psicología profunda, se esfuerza tanto para exprimir 
todo lo existente en el segundo estrato como en resolver los ose.uros 
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problemas guardados en Jo más profundo del alma humana. Esta in
vestigación considera como cosa de su competencia y como su más 
alto objetivo la exploración de este tan profundo estrato. Se atreve 
a penetrar, en visión directa o indirecta, en el reino de lo inconscien
te, valiéndose incluso del instrumental clínico del psicoterapeuta. 
Como sea que al normal investigador de mercados no le es posible 
valerse de ninguna organización teoricotécnica ni puede dilatar sus in
terrogatorios por tanto tiempo como debe hacerlo el médico, tiene 
que contentarse con fas vagas indicaciones que le proporciona el in· 
consciente y con establecer hipótesis subjetivas cuya demostración 
muchas veces no es posible más que mediante empleo de hábiles for
mulaciones. 
La investigacion de motivos, en su vertiente económica, se esfuerza en 
explicar la conducta del consumidor a través de las causas íntimas en que 
se funda. Como sea que existen razones de compra racional que tienen 
su raíz en factores reales, así como razones emocionales, los motivos, 
determinados por los deseos impulsivos, las sanciones y los sentimien
tos, la investigación de motivos debe servirse tanto de métodos cuanti
tativos como cualitativos". (28) 

b. Desarrollo. 

Como ya fue dicho, en norteamérica en los años 40s, fa investigación 
económica comenzó a hacer uso de los principios y técnicas deriva
dos de las enseñanzas de Freud con la finalidad de conocer los funda
mentos subconscientes e inconscientes de la conducta del consumi· 
dor. Como el mismo H.F.J. Kropff señala: 

"La aplicación de ia entrevista profunda condujo a una nueva psicolo
gía de la publicidad, que recibió el nombre de 11Análisis de la Motiva
ción" o, más sencillamente, "Investigación de Motivaciones". 
Más adelante, esta designación fue ampliada por E. Dichter, uno de 
los más descollantes representantes de esta rama, en Motivational 
Research. Con ello se patentizó claramente que los esfuerzos investi· 
gadores no sofo otorgaban valor a los motivos y a las motivaciones, 
sino también, y ante todo, a las fuerzas anímicas, que son las que po
nen en movimiento a unas y a otras. 

En los círculos americanos, tanto científicos como prácticos1 de ex 
pertos en mercados .. y psicólogos de publicidad, se señaló una acusa
da tendencia contra la orientación de las técnicas de psicología profun
da. El manual de psicología dinámica, como resultado de los trabajos 

de un comité de la Advertising Rusearch Foundation, mostró su dis
conformidad y formuló dudas acerca de Ja validez científica de los re
sultados de tal investigación, en el transcurso de cinco años, recibió 
sensible impulso en la prensa especializada, de las agencias de publici
dad y por ios crecientes encargos de empresas publicitarias. Cuando, 
en 1956, la revista "Fortune", generalmente reconocida como ponde
rada y prudente, publicó un artículo de fondo sobre Motivational 
Research, de Perrin Striker, pareció quedar asegurado el pleno reco-
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nacimiento de los métodos de psicología profunda aplicados a la in
vestigación de motivos, con fundamentes clínicos y con técnicas pro
yectivas de psicoterapia. Nadie había reparado en el precavido redacta
do de la definición de la expresión ''motivationu, del doctor J. W. Wul
feck, en su escrito The Lenguage of Dynamic Psichology as related to 
Motivation Research. La fascinación de 1a palabra impidió el examen 
del concepto. Sólo al desencadenarse la violenta discusión entre mul
titud de especialistas, prácticos o científicos, así como la áspera con
troversia entre partidarios de la investigación convencional de merca
do y de la investigación de motivos, llegaron a descubrirse fundamenta~ 
les errores en la investigación profunda". (op. cit.) 

Actualmente se puede decir que el nivel inconsciente del consumidor 
ante la compra no es objeto de investigación. Los métodos y técnicas 
que, surgidos del psicoanálisis, tentaron a los investigadores de merca
do sólo pueden ser aplicados por profesionistas bien preparados v solo 
se pueden ·esperar resultados o conclusiones científicamente válidos 
relativos a los altos n1Veles del subconsciente. 

2. Entrevista cualitativa: entrevista profunda. 

Es posible investigar fundamentos emocionales de conducta del consumi-
dor paraielos a la identificación de lo~ motivos de compra relacionados · 

La entrevista cualitativa es una herramienta para lograr esto. · 
A continuación se habla un poco de ella. 

a. Entrevista cualitativa. 

En tanto que el método cuantitativo de investigación de motivos uti
liza obligatoriamente cuestionarios y por ello el entrevistador no pue
de apartarse de un;:i lista ya elaborada de preguntas formales, la entre
vista cualitativa tiene como norma evitar con los entrevistados cuai
quier clase de cuestionario, o limitarlo a cas0s excepcionales 

El entrevistador actúa en una conversación espontánea y sin restriccio
nes dándole un aspecto de informalidad a !a situación de investigación. 
Su labor se ve apoyada por una "guía de tópicos" o "instrucción de 
trabajo". Pero queda en libertad para fragmentar a su criterio el pro
blema planteado. 

Con ui prnp6sito d-~ obtener rli:- lo~ sujetos entrevistados una reacción 
lo mfls completa posible se hacen preguntas "abiertas", cuyas respues
tas dan luz en profundidad del objeto du la investigación, consideran· 
do paralelamente diferentes ángulos que arrojan más información pro· 
funda que las preguntas convenientes de tos métodos estadísticos cuan
titativos. 

La entrevista cualitativa es algú más que 1a ampliación de la encuesta 
directa. Intenta explicar porque el consumidor se conduce de una de
terminada marn::ra ante la publicidad o la situación de compra. Así, 
la entrevista íntenta indagar en al subconsciente del consumidor los 
motivos emocionales de su actuar. 'a> 
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Por IT!edio de opórtunas formulaciones y de adecuadas pre9untas
1 

el 
entrevistador se esfuerza por llegar al fondo de respuestas superficia· 
les y aparentemente racionalizadas para descubrir !os verdaderos de~ 
terminantes de fa conducta del consumidor. 

b. Entrevista profunda .. 

No obstante que la entrevista profunda goza de renombrados dsfenso
res (E. Dichter1 P. Martineau, J.W. Newman, H.W. Hepner, L.O. Brown, 
R. Ferber y otros), aún hoy existe excepticismo acerca de su origina
lidad, esencia y técnica. 

Para que una entrevista sea considerada realmente como profunda 
debe llegar hasta el inconscjente. Y ya que la investigación económica 
considera imposible explorar en el inconsciente, la mejor planeada 
entrevista profunda todo fu más a que puede aspirar es a penetrar 
en el subconsciente. 

Varios científicos y prácticos experimentados indican en diversas pu· 
blicaciones su descontento por el uso profuso que se le ha dado al tér· 
mino 11entrevista profunda" y señalan su utilización generosa en en
cuestas cualitativas. 

En la práctica profesional no se encuentra una clara diferencia con la 
"entrevista cualitativa " e incluso en algunas definiciones se indica el 
uso sinonímico de los términos1 por ejemplo 0.8. Lucas y St. H. Britt, 
en su obra Advertising Psichology and Research mencionan Jo siguien
te: "La entrevista cualitativa recibe también muchas veces la designa
ción de intensiva detaff ada, indirecta, profunda, conversacional o in
formal". (30) 

Pero pese a todas las críticas y objeciones ello no ha impedido su exten
sión cada vez mayor dentro del área de la investigación motivacional 
en todo el mundo occidental. 

H.F .J. Kropff resume a la entrevista profunda en los siguientes térmi
nos: 

"Una entrevista profunda es una ~HUt:v!sta conversacion81 11ue persi
gue obtener respue5tas, libres y fluídas, del interrogado, que en el in
forme tienen que transmitirse tan literalmente como sea posible, con 
el fin de que, ultt:riormente, espedalistas del ramo puedan intepretar
fas con la debida seguridad. Estf: procedimiento permite cantidad de 
variaciones en la disposición de fas preguntas y en la dirección de la 
conversación, principalmente. El entrevistador está, pues, en situación 
de adaptarse al modo de ser del interroyado y a la peculiaridad del 
objeto de la investigación. 

Pcr :o !Jeneral, no existe en ia c~trevista profunda ninguna listu de pre· 
guntas previamente preparadas, a formular en un orden prescrito. La 
entrevista es "inestructurada" y abierta. Las pmguntas y la sucesión 
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quedan a criterio del entrevistador. En todo caso, hay que alentar .al 
preguntado a tomar posición, to más clara posible, sobre el objeto de 
la encuesta. Se otorga incluso valor a que sea el propio interrogado 
quien lleve la dirección de la conversación, con el fin de descubrir lo 
que para él destaca como importante en el objeto de la investigación. 
De tal forma, se le da ocasión de formular declaraciones no influen
ciadas. El objeto es, en todo caso, lograr un estudio detallado de la 
personalidad del interrogado, y no la obtención de una serie de bre~ 
ves respuestas a unas preguntas predeterminadas. 

No debe perderse de vista que la libertad en el desarrollo de la entre
vista puede arrojar importantes diferencias entre distintos entrevisM 
tadores. Los principales motivos de estas diferencias estriban en la a
daptabilidad de la actitud subjetiva del- entrevistador con respecto al 
objeto del estudio, así como en la aplicación más o menos dominan
te de las diversas técnicas psicologicoprofundas". (28) 

3. Entrevista de grupos. 

En la investigación de mercados, de consumo y de publicidad, la entre· 
vista simple o individual es una técnica común. Ahora, la entrevista de 
grupos está siendo cada vez más utilizada por las ventajas que ofrece. 

De acuerdo a Joseph W' Newman (43), la entrevista de grupos consis
te 11en la reunión de un pequeño número de personas, entre tas que se 
discute en un clima distendido, informal y libre". 

En este tipo de entrevistas no es posible llegar a un nivel muy profundo 
de los participantes sin sacrificar la espontaneidad o consumir mucho 
tiempo. 

No obstante, la finalidad más importante de la conducción en grupos ejj el 
lograr una conversación ,espontánea, sin trabas, donde se genere una gran 
cantidad de ideas y opiniones. Así, en un ambiente de discusión fluí~ 
do y dinámico, la habUidad del entrevistador (conductor) y su destre
za para formular preguntas derivará en una' vasta riqueza de informa
ción rc:;pccto ni tem~ tratado_ 

En Ja entrevista de grupo el conductor se auxilia de una guía de tópicos 
que puede variar a su arbitrio según decurse la sesión. No se utiliza nin~ 
guna forma de cuestionario, aunque sí se focaliza el aspecto particu~ 
lar de investigación. 

Lyndon O. Brown señala que las ventajas más importantes de este tipo 
de entrevista son: 

a. Un común estímulo ampiía ia base de fa comunicación mutua. Las 
gentes ~n el interior de un grupo intercambian ideas. 

b. Las barreras que obstaculizan las relaciones personales entre los miem
bros del grupo, van desapareciendo. Una persona puede, por ejemplo, 
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formular una manifestación intimidadora o intolerante, pero que Jos 
demás acepten; otra se siente, en grupo, más inclinada a hablar subje
tivamente. Poco a poco llegan los componentes del grupo a produ
cirse con mayor franqueza, con una libertad que el entrevistador no 
logra obtener en una entrevista normal, individual. 

c. Las exigencias sociales conducen a la gente a formular sus respuestas 
en 1 ínea con su conducta. El encuestado charlatán, exagerado e irres
ponsable, se ve considerablemente frenado cuando habla de los pro
ductos que consume, en el ámbito del grupo. 

d. Los componentes de un grupo se esfuerzan en aportar su colabora
ción . El espíritu comunitario se desarrolla, es decir, una gran parte de 
los participantes se siente estimulada a lograr la mayor cantidad de 
respuestas posible y que se expresen muchos puntos de vista. 

e. El magnetófono hace posible que se produzca gran número de mani
festaciones realistas que ulteriormente serán objeto de exámen desde 
varios ángulos. La grabación en cinta capta el estímulo de las palabras 
que los componentes del grupo pronuncian, su acento y sus mati
ces." (6) 

La entrevista de grupos ha demostrado ampliamente su utilidad en la 

investigación cualitativa siempre que se observen ras consideraciones si
guientes: 

- el tamaño del grupo más conveniente para obtener buenos informes de
be ser lo suficientemente pequeño (de cinco o seis y hasta doce perso~ 
nas máximo) como para que se entable una animada discusión entre 
todos los participantes. 

- el tiempo concedido a la duración de la sesión no debe exceder las 
tres horas y media ni ser menor de una hora. 

- la muestra entrevistacfa debe ser seleccionada cuidadosamente para 
garantizar quu 1~úm1 fJ~ c:;rsct~ríst•!'!.~~ que importen al tema de inves
tigación y 

-debe confiarse tanto la conducción como la interpretación de los da
tos solamente a personal profesional de amplia experiencia y entre· 
namiento. 

B. METODO. 

Se resumen en esta parte las características relevantes de la muestra es· 
iúdiada, el escenario du la$ sesiones y el procedimiento suguido. 

1. La muestra estudiada. 

A fin de reunir la muestra adecuada útil al estudio se contrataron Jos 
servicios profesionales de un rec:utador en cada ciudad. Dichas perso-

14 

• 



nas no fueron informadas acerca de la finalidad del estudio. Unicamen
te se demandó una muestra con las características siguientes: 

a. Nivel socioeconómico 11C" medio 

i. ocho niños (cuatro hombres y cuatro mujeres) de doce años. 
ii. ocho jóvenes(cuatro hombres y cuatro mujeres}, solteros, de dieci

siete y veintitres años. 
iii. ocho adultos {mujeres}, casadas, de veinticuatro a cuarenta años. 
iv. ocho adultos (hombres), casados, de veinticuatro a cuarenta años. 

b. Nivel socioeconómico "D" 

i. ocho jóvenes (hombres), solteros, de diecisiete a veintitrés años 
ii. ocho jóvenes (mujeres), solteras, de diecisiete a veintitrés años. 

iii. ocho adultos (mujeres}, casadas, de veinticuatro a cuarenta años. 
iv. ocho adultos{hombres}, casados de veinticuatro a cuarenta años. 

Tales especificaciones constituyeron al mismo tiempo la forma de asig
nar los sujetos a los distintos grupos. • 

En cada ciudad participaron 64 sujetos, distribuidos en ocho grupos. 
Haciendo un total para las dos ciudades de 128 sujetos participantes 
distribuidos en 16 grupos. 

Los criterios de edad, sexo, nivel socioeconómico y estado civil fueron 
considerados como las dimensiones apropiadas para el esrudio, en sus 
atributos señalados para cada grupo. Dicha consideración se hizo a 
partir de la experiencia tenida en estudios mercadológicos similares. 

2. El escenario. 

Tanto en la ciudad de Campeche, Cam., como en Ciudad Juárez, Chih., 
~ contrataron los servicios de una sú:a de juntas del hotel en que nos 
alojamos. Las conáíciones físicas fueron las siguientes para cada ciu
dad. 

a. En Campeche: 

i. sala de 5m. por 1 Om., 
ii. buenas condiciones de iluminación (luz blanca artificial) y ventila· 

ción natural (no se usó el ventilador del techo), 
iii. dos paredes encortinadas, 
iv. aislada de ruido externo, 
v. una mesa rectangular para 1 O personas al centro de la sala, 

vi. de escaso mobiliario adiciom1l, 
vii. dos tomas de corriente eléctrica, y 
vm. servicio de bocadillos, refrescos y teléfono. 
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b. En Ciudad Juárez: 

i. salon de Bm. por 11 m., 
ii. luz natural en las sesiones matutinas y artificial (amariHa) en las 

vespertinas. 
iii. buena ventilación, 
iv. una mesa ovalada para 1 O personas. 
v. cuatro tomas de corriente eléctrica, 

vi. mobiliario adicional no distractor, 
vii. servicio de bocadillos, refrescos y teléfono. 

3. Procedimiento. 

a. El procedimiento 

El procedimiento seguido fue el mismo para las dos ciudades y con
sistió en lo siguiente: 

i. eJ conductor recibió personalmente a los sujetos y les hizo pasar si~ 
multáneamente a la sala de sesiones, 

H. les invitó a tomar asiento y estableció un ambiente de confianza y 
seguridad para que las intervenciones ffuyeran en forma espontánea, 

iii. se aclaró la participación del psicólogo como un moderador de la 
discusión. Siendo éste el mismo para todas las sesi.ones, 

iv. se indicó a los participantes que la plática sería acerca de sus for
mas de diversión, 

v. se explicó que Jas grabadoras (dos} y los micrófonos {dos) que habían 
sobre ia mesa respondían a ta necesidad que el conductor de la se
sión tenía de registrar todos los datos y que toda intervención era 
de mucha importancia. 

vi. no se distribuyeron ni lápices, plumas u hojas para anotar, pero tam
poco se impidió recurrir a ello cuando se hizo por iniciativa propia, 

vii. el conductor llevaba dentro de su libreta de anotaciones la hoja guía 
de tópicos, sin embargo no fue usada en ninguna sesión. 

viii. el conductor guió la conversación hacia ros tópicos temáticos pro
pios de los fines de investigación, 

ix. fa duración de las sesiones fue variable, estableciendo un promedio 
de 2 hrsH a 2 1/2 hrs., 

x. concluída cada sesión a cada participante se fe hizo un pequeño ob· 
:,t:quio como muestra de agradecimiento. 

b. Orden de las sesiones. 

El orden de las sesiones para ambas ciudades fue el siguiente: 

Primer día: 

Segundo día: 

sesión matutina 
sesión vcsfJ]ftina 

sesión matutina 
sesión vespertina 
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niños. 
iñuAnP~ "C" med1·0 J""•-rr --1 - \oli - • 

adultos, mujeres¡ "C" medio 
asu!tos; hombres .. "C" medio 



Tercer día : 

Cuarto día: 

sesión matutina 
sesión vespertina 

sesión matutina 
sesión vespertina 

C. TACTICA DE ANAUSIS 

jóvenes, hombres, "D" 
adultos hombres, 11D" 

jóvenes, mujeres "O" 
adultos mujeres 140 4

' 

Se resume en esta parte las diferentes actividades propias del proceso de 
análisis de la información. 

Para fines de exposición eJ proceso se divide en dos momentos, corres
pondiendo en sus particularidades más o menos a un orden cronológico. 

1. Preparación del material 

En esta parte se siguen las siguientes actividades: 

- se recogen las cintas grabadas en cada sesión y de Jos dos juegos se se
selecci.ona1 el de mayor fidelidad. 

- Se hace la transcripción de las cintas (se contrata servicio mecanográ
fico), 

- se repasan los fines y objetivos del estudio, así como la guía de tópi-
cos y se discuten, , 

- se hace lectura de la transcripción, 
·se comenta con el conductor acerca de sus impresiones generales y se 
- se discuten sus notas, 
- se hace una revisión documental atingente. 

2. Análisis del material 

aquí se incluyen las actividades siguientes: 

- se determina la estructura global del trabajo0 

- se revisan las transcripciones, 
- se seleccionan las notas desprendidas de la transcripción, 
- se sistemati?an u ordenan los datos, 
~ Sé eiaboran tos cuadros y apoyos necesarios: 
· se discuten las relacio~s implicadas en los datos y cuadros, 
- se determina la estruéiura particular del reporte 
• ~ o;dcmm ~l clasificán lns datos de acuerdo a la estructura, 
- se discuten las relaciones entre los diferentes elementos de ia es ir u1;· 

tura a partir de los principios teóricos implicados, 
~se elabora un reporte. 

Hacemos énfasis en que esta descripción responde más a fines de ex· 
posición que al trabajo real desarrollado, ya que en la práctica no es po· 
sible respetar estrictamente una secuencia y actividad determinada. 
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CAPITULO U! 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ESTADOS EN 
QUE SE REALIZO EL ESTUDIO 

En este capitulo se presenta una breve descripción de los aspectos fundamentales 
de los estados de Campeche y Chihuahua, con . el propósito de establecer un marco 
de referencia apropiado para el estudio que nos ocupa. Se hace particular mención 
de su situación cultural, ya que en ese contexto se presentan las diversas formas de 
diversión que la población utiliza, así como sus preferencias por algunas de ellas. 

A. CAMPECHE 

Los principales aspectos que describen a esta ciudad en relación al estu
dio son: 

1. Aspectos geográficos 

Las condiciones ambientales de tipo físico resultan importantes pues
to que el comportamiento humano es, en gran parte, determinado por 
éstas. Como se verá más adelante, esto es muy significativo para los par
ticipantes en la presente investigación. 

a. Localización y superficie. 

El estado de Campeche forma parte de la península de Yucatán, limita 
al norte con el estado del mismo nombre, al este con el de Quintana Roo, 
al oeste con el Golfo de México, a! sur con la República de Guatemala y 
al sureste con el estado de Tabasco. 

La superficie territorial de Campeche es de 50,952 Km.2, cifra que equi
vale a 2.9 °/odcl área total dei país, contando con 400 Km de! !!toral que 
determinan buena parte de las actividades productivas de sus pobladores. 

b. características geográficas. 

El suefo de Campeche es prácticamente una gran planicie con ondula
ciones y lomeríos. que empiezan en la bahía de Chetumal y atraviesan 
la región noroeste del estado, prolongándose por Ja zona de Uxmal en 
Yucatán. 

La capital está asentada en una planicie y sólo algunas colonias de nueva 
creación se localizan en las lomas próximas. 
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c. Clima 

De acuerdo con una clasificación técnica la región presenta tres clases 
de climas: Subhúmedo en la región norte y de los "Chenes" (Hopel
chen y Bolenchen, poblaciones del estado); húmedo en el centro y muy 
húrnedoenlazonasu~ 

La temperatura media anual es de 30"C. La capital tiene un clima agrada
ble, condicionado por su ubicación en la costa. 

2. Aspectos económicos 

A continuación se reseñan los datos sobresalientes sobre la economía 
del estado que reflejan la capacidad productiva de sus habitantes y 
de sus riquezas naturales y principales fuentes de trabajo. 

Las fuentes de los datos son: IX Censo General de Población, 1970, 
Datos Básicos, V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1970 y IX Cen
so Industrial 1971, Tomo 11, todos publicados por la Secretaría de In
dustria y Comercio. 

Los datos se exponen por ramas de actividad productiva de ei:uerdo 
a los tres sectores de la economía. · 

a. Sector Primario 

La actividad económica de mayor significación para Campeche es la 
pesca. En sus costas se encuentran los mayores bancos pesqueros del 
continente. 

La producció.1 agrícola es precaria debido fundamentalmente a la fal
ta de asistencia técnica y a una agricultura nómada 

Con respecto a la ganadería, ha sido poco desarrollada en el estado,ra
zón por la cual se encuentra en ei vigésimoséptirno lugar en la pro
ducción nacional. 

Pese a que Campeche tiene una importante superficie boscosa, ia sii 
vicultura es irrelevante en la actividad económica de la entidad. El 
4b 0/a de la población ut;ui16111icamcntc activo trnbaja en activid~dm; 
agropecuarias. 

b. Sector Secundario 

Las principdles industrias del estado eran, en 1971, por orden de im· · 
portanr.ia de acuerdo al valor de su producción,Jas manufacturas de pro· 
duetos alimenticios, industrias, productos do madera y corchos y la 
elaboración de bebidrn.;. 

La mayoría de los establecimientos del sector industrial se caneen~ 
tran en tres ciudades: Campeche, Ciudad det Carmen y Champotón. 
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c. Sector Terciario 

El 29.3 °/ode la poblaéión económicamente activa trabaja en activida
des comerciales y de servicio. 

e, Aspectos Sociales 

En este capítulo se mencionan las características de la población del 
estado por grupos de edad; su distribución en las localidades de di
verso tamaño; condiciones de sus viviendas; tipo de alimentación y 
nivel de escolaridad. 

a. Población 

Se estima que en 1976 la población del estado de Campeche .~ra de 
323, 164 habitantes, lo que corresponde al 0.5 °/ode la poblac1on to· 
tal del país. 

El ritmo promedio anual de crecimiento de Ja población es de 4.1 °/o, 
que es sigificativamente superior al porcentaje nacional de 3.5 °/o . 
Sin embargo, en relación a la superficie de la entidad, C~mpeche es un? 
de los estados menos densamente poblados (5.7 habitantes por ki
lómetro cuadrado). 

Igual que en el resto del país, predomina la población menor de 15 
años de edad, pues el número de personas pertenecientes a este gru
po representa, aproximadamente, el 47 º/o del total de la población 
del estado. 

Casi 99 °/o de las poblaciones del estado tienen menos de 5,000 habi· 
tantes y en etlas vive el 48 °/o, mientras que las ciudades con más de 
5,000 habitantes representan sólo el 1 º/o y en ellas vive el resto de la 
población campechana. 

b. Ingresos 

En 1970, más del 80 °/o de las personas económicamente activas par
r:ib ían ingresos mensuales inferiores a $ 1, 000.00. 

c. Vivienda y alimentación 

En el mismo año ( 1970), de las 42, 296 viviendas existentes en Ja en· 
tidad, el 83.9~·~se sentaban en tres ciudades. 

La dieta alimenticin de fu población de Campeche$ comparada con la 
dei resto del país, es mejor, pues incluyo mayor cantidad de alimentos 
básicos: carne, feche. huevos y pescado integran la dieta en más det 
50 º/ode las famiUas del estado. Desde luego esto no significa que el con
sumo de dichos alimentos sea diario. 
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d. Escolaridad 

Antes de iniciar la descripción de los rasgos sobresalientes en relación 
a las personas que han alcanzado algún grado de escolaridad, debe se
ñalarse que en 1970 la cuarta parte (25.3 °/o) de los campechanos de 
15 años en adelante eran analfabetas. No ex;sten datos de los analfa
betas funcionales, es decir, de aquellas personas que han recibido 
algún tipo de instrucción escolar sin haber rebasado el tercer año de 
primaria. Sin embargo, es posible que alcance cifras semejantes al 
porcsntaje del país, que de acuerdo con estimaciones cuantitativas, 
rebasa el 50 de la población mayor de 1 O años de edad. 

En 1970 existían en el estado sólo 1, 517 profesionales, lo que no 
representa más que el 0.8 ºAtde la población total. 

4. La cultura y las diversiones en la Ciudad de Campeche 

Es común que se entienda por cultura al conjunto de normas, valores, 
ideales y costumbres aceptados por una sociedad determinada. Desde 
luego estos bienes deben entenderse como el resultado de la actividad 
humana a lo largo de toda su historia o, también, como el producto 
def desarrollo social. 

En consecuencia, encontramos que las particularidades de la estruc
tura social definen el sentido y el contenido de los bienes culturales 
de una sociedad. 

Estos, a su vez, constituyen el contexto en que se expresan las diver
sas asociaciones culturales, ya sea generándolos, transmitiéndolos o 
imponiéndolos. 

A continuación se presentan algunas particularidades culturales de 
la ciudad de Campeche, que tal vez sean válidas para la región penin
sular del país, así como las posibilidades que los habitantes de la ciu
dad tienen para divertirse. 

a. Rasgos culturales 

Los aspectos culturales que se destacan como peculiares de manera 
dara <>on: <ipego a la tradición histórica regional; acendrado respeto 
a los roles de los padres, maestros, esposos y mujeres; intensa vé1iu1 d.· 
ción del pacifismo como medio de convivencia socia!. 

i. La tradición histórica regional ejerce una marcada influencia en el 
comportamiento de los campechanos. Esta situación se expresa de di
versas formas, entre ellas encontramos: el intenso deseo de ser consi· 
derados los legítimos sucesores de los Mayas y su cultura, la dificul
tad que presentan para abandonar (aún fuera de la región durante a
ños) tanto las inflexiones guturales que dan a su expresión oral, como 
los modismos lingüísticos regionales. 
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ii. En general, algunos roles sociales como tos de padre, esposa y 1 
maestro son sumamente respetados, hecho que se convierte casi 
en veneración con el de Ja madre. Es necesario aclarar que este 
fenómeno no es tan evidente respecto a personas concretas, sino 
que se manifiesta racional y convencionalemente hacia las cua-
lidades socialmente atribuidas a cada uno de dichos roles. Tam-
bién cabe señalarse que tal respeto no significa, en todos los casos 
confianza real en lás- personas que los jue!Jéln. Por último, parece 
que en los jóvenes y niños ha decrecido la intensidad del respe-
to y veneración que inspiran tales figuras. 

iii. La valoración que las personas estudiadas otorgan a una acti
tud pacífica como forma de convivencia social, que a través de 
su comportameinto y disposición ante la realidad aparentan ser 
más de una ciudad templada o fría, que de una ciudad costeña 
y tropical. 

b. Alternativas de diversión 

Aún cuando todos los participantes consideran que en la Ciudad 
existen pocas posibilidades para divertirse, a lo largo de todas las 
sesiones llegaron a mencionarse más de 25 actividades diferentes 
que resultan agradables y/o evasivas de la realidad rutinaria como 
para ser consideradas como formas de diversión. 

En ellas se menciona desde fa ejecución de actividades de bene
ficio social (Promotoras Sociales Voluntarias}, hasta la ingestión 
de bebidas alcohólicas; del excursionismo a la pertenencia a clu
bes como ufos Leones" y Los Rotarios"; desde el consumo de 
mariguana hasta armar barcos y aviones de plástico, etc, Sin em
bargo, las actividades que se consideran más frecuentes para to
dos los habitantes de Ja ciudad son: cine, playa, televisión, par
que, práctica deportiva y fiestas. 

La ciudad cuenta con los siguientes lugares, establecimientos y 
servicios de diversión y cultura. 

4 Cines 
3 Centr~ Nocturnos 
3 Restaurantes (de primera clase) 
Casa de la Cultura {eventos esporádicos) 
Turisfórum (bailes folk16ricos semanales) 
2 Centros para practicar deportes 
Diversos jardines públicos (el principal es el que se menciona 
como centro de diversión) 
Playa (a pocos minutos de la ciudad) 
Malecón {a lo lamo de toda la ciudad} 
4 canales de televisión 
1 Museo arq~eolóyico 
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No existen teatros, salas de espectáculos musicales~ ferias, cine
clu bes, espectáculos deportivos ni servicios para practicar depor
tes acuáticos, como tampoco salas o museo de artes visuales. 

Resulta evidente que las condiciones generales de la economía 
de la entidad son precarias y que las características sociales de sus 
habitantes son deficientes, aun cuando la capital tiene una si
tuación de privilegio con respecto al resto del estado (quizá a 
excepción de Ciudad del Carmen}. Tales insuficiencias se refle
jan con claridad en todos los renglones de la ciudad de Campe
che, provocando limitaciones aun en lo que respecta a los cen
tros y medios de diversión para toda la población. 

B' CHIHUAHUA 

1. Aspectos Geográficos 

a. Localización y superficie 

El estado de Chihuahua colinda al norte~ noroeste y noreste con los 
Estados Unidos, al este con CoahuHa, al sur y sureste con Sinaloa, 
al sur con Durango y al oeste con Sonora. Se extiende sobre 247 ,087 
Km2, por lo que es el estad.,o más grande de la República. 

Ciudad Juárez se encuentra localizada en la parte noreste del estado y 
es la ciudad fronteriza más importante del mismo, con uno de los ma
yores índices de crecimiento de_ la entidad. 

b. Características geográficas 

La enorme superficie territorial hace que en el panorama orográfico de 
Chihuahua se presenten tres regiones distintas: al oeste se encuentra la 
primera, conformada por serranías; otra al centro del estado integra
da por grandes valles y la última al norte y este de Chihuahua, es su
mamente desértica en depresiones cerradas y con abundantes dunas y 
arenaies. En ésta se ubica Ciudad Juárez, determinando, en parte, sus 
actividades económicas. 

c. Clima 

Debido a su situación geográfica, en la entidad existen diferentes re
gímenes climáticos, pero en general se presentan dos climas: seco y 
estepario. 

En Ciudad Juárez el clima es sec.o en su variante desértica. que se ca
racteriza por escasas precipitaciones en verano y con temperaturas ex
tremosas en verano e invierno. · 
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2. Aspectos económicos 

Los datos de la economía del estado provienen de las siguientes fuen
tes: IX Censo General de Población, Datos Básicos, 1970; y Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal, ambos editados por la Secretada de In
dustria y Comercio, y la Economía Mexicana en Cifras, NAFINSA, 
1974. 

a. Sector Primario 

La economía de la entidad depende en gran parte de la agricultura, 
ya que el 36.4 °/o de .la población económicamente activa realiza acti
vidades primarias, pero contribuye sólo con eJ 25 º/o de su producto 
interno bruto. 

La producción agrícola de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional 
en avena, cacahuate y maíz forrajero, y el segundo en trigo y alfalfa, 
aunque exclusivamente el 15o/ode las tierras de labor son de riego. 

Se considera que la ganadería es la actividad económica más promete
dora del estado, tanto porque ocupa el cuarto lugar en la cantidad 
de cabezas de ganado en el país como porque la exportación se está 
incrementando con rapidez. 

La avicultura está tan pobremente desarrollada que la producción es 
insuficiente para satisfacer Ja demanda interna. 

La silvicultura es otra rama productiva con un desarrollo lento de la 
exp!otaciónt pero que sirve de fuente de trabajo al 5 %de la población 
económicamente activa. 

La pesca no tiene importancia económica en la entidad, pues lo que se 
obtiene de sus ríos con propósitos comerciales apenas alcanzó un va
lor aproximado de 841 mil pesos en 1970 

h. Sector secundario 

Tradicionalmente Chihuahua ha sido uno de los estados mineros más 
importantes de la repúbiica. En Id ac::tualidad sus sistema:; de cxtrnc
ción y procesamiento se encuentran en estupendas condiciones, por io 
que la minería alcanza una producción anual superior a los 1, 660 mi
llones de pesos, siendo la primera del país. 

Otras ramas industriafes de importancia son: la manufactura de pro· 
duetos alimenticios y las industrias metálicas básicas. 

La producción ganerada por el sector industrial ha crecido a un rit
mo promedio del 12 1/o anual. Este sector p¡oporciona trabajo al 20.8 
de los habitantes económicamente activos, quienes generan el 28.4 
del producto internq bruto del estado. 
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c. Sector terciario 

Las operaciones comerciales y de servicios presentan en Chihuahua 
características especiales como consecuencia de su situación geográ
fica. 

Estas ramas económicas ocupan el más alto porcentaje (36.6) de la fue·r
za de trabajo, creando el 46.6 °/o del producto bruto estatal, que al 
ascender a más de seis millones de pesos convierten a este sector en el 
principal productor de la riqueza. 

En esta situación, mucho tiene que ver el turismo fronterizo, pues al 
recibir diariamente a unas 46, 000 personas de los Estados Unidos, 
obtiene importantes beneficios para la entidad. 

Ciudad Juárez capta el mayor porcentaje de turismo que utiliza espe
cialmente los servicios de hoteles, restaurantes, centros nocturnos, 
hipódromos y galgódromo. 

d. Otras fuentes de trabajo 

Más de 15, 000 habitantes del estado cruzan la frontera diariamente 
para trabajar en el comercio o en la industria en el estado de Texas. 
El mayor índjce de estos trabajadores fronterizos se presenta en Ciu
dad Juárez. 

3. Aspectos Socia les .. 

a. Población 

La población de Chihuahua se ha estimado en poco más de un millón 
novecientos mil habitantes, que representa el 3.2 º/o del total del pa is 
en ese año (1970}. 

El ritmo promedio de crecimiento anual de la población es aproxima
damente de 2.8 °/o inferior al nacional de 3.4, siendo además una de las 

entidades con más baja densidad de población con 7 .3 habitantes por 
Km2. 

La distribución de los habitantes en las diferentes localidades es muy 
desproporcionada, pues mientras arriba del 60 vive en ciudades con 
más de cinco mil habitantes, (menos del 1 º/a ),el 20 % habita en locali· 
dades (95°/o} con menos de quinientos pobladores. 

Por grupos de edad, los menores de 15 años eran, en 1976, cerca de la 
mitad de la población, mientras que entre 15 y 24 años de edad se es5 

tima en 2.4o/ay entre 25 y 39 años es et 16.4%. 
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b.lngresos 

La riqueza está tan mal distribuida como en el resto del país. En 1970 
más de dosientos noventa mil personas económicamente activas (70 °/o} 
percibían ingresos inferiores a $1,000.00 mensualesr en tanto que sólo~ 
el 3.5 º/Ó {poco más de catorce mil) obtenían ingresos superiores a 
$5,000.00 mensuales. 

En Ciudad Juárez el promedio de ingresos de las personas económica
mente activas es muy superior at que existe en el resto de la entidad. 
Esto se debe a su ubicación fronteriza y al predominio del sector ter
ciario como fuente de trabajo e ingresos. 

C. Vivienda y alimentación 

Aun cuando un arto porcentaje (29°/a) de viviendas cuenta con un solo 
cuarto y albergan un promedio de 5.6 personas, en una gran mayoría 
del total de viviendas tienen radio y/o televisión (82.9). Este alto índi
ce se debe seguramente a su condición de estado fronterizo. 

A pesar de los altos niveles de la producción agropecuaria en Chihua
hua,. la dieta de población está lejos de ser la adecuada y las deficien
cias alimenticias subsisten como consecuencia de diversos y graves 
problemas entre los que podemos señalar: la mala distribución del in
gresos, ios reducióos saiarios y el Cjónico desempleo y subemp!eo exis· 
ten tes. 

En un estado ganadero, en 1970, nada más en el 29% de las viviendas se 
consumía carne de 4 a 7 días de la semana y en el 30ºfe se comía rara 
ve:;; o nunca. 

La di~ta de la població~ tampo~o alcanza un nivel satisfact~rio de hue-
u- u ,,..,....,.....,,.¡"'. n..,. n<:>rnhtn r~c:!t e!IOt't'U"lr''1 Ctl rnnctlmPn Pn ,..anttdadP-S ade• vv y ~~uuv, VJI VUlllUT~ 'UUtll V•VT'S'•r"'ª._ -- --··--................. """ ...... "\.r-... - ... ---~":.... -- -

cuadas leche y pan de trigo. 

d. Escolaridad 

En 1970 el 25.7 °/a de Jos habitantes de más de seis años de edad no 
tenía instrucción alguna. Habían cursado algún grado de primaria el 
65.4 •/o ; alguno de los grados del ciclo básico de enseñanza media el 
5.9 1/1; 2.1 ª/o habían alcanzado cualquiera de los grados del ciclo supe
rior de la enseñanza media y solamente el 1 °/a había cursado algún 
año escolar a nivel profesional. 

Las condiéicñes de fa educación sistemática son tan graves en et estado 
que para el ciclo 1974 • 75 se estimó que aproximadamente el 52ª"de 
los niffos en edad escolar no sa inscribió en la escuela. 
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4. La cultura y las diversiones en Ciudad Juárez, Chih. 

a, Rasgos culturales. 

La característica cultural más importante de Jos habitantes de Ciudad 
Juárez es la de estar en un conflicto por compartir, en alguna medida, 
dos estructuras culturales y dar una respuesta de grupo o individual a 
dicho fenómeno. 

El conflicto se establece porque existen elementos atractivos de un pa is 
extranjero y al mismo tiempo se vivencian valores de un grupo social al 
que 11sienten" pertenecer. En estas condiciones, se busca un sistema 
apropiado tanto para tas condiciones de vida habituales como para 
hechos circunstanciales. 

En seguida se reseñan las características de atracción y de arraigo que 
originan el" conflicto cultural, así como la forma de solución que se 
intenta dar al mismo. 

i. La atracción 

Los elementos de la cultura de los Estados Unidos que atraen a los ha
bitantes de Ciudad Juárez, o cuando menos a los participantes en las 
sesiones, son: el desarrollo tecnológíco en diversas esferas de la acti
vidad humana; el bienestar o riqueza económica que de manera com
parativa consideran tienen los pobladores del otro lado del río; el sis
tema de vida práctica que éstos realizan y la "amplitud" y 11flexibili
dad" de tas normas y patrones de comportamiento que rigen en esa 
sociedad. 

ii. El arraigo 

Por otra parte, el ambiente social está bastante impregnado de creen~ 
cias, actirudes, valores y normas determinadas por la tradición, en 
especial la que es aceptada y transmitido por el núcleo familiar. 

Esto se ve favorecido porque en Ciudad juárez vive un importante 
número de familias oriundas de otros estados de la república (~n 
particular Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco) en los que la fe y va
lores de la religión católica están enraizados en el comportamiento 
individual y colectivo de sus pobladores. 

iii. El conflicto 

El participar cotidiano de estas dos culturas crea un conflicto en las 
personas. Si aceptan más de la de Estados Unidos les hace "sentir" 
que traicionan a su país, pero si emptean más fas normas da fa cul~ 
tura nacional se "perciben" anticuados y fuera del contexto socilll. 

Por ~v que pudo observarse, parece que ta intensidad del problmna de· 
pende del tiempo que el grupo familiar haya vivido en el lugar y de la 
edad de las personas. 
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En familias que tienen años de habitar la ciudad, el conflicto es menor 
y los que más lo pueden vivir son los hijos de la primera generación 
que llegó a la ciudad. 
En las familias que tienen poco tiempo de residir ahí el problema es 
mayor y es más evidenta en los adultos que en sus hijos. 

En los niveles bajos es más patente el conflicto señalado. 

iv. La solución. 

Parece que el camino que se ha ido adoptando como m~canismo de 
solución es la conformación de una cultura híbrida, de la que son 
rasgos característicos: una actitud defensiva y/o agresiva que ellos lla
man "sinceridad" y "franqueza'', que está matizada por una libera
lidad acerca de la conducta individual y social, pero que es más apa
rente que real, Por otra parte, se maneja un nacionalismo que fluctúa 
entre uno moderado y crítico hasta otro tan recafcitrante que colinda 
con el chovinismo. El nacionatismo se manifiesta con mayor claridad 
cuando los juarences establecen ref ación con personas de entidades 
del centro o sur de la república. 

Este nacionalismo adopta corno forma de expresión el deseo e interés 
por conocer otras regiones del país, su historia y las formas de vida de 
sus habitantes. 

b. Alternativas de diversión 

La generalidad de los investigados afirma que fa ciudad cuenta con poca 
variedad de diversiones y aseguran que la mayor parte de los lugares de 
diversión _son para bailar, ingerir bebidas alcohólicas, presenciar espec
táculos de "burlesque", así como salas cinematográficas, por lo que se 
ven limitados para elegir la forma de divertirse. 

Las actividades que realizan y los lugares que visitan como medio5 de 
diversión abaican una amplia gama, desde reunirse a platicar, hast~ 
buscar tener relaciones sexuales. "jugar arrancones" .. realinlr rlíRc;; rlP 
campo o consumir drogas {cam1abis, cemento o estupefacientes), Les 
gusta asistir a fiestas, drive-inns, beisbol, galgódromo, circo, etc. 

De todas ellas, las que se mencionan con mayor frecuencia son: 

Cine (todos}. 
Jardines públicos (diversión en familia}. 
Discoteques (especialmente jóvenes de ambos sexos). 

= Galgódromo (más aún las personas de clase media). 
Televisión {particularmente señoras y niños). 

Cantinas y "burlesquc" (c11 r,s1mcial hombres de 24 a 40 años). 
Beisbol (más frecuente entre los hombres). 
Caminar en la Avenida 16 de Septiembre (solamente los jóvenes y 
aún más los de nivel medio) 
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Aún cuando por ias dimensiones de ia ciudad no se pudo precisar la va
riedad y número de Jugares, estableciemientos y serv.icios de diversión y 
cultura, se puede señalar que en algunos renglones existe. una cantidad 
apropiada para la población de Ciudad Juárez, pues además cuentan con 
los de El Paso, Texas, Además, parece que hay lugares y establecimien
tos para los diversos niveles socio-económicos. 

Los aspectos geográficos y económicos determinan en gran medida et 
tipo de diversiones que existen y las condiciones climatológicas, el ni- . 
vel socio-económico y la edad de los individuos influyen para prefe~ 
rir diferentes diversiones en las diversas épocas del año. 
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1 
CAPITULO IV 

LA CfNEMATOGRAFIA 

En este capítulo se analizan fas opiniones de Jos participantes del estudio en torno al 
significado de la cinematografía en sus características generales y la clasificación que 
de ella se hac~;~y la ima_gen ideal de producto" cinematográfico. 

El cine es el arte de fa expresión a través de imágenes en movimiento. A 85 años 
de su invención ha llegado a la madurez de su manifestación artística, convirtién
dose en un fenómeno masivo que caracteriza a nuestra sociedad. 

El cine se ha venido desarrollando al mismo ritmo vertiginoso de nuestro siglo, in
corporando las nuevas técnicas, tos nuevos géneros y temáticas que le permiten ser 
un arte de su tiempo. 

Nació prácticamente en una feria, se fue convirtiendo por méritos propios en un es
pectáculo que lograba divertir a los espectadores de diversos países, culturas e idio
mas. Este espectáculo ha logrado penetrar en todos los dominios de fa vida moder-

1 na y ejercer una enorme influencia sobre la gran masa. 

Rigurosamente, el cine es el producto de un efecto físico de óptica, El ojo humano 
tiene eJ poder de retener durante un poco más de 2/45 de segundo el efecto lumino
so. Si se realiza una serie de fotografías en un tiempo menor de 2/45 de segundo se 
consigue que, el proyectar ias fotografías en se¡ie, dé !a impresión de continuidad 
real entre las imágenes. Con la sucesión de imágenes fotográficas se llega a obtener 
lo que ha sido la gran ~portación del cine: imágenes en movimiento. 

' Se han dado muchas definiciones que intentan reflejar lo que es el cine en sus dife
rentes funciones y en sus implicaciones técnicas. Se ha dicho, incluso, que Jas imá-

! genes que corren a una velocidad de 24 cuadros por segundo modifican profunda
mente la manera de pensar y sentir, sin siquiera darse cuenta. Como quiera que sea, 
e! cine es un fenómeno histórico y sociológico que ha influido poderosamente en el 
hombre de nuestro tiempo. 

No es fácil subdividir la historia del cine pero pueden citarse algunos acontecimien
tos que marcaron su desarrollo. 

En 1824 Ni e pee y O aguerre inventan y desarrollan fa fotografía, dando el primer pa
so hacia el cine. ,.,_.,..., ,. .... 

Posteriormente varios instrumentos se desarrollaron para crear la imagen en movi
miento: en 1825 un disco de cartón llamado Taumatropio. Posteriormente aparecie
ron el Estereoscopio, ef revoiver astronómico, et Praxinoscopio y el Dinatoscopio. 
Finalmente, en 1894 el céfebre científico Tomás Alva Edison pone a la venta su 
Cinetoscopio •• Aparato con el cual un año después (1895) los hermanos Luis y 
Augusto Lumiére, ofrecen al público, en tos sótanos del gran Café de París, Ja pri· 
mera funci6n del nuevo ~ctáculo, llamado por elJos mismos Cinematógrafo. 
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~as primeras cintas fueron documentales y los operadores de Lumiére recorrían t:! 
nundo. Pronto el éxito fue enorme pero el cine cambiaria pronto gracias a un ge-
1io creador de nombre George Melies, quien es conocido como el mago del cine. 
Fue el primero en usar un guión, construir estudios, hacer trucos, contratar acto
;es profesionales, trajes y maquillajes. Hizo uso de la maqueta, la doble exposición 
V, sobre todo, de mucha fantasía. 
' ! 

Pronto aparecieron los grandes industrializadores del invento: Pathé y Gaumf>nt. 
f~ partir de ellos el cine se desarrolfa en varios países como empresa industrial. 

~n México, según la "Enciclopedia Ilustrada del Cine", de la editorial Labor 
ll1969) (15) 11 el gran pionero del cine nacional fue el ingeniero de minas Salvador 
(Toscano Barragán1 que compró en 1896 un cinematógrafo Lumiére, con el que creó 
n ef país la primera sala de exhibición", flamada "Cinemat6grafo Lumiére" que 
·ás tarde se convertiría en el Salón Rojo, ubicado en las calles de Jesús María. 

1
EI precio de las "vistas en movimiento" era de 25 centavos por "tanda" Cada 
"tanda" incluía varias "vistas" que duraban aproximadamente 3 minutos, ra
zón por la que sólo un pequeño sector podía acudir; fue hasta que los señores 
Pugibet y Mouline efectuaron funciones gratuitas al aire libre, que el pueblo de 
México supo de este gran espectáculo. 

Más adelante, se sigue señalando en la Enciclopedia, uel primer filme de argumen
'to rodado en México fue "Don Juan Tenorio" '(1898); la primera película con 
duración superior a un rollo: "Don Lunes del Valedor" se filmó en 1906. 

1 ~ ... 

En el año de 1916, se crean los primeros estudios cinematográficos mexicanos, con 
el nombre de "México Luz, S. A. " 

, El primer filme de 10 rollos, "El Capota!" se rodó en 1921, y el primer filme sonoro 
rodado en el pa is, "Más fuerte que el deber" fue hecho en 1930, dirigido por Ra

, phael J. Sevilla. 

A continuación se describe la conceptuación que los participantes del estudio hacen 
del cine en general, y el tipo de cine idial al que aspiran. 

A. CONCEPTUACION 

Con el propósito de encuadrar adecuadamente la imagen del cine nacio
nal, se hace indispensable conocer qué significado tiene la cinematogra
fía en general para el público participante en el estudio. De Ja misma 
forma, es conveniente analizar las características que se otorgan a los te
mas refevantes; precisar qué grado· de conocimiento se tiene sobre I~ 
diversos elementos de Ja realización técnica de un filme, así como deter
minar qué cambios han sido detectados y lo que éstos representan para 
ei público. A continuación se mencionan las características generales 
~~ribuidas al cine. 

1. ·earacterísticas generales 
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la finalidad de esta parte es precisar el marco de referencia en que se 
evalúa al cine nacional. Para ello, es necesario describir: 

a. El significado que se le dá al cine. 

b. Qué se piensa de los diversos temas de las oel ículas. 

c. De qué manera se captan los elementos técnicos de realización, y 

d. Qué cambios se han observado en el desarrollo de este medio de 
comunicación. 

a. Significado y efectos de la comunicación 

La comunicación cinematográfica se ha convertido a través del tiempo 
en un poderoso medio de expresión colectivo, llegando a ser testimonio 
de las diferentes estructuras sociales del presente. En consecuencia, se 
han creado diversas expectativas acerca de su contenido provocando 
que sus espectadores encuentren satisfacción , cuando menos parcial, 
para algunas de sus "necesidadesu psicológicas. 

Las connotaciones que Ja cinematografía tiene como fuente de diver
sión para Jos participantes en el estudio están determinadas principal
mente por sus características culturales y por los distintos medios de 
diversión existentes en la localidad. 

A continuación y por orden de importancia se presentan los siguientes 
significados que al cine se otorgan. 

i. Evasión tf!' la realidad 

El cine representa para los entrevistados un medio para huir de la mono
ton ia. Sin embargo, existen dos formas de ver esta evasión: para la ma
yoría significa una forma de "olvidar" o "liberarse" de los problemas; 
mientras que para ios n1enos e:; un modo dP. "pasar el tiempo", de 
41distraei" su atención de los mismos. 

Parece que gran cantilj.ad, de tipos de centros de diversión ha provocado 
que el cine no sea captado como el único recurso para evadir la reali· 
dad, ya que, compá.-alivamente, esta connotación se siente con menos 
intensidad en Ciudad Juárez que en Campeche. 

Algunas características del cine (como la penumbra ~n que se desarroUa 
la proyección, el poco conocimiento real que se tiene de la mayoría de 
los asistentes, la sensación de realismo que en geñeral las películas pro· 
vócan, la simultánea irrealidad-tejan ía de los personajes-actores) 
crean las condiciones para que el grueso de ios espectadores tengan la 
oportunidad de "escapar" de los problemas de,la vida cotidiana y se in
trodt.lzcan en un mundo fantástico# en el que encuentran satisfacci6n 
a muchos de sus deseos reprimidos. 
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Los participantes en el estudio señalan que "'ei medio es pequeño y 
existen pocas diversiones", por to que " nos aburrimos mucho'r y bus
can salir de ese estado asistiendo al cine. 

Además, dicen que las actividades que realizan los fastidian y que tie
nen "problemas de todo tipo", por tanto "todosbuscamos uña forma 
de desahogarnos, precisamente de esa manera de vivir". 

En conclusión, podemos precisar que la gente utiliza el cine como esca
pe cuando: 

- Se siente aburrido, 
- Quiere huir de la rutina, o 
- Trata de olvidar sus problemas. 

Todo ello puede lograrse por medio de la tierra de ilusiones, fanta
sías y deseos insatisfechos que creen encontrar en las pelícuJas {no 
en todas). 

Aun cuando para fa generalidad de las personas estudiadas el cine sir
ve como evasión de su 11abrumadora realidad", este hecho se presenta 
con mayor intensidad entre aquello~ de escasos recursos y/o menor 
escolaridad. 

ii. Aculturación 

Psicosocialmente se entiende por aculturación el proceso de adapta
ción a una cultura dada o por el ouaJ se reciben e incorporan elementos 
de ella. 

A partir de la invención del cine, la cultura de un pueblo es más am
plia cada día, ya que la presentación de diferentes formas de vida, 
nuevos valores, acontecimientos de muy lejanas latitudes, etc., es in
formación que los habitantes de cualquier país han ido acumulando 
e integrando con mayor rapiuez de lo que sur,Adía a mediados del si~. 
glo ,pasado. De tal suerte que Jos hombres _que cuentan con cine y o
tros medios de comi.ñifoaeión colectiva (radio y televisión} están con
formados, en alguna medida, por la misma cultura. Podemos afirmar, 
por lo tanto, que el cine es responsable, en gran parte, del nivel de in
formación que la gente tiene en su medio ambiente. 

Desde luego que este medio de comunicación no es la panacea delco~ 
nacimiento, ni es apreciado en esta forma por el público ya que con
sidera que el cine transmite también, información equivocada o que 
en él "no sólo se aprenden cosas buenas". 

En conclusión, encontramos que ei cine se adjudica tanto unª valora
ción positiva como negativa en su connotación culturizante. Se presen
tan a continuación los aspectos de cada una de ellas. 

33 

1 
1 
1 
i 



La evaluación es positiva por los datos que proporciona y que so
cialmente son aceptados. Por las expresiones de los sujetos inves
tigados, podemos diferenciar los dos niveles que otorgan a tales 
datos. 

En su primer nivel está la información sobre fugares, hechos, for
mas de vida, etc., desconocidos por las personas y que únicamente 
constituyen nuevos conocimientos, que si bien aumentan la canti
·dad de datos que las personas poseen, no llegan a ser integrados 
de tal forma que sea parte de su comportamiento. Es evidente la 

la utilidad queobtienen, ya que ensanchan su visiQ_n del mundo al 
mismo tiempo que les sirve coma tema de conversación "para 
~star al día". 

El segundo nivel es más profundo y extenso, por lo quepodríamos 
identifiparlo con fa edu,caci(m, e.nt~ndJ_tjo_ como el. proceso_ por el 
cual se adquieren loL valores, normas y ,pautas 
vigentes en un grupo social determinado; por Jo cual no basta te
ner información, sino comprenderla e incorporarla en el ser, para 
comportarse de acuerdo con ellos. 

Se asegura que son pocas las películas que Íogran el segundo' 
nivel, ya que sólo ocasionalmente, por ejemplo,. "se muestra el 
comportamiento entre padres e hijos", o que'Htransmiten valores 
morales" como en"una ventana al cielo!' . 

Aunque en to®s las sesiones se reconoce la importancia del cine 
como fuente de información1 solamente en algunas de(eltas# (adul- . 
tos de nivel medio y mujeres jóvenes de nivei socioeconómico 
bajo) se acepta como transmisor educativo. 

La estimación es negativa cuando la información o los elementos 
educativos que se exhiben se contraponen a los patrones sociales es
tablecidos. En general se afirma que los jóvenes, y especialmente 
los niños imitan las acciones de los personajes de las peJ. ículas y 
consideran que éstas no son adecuadas para ellos, porque ío hacen 
ua destiempo". Los adu!tos expresan que éste fenómeno es reali

zado por niños y jóvenes y éstos seiialan que son uios éhavitos" 
quienes efectúan tal imitación inadecuada. 

Las amas de casa de nivel medio lfegaron a señalar que a partir 
de la información que sus hijos reciben en el cine, formulan pre
guntas que son "terribles de contestar" (sic) y que en ocasiones 
los niños les han reclamado, al observar que los datos que sus 
padresTes ~dan no 'fü)rresp0ndena=1os~ que les proporcicnan las 
películas. • 

Por esta situación, se empieza a crear cierta animadversión hacia 
el cine de parte de los padres de familia y en especial de las ma
dres. Las características culturales de .conservadurismo y, por lo 
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tanto, de resistencia al cambio, tan arraigadas ·en el medio, son de
terminantes para que las cosas se aprecien desde ésa perspectiva. 
Por otra parte, se le valora de la misma forma cuandciaffrman que 
el cine explota, con fines puramente lucrativos, temas acerca de 
comportamientos "negativos" tanto individuales como colectivos 
y se presentan como si ésa forma de vida fuera la normal, "la que 
debe de servir de ejemplo!', En otras palabras, se rechaza que se 
presenten modelos de vida tan alejados de la realidad pues eso 
les crea conflictos a las nuevas generaciones 11en su desarrollo 
cultural''. 

El hecho de que los entrevistados participen más o menos en forma 
directa de las diferentes culturas, y del bajo interés mostrado por la 
información general, provoca que el cine sea evaluado pobremente 
como medio de obtener conocimientos. 

Sólo las personas de nivel bajo y los niños afirman que las pel ícu
las "dejan cierto aprendizaje", pero generalmente se piensa que éste 
es acerca de algo que no se enseña en la escuela, por ejemplo: 
"Cómo viven fas prostitutas del Distrito Federal" o que " muchas 
mujeres se den cuenta dónde no deben caer''. 

También se estima que proporciona información negativa,porque es 
captada por los niños y lo jóvenes, antes que sean capaces de com
prenderla correctamente, provocando que realicen, por imitacióq 
actos inadecuados como "'decir cosas que molestan a las mucha
chas". 

El único aspecto verdaderamente favorable que se expresa sobre et 
cine como medio de obtener conocimientos, se relaciona con las 
películas mexicanas, por lo que será mencionado en la parte corres
pondiente. 

iii Necesidades de mteracciúu svcio!. 

Todas los seres humanos requieren de Ja convivencia con sus seme
jantes y para lograrlo se establecen mecanismos que faciiitan ei con
tacto, sin que en ellos se ponga en juego la intimidad personal 
y/o familiar. . 
En ciudades más o menos pequeñas corr;o Campeche, al jardín prin
cipal, a algunas cafeterías y al cine se les asigna el papel de centros 
de reunión o de lugares a los que se asiste, generalmente, en compa9 

ñía de otros con la intención de satisfacer la necesidad de interac
ción. 

Como la convivencia es utilizada para establecer una autoevaiuación 
de conocimientos, formas de vida, experiencias, etc., ésta se reali1a 
comúnmente con otras personas muy similares a quien o quienes la 
ejecuta. La confirmación de lo anterior se pudo constatar en Cam· 
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peche, donde en cada grupo de edad o nivel socioeconómico gusta 
de ir al cine (o a otros centros de diversión) en compañía de perso
nas con sus características, incluso las personas casadas buscan otros 
matrimonios para asistir a espectáculos. 

En Jos niños y en los jóvenes las posibilidades de acudir a una sa
la cinematográfica con el fin de estar con los amigos es aún más 
importante, ya que su necesidad de afiliación a un grupo es fun
damental. Sin embargo, mientras los pequeños buscan y parti
cipan en grupos de compañeros del mismo sexo, los jóvenes pre
fieren que sean mixtos, pues de esta manera se facilita el acerca
miento con los amigos del sexo opuesto, ya que el grupo permite 
superar toda la inseguridad y timidez de las primeras aproxima
ciones entre personas de diferente sexo. 

En Ciudad Juárez, Chih., la existencia de otras formas de diver
sión origina que el cine sea un lugar de reunión en el que pueden 
satisfacer los niños las necesidades de interacción social y, en me
nor medida, los adultos de nivel medio, ya que éstos últimos uti
lizan al cine solamente como un complemento de la ºdiversión 
con amigos". 

Para los jóvenes de clase media, el cine es una posibilidad de estar 
con los amigos durante el invierno, porque es un tugar "acogedor 
para poder ºconvivir y divertirse". En el verano, los lugares de 
reunión preferidos son las "discoteques" y la Avenida 16 de Sep
tiembre. 

Los participantes del estrato bajo utilizan otros mecanismos para 
tener interacción social, tales como los espectáculos deportivos, 
"las discoteques", las cantinas, los parques y los "drive-lnns". 

iv. Identificación 

Para muchos de los participantes, la comunicación cinematográfi~ 
ca es una forma de adoptar creencias, actitudes y comportamien-

• h . • .... 1 • ;.. rl • 1 r1· tos; sm em..,argo, solamente 1os umos y !C~ ¡s,!'~cnm: ... e mve. me_ to 
aceptan ser propensos a este fenómeno de identificación con los 
actores-personajes de las películas que les agradan. 

Las amas de casa reconocen, indirectamente, que ellas se identifi· 
can, cuando mencionan que uno agrada ver pobrezas porque depri
men" y que es muy atractivo y agradable n ver casas lujosas, con 
la muchacha con batas elegantes" y "puras casas bonitas" ... En 
otras palabras, las situaciones que observan en los filmes les invitan 
a realizar acciones que les llevan a ~star en condiciones semejantes a • • 1 • • 1as que viven ~ actnces peisona1es. 

En otros grupos, se asegura que ésto llega a ocurrir en los niños o en 
personas usin criterio11

, por fo que rechazan 'COflSientemente que 
en ellos se presente el proceso de identificación. No obstante, es 



muy factible que !as personas de nivel bajo se identifiquen con per
sonajes "ideales". 

Al observar que en las películas los personajes gozan de condiciones 
de vida mejores a las propias, tienen una agradable pareja, ~l~e sus 
actividades, a final de cuentas, tienen resultados positivos, efo., pro
voca que muchas personas se identifiquen con tos actores personajes 
más sobresalientes del momento. 

El proceso de identificación ocurre cuando un individuo adopta las 
actitudes y comportamientos de otro, porque sus relaciones con Ja 
persona Je producen satisfacción y forma parte de su auto-imagen. 

En Campeche descubrimos que en los niños (clase media) y en las 
personas de nivel socioeconómico bajo está más arraigada la existen
cia,.Ael fenómeno de identificación con los actores-personajes de 
los filmes, lo que comprueba que los medios de comunicación colec
tiva producen efectos más intensos y duraderos en los individuos 
menos desarrollados. 

v. Significado érotico-amoroso 

El cine tiene para muchos de los participantes una connotación eró
tico-amorosa, ya sea en sí mismo o por el contenido de las pelícu
las. Sin embargo, el tipo de significado cambia de acuerdo con la 
edad, el sexo y el nivel económico. Las variaciones más evidentes 
son las siguientes: 

Para los jóvenes el cine como tal representa la posibilidad de 
encontrarse casi a solas y en semiobscuridad con una persona 
del sexo opuesto, por lo que Jas oportunidades de tener un acer
camiento físico son mayores a las que existen fuera de ia saia ci
nematográfica. Esto se ve acrecentado cuando la película pre
senta un tema de "terror" porque provoca que "la chava te 
abraza", o las "románticas" ya que "puede uno abrazar a la mu
chacha". Como se puede observar son los hombres quienes ma
yor significado erótico-amoroso otorgan al cine, pero éso no 
quiere decir que para las mujeres no lo tenga. 

S!n emhargo en el caso de Cd. Juárez, esta apreciación es menos 
frecuente, ya que Jos lugares que faciiitau más esfü tipo e!~ reJa~ 
ci6n y que agradan más a los jóvenes son las "discoteques". 

Para los hombres de más edad, las salas de ciñe son más adecua
das para llevar a las amigás con las que pretenden establecer re
laciones extramaritales. Además, y sobre todo para los de nivel 
bajo, el contenido de algunas películas lo utilizan propositiva
mente para excitarse sexualmente y que al tener "exceso de 
trabajo mental", les incita a "ir al burlesque o a otros lugares", 
pues ellos aseguran que les sirve para excitarse y "salir a ver que 
se encuentra" o para "aprender nuevas );osas que hacer con ta 
esposa". 
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Por último, para las amas de casa de los dos niveles estudiados, 
las películas de tema "romántico" representan una posibilidad 
de idealizar sus relaciones amorosas actuales o para "revivir los 
mejores momentos del pasado". En otras palabrq.s, este tipo de 
filmes le sirve para realimentar sus creencias, actijudes y expec-· 
tativas acerca del amor, como una relación 11dulce", tierna y 
sentimental. 

vi. Liberación 

Para muchas personas, el cine simboliza una forma de salir del con
trol de otras de las que depende o con fas que tiene relaciones es
trechas. 
De esta manera, las señoras estiman que asistir con amigas es rom
per con la 11opresión" de fa casa (esposo e hijos). 

Para los señores es igual, sólo·que ellos fo hacen con mayor frecuen
cia y en ocasiones sus acompañantes no son del sexo masculino 
además de que se liberan más con algunas películas, para evitar que 
sus esposas "sean molestadas en las de tipo sexual". 

Por su edad son, desde fuego, los niños y Jos jóvenes quienes sienten 
estar liberándose por medio del cine. Esto se debe a que por el ni
vel de desarrollo en el que se encuentran, tienen psicológicamente 
11necesidad" de alcanzar su autonomía y seguridad personal. Para 
los pequeños, asistir solos al cine llega a ser vivenciado como toda 
una aventura . 

. B. Contenido temático 

En este apartadose examinan las apreciaciones que se hacen a los tópi
cos qua, según !os participantes, son los más empleados como tema de 
tos filmes. 

Aun cuando se menciona un número considerable de temas que se utili
zan como contenido central de las pel ícuias, los comentarios formula~ 
dos son básicamente ac-erca de la sexualidad y de !a violencia. 

i. La sexualidad. 

Comparativamente, la gente de Ciudad Juárez muestra un crite- , 
rio más amplio que el que tienen en Campeche. 

Se ettima que Al está bien que traten estos temas", pero piensan que 
requieren "mayor contenido" y que sean más "explicativas" para 
que íos jóvene.s "puedan instruirse". 

Esta apreciación se hace en relación a la mayoría de las pel iculas 
de tema sexual y aunque prefieren que 11se dejen las cosas a la i~ 
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maginacíón", las escenas de desnudos o de actos sexuales "norma· 
les" no resultan molestas en sí mismas. 

Las amas de casa, particularmente las de más edad, y Jos niños son 
quienes se muestran más reacios estos temas. 

No obstante, por otra parte, algunos filmes son calificados de ''por· 
nográficos", "groseros" o "morbosos". Entienden por ello nen· 
tender por el lado falso" y buscar "excitarse" con dicho tema. 
Por lo tanto, parece que atribuyen a la morbosidad más al obser· 
vador que al con.tenido de la pel ícufa y aseguran que depende del 
nivel cultural y {!conómico el que la influencia sea "negativaº o 
"positiva". 

De las películas, lo que es considerado como inadecuado o mo
lesto son escenas excesivamente detalladas y/o prolongadas. del 
coito, actos sexuales violentos y situaciones de comportamiento 
homosexual e incestuoso. 

Además algo que resuf ta desagradable es la conducta que presen
tan algunas personas cuando presencian cintas de tema sexual.
Los señores aseguran que 11es molesto y deja mucho que desear" 
al grado que prefieren no ir a ver películas de este tema acompa
ñados de sus esposas. Las amas de casa dicen que con los gritos y 
comentarios que se escuchan ellas se sienten "incómodas y aver
gonzadas". Por lo que se menciona, esta situación es más grave 
y frecuente en los cines "de tercera". 

Las personas de criterio más restringido opinan que éstos fiimes 
"tienen consecuencias negativas" para los jóvenes y niños, porque 
conocen e imitan actos "a destiempo". Esta idea es tan marcada 
que los niños aseguran que hasta "los 18 años están preparados 
para ver películas de By C". 

Aisladamente en la sesión de amas de casa de nivel bajo semen· 
cionó que es deseable que éstos temas sean exhibidos por separa· 
do a hombres y mujeres, como se hizo con la película El sexo y 
tu mrt\iliuud huc-~ ~fgunc;.; ;:¡fü:r:>, sin ü!j¡;-~efücur ~uánto:;. 

Por su parte en la ciudad de Campeche el contenido sexual de las 
pel ícufas es apreciado en dos sentidos: como 11sexualidad normal" 
y "pornografía". 

Se refieren a la "sexualidad normal" como aquella que apa* 
rece en las. cintas sólo en forma complementaria de otro tema 
y/o cuando las escenas sexuales son necesarias para desarrollarg 
io. Se opina que taies escenas deben uencajaru apropiadamenD. 
te en la secuencia del filme, y que prefieren que las cosas se sugie· 
ran, "que se dejen a la imaginación", a que se presenten tomas 

directas de actividades sexuales. 
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1 
El calificativo de "normal" es aplicado en forma diferente a
tendiendo al sexo y a la edad. Los hombres son, en general más 
ftexibles que las mujeres, y los jóvenes manifiestan un criterio 
más amplio que los adultos. 

- "Pornografía" es un término que, igualmente, se conceptuati
za de manera diversa. Lo más frecuente es hacerf o sinónimo de 
11morbosidad". Algunas de las ideas que se expresaron para de
finir la palabra son: 

-
11 Algo malo que se aprende''. 

- "Algo malo sobre el sexo". 
- "Es algo relacionado con el sexo, de tipo violento"'. 
- "Sexo presentado en forma negativa". 
- "Cuando se presenta el coito". 
- "lo que despierta la sexualidad de las personas", y 
- "Todo lo que no se ve desde un punto de vista normal". 

Las opiniones relativas a los filmes de tema sexual son presenta
dos, ocasionalmente, en forma indistinta para los dos tipos de 
sexualidad; sin embargo, lo más común es que hablen de porno
grafía como generalización de cualquier tópico sexual. 

Se considera que la .u pornografía" se utiliza teniendo como princi
pal finalidad la comercial, ya que por medio de " esos temas se atrae 
a mucho público" , porque esas películas sirven " para explotar ra 
curiosidad morbosa de la gente y para excitarla". 

los temas y/o escenas que son consideradas como 11pornográfi
cos" son: 

- La exhibición detallada de las etapas de cortejo y copulativa de 
la conducta sexual. 

La presentación directa o sugerida de comportamientos hete
rosexuales que estima "anormales" (posturas en el coito, esti
mulación orogenitaf, etc.) 

- La realización del coito acompañado de ciertas conductas im· 
petuosas o "violentos". 

- Situaciones que impliquen homosexualidad o lesbianismo, 
- La exposición directa o no de relaciones incestuosas. 

Todas ellas son rechazadas; sin embargo, la intensidad es diferen
te y la enumeración hecha de ellas es, en orden ascendente, de re
pudio. 

En generat es.te rechazo so presenta porque tales escenas son genera· 
doras de ansiedad, ya por crear excitación sexual que no será resuel
ta con prontitud, ya porque se sienten agredidos en la moral y va
lores socialmente aceptados, pues a través de ellas se evidencian ins
tintos que en lo cultural se busca sublimar o reprimir. Precisamente 
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por detenninantes cutturafes, a ias mujeres es a quiénes más ansie
dad les provocan tales temas, al grado que algunas mencionaron que 
les 11da pena al salir del cine" porque pueden ser vistas por personas 
conocidas {qué dirán). 

Este fenómeno se ha visto reforzado por el comportamiento de in
dividuos que hacen comentarios "ofensivos" en voz alta ("gritan 
feperadas", "hay una gritería que lastima, que lesiona"), de tal 
manera que los hombres aseguran que esas películas no son apro
piadas "para ir con la esposa o la novia al cine". 

Para las mujeres, especialmente para las amas de casa, en esos te
mas se presentan las relaciones entre hombre y mujer en forma 
"brutal" y uel amor de manera inadecuada, muy falsa, muy fea y 
de pasatiempo". 

La repercusión que la generalidad de los participantes encuentran 
en este tema es negativa, pues aseguran que, "crean problemas 
en la juventud". Los adultos consideran que esos filmes están 
cambiando la morar de los jóvenes que "'practican lo que ven" 
y ''luego vienen las conseeu@ncias". Los jóvenes opinan que la te
mática sexual afecta a los 11adolescentes sin carácter definido en
tre doce y catorce años", porque buscan imitar lo que observan o 
buscan otra salida. 

Se estima que las consecuencias de este tema propician: 

- Relaciones "amorosas", pasajeras y superficiales. 
- Las reiaciones con prostitutas (en ios hombres;. 
- La homosexualidad (en ambos sexos}. 
- La prostitución (entre las jovencitas). 
- Otros problemas sexuales {bestialidad, exhibicionismo, etc.) 

Los padres se encuentran muy preocupados por estas posibiiidades.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el público en la ciu
dad de Campeche 8.$ inmaduro, hecho que eventualmente es cap
tado en forma c~nciente por algunas personas cuando afirman: 
$I O será que no estamos preparados psra e;:J~ películas'' .. 

ii. La violencia 

En Ciudad Juárez se estima que las escenas violentas son muy fre· 
cuentes en las películas actuales y sobre todo en las filmadas en 
los Estado Unidos. 

La violencia es rechazada cuando se exhibe de manera exagerada y 
r~~Ulfa in~rpfLfe n ruanrfn C:O ovnt-osa rin 'tAnor UO *'C ... t;d""' ~ .... e; : .. ..,;,._ -.... ... .w.-!U- , v -~ ... ~...,.. """" .,...,,,f""IV 1rin1• "'"'''"""'' 1 '1 -., , v ucr10r· 
do. Por otra parte, algunos adultos, específicamente hombres y 
mujeres padres de familia, piensan que pueden influir incorrecta· 
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por determinantes culturales, a las mujeres es a quiénes más ansie
dad les provocan tales temas, al grado que algunas mencionaron que 
les "da pena al salir del cine" porque pueden ser vistas por personas 
conocidas {qué dirán). 

Este fenómeno se ha visto reforzado por el comportamiento cie in
dividuos que hacen comentarios "ofensivos" en voz alta ("gritan 
leperadas", "hay una gritería que lastima, que lesiona"), de tal 
manera que los hombres aseguran que esas películas no son apro
piadas "para ir con la esposa o la novia al cine". 

Para las mujeres, especialmente para las amas de casa, en esos te
mas se presentan las relaciones entre hombre y mujer en forma 
"brutal,, y "el amor de manera inadecuada, muy falsa, muy fea y 
de pasatiempo". 

la repercusión que la generalidad de los participantes encuentran 
en este tema es negativa, pues aseguran que, 11crean problemas 
en la juventud". Los adultos consideran que esos filmes están 
cambiando la moral de los jóvenes que 11practican Jo que ven" 
y "luego vienen las consecuencias". Los jóvenes opinan que la te
mática sexual afecta a Jos "adolescentes sin carácter definido en
tre doce y catorce años", porque buscan imitar Jo que observan o 
buscan otra salida. 

Se estima que las consecuencias de este tema propician: 

- Relaciones "amorosas", pasajeras y superficiales. 
- Las relaciones con prostitutas {en los hombres). 
a la homosexualidad {en ambos sexos). 
· la prostitución (entre las jovencitas). 
- Otros problemas sexuales (bestialidad,,. exhibicionismo, etc.) 

Los padres se encuentran muy preocupados por estas posibilidades.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el público en la ciu
dad de Camoeche es inmaduro,. hecho que eventualmente es cap
tarlo en forma conciente por algunas personas cuando afirman: 
"O será que no estamos preparados para esas petícuías::. 

ii. la violencia 

En Ciudad Juárez se estima que las escenas violentas son muy fre· 
cuentes en las películas actuales y sobre todo en las filmadas en 
f os Estado Unidos. 

La violencia es rechazada cuando se exhibe de manera exageraday 
resulta increíble# o cuando se expresa sin tener un sentido definiª 
do. Por otra parte, algunos adultos, específicamente hombres y 
mujeres padres de familia, piensan que pueden influir incorrecta-
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mente en la forma de ser de los jóvenes y niños, además, ias seño
ras de nivel bajo señalan que "les da miedo que algo similar pudie
ra ocurrir a sus familiares". 

Se acepta cuando es parte fundamental del argumento de las pel í
culas y se ejerce contra personajes que hacen el papel de malos.·· 
Por su parte, la muestra estudiada en la ciudad de Campeche se
ñala que las escenas de violencia propician el grado de concentra
ción en la película, al tiempo que permiten que los espectadores 
descarguen su agresividad reprimida. 

Se considera que, actualmente, la violencia es utilizada en !demasia
das escenas de los más variados "tipos de películas". 

Al igual que la sexualidad, la violencia es un contenido temático 
que acepta o rechaza, de acuedo al manejo que se hace de ella. 

- Se acepta cuando es imprescindibl~ en el de5I1rr0Ho del guión, 
en particular en filmes de "guerra", "policiacos" o de "vaqueros". 

Las explicaciones de é'ste fenómeno están dadas por los siguientes 
elementos: 

- La violencia ocasiona mayor atención de los espectadores de Jo 
que ocurre en Ja pqntatla, facilitando que se descargue inofensi
vamente la agresividad reprimida. 

- La concentración es de tal intensidad que les crea la impresión 
de participar ert ei tema, es decir, les permite "evadir" la reªlidad. 

- Las películas con tema del oeste, bélico y po1iciaco, caracteri
zan más o menos con claridad la imágen del "bien" y del 11mal" 

lo que facilita la aceptación de la violencia. 

- Todos estos elementos sirven como compensación ya que permi· 
ten establecer un adecuado e.qyilibrio entre la salida de agresi
vidad y el 1 'pacifismo" como valor cultural importante para los 
'--&..:+ ...... +.u- .dd l!:i raniñn 
11 GU1l.QI1 '-'-",,¡¡, -.......,. ..-w • ---~·-· •• 

- Se rechaza en la meoída en que se (Jte:>enta sin un propósito 
claramente definido y que sea ejercida de acuerdo a las circuns· 
tancias. En otras palabras, se repudia cuando se trata· de la vio
lencia misma. 

Se estima que éste tipo de violencia es propia de grupos sociales 
primitivos o excesivamente complicados y que por lo regular ponen 
en juego los valores de convivencia nece5arios para ta vida dal hom~ 
bre. Esta opinión se externa con mayor claridad de parte de los seª 
flores de la clase media. 
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Otros factores secundarios que producen rechazo ~on: La exage
ración y las deficiencias técnicas de reaBzación. En ambos casos 
la violencia no es creíblet sea porque no se acepta que alguien 
"arranque un árbol con un golpe", o porque "le den un balazo y 
la camisa no tiene el hoyo por donde entró la bala". Cuando la 
violencia se exhibe de ésta manera no logra los efectos de evasión 
y descarga la agresividad antes mencionados, sino rechazo que se 
expresa por medio de burla o de risas. 

Otras características encontradas con relación a Ja violencia se re
fieren -a quien Ja efectúa. La violencia institucional (ejército, poli
cía, etc.), es aceptada abiertamente cuando se realiza contra grupos 
o personas que representan el mal y /o que son "poderosas", en cam
bio se desaprueba si se ejerce contra los "buenos" y/o "débiles", 
a quienes, generalmente, apoya el público debido quizá a un fen(>.. 
meno de identificación. 

Cuando la violencia la realiza una persona contra otra intervienen 
en forma alternada las categoría$ de bien, mal y fuerte-débil:
Sin embargo, no puede afirmarse que se acepte más la violencia 
del ''bueno-débil" contra el "malo-fuerte", ésto depende de otros 
factores como tema, personajes y actores. Esto se presenta con 
más firmeza en las escenas de lucha cuerpo a cuerpo. 

Este contenido temático tiene una mayor aceptación general por 
los niños y ios niveies bajos, tal vez porque vean que no sólo ellos 
son a quienes se agrede y/o por que les sirve mejor para dar sali
da a su agresividad reprimida. 

Por último, cabe señalar que para algunas amas de casa de nivel 
medio la violencia es "más negativa" y con efectos más graves so
bre jóvenes y niños que la sexualidad, pues ésta "se les puede ex
plicar, pero en relación a la primera, "uno no puede imaginar que 
et niño tenga eJ instinto y a! verlo proye.ctado salga a flote". 

Se considera que este tema acarrea mayores consecuencias y des
gracias personales (accidentes, pleitos, etc.) y sociales (robos, ase
sinatos, etc.) que ningún otro. 

m. Socio-poi ítico 

Este tema es mencionado con otros apelativos, tales como "poi í
ticos,,, "probiemas sociales", ºhistoria reciente" y "de contenido 
social". De cualquier forma, las alusiones son menos frecuentes 
que en otros tópicos, especialmente el sexual. 

Entre la muestra de Campeche la mayoría de las ocasiones se ad-,. 
judica a este contenido el calificativo de "cine de mensaje" porque 
sirve para conocer la realidad social, "para educar". 

43 



En Campeche muy variados argumentos son calificados bajo los 
rubros indicados; películas como Entrega inmediata, El apando, 
Etmlnistro y yo, son calificados en esa forma. - . 
En general_, los filmes en que se establece la relación entre pobres 
y ricos o que exhiben el sistema administrativo del gobierno y la 
forma en que ejerce su autoñdad son los más representativos de 
de esta tipología. 

Solamente los jóvenes de clase baja, y más aún los hombres.opinan 
que en la actualidad existen películas sobre "economía dél país". 
y "'problemas de México", que dan la posibilidad de entendar las 
condiciones nacionales y el papel que deben cumplir los ciudada· 
nos para mejorar las condiciones de vida de los humildes. 

Estiman que este tema bien realizado puede ser una estupenda en· 
señanza para que la gente pobre aprenda a unirse y a defenderse 
de las arbitrariedades que se cometen con ellos. 

Parece, por lo tanto1 que las cintas de contenido poi ítico-social 
juegan un doble papel. Por un lado como una forma de ver satis
fechos, en la pantalla, sus demandas de justicia social (clase baja} 
y por otro, permitir que las personas de nivel medio encuentren 
que la sociedad es equitativa, ya que los problemas sociales son so· 
lucionados por la ''bondad" de individuos que ayudan a los de
más, sin importar que éstos hagan algo para resolver su situación. 

Por el contrario en la muestra de Ciudad Juárez sólo en ia sesión 
de muchachos de nivel bajo se señala como tema del cine actual.
Opinan que este tipo de filmes (citando específicamente los que 
versan sobre e.I socialismo) influyen en la gente oara tornarse 
contra el gobierno (de este país que no es ni socialista ni capi
talista) y así convertirse en guerrillero. 

Parece que los comentarios implican tanto un elemento desfavora
ble, por Ja n.tptura de! medio sooiªI conocido y que de cualquier 
forma h~n lh~gario a aceptar! como otro positivo, por el significado 
de aventura incluido en el cambio. 

El deseo de presenciar cintas con este tema se expresa, es este y 
en otros grupos, al hablar del cine ideal. 

iv. Las románticas 

Las romántic~s son aquella:; que se refieren a Ullil historia de "a
mor", también conc?cida como "sentime~tal", en\!~ que no se preª 
senta de manera dtrecta el comportamiento sexual de los prota
gonistas y que proyecta, en cambio, relaciones afectivas más tier0 

nas y profundas. 



Se afirma que estos filmes han ido desaparecieñdu y qua "desgra
ciadamente" se sustituyen por las de tipo sexual. 

En las amas de casa es en quienes despiertan emociones agradables 
más intensas, pues les recuerdan situaciones de su vida (noviazgo, 
maternidad, etc.), que consideran como llenas de felicidad es po
sible, además, que sus relaciones maritales del presente 11!1 f~~. pro
porcionen la ternura y el cariño apacible que ven proyectados en la 
pantalla, y que por consiguiente añoran. 

Los jóvenes, como se mencionó anteriormente, ven en ellas la po· 
sibilidad de un acercamiento con f os compañeros deJ sexo opuesto. 

De Jos niños investigados en Campeche, a los varones les desagra· 
dan y les parecen "cursis" y a las mujercitas les gustan, de tal ma
nera que les hace desear crecer para vivr situaciones semejantes. 

v. Otros temas 

Bajo esta categoría se encontraron diferencias entre las dos ciu
dades estudiadas por lo que la descripción se presenta por separa
do. 

En la Ciudad de Campeche los participantes mencionaron los si
guientes temas: 

- Las de "espanto" o "terror" son los filmes que exhiben "vampi
ros" y otros personajes sobrenaturales, o las que tienen una tra
ma incierta. Se estima que captan !a atención del espectador 
hasta llegar a hipnotizarlo, porque no pueden separarse de la pan
talla. 

En este tema es igualmente aceptado por todos Jos participantes, 
pero los niños aseguran que ''ayudan a desarrollar la mente", 
pues les hace pensar en la secuencia de la pe! !cu!a. 

Los elementos que hacen qua un filme sea crmsiderado como de 
"terror:: son rmí~ comp!cjcs y sofi~ticados de acuerdo con la edad y 
nivel cultural de las personas Para los niños, los vampiros, brujas y 
muertos son suficientes, mientras que para los jóvenes y aduJtos con 
más instrucción escolar se requieren componentes; de mayor abs
tracción y no sólo objetos. desconocidos o monstruosos. 

- Las de "guerra" se consideran un poco "pasadas de moda'~, ya que 
casi siempre presentan pasajes de la Segunda Guerra Mundial. 

Se les acepta porque son 11emocicmantes" y de "valor", En ninguna 
sesión se valoró ta guerra como rasgo negativo del comportamiento 
humano. 
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Para los adultos de nivei medio resultan instructivas por ser "histó
ricas" y por mostrar diferentes aviones, barcos y armamentos. 

Estas películas tienen las implicaciones reseñadas en el contenido de 
la violencia. 

- Las policiacas, también llamadas "de acción11 o de "emoción" rela
tan cómo el bien social {policía) busca, persigue y atrapa al mal 
individual (ladrones, asesinos, defraudadores: etc.). Su relación con 
la violencia y sus connotaciones son notables. Este tipo de pel ícu
las es agradable para la mayoría de los participantes siempre y 
cuando el delincuente sea claramente "malo" y Ja policía tenga que 
utilizar todos sus recursos ( autoifdad., imaginación, talento, etc.), 
de tal forma que la aprehensión resulte complicada, manteniendo el 
"suspenso" hasta que lo consigue. 

Una variación de este tema son los argumentos sobre tráfico y con
sumo de drogas, en los que no incluyen las bebidas alcohólicas" lo 
que concuerda con la evaluación aprobatoria que socialmente se 
hace de éstas. La opinión más consistente sobre éste asunto se refie
re al manejo inadecuado del mismo, pues se cree que sólo sirven pa
ra "despertar la curiosidadrr de los jóvenes por consumir marihuana 
y otras sustancias catalogadas como drogas. 

Los grupos que hablan con más perseverancia del tópico son Jos jó
venes de ambos niveles y los señores de clase media. Parece que es
to se debe a que en el presente comienza a incrementarse el uso de 
cannabis, inhalantes y farmaco-psicotrópicos en la ciudad de Cam
peche, de acuerdo con las·aseveraciones en las sesiones realizadas. 

Para los adolescentes en un tópico de actualidad y preocupación 
por la proximidad que tienen con las sustancias a través de sus com
pañeros o amigos consumidores. 

En cambio, para los adultos, las drogas representan una amenaza a 
su mundo, ya que éstas son conside@das como juveniles y se piensa 
que a causa de ellas los valores y costumbres sociales serán trans
formados, incluso un señor afirmó que él dice a los jóvenes: "Me
jor vuélvete un borracho, pero no fumes esas cosas". 

- Las ..,históricas" son aquellas que se refieren a la vida de perscmajes 
o narración de acontecimientos "especiales" del dcsarrolll' de una 
comunidad determinada. Las consideran favorablemente ar percibir
las como medio de obtención de cultura; apreciación que es formu .. 
lada con mayor énfasis por niños y adultos. Para todos, es una for
mas simple de obtener información "veraz" acerca del tópico trata
do, pero en los niños resulta de mayor interés porque observan di
recta y ocasionalmente temas que se relacionen con los asuntos 
que han tratado o deben estudiar en la escuela. Para íos adultos 
repmsentan una forma de remembranzá del pasado que afloran, aun 
cuando personalmente no hayan vivido en la época dei aconteci
miento, ya que 11todo pasado fue mejor". 
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- "De vaqueros". Son atractivas y especialmente para los niños, por~ 
que tienen "acción" y son de gran 11emoción", además de que se 
desarrollan en escenarios agradables y participan "bonitos caba
llos". Algunas personas las catalogan además como históricas, pero 
en ninguna ocasión se menciona que se relacionen con la pérdida 
de parte del territorio nacional; parece incluso que esto filmes· han 
diluido en la gente el sentirse desposeídos, pues se entusiasman con 
ta forma de vida de los "primeros" pobladores del inhóspito Oeste. 

- Las películas "cómicas'' son catalogadas como tema y no como tra
tamiento específico del mismo. La aprobación que se hace de ellas 
es mayoritaria y las diferencias se presentan más hacia personajes
actores que hacia el tipo de películas. Salvo las que tienen algún 
contenido sexual, son consideradas como infantiles y propias para 
toda la familia. 

En consecuencia, las películas cómicas están sirviendo para sBtisfa
cer, en alguna medida, la necesidad de interacción social de tipo fa~ 
miliar. 

- Ciencia-ficción es un tema que se"menciona aisladamente y en es· 
pecial por jóvenes de ambos sexos de clase baja y niños de nivel me
dio. 

Aún cuando se afirma que "no son fáciles de comprender" son un 
gran atractivo al representar una forma de escapar de la realidad ha
cia un futuro más satisfactor basado en f os avances de la ciencia. 

- Los tema.~ deportivos se consideran "sanos"1 pero presentados espo· 
rádicamente. Para niños y jóvenes estas películas son una manera_ 
de vivir las hazañas físicas que ellos realizan o, en mayor medida, 
que anhelan lograr. Y para los adultos son agradables porque al -
ser "sanas" son buenas para sus hijos, ya que " no aprenden cosas 
malas". 

Las 11de aventura". Este título es bastante amplio pues la gene
ralidad de los participantes en Campeche lo usa como sinónimo de 
otros temas como "de guerra", "de vaqueros", 11policiacas", o de 
.a.& .. .. irit • , •1 l • . ....._ • ,,,_ _.,..¡ l ··c1enc1a Tfcc1on- -; en camoto un !tfüPO reuüCivO ue personas 10 em~ 
plea para referirse a otro tipo de argumentos más específicos, tales 
como grandes catástrofes (reales o ficticias), viajes a países desco
nocidos, búsqueda de tesoros o animales raros, etc. 

Las pel ícu1as con este contenido temático resultan agradables 
para todo público, pero más aún para los menores de edad, ya que 
sirven de estímulo a su imaginación y ésta tiene una gran impor~ 
tancia en esa etapa del desarrollo infantil. 

Las caricaturas son apreciadas por todos y se les identifica casi 
por sinonimía con Walt Disney. La mayor referencia hecha por 
ellas. fue realizada por los niños1 las amas de casa~ algunos jóvenes 
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de nivel medio, aunque siempre se habla de ellas como películas 
infantiles. 

Si bien es cierto que el acceso a las salas que proyectan estas cin~ 
tas es para las personas de cualquier edad, generalmente es a és
tas cuando' . muchos adultos acompañan a los niños, quizá como u-

na forma de encubrir su deseo de asistir a presenciarlas. Este agrado 
muy marcado en algunas personas mayores1 significa una regresión 
a etapas infantiles que se canaliza, de esta manera, inofensivamente. 

Por otro lado, en Ciudad Juárez sólo fueron mencionadas otras 
dos categorías: 

Las "fantásticas"'. 

Son comentadas por los niños. Opinan que son "muy bonitas", 
pero que a veces son 11exageradas", además se afirma que cuando 
existe un tópico de éxito se abusa de él, llegándose al choteo. 

Las""de Caricaturas". 

Tienen la connotación de infantífes; se asegura que es muy raro 
que en esta plaza se proyecteh este tipo de filmes, ya que aún 
cuando existe una sala que se dedica a Jas películas "para niños" 
casi nunca se presentan caricaturas. 

El agrado por ellas es planteado tanto por f os infantes como por 
las personas de otras edades; sin erobargo, ta aprobación de !os 
adultos no es tan grande como la que manifiestan las personas 
de mayor edad en Campeche. 

c. Aspectos técnicos de realización 

En cuanto· a los aspectos técnicos de la realización de un filme, 
tanto et público de la Ciuda_rJ de Campeche como el de Ciudad 
Juáre1 es bastante desconoceaor y por lo tanto sus opmiones son 
muy parcas y aisladas. Y únicamente formulan aµrec..iaciones ge 
nerales al hablar de estos aspectos. 

i. La producción 

Al referirse a éste elemento se hace con relación a personas, es de
cir a los productores, a ellos se les asignan las siguientes funcio
nes; aportar los recursos financieros, contratar a los actores y 
actrices y coordina¡ la comercialización de las películas. 

o 

En general, para la población estudiada de Campeche la evalua· 
cílm de Jos productores es negativa: 
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- como participantes financieros, los productores son vistos como 
un elemento determinante para que un filme sea "espectacular"t 
"fastuoso", o "sin chiste" y "humilde". 

- Como contratantes de los artistas se asevera que son responsables 
de 11tener en el olvido" a muchos que ''tienen calidad, de "aprove
charse" de jovencitas bonitas pero sin talento, a tas que sí pro
porcionan trabajo, de tener " favoritismos" por algunos artis
tas y de encasillarlos en algún tipo de personaje. En conclusión 
se les culpa de asignar '"papeles inadecuados" a los intérpretes 
"de las películas. 

- Como comerciantes se les acusa de interesarse, fundamentalmen
te, en el lucro desmedido. Se piensa que esta inclinación es la cau
sante, a fin de cuentas# de fa posición que adopta al aportar recursos 
y contratar a los actores y actrices. 

ii La dirección 

Al igual que en Ja producción, los comentarios se formulan en 
torno a personas. Se considera que el directoj>de una película es 
el principal responsable de fa actuación de los intérpretes, ya que 
no tienen otro elemento directo que les permita conocer y eva
luar sus funciones. 

Cuando se habla de "malos" o "buenos" directores, fo que casi 
siempre se está queriendo decir es cómo estiman la actuación. 

iii. La actuación 

Es el aspecto técnLPP más comentado y, como en los anteriore~ 
se hªce personalizando las apreciaciones. Se fe otorga una gran 
importancia, pues de Ja forma en que se valore e! trabajo de los 
artistas, depem.ft:rá la calidad que otorgmm a una cinta. 

Se piensa que en el presente hay muchos "artistas''que son caras 
bonitas", pero que "no saben actuar". 

En Ciudad Juárez no se obtuvo información precisa para saber 
como define el público una "buena actuación". Sin embargo, 
parece que tienden a incluir elementos similares a los señalados 
en Campeche: 

- Habilidad para "sentir" el personaje. 
- Soltura en la interpretación, y 
. Características físicas agradables. 
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iv. La fotografía 

En éste caso se habla de ella tanto en forma personal como de 
manera impersonal, siendo esta la más usual, ya que la proyec
ción dt1I filme les proporciona elementos para valorarla. 

En general la apreciación que se hace de este aspecto es favora
bJe y únicamente cuandg Jos colores son muy opacos o fas tomas 
'.Son demasiado obscuras se le califica de "mala fotografía" 

El sentido positivo que le otorgan está determinado, en gran par
te, porque se le concibe como una tecnología tan complicada y 
misteriosa que colinda con lo mágico. 

En ninguna sesión se mencionaron opiniones o preferencias rela
tivas a tomas u otros elementos de este aspecto técnico. 

v. La música 

El fondo musical es considerado de gran importancia en la reali
zación de los filmes, pues de él depende que se transmitan ade
cuadamente fas situaciones en que se encuentran los personajes 
o los estados emocionales que están viviendo. Además· se afirma 
que la misma es causa de algunas de las reacciones del público. 

La principal característica que se usa para evaluar la música es 
su or.i.ainalidad. Los temas compuestos exprofeso para una pe-
1 ícula son habitualmente mejor vistos que aque!!os que se cono
cen con anterioridad, a excepción, quizá1 de piezas que agradan 
y tienen mucho arraigo en el público. 

d. Cambios detectados 

Solamente en Ciudad Juárez, entre los grupos mixtos de jóvenes de ni· 
vel medio y amas de casa del estrato bajo, se señalan espontáneamente 
ios cambios percibidl>s en el cine actual, además del comentario an-

,. tes expuestos sobre la actuación. Las apreciaciones son desfavorables, 
ya que las seriaras opinan que ''el cine actual es una cochinada", ba
sándose sobre todo en lo repetitivo de los temas presentados y en lo 
molesto que éstos let parecen (sexualidad y violencia). 

Afirman que "películas verdaderamente bonitas" ya no se hacen. 
Estas son las de tipo "romántico" o que versan sobre "fa vida fami
liar". 

Por otra parte, los jóvenes mencionan que en la actualidad i'hu
chas películas son"'ficticias", queriendo decir: con ésto que Jos argumen· 
tos no se toman de hechos reales, presentes o pasados, sino que son 
guiones elaborados especialmente para cine, o basados en novelas que 
adquieren importancia a partir de la pel ícuf a. 
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GLASIFICACION DE LA CINEMATOGRAFIA 

En esta parte se describen los principios que se emplean para catalogar 
las películas, los distintos elementos que incluyen cada categoría y la 
jerarquía en que manejan los principios señalados. 

los datos que a continuación se mencionan fueron obtenidos tanto de ma
nera directa como indirecta; es decir, que en ocasiones los criterios y ti
pologías fueron expresadas abiertamente frente a preguntas concretas y 
en otras se dedujeron de comentarios espontáneos que hacían referencias 
a las características de filmes específicos. 

a. Criterios de clasificación 

Los efementos racionales que dan origen a las diversas clasificaciones 
o tipos de pel ícu!as que fueron señalados explícitamente son: conte
nido tamático, origen o nacionalidad y oficial o "de la censura"';-· 
Los criterios implícitos al mencionar otras tipologías de las películas 
son: finalidad, función, género y tempotalidad. 

A continuación se comentan los rasgos sobresalientes de cada uno de 
los criterios. El orden en que estos últimos son reseñados corresponde 
a la intensidad y frecuencia con la que son usados por los participantes. 

También se utiliza el criterio de calidad general, pero siempre se le a
socia unido a otros, razón por la que no se le considera en este apar
tado. 

i. Contenido temático 

Este es el que con mayor frecuencia se mencionó y el que con mayor 
soltura manejan. Se sustenta en el contenido central de cada pelícu
la, que es uno de los principales atractivos de fas cintas. 

El tema que se otorga a una película se desprende del tiempo que se 
dedica a situaciones específicas del argumento, por ejemplo, si presen~ 
ta un cierto número de bromas, posiblemente se te considere ut.-órnica". 
El impacto de lagunas escenas es otro elemento que sirve para determi
nar el tema; por ejemplo, si la pet ícula se desarrolla en poblaciones 
rurales del siglo pasado (en especial de los Estados Unidos} sería con~ 
siderada como "de vaqueros". 

El agrado por el contenido temático depende de un número impor
tante de factores, de los cuales las experiencias personales y el ni· 
vel de desarrollo de los individuos .son los sobresalientes, y debido a 
lo que es muy difícil generalizar qué tema (s) se prefiere (nj. Sin 
embargo, comúnmente aceptan como valiosa ia diversidad de conte~ 
nidos, así como un "buen desarrollo" de los mismos, entendiéndo· 
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se por ello que el argumento sea coherente, que no presente escenas 
"que no vienen al caso" y que la acción seá ágil, y "mantenga la 
atención". 

ii. Origen 

La nacionalidad de origen es otro criterio comúnmente manejado por 
el público. Para determinar la nacionalidad de una película se toma 
en cuenta el idioma utilizado, pero de manera sobresaliente, la nacio
nalidad de los principales protagonistas. En Campeche casi nunca se 
mencionaron otros elementos tales como director, productor y com
pañía distribuidora o país de filmación. 

En cambio en Ciudad Juárez el origen o nacionalidad de un filme lo 
determinan dos factores: el idioma utilizado (o el "acento") y la 
compañía filmadora, siendo menos importante los actores que in
tervienen. 

Este criterio también es empleado para estructurar Ja imágen de 
calidad de un tema particular o para matizar la forma en que se 
abordan algunos temas. Así tenemos que las "buenas'' películas 
policiacas nson americanas" o que el tema sexual es tratado por 
el cine italiano "combinado con la risa". 

Las amas de casa fueron las participantes para las que el origen tuvo 
una menor relevancia. Sin embargo, es tan pequeña la diferencia que 
no tiene significación especial. 

iii. Temporalidad 

Aunque este criterio se expresa sólo a través de la tipología que in-1 
cluye, ejerce una fuerte influencia cuando se trata de valorar las pe-t 
1 ículas y Jos artistas nacionales, especialmente. 

Se utilizan para designnr las películas de dos épocas, sin precisar con 
exactitud el periodo que éstas abarcan, sólo se habla de ''las de antes 
o "viejas" y "fas de ahora" o "actuales". 

No obstante, parece que en el primer sentido se refieren a fos fiimes 
realizados o exhibidos entre quince y veinte años atrás y en el segun
do se aluden las que se han elaborado en la presente década. 

Este criterio es mencionado en Ciudad Juárez fundamentalemente 
por los adultos y en especial por las amas de casa. 

En cambio en Campeche en las dos sesiones en que participaron hom .. 
bres de nivel sociocconómko bajo (jóvenes y adultos casados), no se 
mencionó ni siquiera en forma indirecta el. criterio temporal ni la ti· 
pología que engloba (antiguas y actuales). Esto se debe, tal vez, a que 
estéf~ personas no añoran las películas del pasado por estar en parte 
satisfechos con los fifmes recientes . 
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iv.Oficial 

Se relaciona con la edad de las personas a las que se dirigen las pelí
culas, por lo que en ocasiones se habla de él con base en la clasifica
ción oficial de letras. Los infantes son los que expresan este criterio 
con mayor insistencia. 

Este criterio es manejado por el conocimiento que de él se tiene a 
través de la cartelera cinematográfica publicada en los diarios, porque 
uhasta hace poco tiempo ta pegaban en las puertas de las iglesias" 
y porque de ella depende quiénes pueden entrar o no a un cine. De
bido al 41timo aspJ.icto, también se le conoce como "cJasificaci6.n 
de la censura" y/o. tipología realizada de acuerdo al púbiico ai que 
se dirigen las pel ícufas. 

Los grupos en los que se puso mayor énfasis en el criterio oficial fue
ron los de amas de casa de ambos nivefes socio-económicos y el de ni
ños; quienes señalaron que es a ellos a los que más les afecta este 

Críterio, pmis1 'casi siempre-pasan pelfoufas para adültos" y sus miares 
no los dejan asistir o en el cine les proJliben la entrada. Parece que es
ta apreciación no es totalmente real, ya que en otra ocasión (hombres 
casados de nivel bajo) se comentó que en algunos cines dejan pasar a 
personas de todas las edades en cualquier gelícula. Incluso se seffaló 
que en la taquilla del cine Jardín se colocart dos letreros que expresan: 
"solo adultos" y "todos los niños pagan". 

Parece que a los jóvenes, particulamiente varones, y a los hombres ca
sados de nivel medio, no les preocupa esta clasificación pues en las se· 
siones de grupo corr~spondieni:es no se utmzó. 

v. Función 

Es un criterio que se fundamenta en el cometido· que deben cumplir, 
las películas al ser exhibidas. Desde iuego que las funciones propues
tas por Jos participantes no corresponden a la estructura teórica de nin
guna desciplina científica, sino a Jo que ellos estiman han obtenido 
emp íricamcnte al p~sencrar diversos filmes .. 

Las sesiones que permitieron deducir este criterio fueron aquellas en las 
que participaron personas de nivel medio (con excepción de Jos niños) 
y en las muchachas del estrato socio--econ6mico bajo, pero con estu
dios a nivel técnico. En otras palabras las personas·con un nivel cul
tural más elevado fueron quienes se refirieron a la funci6n que cumplen 
o deben de cumplir las películas. 

vi. Gém~ro 

Este criterso es muy poco frecuente, pues sólo en los grupos de amas de 
casa se hizo referencia a tos tipos incluidos en este criterio. En relación 
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a 'JstO del;>e considerarse que fas señoras catalogan a las pel ÍCUlas con. 
base en este criterio: quizá porque los géneros mencionados son del1 

Jtioo de películas que más les agrada. 

vii. Finalidad 

Solamente en un grupo (hombres casados de nivel socteconómico me-. 
dio en Campeche) hubo referencia a este criterio. Aún cuando uno de 
los tipos de películas así encuadradas, "las comerciales", es usado con 
amplitud por otras personas, no se maneja de forma que se relacione 
de manera directa con criterios de clasificación. 

,, bTipologías estructuradas 

En seguida se describen las distintas clasificaciones y se presentan las 
cualidades que se otorgan a los elementos constitutivos de dos de ellas, 
oues las' otras cinco' son abordadas en otra parte del trabajo. 

i. Clasificación por contenido temático 
• 

Atendiendo a la frecuencia con la que se mencionan, tales temas 
son: 

Sexual 
Terror 
Policiaco 
Romántico 
Vaqueros 
Bélico 
Ciencia-Ficción 
Cómico 
Histórico o poi ítico 
Aventuras 
Caricaturas 
Poi ítico·Social 
Musicales 
Rancheras 

ii. Clasificaci6n por su origen 

En este caso las películas son clasificadas comúnmente como me~ 
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xicanas y extranjeras, estas últimas a su véz se subdividen en norte
americanas, italianas, japonesas, francesas, españolas y argentinas. 

En Campeche las norteamericanas e italianas se mencionaron en , 
todas las sesiones y fas japonesas en Ja mitad de ellas, mientras que· 
las francesas, españolas y argentinas sólo fueron nombradas en 
una diferente reunión cada una. 

Como se mencionan más adelante, se ha creado una imagen más o 
. menos definida de las cintas de las cuatro primeras nacionalidades 
señaladas; ya sea acerca de su calidad en general, de la temática fiUe 
abordan, o de la forma en que éste se desarrolla. De las restantes 
únicamente se Jes identlfica por su origen, pero no se tiene estruc
turada una apreciación específica ó distintiva para los filmes de cada 
categoría o nacionalidad. 

Los jóvenes de ambos sexos y de los dos niveles socioeconómicos 
estudiados reconocen, en general, una mayor variedad de nacionali
dades. 

iii. Clasificación temporal 

Los atributos que se otorgan a los dos tipos considerados en esta 
clasificación se relacionan con los grupos de la anterior; sin embar
go, se refieren básicamente a las películas nacionales, por Jo que 
se abordará en forma detallada en el capítulo correspondiente. 
La forma en que Jas películas se clasifican de acuedo con el cri
terio temporal es: 

Antiguas o "las de antes", y 
Actuales o "las de ahora u. 

En forma general se afirma que "las de antes" eran "más boni
tas", c:on temas diversos que mostraban más sentimientos, "más . 
románticas", en las relaciones humanas, y que la actuación era rea· 
lizada con "más profesionalismo". 

De las cintas actuales se asegura que •· son pura pornogratra 
(amas de casa). por lo que sus temas son más limitados, con un desa
rrollo "más crudo" y la actuación realizada "sin recato alguno". 

Los adultos vaf oran de mejor forma los filmes del pasado que los 
actuales, quizá porque éstos se relacionan con hechos importantes 
de su vida; no obstante, Jos jóvenes y niños también hacen apre
ciaciones favorables a las películas antiguas en cuanto a variedad 
de temas y a la calidad de los artistas y su trabajo. 
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iv. Clasificación oficial 

Como antes se estableció, a esta clasificación se le conoce como 
"la de censura" y "para el público al que están dirigidas". 

De Ja muestra· investigada en Campeche casi nadie conoce qué ins
titución realiza fa clasificación ni cuáles son las normas que se 
usan para estructurarla. Dicho desconoc!miento provoca que 
la mayoría de los participantes estén en desacuerdo con fa forma 
en que se clasifica •.a las películas. 

En cuanto a la institución "censuradora", se cree que es de tipo lo
cal o estatal más que federal y se piensa que puede ser un orfJ<lnismo 
gubernamental o religioso (católico) quien la lleva a cabo. 

Se supone que no existen normas o criterios objetivos para hacer 
la agrupación de las peJ ículas,. pues "algunas para adultos no tienen 
nada malo", y nlas que ven los niños presentan muchos asesinatos 
y violencia". 

Las categorías de esta tipología se manejan públicamente por me
dio de letras; por su significado, es conocido claramente por todas 
las personas a tas que se entrevistó. Tales categorías son: 

"A", qué significa "para todo público", o "para niños, ado
locrontP~ v adultos" 
l"V'...,.,_• • -- T - - -· - ~ • 

"B ", qué representa "para adolescentes y adultos .. 
"C", qué se conoce como "adultos mayores de 21 años " o 

"para adultos de amplio criterio". 

Al ser Ja única clasificación con características restrictivas, deter
minadas por personas desconocidas y con base en criterios igual
mente ignorados, provoca dos situaciones: el rechazo antes mencio-. 
nado, -y, un impulso por violat la "imposiciónu. Este fenómeno 
está presente en todas las personas que no alcanzan la edad nece
saria para ser admitidas en la exhibición de películas de la cate
goría inmediata superior a su edad; es decir, los niños buscan en
trar a filmes con clasificación "B", los jóvenes a las de "C11 o 
"O", según su edad. Debe señalarse, sin embargo, que {ste deseo 
es más intenso en la juventud, por su búsqueda de información y 
experiencias, así como por su necesidad de autanom ía personal. 

En Ciudad Juárez aún cuando se rnencioriaron la clasificación a par· 
tir de letras, lo común es que se refieran a las pei ícuias como "sólo 
adultos", "adolescentes y adultos" y ''para todo público" o ºniños, 
adolescentes y adultos.''. 
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En ninguna ocasión señalan que esta clasificación sea oficial pero sí 
pretenden que no es homogénea, por lo que algunas. clasificadas 
como "para adultos" "no tienen nada de malo" y otras que son pa
ra niños presentan "muertos y mucha sangre" que " no es conve
niente que vean". 

Se estima que la ·inmensa mayoría de las películas que se exhiben 
en Ciudad Juárez son para adultos, creandp un vacío en la diver
sión infantil, piensan que l:!sta situación explica, en parte, que en 
algunas salas se permita que los menores asistan a ver cintas con 
clasificación 118" o "C". 

Los niños, además de asegurar que se exhiben pocas películas para 
ellos, dicen que cuando son filmes infantiles no se debería permitir 
la entrada a "adultos solos". porque muchas veces 11se dedican a 
molestarlos si asisten solos". 

v. Clasificación por función y finalidad de las películas 

Estas tipologías serán comentadas en la parte relativa al "cine i
deal", ya que se manejan con un sentido de lo ·que se espera que 
el cine sea y ofrezca 

- Por su función, las pel ícutas son clasificadas en las que divierten 
las que tienen mensaje, las que no lo tienen (o resulta negativo) 
y las que son instructivas. 

Tienen mensaje aquetias peiícuias que Hdejan algo a !as personas", 
"las hace pensar'' o aprender algo. Estas son las que atraen a la ma
yoría de los participantes, aunque desde luego les agrade que sean 
divertidas además. 

Las personas de sexo masculino son las que mayor importancia 
dan a esta clasificación. 

- Por su finalidad se agrupan en filmes "comerciales" y ;:de arte". 

vi. Clasificación por el género 

Las personas que utilizan esta clasificación buscan establecer un 
paralelismo entre literatura y cinematografía, tratándose de parti
c~pantes con nivel cultural o de información superiores al prome~ 
dio de ia población. Sin embargo, los dos únicos géneros que se 
r,1encionan propiamente como tales son: 
- La comedia y 
- El drama. 
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Por la primera se entiende todo argumento que no presenta situa
ciones emocionales importantes en forma negativa; es decir, que 
los personajes no se encuentran en conflictos serios, sino que es 
Hgero y tratado con humorismo. 

El segundo es descrito como la trama que muestra experiencias 
vivenciales más profundas; manejadas de manera más sería y que, 
generalmente, incluyen situaciones c9nfHctivas en la vida de los 
personajes. 

c. Jerarquización 

Es necesario -señalar el orden de importancia y uso que los partici
pantes conceden directa o indirectamente a las clasificaciones de 
la cinematografía. 

Dicha jerarquización queda elaborada como sigue: 

- Contenido temático 
- Nacionalidad 
- Criterio temporal 
- Por tipo de público 
- Función 
~ l:ónorn .._.. ........ _. -
- Finalidad 

Como se obsetva los criterios y clarificaciones a Jos que se concede 
una gran importancia son ef de cor,tenido temático y el de naciona-
1 idad. 

En general, se usan de manera im.Jistinta, pero es más habitual que se 
utilice ei primero, ya que to más impactante de una pel icula es su con
tenido. Por otra parte, se asegura que los temas son actualmente los 
mismos en los filmes de cualquier nacionalidad. 

Los participantes estiman que el cine nacional aborda los temas que 
surgen en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, pero afirman 
que lo hace con un nivel que "puede competir" con cual quier cinema· 
tograf ía extranjera. 

Cuando emplean la clasificación por nacionalidad de cintas, lo hacen 
con un intenso sentido nacionalista, al grado que los jóvenes de clase 
baja aseveran que uver cine extranjero es antinacional", ya que las 
ganancias salen del país sin dejar beneficio a México. 
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EL CINE IDEAL 

La idealización es un proceso racional que involucra emociones dE. 
manera profunda. Esquemáticamente se realiza en el siguiente orden: 
se sustenta en el contacto directo con distintos objetos y fenómenos 
de la misma clase o género; con base en ésta relación se estructura una 
comparación de ellos; destacando las características positivas y negati
vas de cada uno; en un tercer momento se realiza una integración no
vedosa en la que se enaltece los rasgos positivos y se eliminan Jos ne
gativos como mecanismo de ·compensación; conclu ída esta etapa fa car· 
ga emocional se incrementa significativamente_~, pues el sujeto siente 
que ha creado un modelo que tiende a la perfección deJ objeto o fe
nómeno en cuestión. 

Una vez completo el ideal, sirve de marco de referencia o modelo para 
equipararlo con las cosas tangibles que se van presentando en su reali~ 
dad. En general, por mejores cualidades que tenga un objeto real, el 
ideal será considerado superior debido a que el sujeto que evalúa no 
es imparcial:. él es quien dio origen aLmodelo y, tanto por el trabajo 
racionai como por las intensas cargas emocionales depositadas, se sen
tiría infravalorado si prefiriése algo realizado por otro. 

A continuación se presentan las características que los investigados 
consideran ideales del cine. Los elementos que se mencionaron han si

. do agrupados bajo los rubros: aspectos administrativos y técnicos de 
realización; contenido temático y medio de comunicación social. 

La característica a la que se otorga mayor peso en ia ideafizaeiónes 
el cine como medio de comunicación, seguido, muy de cerca, por los 
temas y por último, pero muy debajo de los anteriores, los aspectos 
que intervienen en la realización de un filme. 

1. El cine como medio de comunicación 

Las propiedades que se anhela encontrar en el ideal están reiaciod 
nadas con el origen de la comunicación, con ef enfoque que a ésta 
se le da y con la función y finalidad de la misma. 

a. Funciones sociales 

A este rasgo es al que mayor importancia se le da y de hecho 
se pretende que cumpla simultáneamente con tres funciones. 

~- En primer lugar, se desea un cine "que contenga mensaje,. que sea 
productivo para la gente que lo vea", "que deje algo positivo ~e 
tipo cultural", y que por lo tanto eduque a personas de cualqwer 
edad, sexo y nivel sociocconómico. 
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Se busca que los principales beneficiarios de este cine sean "el 
pueblo", "los niños así como los jóvenesº y por ello deben ser 
películas "fáciles de entender" y "que llamen poderosamente la 
atención". 

- En segundo lugar se dice que el cine ideal debe ºdivertir" para 
que ayude 11a olvidar los problemas cotidianos11

• 

- Por último, pero de manera relevante, se espera que sirva pa
ra lograr una mayor integración nacional mediante la presenta
ción de u diferentes formas de vida de otras partes del país~\ y 
"aspectos típicos de todos1os estados" de la Renública. 

b. Enfoque 

En la mayoría de los grupos se habla con insistencia de una comuni
cación cinematográfica que presente información veraz y realista. 
Por ello se entiende un argumento "no exagerado" y "no color de 
rosa", aún cuando se fundamente en un tópico imaginario. Se pien
sa que el desarrollo de los temas debe ser coherente y con finales 
posibles y no necesariamente de tipo "'feliz". 

c. Finalidad 

Considerando que la cinematografía es una industria,. se establece 
como ideal aquel cine que busca, en primer término, ta creación ar
tfstica y que en forma secundaria pretende obtener ganancias. Se 
piensa que en la medida que una pel fou!a sea una obra de arte de 
calidad y que en forma simultánea divierte y educa, se alcanzarán, 
también, utilidades suficientes. 

En otras palabras, la finalidad ideal está dada por el equilibrio entre 
las pretensiones de creación estética y de lucro. 

d. Origen 

En cuanto a este aspecto, es breve lo que se estima como ideal: que 
este tipo de comunicación sea producida en México y por mexica
nos. 

2.- Contenido temático 

Las particularidades de la temática del cinc ideal son universah~ 
dad y variedad. 
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a. Características generales 

Llamamos universalidad a lo que los participantes se refieren al 
tener como prototipo temas "para todo público", "que gusten y 
sean útiles para todos". 

La existencia de temas diversificados es anhelada quizá por la mono
tonía que aseguran encontrar en 'los filmes de la actualidad. Además 
se justifjca diciendo: "en la variedad está el gusto". 

b. Temas específicos 

Los temas concretos que les parecen apropiados para una cinemato
grafía con las cualidades señaladas son muy variados· y debido a 
ello existe poca coincidencia entre los diversos grupos. 

A continuación se describen por separado los contenidos mayor
mente demandados en cada una de las ciudades t:studiadas: . . 

i. Campeche 

En la práctica, la abundancia de temas se hizo patente ya que nin
guno fue señalado como ideal en más de cuatro sesiones diferentes. 
Los jóvenes son quienes más coincidencias tienen; los asuntos que 
interesan seªn tratados de la forma antes precisada son: 

- Farmacodependencia 
Hacia el que se mostró inclinación en las tres sesiones de jóvenes, 
posiblemente por la preocupación que tienen por las sustancias que 
la producen; así como por las repercusiones individuales y sociales 
de las mismas. 

-Problemas juveniles (no se precisa de que tipo) 

Es un tema de interés para los jóvenes de ambos sexos y niveles 
socio-económicos y para los hombres casados de nivel medio. 
Para unos representa la forma de obtener información de los 
conflictos que viven y_ de las posibles soluciones de los mismos, 
para los adultos significa tanto buscar que sus hijos se eduquen 
por este medio, como encontrar un auxiliar para responder las du .. 
das que ellos no pueden resolver. 

Sociales 

Que son atractivos para tos niños, para tos hombres jóvenes del ni
vel bajo y adultos de la clase media. Los niños son los únicos que 
clan mayor precisión a! tópico que les agradaría: "el problema de 
las clases sociales". 
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Culturales 

Entendiendo por ellos todos los que aumentan el conocimiento 
que se tiene de la realidad y de preferencia sobre materias de las 
que es difícil obtener información por otro medio. Este tema fue 
propuesto por los muchachos de clase baja y por las señoras de 
ve\ med\o. 

Educación sexual 

Con el prpósito de conocer clara y verazmente lo que es "bueno" y 
11malo11 en Ja conducta sexual del ser humano; la sugerencia fue 
planteada por .la mayoría de los participantes del nivel bajo (amas 
de casa y hombres de los dos grupos de edad). 

Histórico$ 

Resulta curioso que fueron aludidos por los adultos de nivel medio, 
quizá porque han idealizado sentimentalmente el pasado individual 
(mejores condiciones socio-económicas) y social {mayor diferen
ciación de clase). 

Otros temas que se mecnionaron como atractivos para formar par
te del cine ideal son: 

- Famiiiares (jóvenes y amas de casa nivel medio) 
- Aventuras (niffos clase media) 
- Caricaturas (niños clase media) 
Terror (mujeres jóvenes nivei bajo) 
"De novelas" (sesión mixta, jóvenes clase media) 
11De ~erra" (hombres jóvenes d~I estrato bajo) 

Familiares (jóvenes y amas de casa nivel medio) 
Aventuras (niños clase media) 
Caricaturas (niños clase media) 
Terror (mujeres jóvenes nivel bajo) 
ºDe novelas" (sPsión mixta, jóvenes clase media). 
"De V.Jerm" (Hombres Jóvenes del estrato bajo). 
Polic1acas (hombres jóvenes def estrato bajo) 
Románticas (mujeres del nivel bajo). 

ii. Ciudad Juárez 

La problemática familiar 

Es señalada por las señoras de los niveles socio-económicos estudia· 
dos y por los jóvenes de clase media, pero mientras las primeras se 
refieren a este tema en forma genérica ("familiares", "problemas de 
una familia clase media"), ;1 los segundos les interesan ºlas relacio
nes entre padr~s e hijos y Id~ formas de mejorar la comunicación u. 

Los temas socio-poi iticos son atractivos para las personas de nivel 
bajo y para los hombres casados de cfate media. Estos últimos son 
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los únicos que precisan más eJ tópico al señalar que les atrae "la 
revolución social" y "el problemas del 68". 

Culturales 

Sin precisar los aspectos específicos, se refieren a ternas que les pro
porcionen información novedosa sobre hechos y fenómenos de la 
realidad. Los mencionan las amas de casa de los dos niveles y los 
jóvenes de cfase baja. 

Ciencia ficción 

Es un tema .. del agrado de tas señoras de clase baja )Como el viaje 
fentástico) y de los niños, quienes no proporcionan mayor infor· 
mación. 

Los sexuales 

Son propuestos por los señores del estrato inferior, considerando 
que deben de ser presentados de manera veraz y clara para que ayu
den a la juventud a "no regalarla tanto". 

Otros temas que resultan atractivos como parte del cine ideal son: 

- "Deportivos" (señores de clase media). 
- "Cómo cortar los vicios'' (jóvenes de nivel bajo) 
- "Aventura" (niños del estrato medio) 
- "Cómo viven las· personas en prisión" (muchachas de clase baja) 
- "De acción:! (hombres casados de clase bftja). 

3. Aspectos administrativos y técnicos 

Los elementos propuestos como partes integrantes de la forma ideal 
de realización serán preseni:adas bajo los rubros claramente deferen~ 
ciables: los administrativos y los técnicos. 

a. Componentes administrativos 

Se estima que para producir películas con verdadero sentido social 
y con temas que sean importantes y de interés para el público, 
es necesario contar con una organizaci6n administrativa eficiente. 

Los rasgos que señalan son: recursos financieros suficientes que se 
usen en torma apropiada; utilizar con racionalidad los recursos 
humanos con que se cuenta en el momento; proporcionar libertad 
a los guionistas para que efabOien "buenos" argumentos y realizar 
la contratación de artistas sin prejuicios ni favoritismos; evitando 
así que muchos estén "ahí tirados con poco movimiento" y que a· 
otros se les dé siempre el mismo tipo de personaje. 
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b. Aspectos técnicos 

Los elementos técnicos que se consideran necesarios para elabo~ 
rar una cinta de este cine ideal son: 

i. La producción 

De ello se menciona que se debe contar con todos los recursos fi
nancieros para poder realizar una pel ícufa de calidad. 

ii. La dirección 

Se asegura que ésta es fundamental para lograr que eJ tema se 
presente en forma apropiada, que Ja interpretación de los per
sonajes sea 11buena" y que el desarrollo "'sea ágil''. 

m. La fotografía 

De la fotografía solamente se espera que sea de "buena calidad", y 
como ejemplo en una sesión (amas de casa de nivel medio en Ciu
dad JuárezJ se citaron tas 11de muchas películas fotografiadas por 
Gabriel Figueroa". 

iv. Los efectos especiales 

Este elemento:, que es mencionado por los niños como "buena tec
nología", se considera importante para que eJ filme sea realista y 
resulte creíble lo que se observa en la pantalla. 

v. La escenografía 

Este es el aspecto técnico se menciona en segundo lugar, por lo que 
se deduce la importancia que se le otorga en la elaboración ideal de 
una peJ icula. · 

Al Hablar de ella se refieren a tres aspectos: el lu]o con que se exhi-. 
ba: la presentación de un gran número de exteriores (más paisajes 
reales), y la calidad del vestuario de los actores. 

vi. La actuación 

Es el componente más relevante de la parte técnica. Se opina que 
para lograr una buena actuación, se debe contar con "buenos acto
res", o sea con personas que tengan un prestlgi(J reconocido y 
"que sepan representar su papel", "que estén viviendo el personaje:' 

No se hace referencia acerca de otros rasgos que detenninen la 
calidad de los artistas ni de otros elementos técnicos como la mú· 
sic a. 
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CAPITULO V 

IMAGEN DEL CINE NACIONAL 

este capítulo se describen los resultados del análisis acerca de Ja imagen que la 
uestra estudiada tiene del cine mexjcapp. _. 

i 

spues de analizar los datos registrados en las diferentes sesiones, en torno al cine 
xicano, aquí se describen los resultados. 

ncluyen éste capítulo una evaluación def cine nacional y las modificaciones 
geridas por la muestra estudiada. 

A. EVALUACION CUALITATIVA DEL CINE NACIONAL 

En esta parte se analizan todos los elementos que llegan a conforma¡ la 
imagen general que se tiene def cine nacional. Los tópicos que se tratan 
en cada apartado son: significado y efectos de la comunicación; temáti
c_a de_ l~s ~~ íq_l!l~clo!'Jaf~_~; a2pectos técnicos de la realización; imagen 
afectiva; evolución de la cinematografía nacional y comparación con el 
cine extranjero. 

1. Significado y efectos de la comunicación 

De Jas connotaciones de la cinematografia en get1erai exuminadas en 
el capítulo anterior, encontramos que el cine nacional presenta alguna~ 
que tienen idéntica significación como: interacción social, liberación y la 
er6tico-sexual. En cambio, otras poseen variedades de cierta importan
cia; aculturación, evasión de la realidad e identificación; amén de otras 
que le son propias, por lo que se expondrán ahora la:S diferencias que 
se encontraron en- relación al marco general de referencia. 

a. Evasión de la realidad 

La exhibición de un medio natural y social conocido es limitante de es.: 
te aspecto. En efecto, si las personas utilizan el cine para evadir la rea· 
lidad "huyendo de ia rutina' "y/o'"olvidando los problemas", obser· 
var una película que presenta personajes que habitan un lugar simi~ 
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lar, con una forma de vida y problemas semejantes, la posibilidad de 
escapar de su situación es reducida. Es por ello que los filmes que se 
desarrollan en lugares atractivos y poco accesibles, que muestran si
tuaciones poco comunes pero "normales" y soluciones satisfactorias 
a conflictos vivencia!es, resultan tener una mayor aceptación. 

Dado que los participantes de la muestra de Ciudad Juárez estiman 
que muchas películas mexicanas están relacionadas con centros de vi
cios, el escape de la realidad no se logra totalmente, ya que en esa ciu
dad "abundan"; sin embargo, no es lo mismo vivir en forma directa 
en un medio en que proliferan los centros nocturnos" bares, etc., 
que presenciar en el cine situaciones similares. 

Por otra parte, se piensa que las condiciones y ambientes en que se 
desarrollan los filmes nacionales son bien conocidos, y ésto también 
limita las posibilidades de evadir la realidad. 

Sin embargo, cuando se manejan elementos análogos a las condicio
nes de existencia del público, el tratamiento humorístico sutil logra 
ser del agrado de éste, permitiendo de este modo que encuentren el 
escape que buscan. 

b. Identificación 

Las posibilidades de identificación que proporciona el cine mexicano 
a las personas estudiadas son muy pobres, pues se encuentran ante 
dos situaciones poco favorables. 
Por un lado, 'ª imagen que han formado de los actores es de amanera
dos y poco viriles; y de las actrices, vulgares y prostitutas. Esto ori-

gina que tas personas de ambos sexos rechacen los modelos de su géne
ro, además impide que los del sexo opuesto se conviertan en ideales a
morosos. Para las mujeres son pocos los actores mexicanos actuales 
que representan objeto amoroso idealizado, entre ellos pol:femos mencio
nar a Ignacio López Tarso, Julio Alemán, Gregario Casals, Hugo Sti
gUtz y Jorge Luke, quienes adAmás de ser mencionados con mayor fre
cuencia en este sentido, se les considera "buenos actores". Los hom
bres encuentran un mayor número de mujeres atractivas, pero no son 
aceptadas como objeto amoroso, sino como objeto sexual y en casi 
todos los casos se pone en tela de juicio su calidad de actriz, algunas 
de tas que más se mencionaron son: lsela Vega, Mercedes Carreña, 
Claudia Islas, Lyn May, Oiga Breeskin y Sasha Montenegro (de quien 
muchos piensan que es mexicana). 

Por otra parte, cuando algún actor o actriz es aceptado por el sexo 
opuesto como ideal, produce envidia o celos en fas personas del mismo 
sexo. Así, algunas señoras afirman "esas viejas no tienen nada natu
ral", o los hombres seftalan por ejemplo ''usan chavos que son ros
tros pero no tienen talentou. 



tificación sea nulo, sólo se exponen tos elementos que dificultan dicho 
proceso. Por ejemplo, entre los hombres casados de nivel bajo se piensa 
que las películas de tema campirano logran esta función (identificación) 
en las personas humildes, por la sencillez ccn la que se maneja el argu
mento y por ser "muy sentimentales".Es importante mencionar que 
esto se comentó en forma completamente espontánes. 

c. Aculturación 

Al igual que para el cine en general, se estima que fas películas mexica~ 
nas contribuyen favorable y desfavorablemente en la adquisición de 
cultura. 

i. Es positivo porque en algunas de eJlas se muestran regiones des· 
conocidas del país, pero esto se minimiza porque afirman que 
generalmente sólo se exhibe el Distrito Federal. Las formas de vida 
que se aprecian como un nuevo conocimiento son las de los gru
pos marginados ("papeleros", reos, prostitutas, etc.). De cualquier 
forma, para la mayoría, por el hecho mismo de tratarse de luga
res, situaciones y modus vivendi nacionales, tienen la impresión ae obtener menor información que con otros filmes. 

Se desea conocer ampliamente a través del cine otros lugares .de la 
República, así como observar pautas de conducta que les hagan 

sentirse integrados a la comunidad nacional. 

En cuanto al nivel educativo, opinan de manera semejante a como 
lo hacen con el cine en general. 

ii. La valoración negativa es de mayor intensidad que la realizada en 
forma global, quizá por la proximidad que se tiene con algunas 
normas y pautas de conducta que racionalmente no se aceptan 
del cine mexicano. Se considera que la exhibición de comporta
mientos que implican machismo1 corrupción y apatía, lo único que 
hacen es arraigar más intensamente estas formas de vida c.·n tos a
dultos y crearlas en Jos jóvenes y niños. 

d. Comercialización 

Para el público, la cinematografía nacional significa de manera sobre
saliente un mecanismo utilizado para explotar, con fines puramente 
lucrativos, "el morbo", "la curiosidad" y, en fin, las "pasiones más 
bajas del pueb!o". 

Los elementos que lo llevan a conformar esta concepción se caracte
rizan por un hecho común: la repetición. 

Se cree que utilizar "siempre Jos mismos temas" no tiene otro prop6 
sito que obtener las mayores ganancias, pues no es posible ''tomar na· 
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da bueno de eJlas". Los temas que se consideran utilizados en forma 
excesiva son:: 

- "charros'' 
- La Revolución 
- Las relaciones familiares 
- La lucha libre 
- El sexo (pornografía) 
- Las lacras de México (miseria. corrupción y farmacodependencia). 

Se sostiene que la repetición del contenido temático se presenta por 
epocas y que vuelve a emplearse de manera e íclica. 

Se tiene la conviccion de que los artistas son utilizados para desempeñar 
papeles semejantes en distintos filmes (por lo cual al mismo tiempo se 
les limita)F siempre que uno de ellos haya sido un éxito de taquilla. 

Por último se proclama que el desarrollo del tema es repetitivo "hasta 
el cansancio" y que "uno se imagina todo lo que va a ocurrir", "siem
pre se sabe que todos terminan felices". Como ejemplo de ello, las jó
venes de nivel bajo mencionan que una película de tema romántico 

sigue el siguiente esquema: "se enamoran, tienen un montón de proble
mas y luego se casan y se quedan felices". 

Se piensa que esta monot\ln ía comienza a cansar y que si bien hace al
gún tiempo las películas de sexo, por ejemplo,llamaban muchola aten
ción, al paso del tiempo e incluso entre jóvenes, éstos llegan ahora, 
hasta cierto punto, disgustados y diciendo: "Lo mismo de siempn::; 
"sexo", ''camas", udesnudos" y no tuvo argumento Ja película". 

e. Conciencia nacional 

Algunas películas son captadas como elementos que propician la integra
ción de la conciencia nacional por medio del conocimiento de nuestras 
carencias1 problemas, riquezas y capacidades. El nacionalismo adquiri
do de esta manP.ra difiere del que se transmite en la educación formal 
(escuelas) en que no es impuesto, sino asimilado libremente. 

Son los señores de clase baja y jóvenes quienes han sido más sensibles 
a los mensajes de éste tipo. Sin embargo, esto no ocurre siempre así, 
llegándose a presentar un enfoque diferente, que será expuesto ense~ 
guida. 

f. Imagen en el extranjero 

Los fi!me-s que versan sobre las condiciones económicas y sociocultu· 
rales de México y sus habitantes también son percibidos como ncgatie 
vos por la imágen proyectada en el extranjero. Se asevera que las pe~ 
1 iculas como~ Méxmo, ra' - ra' • ra', El Apando, Las poquianchis, 
Canoa, etc., nos muestran como un pafa de bárbaros, corruptos, holga· 
zanes, etc. 
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Se piensa que esta imagen tiene repercusiones serias en diversos as
pectos no especificados de las relaciones de Méxk:o y sus habitantes 
con otros países. 

Esta apreciación se presenta, principalmente, en el nivel socioeconó
mico medio. 

2. Contenido temático 

Aquí se abordan las características peculiares que se hacen acerca de 
las películas mexicanas,en relación a los temas anteriormente analizados. 

Nos referimos tanto a los temas mencionados para el cine en general 
como a los que se hizo referencia particular sobre nuestro cine. 

a. La sexualidad 

Se asegura categóricamente que los filmes mexicanos, en su mayoría, 
tienen como tema central "el sexo" o se presenta aún cuando no ten
sa: sentido proyectarlo, pues no se relaciona con el argumento en cues
tión. . 
La mayoría de los entrevistados, y en especial las mujeres, catalogan co
mo "pornográficas" las películas nacionales que abordan este asunto. 

El rechazo es de tal magnitud que está contaminando la imagen de algu. 
nos artistas como: lsela Vega, Mercedes Carreño, Jorge Rivero y Andrés 
García, a los que incluso los niños dicen que "se dedican a trabajar úni· 
camente en películas de clasificación C". 

Es posible que, en virtud de que las características de las situaciones 
y personajes son más próximos a los espectadores, éstos expresen ma
yor repudio a las mismas,pues de alguna manera, se sienten exhibidos. 

En QP.neral~ existe más rechazo a tas películas sexuales elaboradas en 

el país que a las realizadas en el extranjero. 

Solamente algunas personas aseveran que abordar este tema es una 
muestra de que nuestro cine "ha evolucionado" o que "está a la altu
ra del de cualquier pa is". 

b. La viohmcia 

Se piensa que al utilizar este tema se hace burdamente y con exageª 
ración. 

Las razones de ello son la escasez de recursos, la deficiente tecnolo· 
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gía y las malas actuaciones. 

En las cintas nacionales se encuentra un mecanismo particular de vio· 
lencia: el machismo. Este comportamiento es canceptualizado como 
una forma de ser del hombre mexicano que "siempre quiere mandar" 
y que para _ser obedeci~o emplea cualquier recurso . . 

Opinan que aún cuando en el presente es menor la frecuencia con que 
tal conducta se exhibe en nuestros filmes, no ha sido eliminado del todo, 
sino que, "se presenta de manera distinta". Algunos jóvenes señalan que 
a veces se pretende poner ejemplos de lo negativo del machismo, pero 
que, "no todos lo interpretan correctamente"' y por lo tanto "influye 
desfavorablemente en los hombres" .. 

c. Socio-poi íticos 

Se piensa que el tema se ha utilizado poco, aunque viene incrementán
dose en los últimos años. Consideran que la información presentada es 
limitada y desde el punto de vista "del gobierno". 

Los jóvenes de clase baja y los adultos masculinos de nivel medio seña
lan que sería conveniente hacer "buenas" películas sobre éste tema. 

d. Otros temas 

i. Terror y policiacas 

Para los entrevistados, éstos temas "no son dominados" por el cine 
nacional, porque las fallas técnicas y, particularmente, los efectos 
especiales son muy deficientes. 

Se asegura que las "de terror" provocan más risa que tensión o temor, 
y que las policiacas, además de ser reducidas en número, son simplis
tas por lo que no proyectan "emoción" en los espectadores. 

- • .. ~.- • .a. .. •• .. .,._ ..... ,, - • 

~ cons1aeran ··ae oa1a canoaa porque su arg-umen lu es muy senci-
llo", "Uno sabe lo que va a pasa¡". 

ii. Las románticas 

Casi han desaparecido como películas mexicanas; se estima que en 
el pasado eran "buenas" cintas. 

El tema del romanticismo se emplea cada vez menos, según los entre
vistados, quienes comentan que en nuestro cine pueden inciuirse en 
este tópico ias cintas cuyo argumento se refieie a tas "relaciones 
familiares''. 

Se cree que éste género de cintas sirvió para que muchos artistas se 
dieran a conocer y se convirtieran en estrellas admiradas por la ma· 
mayor parte del público. 
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iii. Históricas 

Se asegura que ta Revolución de 191 O es el único contenido histó·. 
rico que se utiliza, mencionando que "ya está muy visto", lo que nos 
muestra el escaso interés que despierta. 

Por la evaluación favorable que se hace de éste tema, seguramente 
otros momentos de la historia nacional serían recibidos con agrado. 

iv. "De vaqueros" 

En la clase baja se valoran de manera semejante los filmes naciona
les y los extranjeros acerca del tema, inclusive algunas películas 
con argumento "campirano" son inclu ídas en esta categoría. · 

Las personas de nivel medio conciben a nuestras cintas como "ma .. 
las copias11 de los westerns de Hollywood. 

v. Comicidad 

Se opina favorablemente en relación a la comicidad como tema del 
cine nacional. La aprobación se fundamenta en los siguientes razo
namientOS! 

En primer término se manifiesta que tenemos· un número suficien
te de buenos actores cómicos. 11Cantinflas" es át que más se refie
ren y mencionan además a "La India María", "Resortes", 11Capu
lina" y otros. 

En segundo lugar se pretende que estos actores dominan una gran 
variedad de situaciones "chuscas" en su propósito de divertir. 

Por último, se afirma que la comicidad que realizan está dirigida "a chi-

Por último, se afirma que la comicidad que realizan está dirigida 
11a chicos y a grandes"' y que también conocen et momento opor
tuno para hacer chistes, sea para niños o para adultos. 

vi. Temas deportivos 

La mayoría opina que las peJ ículas con tema deportivo son buenas 
desde el punto de vista comercial, ya que lo que se hace explota 
la popularidad de ciertas figuras que practican algún deporte, en 
especial de boxeadoiss y luchadores, pe¡o desgraciadamente no 
tienen preparación alguna para actuar. 

Auñ ios niños aseguran que las películas del ºSanto11 no son crei
bf es v se les califica como "churros". 
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vii. Aventuras y caricaturas 

Estos temas se presentan unidos, porque las ideas que se vierten 
en relación a las dos son iguales. 

Señalan que son temas poco utilizados en las películas mexica
nas, pero que algunos intentos recientes han sido recibidos favo
rablemente. Como ejemplo de lo anterior se mencionan: Los so
brevivientes de los Andes y Los tres Reyes Magos. 

Existe una amplia expectativa por presenciar películas de este 
tipo, sean mexicanas o no. 

3. Aspectos técnicos de realización 

En cuanto a los aspectos técnicos de elaboración de un film~. se esti
ma que la industria cinematográfica nacional presenta dos rasgos 
esenciales que definen el rumbo de los elementos particulares. 

a. Limitaciones 

Las dos características presentan como elemento común el ser tra
bas para el óptimo funcionamiento y desarrollo del cine nacional, y 
se piensa que una es concomitante de la otra. 

i. El burocratismo, que incluye dos concepciones: una que abarca.a 
toda la industria y la otra a la parte que se encuentra bajo con
trol def gobierno. 

En un sentido general se tiene la impresión de que es un medio 
sumamente cerrado. Por lo que se le concibe como secta, con ri
tuales de iniciación; normas especiales ,de comportamiento y san-
ciones internas pdra íos infractores, siendo esto válido para' -pro
ductores, directores, artistas, técnicos, etc. 

Dos son las explicaciones que se dan a esta situación: por una par
te se piensa que es por miedo a la competencia, y por la otra, el 
hecho de ser un ~rte tan especial que requiere de un conjunto de 
conocimientos tan específicos que hacen ver a su~ participant~li 
casi como seres irreales y misteriosos. 

En cuanto al control gubernamental se piensa que, además de lo 
anterior, está contaminando por las mismas anomalías presentadas 
por el cine (ineptitud, indolencia y corrupción) al describir el tra
bajo de los empleados federales. 

ii. La carencia de recursos humanos, financieros y técnicos es la se
gunda limitación planteada por la mayor parte de los participantes 
( a excepeci6n de algunas personas con un marcado sentimiento 
nacionalista que llegó al Chauvinismo). 
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La pobreza de recursos humanos en parte se ve como consecuencia 
del círculo cerrado que presenta el burocratismo~ mencionado en 
el inciso anterior. De cualquier manera, se piensa que no existen 
individuos bien capacitados; señalan con mayor insistencia la es
casez de buenos artistas y guionistas, pero se alude a productores y 
directores. Los temas que se abordan, la forma en que se desarro
llan y actúan así como la repetición de 'los mismos, son los elemen
tos que se toman en consideración para formular tales testimonios. 

La falta de recursos financieros se expresa, según los entrevistados, 
en la calidad de los actores ("se contrata a los que cobran menos.) 
en el reducido número de tomas exteriores ("todo se filma dentro 
de un solo lugar") y en lo limitado y /o inapropiado del vestuario. 

Como puede observarse en el párrafo previo las limitaciones re· 
percuten invariablemente en los aspectos técnicos de elaboración. 

b. Elementos particulares 

i. Los productores mexicanos proyectan una imágen negativa pues se 
les adjudica todas las características desfavorables a las que hizo 
referencia con anterioridad (las ganancias como principal incen· 
tivo, explotadores y mediatizadores de los artistas), pero de mane
ra más intensa. 

H. De !os directores se opina tanto positiva como negativamente. Los 
comentarios son favorables cuando se refieren a personas concre
tas' "Indio Fernández", Alfonso Araul Ernesto Alonso y Miguel 
Zacarías. Son adversas cuando se hacen en forma .¡mpersonat. 

Esta forma de hacer las apreciaciones parece deberse al desconoci
miento que las personas tienen de tos nombres de los directores, 
así como de las funciones que desempeñan en la elaboración de 
un filme. 

ii. La fotografía es ei a~µBcto técnico que mejor se valorn porque es 
más objetiva para c!!os a través de la proyección .. Se acordaron dos 
nombres de "buenos" fotógrafos del cine nacional: Gabriel Fi· 
gueroa y Alex Philips Jr. 

iv. Acerca de la música se formularon muy pocos comentarios pero 
los que se hicieron fueron desfavorables. Se considera que "la mú
sica es muy mala" por su poca originalidad y por la defectuosa 
sincronización (?ntre audio y video. 

v. Los efectos especiales son evaluados de dos maneras: comparando 
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los que se emplean en la actualidad. con los utilizados en el pasa-
do, la estimación es positiva; en cambio, al equipararlos con los 
recursos del {:ine extranjero, o con base en sus expectativas, se Je 
considera en forma negativa. 

vi. La escenografía se aprecia como "pobre" y deficiente en la mayo
ría de las películas mexicanas. Los adultos son quienes más lo ex
presan, quizá porque utilizan como marco de referencia las pro
ducciones espectaculares de Hollywood de la década pasada. 

Parece que las recientes superproducciones americanas están oca
c:ionando una situación similar en jóvenes y niños. 

También, por otro lado, se piensa que los asistentes a nuestro ci
ne son personas "enfermizas" o 1 'morbosas", por lo que admitir 
verlas es que se tienen tales características. Este factor está rela
cionado, fundamentalmente, con el contenido sexual de las pel í
culas. 

Debido a cualquiera de las dos situaciones anteriores, algunos 
participantes (casi siempre mujeres) expresaron que les "da pena'' 
encontrar personas conocidas al salir de un cine que exhiba una 
película mexicana. 

Se considera necesario para mejorar la imagen que se tiene del 
cine nacional, neutralizar estos prejuicios sociales arraigados, pero 
muy difícil de lograr. 

4.- lmágen afectiva 

La imágen emocional que de modo genérico existe acerca del cine me
xicano está influ ída principalmente por: su origen, su temática y las 

características que se atribuyen a sus artistas. 

Para la mayoría de los ~spectadores esta imagen es desfavorabie, sin 
embargo influyen el sexo, el nivel socioeconómico y léi cuétú de las 
personas. 

a. De acuerdo al sexo 

Es mejor para los hombres que para las mujeres, quizá porque al 
aceptar temas "fuertes" y/o "realistas" están reafirmando su rol 
social de virilidad. Esto puede desprenderse de los siguientes ele· 
mentos: 

i. Las formas rechazan más la temátfoa del cine actual, tienen una 
mayor dificultad para identificarse o sentirse atraídas por los ar· 
tistas-personajes (mujeres prostituas o vulgares y hombres afemina· 
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dos} y en general, dan mayor intensidad a lo negativo, por to que 
se hace más palpable su añoranza por las películas antiguas, por 
encontrar en ellas expresiones sentimentales y valores morafizan
tes, además de q1Je anhelan entre los contenidos temáticos de sus
penso ("del más allá") como un escape de la realidad. 

ii. En cambio los hombres aceptan más los temas sexuales {!Un
que no lo expresen en forma abierta, porque en ellos encuentran 
aspectos que socialmente se han caracterizado como propios del 
sexo masculino (conocimiento de la realidad, así como las accia. 
nes para solucionar la problemática que presenta}. Si bien encuen
tran dificuf tad para identificarse con los actores amanerados, tie
nen cuando menos la posibilidad de sentirse atraídos por las ac
trices, más como objeto sexual que pomo objeto amoroso. 

b. De acuerdo al nivel socioeconómico 

Por lo encontrado en la ciudad* de Campeche, en donde los parti
cipantes eran de dos nivele!i (medio y bajo), suponemos que los 
niveles más altos de la sociedad presentan un mayor rechazo por el 
cine mexicano y quizá no lo vean. Después se encontraría, el ni
vel medio estudiado, en et que existe una imágen desfavorable; 
son espectadores de películas mexicanas, pero sumamente críti
cos son "duros" con el cine nacional y "suavesº con el extranjero, 
por ejemplo, r~chazan la misma realidad exhibida por nuestros 
filmes (por temqr)a identificarse con ella) y se sienten muy atra
ídos por .e! ; apárente lujo de la escenografía y vestuario de las 
películas de otros países. 

EJ nivel bajo estudiado tiene una mejor imagen del cine nacional, ta te
mática (aún la sexual) es considerada como expresión de impulsos y, a 
veces, como instructiva: 11Enseñan to que es la vida normal e invitan a 
los matrimonios a imitar ciertas escenas". 

Si se exhibe mfocria, pueden identifir.arse porque lo compensan con va
lores morares que se encuentran en losas actores-µprsonajes.Desde luego 
que por medio de sus apreciaciones encontramos una imágen q~e tien
de a lo negativo, pero esto se debe, casi seguramente, a un fénomeno de 
contaminación e imitación social, es decir que para sentirse mejor ufi 
bicados socialmente los miembros de ésta clase tienden a !mitar las o· 
pin iones y las conductas de los grupos superiores. 

Es muy factible que grupos de la pobfacióo de nivel aún má~ bajo del 
estudiado presenten una imágen favorable del cine mexicano, aumen~ 
tándose la frecuencia éon la que ven películas mexicanas y por consi 
guiente diversificándose los temas que les agradan. 
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C. De acuerdo a la edad 

Por las limitaciones propias de su edad los niños asisten poco al cine y 
h}enos aún .ª ver filmes nacioriafes. Ell~s ase~ran que "hay pocas pe- · 
1 ~culas mex1~a!1as y I~ mayoria son para adultos". En esta etapa de Ja 
ff1da se. cond1ct0na la imagen del cine nacional y extranjero, por fo que 
SI sentuse desplazados por nuestra cinematografía comienzan a tener 
.una mayor aceptación por la de otros países. Es importante tomar en 
consideración este fenómeno, pues los niños serán Jos cinevidentes ma
yores en ef futuro. 
Los)6venes estudiados {17 a 23 años} son los espectadores más asiduos 
al Ctf'}e Y en esta plaza, de acuerdo a la variable edad, son el sector con 
una imagen meno~ d~favorable del cine mexicano .. Su preparación es
colar Y sus exper1enc1as les permiten aceptar más fácilmente los temas 
exhibidos Y aunque estiman que se aborda muy poco la problemática 
juvenil aprueban la presentación de tópicos de actualidad. 

Los adultos participantes en el estúdio tienen una imagen pobre del ci
ne nacional, porque éste les proyecta valores diferentes a los que ellos 
aceptan y conforman las normas culturales del medio social en que ha
bitan. 

d. Aspectos generales 

Además de las características que tiene la imagen del cine mexicano, de 
acuerdo con las variables demográficas investigadas, encontramos algu
nos elementos que son comunes aunque unos favorables y otros nega
tivos. 

i. Positivamente, en la imagen del cine existe un componente deri
vado de su origen nacional. Cuando se habla de fa cinematografía 
mexicana se hace en primera persona del plural, fo que simboliza 
estar integrándolo con algo propio y que no pueden separar de sí 
mismos y menos aún repudiar por completo porque sería tanto 
como rechazarse y negar su origen mexicano. Esto pudo evidenciar~ 
se con claridad cuando después de comentar sobre el cine nacional y 
P.xtranjero tenían que manifestar una posición definida de prefe
rencia. Al enfrentarse o esta situación, frecuentemente se minimi
zaron las deficiencias de las películas mexicanas que ántes habían 
señalado y se buscó encontrar fallas y problemas .a las de otros 
países. En ocasiones ciertas personas funcionaron como líderes 
emergentes e hicieron un llamado de atención a los demás al decir: 
"Lo que pasa es que somos malinchistas", y a continuación se bus
caba equilibrar la situación. 

Por otra parte_, pero también relacionado con el nacionalismo, el ci
ne mexicano presenta como factor constitutivo de su imagen el ser 
un medio para alcanzar o mejorar la integridad nacionaf; ya sea en 
forma concreta# al conocer que ocurre en otros lugares del país, o 
de manera abstracta, observando tas manifestaciones y desarrollo 
de la cultura y el arte nacional. 
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Las películas que se utilizan para reforzar cada uno de estos meca
nismos es diferente, de acuerdo con el nivel ec~ómico y, por lo 
tanto, educativo de las personas. EJ procedimiento concreto es 
manejado por los niveles bajos a través de la mayor parte de las pe· 
1 ículas; el abstracto, por los estratos superiores por medio de pel í
culas más elaboradas, como El castillo de la pureza, Muñeca rei"a, 
El topo, etc. 

ii. Negativamente, los rasgos de fa imagen están determinados por a
preciaciones sociales en relación a los espectadores de filmes mexi
canos. 

Por lo común, se piensa que las personas que ven películas na· 
cionafes son pobres e ignorantes (en el mejor de los casos incul
tos), lo que provoca que todo individuo que admite que ve, y más 
aún que Je agradan, siente pr~rder status social. Se afirma que las 
las películas mexicanas son para "el populacho", "para nacos". 

5. Evolución del cine mexicano 

Se considera que la cinematografía en general tiene menor calidad ac
tualmente que en el pasado. Esta creencia se manifiesta de manera más 
aguda en relación al cine nacional. 

Se estima que las películas mexicanas repiten los temas con insistencia, 
pero dicen que e'stos han ido cambiando al paso det tiempo. Comentan 
que la secuencia que hd seguido nuestro cine en cuanto al contenido 
predominante en cada época es la siguiente: se inicia con pet ículas de 
14Charros" en tas que se exhaltaba la hombría y eJ va!or de los hombres 
y la sumisión y belleza de las mujeres; después aparecieron los filmes. 
de la· "revolución" en ¡os que se manejaban los mismos elementos; ensed 
guida las cintas en las que se mostraban las relaciones familiares en sus 
distintas manifestaciones; a continuación mencionan ·las películas de 
"lucha libre", que se manejaban (mal, por cierto} con etementos de sus
penso y terror; y por último, las del presente, que catalogan como 
sexuales ("pornografía, para ellos) y de "lacras" de México. 

Comúnmente se hace uua comµat~tiún espontánea entre las pal fculas" 
actuales y las que se realizaron hace quince años o más. En seguida se 
analizan f os rasgos sobresalientes de cada época. 

a. El pasado 

La primera etapa también es llamada 11Epoca de Oro" del cine nacio
nal. Los comentarios que se expresan sobre ella han sido integra· 
dos en tres grupos: temas, artistas y efectos. 

Los temas se consideraban reducidos en cuanto a su variedad, pero 
más ligados a sus propios intereses y con un desarrollo coherente 
y senciHo. Su contenido se recibe con agrado. porque al exhibi~ 
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la forma y problemas en que se dan cotidianamente todo dipo de 
relaciones humanas se encuentran en ellas valores sociales en vigen
cia, a más de ver expresadas emociones que se aceptan en todo in
dividuo como normales. Son las películas "sentimentales'' que tan
to añoran los adultos y especialmente las amas de casa. 

En las ~tU_élctones en que se desarrollaban los temas encuentran 
reflejadas ia-s-:=n.;;"'~-*-~icas de vida de los habitantes de la ciudad 
y /o del campo. En las primeras ven la forma ordinaria de su com
portamiento y en las segundas observan, con nostalgia, la conduc
ta que poco antes realizaban sus padres o sus abuelos o que tenía 
un sentido folklórico apetecible por la tranquilidad y /o emociones 
que acantee ían en poblaciones próximas a la suya. 

En cualquiera de las formas que se captaran se encontraban en ellas 
parámetros populares de conducta que al ser aprobados servían 
como factor de cohesión social. 

ii. Los artistas eran y son conceptualizados por su elevada calidad his
triónica. Se asegura que la cantidad de "buenos"actores y actrices 
era considerable y que su inélusión en el reparto de las películas 
representaba una garantía de la calidad de las mismas. A través 
de ellos, '/ particularmente de los _actores, se podía establecer la 
temática de una cinta. Así, por ejemplo., Arturo de Córdova y Fer
nando Soler eran representativos de losdramasfamiliares; Jorge Ne
grete de temas campiranos y Pedro Infante de tópicos del campo 
o de barrios humildes de fa ciudad. 

Los actores servían como imágenes de identificación para los hom
bres y de ideal amoroso para las mujeres. De igual forma, las actri
ces eran figuras modelo para las mujeres y objetos amorosos idea
lizados para tos hombres. Parece que el peso de los artisitas mascu
linos era mayor que el de los femeninos, ya que en la actualidad 
muchos de ellos siguen siendo ídolos del público, a&n de los jóve
nes y niños que no vivieron la época. 

m. Los efectos sociales que se derivan de las películas de esa etapa son 
dos: por una parte, como se mencionó antes, permitieron una ma
yor cohesión social; por la otra, se conslderaba estar comunicando 
una apropiada imagen nacional de acuerdo al marco cultural de la 
época. Fenómeno que en el presente, no es totalmente aceptado, y· 
menos aún por los entrevistados de nivel medio, pues se piensa 
que muestran al mexicano como borracho, mujeriego, jugador y 
holgazán; o sumisa, sufrida y cursi, a la mexicana. 

b. El presente 

Para establecer puntos de comparación apropiados se agruparon en las 
mismas categorías las apreciaciones más relevantes en tomo al cine me
xicano de nuestra época. 
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i. úe ios temas actuales se piensa que presentan contenidos de mayor 
importancia social y que son más variados, pero que su desarrollo 
es poco congruente por la inclusión de muchas escenas que no re~ 
lacionan con el contenido fundamental. Se tiene la idea de que la 
información sobre los problemas planteados es incompleta y, por 
consiguiente, falseada; además que se exponen sin presentar alter
nativas ni soluciones factibles a los mismos. · · 
Las relaciones humanas que exhiben se consideran como sexuales q 
carnales, en conraste con las relaciones amorosas y espirituales del 
pasado. 

Los ternas sexuales, de violencia y de situaciones sociales se ex
ponen, desde su punto de vista, presentando dos formas: la co
rrupción y lujuria de la clase alta y la corrupción, promiscuidad e 
indigencia de Ja clase baja de nuestra sociedad. Por lo tanto, se es
tima que se muestran anti-valores, o por decirlo de otra forma, va· 
lores que no corresponden a los que rigen la vida del país. 

H. La mayoría de los artistas actualss son considerados como indivi
duos carentes de preparación en general y de actuación en parti-
cular. 

1 

En el presente son pocos los nombres de artistas que se utilizan 
para (lValar la categoría de un filme. De ellos menciona a lngnacio 
López Tarso, "Cantinflas", David Reynoso, Ofelia Medina, Ofefia 
Guilmáin y Marga lópez. 

Tanto por la baja calidad de la mayoría de los artistas como por fc¡ 
diversidad de los temas, solamente algunas figuras femeninas soq 
indicadores de los tópicos que se abordan; además, cuando se esw 
tabfece tai reiación, es con temas da tipo sexual. 

Los actores y actrices no son modelos de identificación y única
mente algunas actrices son captadas por los hombres como estí~ 
mulos eróticos apetecibles. 

m. Los efectos que producen las pe1 ículas actuales son considerados 
negativos en tres sentidos: 

- En primer tugai, aJ señalar que las películas abordan problemai» 
de los niveles extremos de la estructura social, se daja muy poco 
margen para que se les vea como elemento de integración social. 
No obtante, esto no quiere decir que fa cinematografía esté sir
viendo real mente para crear una conciencia de clase ni para agu
dizar las contradicciones sociales que existert en un país como 
el nuestro. 

~Otro aspecto se refiere a la preocupación que viven los adultos 
a~ pensar que las nuevas generaciones adquieren los valores y 
formas de vida que ei cine nacional trasmite. En otros térmi
nos, se le percibe como un factor que puede propiciar (o pro· 
picia} una pugna de valores aceptados por dos generaciones. 
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-Por último, se asegura que la imagen que se da de México es 
perjudicial tanto en el interior del país como en el extranjero. 
Incluso, comparando los aspectos desfavorables que hoy se com
prende tuvo el cine de la "época de oro" con la imagen que la 
cinematografía del presente comunica, se estima que esta últi
ma es más negativa. 

6. Comparación con el cine extranjero 

Para evitar repeticiones innecesarias, aqu f se describen fas caracteriS
ticas más relevantes que se confieren a las películas de otras nacionali
dades y al final se presenta un cuadro comparativo que resume las o
piniones formuladas. Es oportuno, sin embargo, señalar que en gene
ral el cine extranjero se considera como mejor que el nuestro. 

a. El cine de los Estados Unidos 

Invariablemente en todas las sesiones, al comparar en forma glo
bal los filmes de diversas nacionalidades, las de este país son cata
logadas como las mejores que se producen. Se usan diferentes Aom
bres para hablar de las películas: "norteamericanas,., ~~americanas"' 
11estadounidenses'1 y "gringas", siendo este último el más frecuente". 

Los elementos que se comentan están relacionados con fos temas, 
el estilo, los aspectos técnicos y los actores. 

i. La temática del cine "americano" es más variada que la de cual
quier otro país. Se mencionan como contenidos más explotados 
en la actualidad a los siguientes~ 

- Sexualidad 
-

11Drogadicción" 
- Violencia 
- Delincuencia o Policiacas 
·Grandes catástrofes y 
- TtUtor subr~ ''~I más éillá" 

Además opinan que se están apartando de temas bíblicos, histó· 
ricos, "de guerra", musicales y basados en novelas clásicas. 

El significado de los temas de tipo positivo es generalmente exal
tado y los desfavorables minimizados. 

Algunas personas dicen que también tienen "churros", pero que ca· 
si nunca se exhiben en los cines, sino en Ja televisión. 

ii. El estilo se entiende como el tratamien~o que se da a los temas a 
lo largo de un filme. Se menciona que la forma de abordar el tópi~ 
co es original, con un desarrollo más elaborado y cuya acción es 
tan ágil que mantiene la atención del público, al grado de sentirse 
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':hipnotizados", IJegando a un final no siempre feliz (happy end) 
smo sorpresivo y muchas veces estimulante de la imaginación. 
Asimismo, se habla de objetos {automóviles, casas, etc} y sucesos 
que son deseables 

iii. Los aspectos técnicos son evaluados excelentemente. La producción 
se considera lujosa y espectacuiar. que repercute en la alta calidad 
de la escenografía y los efectos especiales ("trucos"). En forma es
porádica se habla de dirección y fotografía, que son también a
ceptados. 

iv. En relación a los actores se afirma que existe una mayor propor
ción de buena calidad y que hay una renovación constante de ar
tistas de categoría, debido a que tienen un elevado profesionalis~ 
mo Y sentido de responsabilidad. A muchos de ellos se les catalo
ga como ídolos; lo que, de alguna manera, significa que represen-
tan modefos ideales de identificación. · 

Por -~ltimo, se asegura que son garantías de calidad de las películas. 

Los nombres de los actores que se mencionan con mayor frecuen
cia son: Charles Bronson, Robert Redford, Dustin Hoffman, Steve 
McOueen, Telly Savalas, Barbara Streisand, Raquel Welch, Barbara 
Bouchet y Audrey Hepbum. 

{b}. El cine de Italia 

Se fe val oró mejor que al cine nacional, pero no tanto como al de 
los Estados Unidos, aunque algunas pers..jn3!; de nivel bajo llegan a 
identificarlos. -

1. Los temas que recuerdan como propios del cine italiano son el 
sexual y los "westerns" que sirven de crítica y burla de fas pef ícu
las "americanas" del mismo tema (este último fue evocado sólo en 
la sesión mixta de jóvenes de nivel medio) .. 

En general se acepta el contenido y desarroiio d~ los tópico$ utiliza
dos por fa cinematografía italiana. 

ii. El estilo con el que elaboran las pel iculas sexuales es estimado fa
vorable, pues únicamente los niños (con menor capacidad de di
ferenciación) se refieren a ellas con el calificativo .de umorbosas". 
La costumbre italiana de abordar el tema sexual en forma de co
media picaresca hace que sea aceptado con satisfacción, al grado 
que a veces se habla de él como "de euforia". Este estilo es, por fo 
tanto, la mejor forma de presentar dicho tema. 

iii. Los aspectos técnicos no son mencionados en ningún sentido, por 
lo que es posible que# más que pasar inadvertidos, se les acepte 
con moderación. 
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iv. De los actores tampoco se comenta en forma negativa y exclusi
vamente se nombra a Lando Buzanca como un buen actor, que es 
símbolo de un película divertida con un tema cómico-sexual. 

(e). El cine de otros países 

Los comentarios que se vierten sobre la cinematografía de otras 
nacionalidades son tan reducidos que se presentan en los diversos 
incisos de esta sección. 

i. Las películas japonesas son mencionadas como características del 
tema de violencia (karate), pero se opina que por el tratamiento 
"exageradoí' que se da al mismo, resulta imposible aceptar lo que 
en ellas se exhibe. 

Los adultos las clasifican como "infantiles", pero los niños dicen 
que san emocionantes aunque tan "fantásticas" que ya no les lla
man mucho la atención. 

Ert algunas ocasiones se habla de ellas como películas "chinas" 
y en otra se afirma que son "americanas" con artistas japoneses. 

ii. En relación al cine inglés, se mencionaron las cintas cómicas de 
"los Charlots", de fas que se opina favorablemente, pues sus chis
tes "tienen mucha aceptación en cualquier edad". 

m. El cine español fue recordado en un sesión {mixta de niños del ni
vel medio;., señalando que sus filmes $On "románticos" y que la 
actuación es deficiente porque "hablan müy rápido y raro". 

iv. Al cine argentino se refieren en otra reunión (hombres jóvenes de 
nivel bajo) como "muy aburrido" y sus películas son considera
das 11más malas que las mexicanas". Por desgracia no se hicieron 
explicaciones de tales opiniones. 

B. MODIFICACIONES SUGERIDAS 

En este apartado se reseñan las sugerencias directas que se expusieron 
para mejorar la calidad de la cinematografía nacional. 

Las modificaciones; propuestas son, sobre todo, con relación a los te
mas, los artistas y elementos de elaboración. 

1. la temática 
Se asegura que utilizando una mayor variedad d!: asuntos v mane~ 
jadns con profundidad y realismo se logrará trasmitir "mensajes 
positivos" que producirán, por una parte, más interés en el pú· 
blico y. por fa otra, una limpia competencia para mejorar ta cali~ 
dad y atraer a un <:reciente número de espectadores. 
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Señalan que la veracidad y profundidad de los tópicos que se a
borden son fundamentales para que las películas parezcan de 
mejor calidad. 

2. Los artistas . 
Se cree que hacen falta nuevos actores y actnce.s con una mayor 
capacitación profesional para que tengan las ~~ahdade~ que hacen 
de ellos "buenos artistas". De ellas hacen alus1on especial de ta ha
bilidad para 11sentir el personaje", la soltura en la representación 
y su calidad de timbre de voz y dicción. 

Hace falta combinar la actuación de "buenos" artistas del pasado 
con "gente nuevaH, para que pueda renovarse el número de actores 
y actnces de calidad. 

Además, se juzga necesario que los actuales busquen superarse y 
que cuiden su imagen no aceptando papeles inadecuados. 

3. De realización 

Indican que lo más importante en este aspecto es mejorar la orga~ 
nización de la industria cinematográfica {no se especifica) y"cam~ 
biar la mentalidad de Jos empresarios'", para que no piensen só1o 
en los dividendos económicos. 

Se espera que logrando lo anterior, se cuente con más recursos 
económicos y mejores equipos técnicos. 

Los señores de nivel bajo, en Campeche, creen que para mejorar 
la calidad de los filmes nacionales sería conveniente la participap 
ción de la Secretaría de Educación Pública. 
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' CAPITULO VI 

DETERMINANTES DE LA CONDUCTA DE ASISTIR 
AL CINE 

n el presente capítulo se describen los aspectos que entran en juego al asistir al 
ine. Se abordan las motivaciones y los frenos para hacerlo; la toma de decisión, 
os hábitos establecidos y la elección de Ja película. Finalmente, se analizan algu
os aspectos acerca de los canales de comunicación del cine. 

A MOTIVACIONES 

Las connotaciones que se otorgan al cine como diversión son que los es
pectadores buscan satisfacer al concurrir al cine. No obstante, en cada o
casión pueden presentarse condiciones particulares que se relacionan con 
motivaciones específicas que provocan que la conducta se efectúe. 

Por orden de importancia, las motivaciones que expresan los participan
tes def estudio pará asistir ai cine son: 

1. Romper la rutina 

Es el impulso que los participantes reseñan como un deseo por "desa
burrirse" o "dan ganas de ir, por el aburrimiento". 

F-~tas expresiones muestran la necesidad del individuo por evadir la 
rea!Mac!, _sin,...~~~1a_ ~~ ne~esarlaJite~te percibida corno ab~l'!-!.f!1'1~_ora 
y sin que existan etrcunstanctalmente mtensos problemas en su rnrma 
de vida; la situación es más simple: es el deseo de cambiar 1 as activi
dades que se realizan diariamente. 

Cuando las actividades que se realizan cotidianamente llegan a ser vi
vidas como monótonas, los participantes dicen que se encuentran 
"aburridos" y umolestos" con !o que hacen, por lo que desean cam
biar de actividades, prefiriendo, desde luego, aquellas que les divier· 
tan y con las que olviden su forma diaria de vida. 

Por los datos recabados, este fanórr~no se pr,esenta lo mismo en las 
personas de las distintas variables demográficas estudiadas; no obs· 
tante" existen algunos indicios de que la frecuencia puede ser n1ayor 
en los sujetos con menor variedad de actividades. 

84 



En Campeche, son las mujeres en quienes se presentan con mayor 
frecuencia comentarios relacionados con el "aburrimiento" debido 
quizá a que tienen generalmente áctividades más rutinarias. 

2. Estados de ánimo 

Distintos estados emocionales dan lugar al deseo de asistir al cine. 

Parece que las características de personalidad determinan el estado de 
ánimo con el que se apetece ir al cine, ya que algunos sujetos mencio
nan que esto le sucede cuando están "enfadados"; otros al estar !'de-
primidos" y unos más al sentirse de "buen humor'< · 

En consecuencia, no se pueden establecer condiciones emocionales 
transitorias para un determinado sector de la población estudiada. 
Como tampoco pueden generalizarse el tipo de filme que agrade ver 
en cada estado de ánimo. 

Los más variados estados afectivos propician que se concurra a una sa
la cinematográfica con el propósito de que este estado se diluya o de 
que se enriquezca con la cinta observada. 

Las películas que se consideran apropiadas pero cada estado de ánimo 
son müy variadas y, en consecuencia, no se puede establecer relación 
entre éstos y el tipo de los filmes. 

Parece que las experiencias previas con diversas clases de cintas y las 
características de personalidad de los sujetos son tos aspectos que de0 

terminan los fenómenos mencionados. 

En. el nivel bajo se menciona más t_a importancia de esta motivación. 

3. Búsqueda de compafi ía 

Es muy frecuenta, en especial entre jóvenes de ambos sexos y niveles 
socio·económicos, que la presencia de otra (s) persona (s) cuya campa$ 
nía sea grata / sirva como elemento desencadenador del deseo de concu
rrir al cine, ya que éste 11s un medio de diversión colectiva. 

La inmensa mayoría de Jos participantes asegura que "no me gusta ir 
solo al cine" porque"no se divierte uno igual"; "no se puede platicar 
con nadie" o "se siente pena". 

En terminas generales, en nuestra sociedad se concibe al cine como una 
diversión que se realiza en grupo; por consiguiente, "tener ganas" de 
acudir a él es una forma de estar acompañado. Esto se justifica de muy 
variadas formas: 11Me da pena ir sola", "no se tiene con quien comenti 
tar la pef ícula", "únicamente tos hombres van soios", etc. 
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4. Impulso para una diversión completa 

En muchas ocasiones, asistir al cine es preámbulo y/o la justificación 
para realizar otras actividades de diversión tales como una cena, bailes, 
etc., que frecuentemente son más placenteras que el presenciar un 
filme. 
En base a la información recabada, las amas de casa son las que más 
resienten este impulso; sin embargo, por las diferencias económicas, las 
de clase media son las que en realidad logran satisfacerlo. 

5. Búsqueda de bienestar orgánico 

Eventualmente se menciona que se asiste al cine "para descansar" o 
"en invierno" porque "el cine está más acogedor"; éstas y otras expre~ 
sienes semejantes evidencian cómo el cine (safa y película) poseen 
características que para algunas personas resultan atractivas y /o sufi
cientes para alcanzar un estado de relajamiento y bienestar orgánico. 

Algunas personas aseguran que en ocasiones el cine es más atractivo 
por et clima artificial que por lo que exhiben. Señalan, incluso, que lle
gan al cine con la intención de dormir y/o descansar físicamente. 

6. Búsqueda de información 

Las condiciones sociales exigen que sus mienbros se mantengan in~ 
formados de lo que acontece en su ambientP.. Las películas constituyen 
en muchos casos, elementos da la informaciót1 que 5e requiere pdra 
''estar al día". 

Algunos participantes, sobre todo de clase media, señalan que acuden 
al cine en general, o a la proyección de una película en particular, pa· 
ra estar "en la moda" y "para tener temas de conversación". 

7. Cumplimiento de hábitos 

Debido a que existen pocos lugares de diversión, un número considera· 
ble de partic;pantes jóvenes concurre al cine como parte del compor
tamiento haQitual de Jos domingos: "ir al cine y despues al parque es 
lo que siempre hacemos". 

La situación llega al punto que cuando el domingo no encuentran a un 
amigo en su casa lo pueden localizar, según la hora, en el cine o en el 
parql.i(?. 

B. FRENOS 

Cuando una motovaci6n se origina, ta conducta derivada sólo puede 
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frenarse (es decirr no realizarse) por la existencia de situaCiones con
flictivas. 

La situaciones que pueden limitar las motivaciones para asistir al cíne 
son de tres clases: 

1. Cuando otra actividad es tanto o más atractiva que éste. 
2. Cuando ir al cine se evalúa favorablemente pero otros elementos 

de la cinematografía se estiman en forma negativa, y 
3. Cuando el cine es considerado en forma positiva pero compite 

con otras actividades (agradables o no) con las que el individuo 
está comprometido con mayor intensidad. 

Estas situaciones crean en el individuo los conflictos que se epecifi
can a continuación: 

1. Conflicto entre dos actividades positivas 

Este tipo de pugna se establece cuando los sujetos se encuentran 
motivados para asistir al cine pero otra (s} actividad (es) es (son) 
más apropiada (s) para satisfacer la misma necesidad o para que o
tra más urgente sea solventada. 

Por ejemplo, en Ciudad Juárez Jas muchachas de clase baja mencio
nan que los fines de semana prefieren ir a una discoteque que al 
cine, ya que en la primera tienen mayores posibilidades de sátis
facer sus motivaciones erótico-amorosas y de interacción social. 

Algunas actividades que por su atractivo compiten con el cine, en 
esta ciudad son: para los niños, el ejercicio físico y los depor
tes, las éfiscoteques y el paseo pa"ra los jóvenes; ta teíevisió'n y las 
reuniones para las señoras y el beisbul y los centros nocturnos para 
f os hombres casados. 

2. Conflicto entre elementos del cine evaluados de manera diferente 

Fsto sucede porque asistir al cine permite cubrir, en buena medi
da1 algunos requerimientos tates como la interacción social, la iden
tificación. etc., pero al mismo tiempo se encuentran elementos 
del cine que se valoran en forma negativa. 

Los que llegan a ser considerados como freno para la asistencia 
al cine son: 

a.La calidad y repetición temátic·a 

Son los aspectos de la cinematografía actual que resultan desa
gradables o molestos para un importante número de personas, 
que dicen entre otras cosas: "a mi me gustaba el cine., pero aho· 
ra con las pornografías, no vov"; "siempre es lo mismo"; ''A 
qué va uno, a ver lo que ya sabe?, no tiene chiste". 
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Estos comentarios son más frecuentes entre mujeres y sobre 
todo en las de mayor edad. 

b. Las características físicas y ambientales del cine 

Son también frenos importantes para no acudir a la exhibición 
de películas, por más atrayentes que éstas sean. 

Las características físicas que señalan con mayor frecuencia son: 
ubicación de la sala, la limpieza de la misma y fa ausencia de ob
jetos o servicios que proporcionan. comodidad (clima artificial 
y butacas acojinadas}. 

Las cualidades ambientales que crean malestar en muchos de los 
participantes son: "La categoría del cine" (baja), la aglomeración 
(especialmente los domingos), "las colas" y, de manera especial, 
los comentarios que en voz alta hacen muchas personas {sobre 
todo cuando el tema de fa película es sexual). 

Las características físicas y ambientales del cine inftuyen más 
negativamente en los participantes de la clase media. 

e.El desembolso necesario para asistir al cine es considerado exce· 
sivo por algunos entrevistados, ya que no es únicamente ef pre

cio de entrada, sino que piensan en los transportes, las golosi
nas y la actividad u que surja" a Ja salida del cine: "tomar unas 
tortitas", "ir a cenar", "ir a tomar la copa", etc. 

d.EI tiempo de exhibición de fas pcJ ícu!as puede ser tan prolonga
do que se convierte en obstáculo para asistir af cine. Como ejem
plo presentamos la siguiente verbalización hecha por una joven 
de nivel bajo. "Yo no voy con más frecue.ncia porque hay cines 
que exhiben la misma película más de un mes". 

e.La pasividad en que se encuentra el espectador en el cine, resul
ta ¡Joco atractiva para las personas muy activas, en especial para 
los niños, de quienes trascribimos esta opinión: "A mi me gusta 

menos el cine qua otras diversiones; no me gusta estar sentado 
prefiero divertirme estando en movimiento". 

3. Conflicto entre el cine y una actividad de mayor intensidad 

Este se presenta cuando el individuo, al mismo tiempo, tiene de
seo de ir al cine y debe realizar otra (s) actividad (es) que son va· 
loradas positiva o negativamente (trabajo, estudio, labores domés
ticas, etc.) que tienen una influencia más determinante sobre su 
comportamiento. 

La intensidad de dichas actividades es muy variable aún en la mis· 
ma persona; pero la apreciación central que le dé es fundamental 
para precisar si en un momento dado ésta es más fuerte que el 
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agrado por asistir al cine. 

Los participantes se refieren a ellas regularmente como "obliga
ciones". 

En este tipo de conflicto casi siempre se valora más por las conse
cuencias de rea11zar o no, ambas actividades {por ejemplo de ir al 
cine o a la escuela), que por el agrado que se tenga al (efectuarlas), 
ya que de ser asf, el cine sería por lo común la acción elegida. 

C. MECANICA DE LA DECISION 

La decisión de ir al cine puede tomarse antes de seleccionar el filme 
que agradaría presenciar o partir del deseo de ver una película de
terminada. Los datos obtenidos en Ciudad Juárez muestran que 
bas condiciones se presentan con iguar frecuencia, aunque en la 
Ciudad de Campeche parece que es más frecuente que se decida
ir al cine cuando se ha pensado ver una película determinada 
que resolver asistir y después seleccionar el filme. , 

En cualquiera de tas situaciones, sin embargo, se puede precisar l.a 
existencia de dos hechos; la forma en que surge la intención ex
presa de acudir a una sala -cinematográfica y las circunstancias que 
favorecen e impiden que esto se lleve a efecto. 

1. La intención 

El propósito de asistir al cine, claramente delimitado por fa per
sona, se presenta cuando se desea de manera consciente o no 
satisfacer alguna motivación y no se encuentran obstáculos para 
hacerlo, o cuando ante Ja presencia de una situación conflictiva, 
como las señaladas,se ha resuelto en favor de-hacerlo. 

De acuerdo con la información recabada, es muy factible que fa ma
yoría rfP. las personas decidan asistir al cine en cualquiera de las for· 
mas de conflicto reseiiadas, sú!u que en o~asiones se retrasa la eje
cución de la conducta. 

2. Las circunstancias 

Como se expresó antes, existen condiciones que favorecen o que en
torpecen la ejecución de la decisión asumida. 

a. Las que provocan que la decisión se efectúe son: 

i. Contar con ei dinero suficiente pera !os gastos¡, o como dice un 
niño: "Cuando junto mi feria para Ja entrada y mis palomitasn. 

ii.Tener con quién asistir ya que a nadie fe agrad3 ir solo. 
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iii.Tener tiempo disponible para hacerlo sin alterar los planes pa
ra realizar otras actividades. Se manifiesta más por el día que 
por la hora en que se desea asistir. 

iv .Encontrar película (s) con el tema y los artistas del agrado de 
quien tomó la decisión y su {s) acompañante {s). 

V.Considerar que la "categoría" del cine y su ubicación son ade
cuadas. 

b.Las que impiden que la asistencia al cine se realice de la manera 
prevista a( hacer la decisión son: 

i.No encontrar la compañía apropiada para un tema dado, ya que 
se busca que entre ellos exista una "correcta"retación 

ii.Las condiciones ambientales, sobre todo las climatológicas , 
como el frío o calor excesivos, lluvia, etc. 

iii.El horario en que se proyecta el filme que se desea ver. 

D. HABITOS 

El proceso por el que se desea concurrir al cine llega a constituir 
un hábito o tiende a establecerse como tal. Esto se manifiesta a 
través de la frecuencia con la que se asiste, las ocasiones y horario 
en que ocurre y en ias actividades conexas que se realizan. 

1. La frecuencia 

En algunos casos, asistir al cine se convierte en un acto que se rea
liza con alguna regularidad. Sin embargo, en las dos ciudades estu
diadas encontramos que no hay un hábito de frecuencia estableci
do con firmeza. 

- -- a: ,, 1 ·- 1 .. , et• l . Yan:c1::: que iv comun en 1os mnos y 1GS ¡nvf?nes es actL!f a_ eme ca-
da 16 días; en los adultos de clase media una vez por semana; 
en los señores del estrato bajo fluctúa entre las anteriores y en las 
amas de casa de este nivel varía mucho, aunque la mayoría de e
llas señala como frecuencia promedio la de una vez al mes. 

Los niños de clase media y los adultos de ambos niveles prefieren 
concurrir, debido a sus compromisos, los sábados o domingos. En 
cambio, los jóvenes eligen cualquier día "entre semana", ya que 
viernes, sábados y domingos los dedican a otras actividades tales 
como: ºreunionesu, ::fiostüs"', ndiscoteques", etc. 

2. Ocasiones · 

Existen circunstancias que eventualmente les llevan a modificar la 
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frecuencia y/o el día de asistencJa_!!~-~ii:te·. L~~ _que se ~encion_an 
más son: "cuando hay una buena pel 1cula", s1 los amigos .J!1· 
vitan", "los días que hay entrada gratis para los padres", "cuando 
me quieran llevar". 

La primera afirmación es empleada por la mayoría de los parti
cipantes, pero la calificación de "buena película" se utiliza de ma~ 
nera diversa. 

La segunda es utilizada por niños y jóvenes y expresa, desde Juego, 
las condiciones económicas de esas etapas del desarrollo. 

La tercera la mencionan los señores de clase baja y la última la ex
presan las señoras del mismo nivel que menos asisten al cine. 

3. Horarios. 

El horario at que asisten los niños es el de la tarde; los jóvenes pre
fieren el mismo horario, pero no tienen problema (quizás a excep
ción de algunas jovencitas) para hacerlo durante la noche. Los adul
tos asisten a la función de que se inicia a las 20.00 horas (por lo 
regular, se exhiben dos películas en los diferentes cines). 

4. Actividades conexas 

Las actividades habituaies se efectúan antes, durante v desoués . . 
de la función de cine. 

a.Antes de ir al cine, Ja gente de la comunidad se arregla de mane
ra especial, ya que la consideran una diversión que lo justifi
que. Incluso, las muchachas de clase media señalan que cuando 
asisten a ver una pe! ícufa de clasificación "D" su arreglo es más 
cuidadoso; también los hombres jóvenes de ese nivel hacen lo 
mismo, sobre todo cuando concurren a salas "de primera" cate
goría. 

b.Durante la función, muchas personas, particularmente niños y 
señoritas de estrato bajo, acostumbran comer "palomitas", 
"chocolates" u otras golosinas y beber "soda". 

A los adolescentes (varones) les agrada "abrazar" y "besar" a las 
. muchachas que les acompañan, porque consideran que el fugar 
es propicio para ello. 

e.Después de asistir al cine se realizan otras actividades, de acuer· 
do con las posibilidades económicas y con la edad, que comple· 
mentan la diversión. Lo ordinario es "ir a cenar", "tomar ca~ 
fü•t, ''tomar unas tortitas", pero también van a "bailar" o a 
"tomar la copa". 
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E. ELECCION DE LA PELICULA 

Como se menciona con anterioridad, elegir la película puede hacer
se en forma simultánea con la decisión de ir al cine o después de 
que ésta ha sido tomada. 

De cualquier forma, por lo regular las personas se ponen en con
tacto con fuentes de información sobre las películas que se exhi
ben, en ellas ecuentran elementos que ejercen influencia para op
tar por algún filma de los que están a su disposición. 

1.Fuentes de información 

Los medios de información más utilizados son el periódico y los 
"comentarios de amigos", aunque también se emplean: radio, 
televisión, carteles y 11avances". 

Los elementos de información que más interesan a los participan
tes son: 

- Título de la película. 
- Artistas principales. 
- Leyendas alusivas al contenido. 
- Safa y horario en que se exhibe, y 
- Precio de entrada. 

2. Elección de fas películas 

Al parecer, el mecanismo para seleccionar la película adopta tres 
modalidades -

a.E! individuo que también elige un filme. Esto sucede cuando al· 
guien invita a otra persona a presenciar una cinta en particular, 
y es sobre todo entre amigos cuando el número es reducido. 

b.La persona que decide ccncnr.r!r propone y la mayoría elige la 
película. Habitualmente, esta situación se presenta en las oca
siones en que un grupo más o menos numeroso de amigos ha to· 
mado el acuerdo de asistir; es más común entre los jóvenes. 

e.Quien decide ir al cine deja la eJección a su (s) acompañante (s). 
Esto ocurre con más frecuencia entre pareias (n<Jvios y matriª 
monio), en las que el hombre invita y la mujer elige; o ella propo· 
ne, el varón "decide" y la mujer determina qué película habrán 
de ver. 

Una variante de este mecanismo es la que se da en el caso de los 
niños, quienes cuando desean ver una película su elección queda 
sujeta a Ja aprobación de tos padres (ambos o alguno, de ell<?s), 
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3. Factores de influencia 

Existen diversos elementos que contribuyen a realizar la elección. 
La intensidad de la influencia que ejercen es muy variable, por Jo 
que su presentación no corresponde a un orden de importancia 
general. 

a. El tema del filme es muy importante porque se considera que 
11siempre es lo mismo" y se busca algo novedoso que llame la 
atención para salirse de lo común. 

b.la compañía ejerce una gran influencia y más aún en los parti· 
cipantes de clase baja y en los jóvenes de nivel medio. 

No se acostumbra ir con la novia o Ja esposa a ver películas de 
sexo, sino de tipo romántico o sobre problemas familiares. 

Con los amigos del mismo sexo se acepta ver películas de cual~ 
quier tipo, aunque en grupos se prefieran las cómicas o las "de 
acción". 

e.Los artistas son otro factor que catrae· fa atención sobre una cin
ta en particular. Los actores extranjeros son más influyentes 
en la elección que los nacionales, ya que muchos de ellos son 
considerados como garantía de calidad de las películas. Son par
ticularmente importantes para los niños y las participantes del 
sexo femenino. 

d. Las opiniones que han recibido sobre una pel fcula tienen una 
gran relevancia para seleccionarla o rechazarla, pues a e'stos 
comentarios se fes llega a tener una gran credibilidad. 

e.La categoría de fa sala cinematográfica es tomada en considera
ción, puesto que se afirma que en "los de tercera" no existen 
elementos de comodidad y el ambiente es molesto. 

f. La publicidad es otro factor importante, porque se piensa "que 
algo debe tener" para que se le haga tal promoción. Sin embargo, 
en algunos casos se piensa que cuando ésta es exagerada es porque 
el filme "no sirve" pero que se quiere tener muchas ganancias. 

F. CANALES DE COMUNICACION ACERCA DEL CINE 

En esta parte se reseñarán los medios que se utilizan para conocer 
lo que se exhibe {en la (ocaiidad o no), cuáles son fas característi
cas de las pelicu'las, ílSÍ como otros elementos relacionados con el 
cine. 
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Se han 1clasificado; en informativos y críticos, basándose en la can
tidad y profundidad de los datos que proporcionan. Estos medios, 
a su vez, han sido divididos en formales ·e informarles, de acuerdo 
con las características del emisor de las noticias y la intención que 
tjene al transmitirlas. 

1. 1 nf ormativos 

En este rubro se consideran a los medios que proporcionan sus da
tos en :for!!la concisa y cuya pretensión es la objetividad. 

a. Formales 

Los canales formales de información son aquellos que usa~los par
cipantes en la industria cinematográfica con el propósito •de pro~ 
mover la asistencia del público a la exhibición de cierta (s} pelí
cula (s). 

Los medios que se emplean son de dos tipos: impresos y audio
visuales. 

Los impresos que conocen los espectadores que participaron en 
la -investigaCTOñ son: la cartelera de los diarios y los anuncios 
qué"5e colocan en los muros exteriores e interiores de los cines. 
La cartelera proporciona los siguientes datos: 

- Título de la película. 
- Artistas principales y director. 

- Ciasificación oficiai. 
- Fotograbados o ilustraciones relacionados con el tema o per-

sonajes. 
- Leyendas alusivas al contenido. 
- Horario de exhibición, y 
- Precio del boleto. 
- Ocasionalmente otros elementos (galardones obtenidos, sema-

nas de exhibición en la localidad o en otra ciudad, etc.). 

Este es et mPrlio impiaso más utmzado, ya que su nivel de difu
sión es muy amplio, tanto que los diarios iocalus se agotan en
tes de medio día. 

Se estima que la información es oportuna porque se le actuali
za todos los días. 

Se afirma que el título, sobre todo en las traducciones, debe ser 
más preciso porque "es ~g que pica la curiosidad''. 

Los niños opinan que es el que más les agrada; esto se debe 
quizá a que es el que tienen más a su alcance. 
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Opinan que los fotograbados y las leyendas aiusivas no son siem
pre objetivas, por tener fines comerciales, lo que ha propiciado 
una di s rninu ci ón en el grado de credibilidad ds dichos elementos. 

Los carteles colocados en el cine y/o en otros fugares presentan 
la siguiente información: 

- Titulo de la película. 
- Artistas principales y director. 
- fotografías y /o ilustraciones. 
- Leyendas. 
- Sala y horario de exhibición (cuando se encuentran ubicados 

en un lugar que no sea et cine). 
- Fecha o día de la semana en que se proyectará (si están ins· 

talados en el cine}. 
- Otros elementos. 

Se opina que éstos se usan en forma más restringida, dada su 
distribución, pero resultan más atractivos, pues sus elementos 
fotográficos son más elocuentes que los grabados que aparecen 
en tos diarios. 

ii. Los medios audiovisuales que más se emplean son: la radio, Ja 
televjsión y los "avances11 presentados en el cine. Los dos pri
meros se emplean tanto para anunciar las cintas en exhibición 
como las que serán proyectadas en un futuro muy próximo; 
en cambio los "a-vanees"' sólo presentan !a situación a futuro 
más lejano. 

La radio presenta los siguientes datos: 

· - Título de la (s) cinta (s). 
- Sala y horario de proyección. 
- Comentarios relativos al contenido. 
- Principales artistas y mención ocasional al director. 

Señalan qam tienen menos difusión que la cartelera, pues cuando 
se escuchan los avisos "es por casualidad" y no porque ellos 
busquen dicha información. 

La información proporcionada se considera insuficiente porque 
no se tiene elementos para comparar con fo que se exhibe en o~ 
tros cines. 

Opinan que las ideas que se mencionan acerca de la pel icula 
"no tratan el tema con exactitud" y lo que informan "no es com· 
pleto". 

Unicamente tos señores del estrato inferior, aseguran que e'ste 
canal de comunicaci6n logra una "buena promoción" de las pe-
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1 ículas que anuncian; porque la ~acen de episodios. 

- Los "' cortos" son la presentación de algunas escenas de un filme 
que será J?royectado en un futuro próximo en ef mismo cine. 

Aún cuando la cantidad de datos es menor, este medio tiene 
una mayor penetración motivacional para la generalidad de 
los entrevistados. 

La información se considera oportuna por ser previa a la ex· 
hibición; clara y objetiva, porque "no nos engañan", "vimos 
realmente el tema de la película" y esto produce un alto grado 
de credibilidad en la comunicación recibida. 

b. Informal 

Este canal de comunicación se refiere a los datos verbales que U· 
na persona provee a otra, sin la intención expresa de fomentar 
su asistencia af cine. 

Los comentarios permanecen al nivel de información en tanto 
que el emisor proporciona características generales de la pel í
cula, ( título, artistas, director, cine que ia proyecta, tema centraH 
y no externa su opinión sobre la misma. 

En Ja práctica, el límite entre medio informativo y crítico es muy encfe .. 
ble debido a que se presenta el 'fenómeno de retroalimentación en 
la comunicaci6n. Además, la interpretación que da el sujeto recep
tor acerca del propósito del emisor es muy variable. 

De cualquier forma, debemos señalar qua aun al nive! de informa· 
clén este procedimitmto se ve contaminado, a veces;por emodonAs 
que originan un grado de penetración y aceptación muy elevado 
o un bloqueo' y rechazo casi completo. 

V 

2. Críticos 

Este calificativo se utilizará para designar la información que des· 
cribe, analiza y juzga el tema de una pel ícuta, su desarrollo y los 

. aspectos tecnicos de realización. 

La intención del emisor de la información puede ser la de promo
ver o restringir la asistencia a la proyección de un filme, pero tam~ 
bien puede ser la de cubrir un cometido de difusión cuftural o de 
propiciar el di~logo. 

En esta investigación • mencionaron un medio f ormat y uno in
form.r. 

• 



a.Formal 

El único canal formal de comunicación crítica sobre el cine fue· 
mencionado en una sola sesión (amas de casa del nivel bajo). 

El contenido se describe de la siguiente forma: '"fama, actores, di-. 
rección y comentarios hechos por un crítico". 

La información aparece en revistas femeninas,. de las que mencio
nan "Cosmopolitan"i "Buenhogar" y "Vanidades11

• 

Se considera que los datos generales son muy claros, pero que no 
siempre sucede así con ros comentarios de fondo. 

De ta oportunidad de ra información se opina que depende sí la pe-
1 ícula ha sido o no exhibida en la localidad. Sin embargo, agregan 
que, aun cuando ya se hubiera presentado, la información es útil 
para equiparar su juicio con el punto de vista de quien escribe en 
la revista. 

De la credibilidad se afirma que "se hace más caso cuando es una 
revista de fama y la recomienda una persona a la que uno le ten
ga confianza". En otras palabras, existen dos niveles para aceptar 
las apreciaciones formales: una relacionada con la "categoría" de 
la publicación y otra de lo que se piense del emisor personal. 

b.Jnformal 

El canal informal se da en ia comunicación oral entre dos o más 
personas. 

Aunque la información que se maneja por este medio no tiene u~ 
na estructura estable y el grado de objetividad, profundidad y cla~ 
ridad son extremadamente variabJes, Ja fuerza motivacional que pue
de alcanzar para que el receptor concurra al cine es muy elevada. 
Los participantes señalan que la opinión de sus amigos es la mejor 
forma de ~~•)P,r C'!IJé película "es buenan, ya que etfos conocen, has
ta cierto punto, los "gustos" de su informante y pueden decidir 
si confían en su apreciación o no. 

El que la información y crítica se acepten como válidas· depende de 
diversos factores; de ellos, parecen tener particular importancia 
el tipo de relación entre el emisor y el receptor y la posible retroa
limentación en la comunicación. 

3. Sugerencias 

En la mitad de fas reuniones se hacen sugerencias para mejorar Ja 
calidad de la información que se obtiene sobre la cinematografía: 
Cabe señalar que las proposiciones se expresaron en las sesiones. 
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señoras de ambos niveles socioeconómicos investigados, en la de 
jóvenes varones 9e clase baja y en la de señores de nivel medio. 

a.Del contenido 

Lo que más se desea es mayor información acerca del tema, bien 
sea en forma de síntesis o como comentarios críticos. En el pri
mer caso les parece apropiado hacerlo para cada una de .las pel í
culas que se estrenan y publicarlo en la página de ta cartelera; 
La crítica debería ser presentada en otra sección para que no fue
ra pagada por los dueños de las salas de exhibición. 

b.Del emisor · 

Se considera que los comentarios en la prensa deberían ser hechos 
por gente preparada e imparcial y así "tener una crítica honesta 
que no tomara partido". 

En una sesión de hombres de nivel bajo se propuso que los comenta
rios fuesen realizados por personas de fa región en que se está pro
yectando la pe!,ífula en cuestión, ya que estarían más familiari
.zadas con tas costumbres y gustos del lugar. 

e.De medios 

Algunos participantes mencionaron también en otra sesión la gran· 
conveniencia da que existiera una publicación periódica de dis
tribución nacional especializada sobre cine. 

Su contenido debería constar de los siguientes datos: 

- Nombres de las películas y fechas probables de exhibición en 
las principales ciudades del país. 

- Datos generaies de cada una de sHas: artistas principales, di
rector, año de realización, etc. 

- Resumen descriptivo del argumento. 

- Secciones especiales sobre crítica, vida de los artistas, directores, 
etc., así como sobre otros tópicos no especificados. Por su seme
janza con la revista "Tele Guía" se sugirió como nombre "Cine 
Guía". 

4. Fotonovelas sobre pe! ículas 

En las cinco. sesiones en que había participantes del sexo femenino 
se planteó la aceptación que podría tener una fotonovela basada· 
en temas de pel fculas. 



Los comentarios formulados acerca de ella son# respecto a losan
tecedentes que existen, la conveniencia de la publicación previa 
o posterior al estreno de la pel ícuJa y de su aceptación en uno o . , -
vanos numeras. 

a. Antecedentes 

Las fotonovelas que existen en et mercado son consideradas por un 
número importante de entrevistados; no obstante, señalan que
"siempre es el mismo11 tema y que ya lo saben de memoria, que 
cuando adquieren estas publicaciones lo hacen "para ver qué ar
tista nuevo vale''. 

Algunas personas mencionan que varias pel ícuJas se han basado en 
revistas de dibujos (no fotos} del tipo de "Lágrimas, Risas y Amor"; 
Como ejemplo de película se citó "María Isabel°. Además señalan 
el caso de otra que apareció ántes en forma de fotonovela, citán
dose el título de ésta última "El juego de fa guitarra". 

b. Evaluación 

La evaluación de la publicación de fotonovelas relacionadas con te-' 
mas de filmes es rotundamente desfavorable. Sólo en la sesión de 
muchachas de nivel bajo 2 personas dijeron interesarse. 

,, 
i. Positivamente: en ésa ocasión se dijeron los siguientes argumen

tos: "Nos ayudaría a entender mejor Ja película" (en caso de que 
la fotonovela fuera anterior a fa cinta} y "agradaría porque es bo
nito recordar" {si fa fotonovela apareciera después). 

ii.Negativamente: se expresa un mayor número de opiniones de 
más intensidad. Entre otras, transcribimos las siguientes: 

-
11 Las fotonovelas son cursis". 

- #en una fotonoveia dif íciimente se puede presentar y desa-
rroil ar un buen argumento.-w. 

~ 11le restarían calidad a las películas". 
- "sería más caro". 
- "El cine tiene más acciónu. 
- "No tendría chiste, porque si se ve la pel ícufa o se lee la foto· 

novela ya no tiene caso realizar otra actividad". 

En conclusión, parece que una publicación de éste tipo tendría 
dificultades de venta en fa medida que la gente tuviera conoci·· 
miento de que se basa en el argumento de -una película. Es po
sible que si su aparición es prev.ia a fa exhibición del filme, los 
primeros números tendrían más o menos la 1eeptaci6n que tii· 
nen las fotonoveles que existen en el mercado<t pero· es diffcil 
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predecir que ocurriría cuando el público estableciera la relación 
entre la publicación y las películas que poco después son proyec
t~das. 

c. Publicación previa vs. posterior 

Aseguran que les interesa como medio de información previa y 
así "sabríamos el argumento" t para conocer si la película "vale la 
pena". 

Parece que las participante$ estarían dispuestas a ver la película 
después de haber leído la fotonovela si el tema es novedoso y el 
argumento les resulta interesante. 

En ninguna ocasión se prefirió la publicación posterior al estreno 
del filme. 

d. Un ejemplo vs. episodios 

En ciudad Juárez se preferiría un solo ejemplar, porque 11sería más 
clara sin cortes" y 1'~ería más barata", en tanto que en Campeche 
no se hizo comentario alguno. 

Debe señalarse que a los niños de ambos sexos no les llama la aten
ción una publicación de este tipo, pues carece de la acción carac
terística del cine~ 

Por los datos obtenidos, parece ser conveniente la realización de 
un estudio específico (cualitativo y cuantitativo) sobre una foto· 
novela con los atributus .mencionados. 
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RESUMEN DE CONCLUSIONES 

continuación se presenta un resumen de conclusiones. Se hace especial énfasis 
los capítulos IV, V y VI por se éstos los qué describen los principales motivos 

1 estudio. El empleo de la técnica de Estudio de grupo en profundidad resultó 
uy útil para el tipo de investigación aquí tratado; hubo una gran riqueza de in

ación, Ja cual se halla sistemáticamente expuesta en los capítulos precedentes.:
puede anticipar un abundante uso de ésta técnica en aspectos estratégicos y tác

. os del quehacer psicológico. 

mpeche, Camp., es una ciudad tradicional con arraigo histórico y regionalista . 
................ alternativas diferentes para la diversión y el empleo del ocio pero en escasa 

ntidad, lo cual combina con et temperamento pacífico y tranquilo que en gene-
1 muestran los campechanos . 

.. aC€ndrada valoración hacia la célula familiar y el comportamiento social tradi
·anal determinan en gran medida sus formas de evaluar y conducirse ante los everr 

y servicios que se le ofrecen para su esparcimiento y diversión. 

1 estado de Chihuahua, con una gran diversidad de condiciones geográficas de co· 
.unicación y de servicio, una desproporcionada distribución económica y educa
iva y su colindancia con los Estados Unidos de Norteamérica, reúne en Ciudad Juáª 
. z una población de particulares características culturales. El juarence presenta u
a aguda contradicción entre las normas y valores que su tradición nacionalista le 
mpone (y que las corrientes migratorias coterráneas le confirman) y la forma nor
eamerir.ana de vida que despliega ante sus sentidos atractivas imágenes de rea!i~ 
ación. 

El habitante de Ciudad Juárez manifiesta también esa contradicción ensusformas 
esparcimiento y diversión y en la valoración que hace de éstas. 

Del presente estudio se puede concluir los siguientes aspectos generales: 

En las ciudades estudiadas la conducta de asistir ai cine se ha convertido 
en una expresión básica en el repertorio de sus habitantes entre las formas 
de inversión del tiempo libre. De un medio de diversión (desviación de , 
los esquemas ordinarios de quehacer) ha pasado a formar parte impar· 
tante de Ja inversión de su tiempo de ocio. 
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1 
No todas las pautas de comportamiento mostradas en las películas influ
yen de igual manera moldeando la forma de conducirse a los espectadores, 
Aunque a efste medio se le reconoce un gran poder de penetración cultu
ral, hay un mayor nivel de conciencia en el aspecto informativo del cine 
que en lo formativo, ya que de éste sólo se menciona los elementos gene
rales, quedando los detalles en un nivel subconsciente que sólo mediante 
el análisis profundo se lograron detectar. 

Son varias las connotaciones que el cine tiene para los espectadores, algu
nas de -estas son: un medio de evasión de la realidad; un mecanismo de 
aculturación, estimado tanto positivo como negativo; un facilitador de 
interacción social; un expendio de modelos de identificación; un elemq,to 
de liberación y, en general, un medio informativo. 

Uno de los temas mayormente comentados como contenido del cine es 
el que se refiere a la sexualidad, existiendo una mayor amplitud de crite
rio respecto a este tema en Ciudad Juárez que en Campeche. 

Existe una marcada tendencia a generalizar el calificativo de "pornográfico" a· 
cualquier tópico sexual. De los comentarios hechos en las sesiones la mayoría a
punta a un rechazo de las escenas de sexo, considerando que tales expresiones pre
sentan esquemas de perversión o desviación; son asociadas con violencia; inducen a 

· estados de excitación que no serán de inmediato satisfechos; exhiben modelos de 
comportamiento que acarrean consecuencias negativas cuando son limitados pre
cozmente, sólo pretende comercializar el morbo y hacen del tema un negocio y, 
finalmente, generan un ambiente grosero y escandaloso dentro de las salas cine
matográficas. 

El sexo solamente es tolerado en el cine cuando es usado como breve complemento 
1 del tema central; cuando se hace necesario y apropiado el contenido y secuencia 

del filme; cuando se ajusta a los patrones de normalidád admitidos consensualmente• 
en la comunidad o cuando coadyuva a realizar los particulares fines de interacción 
social del espectador. 

En general,. l9s hombres mostraron una mayor tolerancia a éste tema que' las mu~ 
jeres y las j6venes insinuaron un criterio más amplio que los adultos. 

La violencia fue otro tema muy discutido durante el estudio. En general, fas accio
nes de violencia mostradas en las pe1 iculas son rechazadas, sobre todo cuando és
tas resultan increíbles, exageradas o incongruentes con el tema, y se aceptan cuando 
forman parte imprescindible del argumento o cuando son realizadas por los perso
najes "buenos'' en contra de los villanos. 

Parece ser que las escenas de violencia se constituyen como un motivo para pro· 
yectar la agresividad reprimida y, en el caso de Campeche, compensar de éstn forma, 
un da..sequt!Jbrio entre los valores cultu.rales exhibidos en el filme y el temperamento 
páéífico y apasible de sus habitantes. · 

Otras películas mencionadas con temas específicos fueron: las socio-políticas, a las 
que se les atribuye un carácter adoctrinador y subversivo; las románticas, que están 
siendo ~lazadas por las de sexo y que al.os varones pequeños les parecen cursis 
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1 
n tanto que en las jovencitas despiertan deseos de realización, pero-'· que son muy 
ien aceptadas por la mayoría de las mujeres participantes del estudio; las de espan
o, caricaturas, aventuras, de vaqueros y ciencia ficción, ampliamente aceptadas 
or niños, jóven~s '/ adultos; las de guerra y las polici~cas· que resultan agradables 

por sus acciones de autoridad, valor, ingenio y audacia y que mantienen ta atención 
por medio del suspenso y el dinamismo; las históricas, mencionadas como un me
dio de enseñanza cultural y, por último, aunque del género policiáco mencionadas 
aparte, las de tráfico de drogas, que constituyen un tema de actualidad para los 
jóvenes y de preocupación para los adultos quienes ven amenazados sus valores 
culturales. 

Los aspectos técnicos de realización de películas constituyen un área de extenso 
desconocimiento donde se personifica el proceso de producción y se atribuye u
na responzabilidad plena en cuanto al producto fílmico, salvo la actuación que es 
imputada a 1a conducción del director y de la que se opina que los personajes reú-

. nen más los requisitos superficiales de demanda que el verdadero talento. De la fo
tografía sólo se hacen apreciaciones gruesas y en general se le Céllifica como bmma 
más por desconocimiento y mitificación que por un proceso riguroso de análisis::
Finalmente, a la música se le atribuye el papel sensibilizador y predispositor de las 
emociones correspondientes al desarrollo de la trama . . 
Los criterios más utilizados para clasificar las películas fueron el contenido temá
tico, la nacionalidad de la producción y la clasificación oficial por edades. Otros 
criterios menos aludidos fueron la época de realización, el género, la finalidad y 

' la función que el filme posee. 

Algunas de las categorías mencionadas en cuanto al contenido temático fueron: 
sexual, policiaca, romántica, guerra, ciencia-ficción, aventura, musical y ranchera: 
Los elementos considerados para ubicar a una película dentro de uno u otro tema 
fueron; ta escenografía, la relevancia emocional de algunas escenas y la preponde
rancia de ~lgún aspecto. 

Para la asignación de la nacionalidad a una película en Campeche se utilizaron los 
criterios de idioma utilizado y la nacionalidad de los primeros actores, en tanto 
que en Ciudad Juárez se consideraron el idioma y la nacionalidad de la empresa 
film adora. Las G.ategorias ampiias manejadas fueron: "mexicanas" y " extranjerlíS"; 
incluyendo en ésta segunda a las norteamericanas, italianas, japonesas, francesas, 
españolas y argentinas y atribuyéndoles características diferenciadoras a cada una 
de elf as. 

De la clasificación oficial se desconoce la instancia de decisión que determina si 
ur:a película es categorizada como A, B, C o D. La muestra estudiada las reconoce 
como "para todo público", "para jóvenes y adultos", "sólo ádultos" y "para adul~ 
tos mayores de 21 años". Esta categorización crea un motivo de expectación entre 
tos sujetos que se ubican en las fronteras de edad con las categorías superiores, aún 
cuando no siempre sean respetadas ni correspondan a ia crudeza que def fihrñ: se 
espera. 
~ Los restantes criterios>fueron manejados en dicotomías: para la época de 

filmación se mencionaron las categorías de "antiguasn o "de antes" y 11actuales" 
o "de ahora"; para el género se ·habló de "comedia" y "drama"; de finalidad se u-
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saron. las .cate.goría.s .. de "c~mercial" y de "arte" y para ra función se clasificaron 
en "d1vert1das" y ''de mensa1e o contenido". . ·r.,·--

En cuanto a la imagen que la población estudiada tiene del cine mexicano el aná
lisis tJe. la información obtenida en las diferentes sesiones nos refiere las siguientes 
conclusiones: 

- Al ~g~al .q~ue el cine en general, para la población estudiada, el cine mexi
ca.no s1gmf1~a tambie~ u11. de liberación y una posibilidad de inreracción so
cial. Ademas, en particular, se manejan otras connotaciones. 

Como medio de culturación el cine mexicano proporciona a los campecha-. 
nos y juarences las imágenes de regiones del país desconocidas para ellos, 
aunque no dejan de apuntar que la mayoría de las películas exhibi_pas 
tienen como escenario el Distrito Federal. Un aspecto negativo en este 
rengt6n es el que se refiere a los modelas de vida mastraaos en los filmes 
ya que, según opinan ellos, la mayoría muestra ambientes de marginaci6n1 

prostitución, vicio, y en general, esquemas de conducta no aceptables. 

La identificación con los protagonistas de las películas difícilmente se 
logra, según opinión de los participantes, y ello resulta de dos dificulta
des: por un lado se opina que Ja mayoría de los actores principales son a
manerados y poco viriles o que las actrices son vulgares o prostitutas, 
en su personificación pocos son los personajes que se convierten en ído
los amorosos y en modelos de identificación, por otro lado se menciona 
que cuando los personajes reúnen las condiciones para ser vistos como mo
delos, los celos de las parejas de los espectadores obligan a una disminu
ción del proceso de identificación. 

Al cine mexicano actual se le juzga como altamente comercializado. La re
petición de los temas de charros, revolución, lucha libre, sexo, miseria y 
corrupción inducen a sospechar que la cinematografía nacional sólo per
sigue el lucro mediante la explotación del morbo y de temas claves. Se 
piensa que 6sta repetición es cíclica y que no da margen al desarrollo y a 
la creación de expectativas. 

S. b & & • • l r{ , f ·1 m em · argo tamlJ1tm se piensa que n.g:..mcs ... e esos .. 1 mes muestran 
nuestras carencias, problemas, riquezas y capacidades, llevándoles a la re
flexión cívica y contribuyendo de ésta manera a fomentar el nacionalismo. 

Se piensa, por último, que la imagen que el cine mexcano proyecta hac!a 
el extranjero es la de un medio que describe a un país de habitantes bár
baros, incultos, corruptos y holgazanes. 

En cuanto af contenido temático del cine nacional se píen~ que la sexualidad se 
ha convertido en el tema central aunque no encaje o se relacione con el argumento, 
y en los casos en que sí corresponde con éste fa mayoría de los participantes a
dultos las juzgó como pornográfica&, criticándolas más acremente que a las realiza
das en el extranjero; el rechazo se generaliza a algunos actores de quienes se piensa 
que sólo 1e dedican a filmar películas de categoría C. 

104 



piensa que machismo y violencia son temas que han corrido juntos en e.l cine 
exicano, si bien más antes que ahora. Se cree que la escase1'(fe recursos, aunada· 
la falta de capacidad humana, hacen de las escenas de violencia representaciones' 
rdas y exageradas. 

especto a las escasas películas mexicanas de tema socio-poi ítico, se piensa que es
, n fuertemente matizadas con la 1 ínea gobiernista 

tros temas de cine nacional comentados lo fueron el terror, el policiaco, el depor
Y de vaqueros, de los que se opinan son de baja calidadr simplistas y acusan una 

ria deficiencia técnica comparados con filmes extranjeros del mismo género . 
• 

especto al tema histórico se comenta que se ha hecho abuso del episodio de la 
evolución de 1910 y serían muy aceptados otros capítulos de nuestra historia. 

1 tema romántico, sumamente aceptado, se estima que se está extinguiendo, aunque 
a dejado una lista de buenos actores que ,dieron marca a nuestro cine. ·También 
avorablemente se opina de las películas comicas pensando que hay varios buenos 
tores en ésta categoría, que logran· el esparcimiento del público de una forma na· 

ural y sencilla. Finalmente existe una amplia expectativa por ver películas de ca· 
icatu ras y aventuras. ·· · 

n cuanto a los aspectos técnicos de realización de las películas mexicanas se seña· 
an dos grandes fallas: el burocratismo aunado a un ambiente hermético con marca~ 
o control gubernamental, y la carencia de recursos técnicos, financieros y huma~ 

oos y la falta de capacidad profesional. Estas dos si.tuaciones imponen a los elem· 
h..~ particulares de producción las siguientes características: escenas y efectos espe
ciaies pobres y repetitivos; música inapropiada al d~sarrollo emocional der filme, 
mala actuación (con . éscasas excepCiones, sobre todo en el pasado}; productores 
obsecados en la consecución de utilidades; repetición exhaustiva de los temas; ves
tuario austero e inapropiado; fotografía, aunque mejor que antaño, sencilla en com-

, paración con las producciones fastuosas y espectaculares del extranjero. 

La imagen afectiva hacia el cine nacional está condicionada por tres aspectos: el 
nivel socioeconómico, la edad y el sexo, y determinada por dos elementos prin
cipales: la temn'l:ica tratada y las características atribuidas en general a los persona-

. jes. 

De manera global existe una relación negativa entre el nivel socioeconómico y la 
aceptación del cine mexicano, así mismo hay una ligera preferencia por parte de los 
hombres que de las mujeres (quienes en general añoran f os temas y personajes de 
antaño). Y en cuanto a la edad, el cine mexicano tiene una mayor aceptación con el 
público joven que con el adulto y el infantil, lste último excluido por la profusa 
producción de películas clasificación B y C. 

Para el público adulto, la evolución que ha seguido el cine mexicano es más clara 
en s:·; aspectos de tema y artistas que en cualquier otra elemento considerado ... 
Se piensa que Jos temas centrales desarrollados en el cine de antes lo fueron: prim 
mero los charros, después la revolución y luego el sentimentalismo. Posteriormente 
hubo una época marcada por lo~s o®.,jqsge_nso \( ten:or matizados por la lucha_ 
libre para derivar en el actual cine de una relativa variedad pero dé fue·rte contenido 

~ ' . . 
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;Antes la trama era senci1la y coherente, no muy versátil pero llena de expresiónes co
tidianas que reflejaban las formas de vida y los valores comúnmente manejados y es
to contribuía a formar una fuerza social de comunión. Ahora, con más temas tra
tados, algunos de gran importancia social, nuestro cine ha caído en una descripción 
incongruente, a veces con escenas inatingentes, de una deformada realidad que pola
riza nuestra sociedad en los extremos de corrupción y desenfreno de la clase alta, y 
corrupción, promiscuidad e indigencia de la clase des poseída; sin llegar Qor supues
to a un riguroso, o siguiera sistemático, análisis social que contribuya a formar una 
Jm~n~~lidarldad hMmaQª·- _ · 
Se piensa que son tres los factores que rescatarían la imagen de calidad del cine 
mexicano respecto al contenido temático: mayor variedad, profundidad en su tra
tamiento y veracidad de ta información comunicada. 

De los actores se piensa que antes había una lista mayor de figuras, con amplia ca
pacidad, que lograban clasificarse como modelo de identificación o de deseo amo
roso, en comparación con los actores actuales sin talento y mal preparados que 
son usados como objetos sexuales y que no logran ni lo uno ni lo otro. 

Comparado el cine mexicano con el de otras nacionalidades el balance es muy desfa
vorable al primero sobre todo cuando se apelan a criterios exclusivamente raciona
les y no emocionales, en los aspectos de: tema, estilo, detalles técnicos y actuación. 
. ' . . -

Las sugerencias que se proponen para mejorar la calidad del cine mexicano son: 
como medio de comunicación, que lleve un mensaje, que eduque, que se presente 
atractivo y fácil de entender, que divierta y promueva ia unidad nacional; en su 
enfoque que sea veraz y ieaHsta; en su finalidad que tienda hacia un equilihrio 
jentre las pretensiones de lucro y la realización estética y creativa, en cuanto a su 
ttema que sea variado y generalizado a todo público, y en cuanto a los aspectos 
técnicos y administrativos: qua haya ~aficiencia de recursos, se dé libertad y se 
demande versatilidad con los actoTes 't' se contraten éstos con imparcialidad y fi~ 
na1mente que se supere la calidad de reali~ación. 

La coñducta género de asistir al cine comprende varios fenómenos meno
res como son: los factores que inducen el considerar ir al cine, las circunstancias 
intercurre.1tes en ta decisión y los elementos estimulantes que inducen a la elec
ción de una película en particular. Entre los primeros en el estudio se detectaron 
los siguientes: el estado anímico {sin existir necesariamente una relación con géne· 
ros fflmicos determinados), el agobio de la rutina, la necesidad de compañía (es
pecialmente entre los jóvenes), el malestar físico, la falta de información común 
respecto al cine y la preooupadón a una actividad de diversión más completa. 

' 1iJ ""' ... ,.;¡ 

Entre las circuJstancias que inciden en la decisión de ir al cine debemos conside
rar: la . e dinero y tiempo de que se dispone, la facilidad de conseguir com
pañia y el te .. __ en general que se considera satisfacer sus particulares expectativas. 

Una vez c¡ue la decisión ha ~ido tom..ida, lo consecuente es elegir una película eñ 
particu!!!'E!.l ~to_.Jos element~ que más se. consider~~ ~n: el título, ~os- ~rtistas, 
115 féyendas '"Ilusivas al contemdo, el horario de exh1b1c1on1 fa categona de ta safa 
cinematográftea, la publicidad formal y los comentarios in1ormates escuchados en 
tomo al filme. 
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r Respecto a los canales de información los participantes del estudio comen· 
ron en tomo a dos categorizaciones: una referente a la formalidad o no de la fuen· 
~ de comunicación y otra, referida a la complejidad de la información. Se consi· 
~raron como formales los canales que utiliza la propia industria cinematográfi· 
o para promover sus filmes, tales como la cartelera, losavances~ los cortos en los' 
!ferentes medios masivos y tambiéñ los artículos aparecidos en períodicos y re,. 
stas. Fueron considerados como informales todos io-> comentarios hechos en charw 

1s y pláticas cotidianas. 
1 r.r su parte son considerados como canales informativos los que <micamente des· 
~ben, y como críticos aquellos que transmiten un análisis y un juicio acerca de las 

¡l ículas. 

i 
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