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fortaleza. Te amo Padre. 

"... Digno eres de recibir la gloria, la honra y el 
poder". Ap. 4: 1 1 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO CAMPUS 
"ACATLAN": 

Por brindarme la oportunidad de pertenecer a 
ella, lo cual constituye un privilegio, tambien doy 
gracias a mis maestros por transmitirme sus 
conocimientos con el unico afan de ensefiar. 



A MIS PADRES: 

Les doy las gracias por haberme dado la vida y 
con ello la oportunidad de haberlos conocido y 
formar parte de una familia como la nuestra. 
Porque en 10s momentos mas importantes siempre 
han estado presentes apoyandome. Porque gracias 
a su carifio y apoyo he llegado a realizar uno de 10s 
anhelos mas grandes de mi vida h t o  del inmenso 
amor y confianza que en mi depositaron "concluir 
rnis estudios profesionales" mismos que 
constituyen el legado mas grande que pudiera 
recibir y por lo cual les vivire eternamente 
agradecida. A ustedes les dedico este trabajo como 
reconocimiento a su esherzo, porque es a ustedes a 
quienes les deb0 mi formacion y crecimiento como 
ser humano, me siento orgullosa y feliz de tenerlos. 
Porque con su ejemplo de arnor, tenacidad, entrega 
y pasion por la vida, me han ensefiado a luchar sin 
tregua por alcanzar rnis metas. 

A TI M& ... Gracias por estar a mi lado de 
dia y de noche, siempre pendiente de rnis logros y 
fracasos ... Gracias por ser la mujer admirable que 
eres, ejemplo a seguir . Gracias por ser mi arniga 
incondicional ... Gracias por ser la compafiera fie1 
de mis desvelos ... Gracias por compartir rnis 
triunfos haciendolos tuyos y por entregarte sin 
condicion a nosotros tus hijos. 

A TI PAPA ... Gracias por tu capacidad para 
ver la vida ... Gracias par todo el carifio que me has 
dado a lo largo de mi vida ... Por tu comprension 
en todo rnomento ... Por tu sonrisa . .  y sobre todo 
por ser ejemplo de integridad y fortaleza para tus 4 
hijos. 

;LOS QUIERO MUCHO! 

A MIS HERMANOS OSCAR, DANIELA KARINA 
Y ROSA ESTHELA: 

Por su compaiiia. carifio y entusiasmo ante mis 
proyectos. Por ser parte muy imponante en Id 

integracion de una familia como la nuestra. PORQUE 
SOMOS UNO SOLO. Los quiero mucho, ustedes son 
y siempre seguiran siendo muy importantes en mi 
vida. 



A MIS ABUELITOS MAGDALENA, 
IGNACIO(+), CELIA Y TEODOMIRO(+): 

Gracias porque para mi son y seguiran siendo 
inmortales por el hecho de haber sido el tronco que 
dio la vida a toda mi familia. 

A MIS TIOS EDUARDO, JAVIER, 
ENRIQUE(+), JOSE MANUEL, ROGELIO, 
JOSE LUIS, IGNACIO Y ESTELA: 

Gracias porque para mi cada uno de ustedes 
son ejemplo de vida, amor y dedicacion. Mi 
agradecimiento eterno por su apoyo y confianza 
a lo largo de mi vida. 

A MI ASESOR: 

Gracias por su formation y orientacion, por 10s 
incalculables conocimientos que me transmitio, por 
haberrne cedido un poco de su tiempo para poder 
llevar a cab0 la realization de esta tesis. 



I.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CINEMATOGRAFIA 

A) LA CINEMATOGRAFIA EN FRANCIA 

B) LA CINEMATOGRAFI~. EN ITALIA 

C) LA ClNEMATOGRAFlA EN NORTEAMERICA 

D) LA ClNEMATOGRAFlA EN MEXICO 

11.- ANALISIS HISTORIC0 DEL MARC0 LEGAL DE LA CINEMATOGRAFIA 

EN MEXICO. 

A)  PRIMER REGLAMENTO CINEMATOGRAFICO DEL 23 DE JUNIO DE 1913. 59 

9 )  REGLAMENTO DE CENSURA CINEMATOGRAFICA. 60 

C) REGLAMENTO DE SUPERVISION CINEMATOGRAFICA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
1941 62 

D) LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA PUBLICADA EL 31 DE DlClEMBRE DE 
1949 Y REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DlARlO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 27 DE NOVlEMBRE DE 1952. 65 

E)REGLAMENTO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DEL 6 DE 
AGOSTO DE 195 1 71 

F) N C I A T N A  DE LEY CINEMATOGRAFICA DEL 24 DE N O M M B R E  DE 1960 
CONGELADA EN EL SENADO 75 

G) REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y ELEVISION Y DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA DEL 8 DE MARZO DE 1973 83 



A) MORAL PUBLlCA Y MORAL PRIVADA. 86 

B) LA INMORALWAD DE LAS PELICULAS COMO CONSECUENCIA DE UNA 
INADECUADA REGLAMENTACION. 

C) NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA CP-EMATOGRAFIA EN EL MARC0 DE UNA 
MINIMA MORALIDAD. 90 

IV.- LA AMBIG~EDAD Y LA FALTA DE REGLAMENTACI~N DE LA LEY 
FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA COMO CAUSA DIRECTA -)E LA 
EXHIBICI~N DE PELICULAS CONTRARIAS A LA MORAL PUBLICA. 

A) ANALISIS CRlTICO DE LA LEY FEDERAL DE CNEMATOGRAFIA VIGENTE. 94 

B) INCONGRUENCIA LOGICO-KJRIDICA DE LAS DlSPOSlClONES NORMATlVAS 
DEL ARTICULO 5' DE LA LEY REFERIDA EN SUS FRACCIONES 1 Y UI 1 1 1  

C) INOPERATMDAD DE LA DISPOSICION TERCERA TRANSITORIA DE LA LEY 
FEDERAL DE CINEMATOGRAFM. 114 

D) AMBIGiJEDAD EN LA REDACCION DE LA FRACCION I DEL ARTlCULO 6' DE LA 
LEY QUE NOS OCUPA. 118 

E) PROPUESTA DE UN REGLAMENTO PARA LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA 
VIGENTE 123 

V.- CONCLUSIONES. 

V1.- ANEXOS. 

BIBLIOGRAFIA. 



A lo largo de este trabajo hablaremos de la importancia que time el cine dentro 

sodedad, debido a que un pueblo sin cine es un pueblo sin imagen, sin posibilidad de 

reflexion social, sin alternativa ante 10s monopolios televisivos, sin identidad filmica 

national, y esto es lo qua esta ocurrifmdo con MBxico. La penetrecih cultural de 

Estados Unidos se encarga de regular conductas, aditudes y juicios de valor, que 

poco tianen que ver con 10s mexicanos, con el pretext0 de una univarsaliiad y una 

globalizacidn que pretende regir nuestros destinos, no solo econhica, sino tambibn 

politics, social y cufturalrnente. 

El cine es la imagen y la voz de la naci6n. es un medio primordial para orientar la 

opini6n pliblica, para diindir habitos y conductas de vida, pam inculcar ideas. 

En MBxico, la ausencia de un marco juridico que defina, regule y promueva la 

actividad cultural ha dado origen a grandes omisiortes en la legisladon 

cinematogrirfica, que no conbibbye al rescate patrimonial del cine que la comunidad 

cinematogrirfica ha heredado a la naci6n. 

Es necesario la existencia de un marco juridico, de un reglamento, y de un plan de 

accidn complementaries que, sin asfixiar a la libre cornpetencia, evite acciones 

monop6licas en la distribuah y exhibici6r1, y que asimismo hagan posible el desarrollo 

equitativo. equilibrado y simuMneo de los tres sectores que conforman la industria 

filmica. Solo asi se pod& fortalecer a1 cine mexicano como negocio y como cultura. 

El cine es divertimento. y tambibn es eficaz coadyuvante a la formaci6n de las 

mentalidades. Por ello resulta increible que hasta el momento la Ley Federal de 

Cinematografia no cuente con un Reglamento, pues la funci6n reglamentaria es vital 

para la industria del cine, debldo a que las disposiciones de la Ley en vigor dejan un 

vacio en 10s lineamiantos qua debiera seguir para su obsenrancia y aplicacidn del 

ordenamiento juridico correspondiente. 



Esto baa c m  consecuencia entre otras cosas, la exhibici6n de peliculas que 

atentan contra la moral pliblica como detalladamente se sostiene en la esencia de la 

msente tesis. 



ANTECEDENTES HlSTORlCOS DE LA 
ClNEMATOGRAFlA 

La palabra cinernat6grafo proviene del griego "kinerna" que significa rnovirniento o 

rnovirnientos y de "grafein" que significa escribir. 

Tres elernentos fueron decisivos para la invenci6n del cine: la fotografia, la pelicula 

instantdnea y el principio de la linterna m8gic.a. 

a) LA FOTOGRAF1A.- En 1882 Niepce invento la fotografia, pem la paternidad de 

este invento se discute, pues hay quienes lo atribuyen a Fox-Talbot, quien descubri6 la 

pelicula negativa. 

b) LA PELICULA 1NSTANTANEA.- EN 1884 Jorge Eastrnan adopt6 esta pelicula. 

asi se habia obtenido el rnhgico dic de la drnara. 

C) LA LINTERNA MAG1CA.- Fue rnuy conocida desde fines del siglo XVll 

rnediante ten ,s de aumento y la uti l ici6n de un fom de luz s6 haaa aparecer de un 

lienzo 10s objetos pequeiios pintados en colores sobre vidrio que eran proyectados en 

varias dirnensiones. 

El cine que hace desfilar ante nuestros ojos 24 irnagenes por segundo, puede 

darnos la ilusih de rnovirniento. porque las irnhgenes que se pmyectan en la retina no 

se borran instanunearnente. 

Por ciertos artefactos encontrados sabernos qua el hombre siernpre trato de narrar 

por rnedio de la irnagen. Los griegos conocian 10s principios 6pticos de la drnara 



obscura. pero b s  primeros intentos para fijar la itnagen por medios mednicos no se 

realizamn hasta prindpios del siglo XIX. Peter Mark Roget, inglbs de origen suim inicib 

b s  estudiis que llevarian al dne. Como aphid611 de sus trabajos un ilustre fisico 

brithnico consbuye en 1830 la ~ e d a  Faraday. (disco dentado que se 0bSeNa en un 

espejo) que serviria como base para la aeaci6n de otros aparatos que 

mendonaremos enseguida: 

1. - EL TAUMATROW.- Creado en 1825 por el fisico inglbs Fitton y por el doctor 

Paris, tambien inggs, consta de un disco de mrtbn que lleva en su recto y en su verso 

dos dibujos que se superponen para nuestro ojo, cuando se les hace girar 

r&pidamente. 

2. - EL FENAQUISTISCOPI0.- Creado en 1833 por Plateu. sienta en prindpio que 

su disco de cartbn dentado (o agujerado por dientes) puede s e ~ i r  lo mismo para 

reconstruir el movimiento partiendo de una sene de dibujos fijos que para 

descomponerlo, obselvando una sene de idgenes fijas. Con lo wal  se sientan 10s 

principios mismos del cine. 

"En Viena, en Paris y Londres estos aparatos salen de 10s gabinetes de fisica para 

convertirse en juguetes. reSeNad0~ solo para 10s mas afortunados debido a su precio 

elevado'.' 

3. - EL ZOOTROP0.- Creado en 1834 por el inglbs de apellido Homer, llevaba una 

banda de idgenes sobre el disco de cam que anunaa lejanamente el film. 

Estos aparatos poddn por si solos dar nacimiento al dibujo animado modemo, 

sobre todo cuando el general ausbiaco Uchatuis 10s pmyect6 en una pantalla, en 1853 



wmbinandolos con la lintema Wim descrita ya en el siglo XVll por el jesuita 

Kincher, mas para que naciese el cine pmpiamente dicho, habia que utilizar la 

fotografia. 

En 1823 Niepce crea la primera fotografia denominada la table sewie, la cual 

habia necesitado 14 horas de emsici6n. Los primems da~uemtipos fueron 

bodegones o pasajes. 

"En 1839 el gobiemo frands compri, sus patentes a Mande Daguerre y a 10s 

heredetus de Nicephore Niepce, para regalar al mundo uno de 10s inventos modems 

mhs maravil~osos".~ 

En este mismo afio la exposicibn necesaria aun pasaba mucho de la media hora. 

Nadie se extrefiaba de esas dilaciones. la fotografia era para todos una forma nueva 

de dibujo, el medio de fijar quimicamente las imagenes de las cAmaras negras. 

empleadas por 10s artistas desde wmienzos del renaamiento. 

A partlr de 1840 el tiempo de exposicion se redujo a veinte minutos, y se obtuviemn 

10s primems reb-atos de modelos maquillados, inmovilidos que sudaban a pleno sol 

y con 10s ojos obligatoriamente cerrados. 

Poco d e s p h  uno o dos minutos bastaban, pero h u b  que esperar el 

procedimiento de colodion humedo, que se generalizo, a partir de 1851 para que 

naciera la fotografia con sus placas de vidrio de las que poddn sacarse muchas 

copias o pruebas. Entonces el tiempo de exposicion se redujo a unos segundos y una 

nueva pmfesi6n artesanal la de fotografo empleo enseguida a decenas de miles de 

personas. "Fue en sus talleres donde se realizaron a partir de 1851 las primeras 

fotografias animadas (Claudet. Duboscq. Herschel. Wheatstone. Wenham. Seguin. 

etc.). A todos estos realizadores o investigadores les impidiemn las complicaciones 

del colodibn hljmedo, obtener tomas de vistas, impresionar una decena de imagenes 



durante el segundo que s6 vectica el movimiento'. Se vieron obliiados a recunir al 

expediente de las exposiciones sucesivas. Si se trataba de mostrar a una persona 

bajando el bmo. se le fotografiaba con el bra20 levantado, despds de cargar de 

nuevo el aparato se le volvia a retratar con el brazo un poco mas abajo, y asi 

sucesivamente. Este procedimiento era imperfect0 pem antes de 1870 permiti6 a 

Dumont, Cook, Ducos y Du Aumn principalmente pmfetizar 10s usos futums del cine y 

algunas sustancias. 

4. - EL REVOLVER FOTOGRAFIC0.- Elaborado por Jansen en 1874. que 

posteriormente fue perfeccionado y construido el fusil fotogt%co. wnsistia en un 

estilete que al oprimirse obtenia una impresion fotogrhfica. 

5. - EL PRAXINOSCOPI0.- Creado en 1877 por Frands Reynaut con el cual se 

perfeccjonaba el zootfopo de Homer con el ernpleo de un tambor de espejos. 

Transformando poco a poco este aparato Reynaud constmy6 en 1888 su teatro optico 

en el que utilizaban cintas perforadas con ayuda de la cual surgieron las primeras 

representadones publ i is  largas de dibujos animados en colms. 

Pmyectados en una pantalla. Estas cintas tenian una duracion apmximada de 10 a 

15 minutos cada una. Reynaud habia empleado ya la tknica esencial del dibujo 

anirnado modemo. (Disociaci6n de las figuras animadas y del decorado, calms 

sucesivos en hojas transparentes, tmcajes, circuitos cerrados, etc.). 

6. - EL ZO0PRAXISCOPE.- Creado en 1880 por el fothrafo ingles Eadweard 

Muybridge. Debido a que en 1873 el gobemador de California le encargo a Muybridge 

~adoul Georges, thstona rid Cine Mmdial, pug7 



que hidera fotografias del galope de un famoso cabah de canwas, este m a b  

multitud de experimentos que le permitieron mas tarde. cuando trabajaba en la 

Universidad de Pennsylvania, tomar mas de cien mil exposiciones con veloddades de 

hasta 112.000 de segundo de personas y animales en movimiento. Posteriormente 

Muybtidge cre6 este disposiijvo para captar la andadura y )as attitudes del caballo a 

galope. A lo largo de una pista por la que coman 10s caballos, estaban situados 24 

cabinas, &maras obscuras en las que 24 operadores preparaban 24 placas de 

colodi6n humedo, porque en este procedimiento las placas dejan de ser sensibles al 

cabo de unos minutos en cuanto se secan. Cargaban 10s 24 apamtos, se llevaban a la 

pista a 10s caballos que se fotografiaban a si mismos, al romper las bramantes 

colocadas en su recorrido. Tuvieron que pasar algunos afios para poner a punto el 

dispositivo. Hubieron algunos emres como el de bramantes demasiado fuertes que no 

se rompian y arrastraban en una caida comun a cabinas, aparatos, placas y 

operadores. Estas series continuas de fotografias estaban destinados a 10s amantes 

de la pintura y tambibn a 10s estudiantes de anatomia. 

7. - EL CRONOFOTOGRAF0.- Creado por Marey en 1891. Habia malizado desde 

hacia 20 afios investigaciones sobre 10s animales en movimiento por medio de su 

metodo grhfico fundado en el empleo de un estilete que baza la linea sobre humo 

negro. En 1883 Marey se decidi6 a emplear la fotografia en sus experimentos. En 

adelante se pudieron obtener fhcilmente p ~ e b a s  instanthneas con algunos productos 

de antemano y que se conservaban durante mucho tiempo. 

Despubs de haber hecho conshir un fusil fotogrhfico perfeccionando el revolver 

fotogrhfico, Marey prosigui6 sus trabajos am ayuda del mmfot6grafo de placa fija 

(1882) que se convirti6 en el cronofotografo de placa m6vil mediante la adaptaci6n de 

rollos de pelicula kodak recien salidos al comercio. 



'En octubm de 1888 Marey present6 a la academia de &Was las primeras tomas 

de vistas en pelicula'? Poco despu6s de haber presentado el fisi6logo su primera cinta 

a la academia de Leptince y Friese Greene obtuvieron resultados M t i c o s  en 

Inglaterra. Lograron proyectar sus cintas en una pantalla, en laboratorio o en una 

demosbaci6n ocasional como lo haria mas lade Marey y d e s p d  su colaborador 

Demeny. Las cintas de Leprince y de Friese Greene esteban perforadas para una 

mayor fijeza en las imageries y necesaria para una buena proyecci6n. La perforad6n 

haba sido adoptada en la misma epoca por Reynaud, creador del dibujo animado. 

8. - EL FONOSCOPI0.- Creado por Demeny en 1892. (es mendonado en el 

aparato anterior. 

9. - EL KINETOSCOPI0.- Creado por el norteamericano W.K.L. Dickson. Pero 

Edison fue el primem de 10s muchos que en la historia del cine se han adjudicado el 

trabajo ajeno y como ademas era el jefe de Dickson no debe de extrafiamos que 

patentara a su nombre el kinetoscopio. En este aparato el obsewador tenia que mirar 

por un orificio el interior de una caja por donde iban pasando mecAnicamente unas 

tiras de pdiculas con breves argumentos. El cientifico norteamericano Tomas Alva 

Edison cre6 la pelicula modema de 35 mm. con dispositivos de Marey. En 1893 

Edison consbuy6 cerca de su laboratorio un estudio destinado a produdr peliculas 

para su kinetoscopio. Dicho estudio llamado Black Maria, tenia techo corredizo y era 

orientable con lo que se conseguia apruvechar a1 mkimo la lur solar. En 1895 se 

muttiplicaron las primeras representadones del cine, 10s realizadores casi siempre se 

desconocian entm si, lo que provoc6 controversias sobre quien fue el inventor del 



cine, pero ningum, de esos espe&culos fue acogido con el dxito que obtuvo el 

cinemat6grafo Lumiere. 

10. - EL CINEMATOGRAFO 0 PROYECT0R.- En 1894 Louis y August Lumiere 

consbuyeron un cronofoMgrafo empleando para su entrsnamiento la exchtrica de 

Homblauer y una pelicula fabricada en Lyon en el formato Edison. Despues de 

diversas demostraciones p u b l i s  a partir de marzo de 1895 Lurniere him fabricar su 

cinemat6grafo que era a la vez dmara proyector e impresora, por 10s talleres que 

dirigia Carpentier y realin5 asi un aparato muy superior a todos b s  competidores. Su 

perfection tknica y la novedad sensational de 10s asuntos de sus filmes aseguraron 

su triunfo universal. Decenas de operedores fonnados por Louis Lumiere esparciemn 

su aparato por todo el mundo e impusieron a la mayoria del globo la palabra 

anernat6grafo para designar un e s p ~ c u l o  nuevo. 



En 1894,los hennanos Louis y Auguste Lumiere de Lyon, empezaron a mostrar su 

nuevo invento, el cinematbgrafo en foros cientiiws. Luego de las experiencias de 

analisis del movimiento y once afios despu6s de haberse adoptado la pelicula 

instanthnea, es decir en 1895, Louis Lurniere patent6 un aparato que sewia para 

obtener o proyectar imagenes cinematogrAticas. 

Paris fue el escenario de la primera funa6n cinematogMca. la cual tuvo lugar en 

matzo de 1895 en la sede de la Sociedad de Apoyo a la Industria Nacional. En esa 

oportunidad Lumiere proyect6: "Salida de 10s obmros de la Mbrica Lumiem". Esta 

exhibicion fue purarnente experimental; solo meses mas tarde el publico dispuesto a 

pagar pudo ver cine. En ambas ocasiones el acontecimiento no tuvo e w  en 10s 

peri6dicos, tres le dedicaron algunos parrafos y lo interpretaron sobre todo como 

curiosidad cientifica. 

Louis Lumiere realizo en 1895 algunas docenas de filmes (eligio sus asuntos a la 

rnanera de 10s fot6gfafos aficionados que hiciemn fortuna de su fabrica de productos 

fotogrAticos) de 10s wales destacan 10s siguientes: 

-Le carpentiem, k, forgeron, la demolition d' un mur.- La serie de esos f i lms 

resulta ser, al mismo tiempo que un album de familia, un documental social de una 

familia francesa acaudalada de fines de siglo pasado. Lumiere ofrece el wadro de un 

exito bien asegurado y sus espectadores se ven en la pantalla tales wmo son o wmo 

querrian ser. 

-Bruleuses d' herb-.- Tuvo rnucho exito por 10s efectos de hurno que dan 

profundidad a las proyecdones anirnadas. 



4s deveumr do kb, . -  El pedre en mangas de camisa (Auguste Lumiere) y la 

madre con un bello jub6n de seda rayada admiran con temura las caras y 10s gestos 

de un bebe que toma sus papillas mientras agita un barquillo. En el primer plano, el 

sewicio de cafb de plate y las botellas de licor aparecen sobre una bandeja. 

-L'anhre d' un train.- La locomotora llegaba desde el fcmdo de la pantalla, se 

lanzaba sobre 10s espectadores y 10s hacia esbwnecerse; temian ser aplastados. Asi 

identifcaban su visi6n con la del aparato: la dmara se mve l t ia  por primera vez en 

un persona@ del drama. 

-L'amseur arrose.- Un nino pone el pie sobre la manguera de hule pmvoca la 

inquietud del que riega y le lanza al chorro de agua a la cam en el momento en que 

aquel inspecdona el tub0 de salida. 

-Le fotographe.- Representado por Auguste Lumiere y Clement Maurice. un 

palurdo hace caer el aparato. 

-Le cuide-jatte.- El falso tullido huye a todo correr para escapar de un guardia 

municipal, lo que anuncia el film de persecution. 

Charcuterie mecanique.- Se mete un cerdo en una maquina de la que sale 

inmediatamente una ristre de salchichas. 

Los dos filmes mhs famosos y m8s frecuentemente imitados de Louis Lumiere fuemn: 

'L'anive d'un train" donde se utilimron 10s planos sucesivos que usa ahora el cine, y 

"L'arroseur arrose" que no tiene las cualidades tknicas que la primera pem su gui6n 

asegurd el bxito. 

Louis Lumiere fue el primer operador de noticieros, wando filmo en junio de 1895. 

el congreso de fotografia al descender del barm en Neuville-Sur-Saone. "Le 

devaquement des congresistes", les fue pmyedado 24 horas despu6s, asi como 



una conversaddn del astrdnomo Ganseen con Lagrange alcalde de Wi.' El 

weador del cinemat6grafo habla rechazado 10s medims del teatro nunca him puestas 

en escena, jamas empleo actores, sus guiones 10s interpretaban sus padres, sus 

empleados o sus amigos. 

A principios de 1896 el exit0 de las representaciones en el Grand Cafe him que 

Louis Lumiere contratara numerosos operadm que el foma e insbuye. Entre ellos 

Promio. Mesguich, Francisco Doublier, etc. 

Los operadores de Lumiere fuem tamMBn proyeccionista e hideron sus propios 

filmes. Las primeras escenas que rodam fueron escenas callejeras, repitiendo un 

gran exito del Grand Cafe "La place des carddiem a Lyon". Estos filmes aportaban a 

10s espectadores la prueba de que el cine registraba la realidad familiar. Una drnara 

que fundonaba al aim libre era una curiosidad y una publiddad, y asi los operadores 

se estacionaban durante varias horas en 10s auces frecuentados haaendo girar en el 

vacio su manivela. Llegada la noche las penonas que se habian aeido filmadas 

llegaban a las salas con la esperenza de reconocene en la pantalla. 

. . 
Los operadores de Lumiere crearon 10s notttxms y el documental y realizaron las 

primeras ediciones de filmes. En este ultimo su patr6n les habia abierto el camino con 

una serie de watro filmes: "Softie de la pompe", Miw en battorle", "Altaque du 

fen" y "Sawetago". Estos 4 filmes de 1895. cuando el perfeccionamiento de 10s 

proyedoras pemiti6 reunirfos en urn, solo, constihryeron la primera edicibn, un 

montaje dramhtiw w m a d o  por este abactivo: una victima arranulda a las llamas. 



La edici6n se desamoW con la neawidad de 10s gr8ndes ceportajes fotognths. 

La primera en fecha fue, en la primavera de 1898 "Lo couronnmnt du bar  Nicolas 

11' rudada por Francisque DouMir bap la d i i  de Penigot. Obo operador de 

Lumiere aporta de Sawnur, en 1897. treinta filmes wnsagrados al carmsel de la 

celebre escuela de caballeros. Se baEa ya de un veidadem documental que dura cerca 

de media hora. Por el contrano, el cine clentifiw no ocupa ningun lugar en el catalogo 

de Lumiere. 

'Las escenas exterioras, las escenas de g6nem, los notidems, el reportaje, 10s 

films de viajes son los principales gtheros aeados por L u m i h  y su escuela. Mas en 

Paris, en 1897, a petid6n de Clement Maurice. Georges Hatot y Breteau montaron a1 

aire libre escenografras en que 10s adores representaban con ropas de teabu y 

maquillados. Sus films c6miws con farsas inocentonas cuyos guiones se parecen al 

de L'arroseur arros6. Sus escenas dradticas son mi4s an'ginales: la historia aparece 

por primera vez en el cine con una sene de muertos ilustres: Robespierre, Maraf 

Charles XII, Lo duqq de Guise, etc., o de escenas militares: Lz dabnse du drapeau, 

Les dernlem cartouchas. Comienzos de una serie fecunda, estos films estan 

inspirados por cuadms vivos, 10s vidrios de lintema magica o las fotogmfias para 

estereoscopios'. ' 

Las escenas fuemn filmadas por la Societb Lumiere poco antes de que Lumibre 

abandonam casi completamente la producci6n para limitarse a la venta de aparatos y 

de copias de un wnjunto de films ya considerable. En consearencia se prescindi6 de 

casi todos los operadores. A partir de 1898 los unicos films nuevos que se inscribieron 

en el cathlogo de Lumiere fuemn cintas de notidem o de viajes. La puesta en escena. 

' Ibidem, pag.20. 



actividad dfmasiado atejada de la industria fobgnMm mwmal, fue abandonatla a b s  

competidores, como Georges Meliis. 

En el plano t M i ,  se deben a b s  operadores de Lumiere adquisiciones 

importantes: primems trucajes y primeros travellings. 

Ya en Enem de 1896 se proyed6 invertida en el Grand Cafb La d6molWn d'un 

mur. Por un procedimiento empleado ya en mbopos, el mum parecia reconsbuirse 

bruscamente y salir de una nube de polvo. Mtis tarde, en Les bains de Diane d Milan 

realizada por Promio y trucada del mismo modo, 10s clavadistas salian del agua 

empezando por 10s pies y saltaban dpidamente a 10s trampolines. 

Despues de dieciocho mesas, la muchedumbre empieza a alejarse del 

dnernathrafo. La f6rmula, puramente demoslrativa, de las fotografias animada que 

duraban un minuto, y cuyo arte se limitaba a la eleccion del tema, al encuadre y la 

iluminadbn, habia llevado al cine a un callej6n sin salida. Para salir de 61, el film debia 

aprender a contar una historia, empleando 10s reaKsos de un arte vecino: el teatro. Es 

lo que hizo G e q e s  Melibs. 

La principal marca del genio de Georges Mdibs es segun su propia expresibn, 

haber sido el ptimem en 'lanzar al cine por su camino teatral espectaarlaP. 

Kirchner, llamado Lear, precedi6 a Lumibre en la realizad6n de una pasi6n. 

Cornanditado por Pirou, el mt6grafo de 10s reyes'. Lear habia filmado Le voyage du 

Tsar a Pads, y despuk Le coucher de la marib,  que reproducia una pantomima 

que interpretaba Louise Milly en el Olympia de Pans. Lear, sin abandonar el @nem 



galante, rod6 films, d i e s  o de pasatiempo, para la poderosa casa editorial 

catdl i i  Bonne Presse. 

Estaba reSe~ad0 a Georges Meliis llegar a ser el verdadero creador del 

espeuhwlo c i n e r n a t o g ~ .  Este parisise de treinta y ana, ailos dirigia desde 

hacia diez el team Robert Houdin, Wuefla sala consagrada al ilusionismo y fundada 

por el ilustre prestidigitador. Georges MeliBs era rico y vivia desahogadamente. 'Su 

mujer le habia aportado una dote de veinticinw mil luises de om, y su padre, industrial 

de cabdo. tenia tambidn una gran fortuna. El teatfu Robert Houdin, en plena boga, 

producia muchos intereses a su dire~tor'.~ 

Georges MeliBs, que se hizo por vocau6n prestidigitador, fabricante de aut6matas 

y director de escena, fue un espectador maravilledo de la prirnera representacibn del 

Grand Cafd. Propuso a Antoine Lumiere comprarle el aparato de su hijo. Pem el 

industrial le respondi6 que la boga del cinemat6grafo seria breve (la f6rmula lumeriana 

paso de moda, en efecto, diiciocho meses despwks y que pensaba rasenarse b s  

beneficios del invento. Tambibn en esto tenia razbn: se le ofrecian mil luises; en un 

at70 el anematdgrafo le produjo den veces d s .  

Posteriormente Georges Melies compr6 un pmyedor 6ptico londinense William 

Paul y mil cuabocientos luises de peliwla virgen a la Kodak. Los primeros films de 

Melies no tienen ninguna originalidad. Partle d'ecart6, scdnos do me, A m e u r  

arrosd, A n i v k  du traln, Sortie d'uslne, Fo~gemns, Balns de mer, Xdnes 

enfantines, etc., imitan a Lumiere; Danses sefpantlnos o Dessinateun expreas, a 

Edison. Nada es original en 10s ochenta primer09 films que Meliis rod6 en 1896, ni 

' Ibidem m.22 



aun b s  m5meros de . . .  . fdms sin Inmje: antes que 6( Lumiere habia 

filmado al ilusionista Trewey, y Demeny el prestidigior Reynaly. 

'La origiilaad de Meliis se revela cuando eborda el trucaje y dedi i  ochenta mil 

francos oro a construir, en 1897, un estudio en su bella propiedad de Monhuil, a las 

puertas de Paris'? 

El primer film que emple6 esa tknica fue, en octubre de 1896. L'escamotrge 

d'une dame. En el teatro Robert Hardin dkha desaparici6n necesitaba mhquinas y 

trampas. No podia filmarse aquel lance sobre la escena; la luz artificial uti l i ida por 10s 

fot6grafos desde fines del Segundo lmperio era de empleo d e l i  en el cine: antes 

de 1906 Melies la emple6 en un caso de fuerza mayor, para regisb-ar en 1897 cuatro 

nljrneros dad centante Paulus. 

En el momento de L'escamotage d'une dame 10s films de Montreuil se hacian 

todavia al aire libre. Sobre una pared del jardin se extendia una tela de fondo. A falta 

de trampa. Melibs, para la desaparici6n. demo la toma de vistas un minuto durante el 

wal  la seliore abandon6 el c a m p  de dicha toma. 1897 fue para Meliis un atlo muy 

fecundo. 

Tambi6n fue el primero que adapt6 al cine las maquetas, las tomes de vistas a 

travBs de un acuario. Aument6 a siete el Mjrnem de exposkiones, utilii6 fmelmente el 

travelling como un buco. Esos bucajes se convlrtieron despuC de BI en elernentos de 

la t6adc.a cinernatognllica. P m ,  en Mdi&s. el tnrco bwca simpre causar sorpmsa: 



es un tin, no un medim de expresih. Muy camcterislb es la concepcibn de la edid6n 

en MeliBs. 

Un rasgo genial de Georges M e l h  fue ememplear sistemdticamente en el cine la 

mayor W e  de 10s medios de teatro: gui6n. acbres. vestuario. maqullajes. 

escenogmfias, tramow, divisi6n en tornas o en actos, etc. Todas estas adquisiciones, 

en formas diversas, las mserva hoy el cine. Meli i  no emplea nunca la e d i i  con 

cambio de planos, de puntos de vista. Su film se ordena en cuadms, no en 

searencias; cada cuadm es el equivalente exado de un wadro de teatro y nunca 

supone cambio del punto de vista. Melies utiliza de vez en wando el gran plano, en 

cintas cortas, o bien, para h a m  creer en el gipntismo de sus h e m s  lo convierte en 

un truw (Gulliver, L'homme a la tete de wautchouc). 

Entre 1896 y 1913. Melis realiz6 de amtrockntas a quinientas pellculas de todos 

10s g6neros, desde el c6mico al dramatico, desde la reconstn~cci6n hist6rica a la 

craa&n fantdstica, enbe las que hace impresdndibk citar: 

-Una partida de flatpee.- 1898, su primer f h .  q w  constaba de 20 metros y era 

una dam i m i i  de la Partie D'ecartB, de Louis Lumiere. 

-El pmceso Dnyfu8.- (1899), reconstrucd6n del proceso del capitsn Alfred 

Dreyfus que se calebraba a la sez6n (septiembm) en Rems.  

Juana de A m . -  (1800), primer tema hist6rico llevado por Melies al celuloide. 

-Bar& azul.- (1901). inspirado en el cuento de Permult. 

-El n ino  de las hadas.- (1803). fantasia muy pdtica y de una gran plastiadad. 

-Viaje a t m v b  de lo tmpostble.- (1904), e x p e d i i  para ir al Sd, rica en fantasia 

y rewrsos t6cniws. 



-200,000 m u a s  bajo el mar.- (1907). donde st? ponia de manifiesto su @an 

inventiva pues nada tenia que ver con la novela de Julio Veme. 

-La civllizacidn a trav6s de 10s S i g h . -  (1908), una de las cintas predilectas del 

autor. 

-A la conquista del Polo.- (1912), el ultimo de sus fabulosos viajes, desbordante 

de fantasia, buws e imaginaci6n. 

-El viaje de la familia Bounichon.- (1913), comedia con ribetes cdmicos que 

puso fin a su obra, sin mucha brillantez por cierto. 

La lecd6n de Melies fue inmediatarnente aprovechada por 10s hombres tan 

emprendedores como L d n  Gaumont (18641946) y Charles Path6 (1863-1957), 10s 

cuales produjeron, ademits de docurnentales, peliculas con argument0 cdmico o 

dramhtico. Path6 enwntrb en Ferdinand Zecca (18661947). un genial colaborador 

que se atrevio a romper con la tradicibn sirviendo a1 publico peliculas de 150.200, 250. 

y hasta 280 metros. Entretanto. €mile Cohl (1857-1938). descubria 10s fonidables y 

espectaculares recursos del dibujo animado y, al rnismo tiernpo, las casi igualmente 

relevantes marionetas anirnadas. 



B) LA CINEMATOGRAFIA EN ITALIA. 

La primera productora de importancia de ltalia fue la fundada en Turin por Arturo 

Ambrosio (1869-1937) y Hamada por 61, aunque el pionero del cine italiano fuera 

Filoteo Alberini(18651937), quien se pus0 a la cabeza de la industria cuando su 

productora. Cines, realii6 el film espectawlar: II Saco di Roma (1905). Ambmsio 

contest6 con su Marcus Lycinius (1907). 

Filoteo Alberini habia sido el primer italiano que hizo patentar, en 1896, un aparato 

de toma de vistas. Dirigi6 una primera puesta en escena de muchos comparsas con 

La presa d i  Roma (1905). reconstmyendo 10s acontecimientos de 1870. La pequena 

sociedad que habia fundado tuvo grandes beneficios con vistas de Terremoto en 

Medna y tom6 el nornbre de Cines. 

ltalia no tenia ninguna tradition cinematografica, atrajo con buenos contratos a 

especialistas franceses. Tal Gaston Velle, despedido por Path6, y un equipo de 

escen6grafo.s y operadores que recompensaron en Roma filmes aljn ineditos que 

habian sido puestos en escena ocho dias antes en Vincennes. 

"Un brusco crecimiento, una fortuna increible y despubs una decadencia 

fulminante marcaron las etapas del cine italiano. Su florecimiento comenz6 rnenos con 

La presa d i  Roma que con Los ultimos dias de Pompeya. Este film, realizado por 

Luigi Maggi y fotografiado por Arturo Ornegna para Ambmsio. fue saludado como una 

obra maestra por el franc& ~asser.' 



Los tivales de Ambrosia: la Cines, la ltala. Pasquali, e s l u v i i ,  no obstante, kjos 

de especializarse, inmediatamente despds de ese gran exit0 intemacional, en las 

grandes puestas en e s m a  mmanas. Los prRneros grendes kxitos italianos fueron 

filmes chicos, cuyas vedettes procedian de Francia: Marcel Fabre, Ferdinand 

Guillaume. And* Deed. 

La boga de las grandes puestas en escena se estableci6 en l ta l i  por la facilidad 

de emplear bellas escenografias naturales, la familiaridad de las glorias de la 

antigiiedad y el facil mlutamiento, en un pais superpoblado, de una cornpaneria tres 

o cuatro veces menos dispendiosa que en Francia. ltalia no se limit6 a los fastos de la 

antigua Rorna. Recum6 a Homero. Dante. AJexandre Dumas padre e hijo, Tasso. 

Shakespeare. Schiller. Manzoni. Vidorien Sardou, la Biblia y Ponson du Temail, asi 

como a Butwer Lytton o a Sienldewia. Toda la historia pas6 por alli, desde la 

antiiiiedad griega hasta la guema de liberacidn italiana. 

En la misma t%poca, el ingeniero Pastrone, que habia de adoptar el seud6nimo de 

P i m  Fosco. despuks de haber dirigido numerosos Mmes b-hgicos y a5micos para la 

Itala, abord6 las puestas en escena muy grandes la Caida de Tmya para la cual 

consbuy6 las fMcaciones de una audad, asi mmo gigantesco caballo de madera y 

rnoviliz6 centenares de comparsas alrededor de la pareja ideal Mary-Cleo Tarlarini y 

Luigi Caponi. 

El gran 6xito intemacional de La caida de Troya acab6 de desencadenar la marea 

de 10s filmes mmanos, ya anunciada por un Julio Cmar de Pasquali, una Mesalina 

de Guanoni y Los esclavos de Cartago de Ambmsio. 



No por eso se desdeilaron b s  temas contempocAneos o del sig(o )(X. Luigi Maggi 

tuvo un Bxito considerable con Las bodrs de oro. relato de la guera de 

independencia. que fue tambiBn, dos afios mds tarde, el tema de La lampan de la 

abuela. Su productor, Arnbrosio, edit6, con La novela de un joven hombre pobre, toda 

una sene de Rlmes con adaptaciones de d'Annunzio: La hija de Yodo, La nave, La 

Gioconda, La verdad oculta, etc. Mario Caserinl, uno de 10s directores de escena 

de Arnbmsio, dirigi6 uno tras otro La senorita hip6ctIta. Siegfried y Panifal, antes 

de emprender un gigantesco Los Oltimos dlas de Pompeya, cuya pmyecd6n duraba 

mhs de tres horas. 

E s ~  munificenda fue superada enseguida por 10s Cines en su suntuosa version de 

Quo vadis?, que dirigi6 Guazzoni. lncandio de Roma, cristianos arrojados a 10s 

leones, antorchas humanas en 10s jardines imperiales banquetes romanos, no se 

ahorrb nada. Un Ner6n cauteloso, un Petronii comnado de rosas que se abria las 

venas en un baflo, fuemn universalmente admirados y el film fue aclamado en todas 

partes wmo una gran obra de arte. Estaba a la medida exacta del libm de 

Sienkiewicz. 

La Cabiria que realiz6 poco despuks Piem Fosco tuvo mhs valor y marc6 una 

fecha en la historia del ane. El relato era muy complicado y el corte de una hhbil 

complejidad. La libertad cinematogdfica con que transportaba al espectador a bavks 

del tiempo y del espado no dej6 de ejercer influencia sobre Gliffith. Para Cabiria se 

habian construido e n o m s  escenografias. Segun una costumbre que acababa de 

imponerse en ltalia, no se bataba ya de simples telas tendidas sobre bastidores, a la 

Melies, sino de construcciones de madera y de cart611 piedra, de una amplitud 



considerable. Revestimientos brillantes imitaban 10s mosaicos del suelo, anunciando 

un procedimiento del que abusara Hollywood. 

Segundo de Chom6n. operador Mnsfuga de la Pathe, utiliuo un procedimiento atin 

deswnocido en 10s estudios. El aparato, montado sobre un canito, se desplazaba 

paraldamente en las escenografias. lo que hacia sentir mejor su importancia dando la 

sensacidn de relieve. A veces, tambibn, despubs de haber mostrado una escena en 

toda su ampliiud. el aparato se dirigia hacia 10s hbmes y 10s aislaba en un plano mas 

prdximo, o bien se alejaba. Pastmne patent6 un pmcedimiento del que era inventor o 

por lo rnenos el primem en haberlo a p l i i o  asi en el estudio. En el uso artistic0 del 

carello (hoy travelling) ltalia se adelant6 a todas las naciones, y desde luego a 10s 

Estados Unidos. 

Pastmne utiliz6 tambibn en su film la luz artificial con fines estbticos. Las luces 

el&dricas, hasta aqui un Ersatz de la luz solar. sirviendo para las conbaluces y el 

damscuro. Se ve en gmn plano a Arquimides incendiando la escuadra romana y una 

luz que viene de abajo modela fuectemente una cara m d a  para la cual Fosco 

rechazo 10s postizos. Cierta preocupaci6n realista domina una obra en que el estudio 

alterna sin tmpiezos con el aire libre. 

"La resonancia de Cabiria fue considerable y eclips6 una obra a13n m8s importante 

y que apenas p a d  las fronteras: Spemduttl net buio (Perdidos en la niebla. 1914). 

puesta en escena de Nino Martoglio para una sodedad efimera, la Morgana, a pesar 

del hincapib de las puestas en escena r~manas '~  En esta obra se utiliu6 ampliimente. 

para pintar a la vez dos clases de la sociedad, una edia6n de contrastes de la que 



hizo gran empleo Grifiith. La acci6n se desanollaba a la vez en b s  palacios del rico 

duque de Vallenza yen 10s tugurios napolitanos, poblados por mendigos y proletarios. 

La desaipcidn de 10s mediis pobres restituia ciertos rasgos especiales a1 NBpoles de 

aquella epoca: ciertas supenticiones, la loteria, las callejuelas pobres y los cafes, las 

Vendettas, un respeto superstidoso a la nobleza. 

Sperduti nel buio. consewado por la anematografia italiana y proyectado con 

frecuencia antes de 1944 por su admirador. el aitico Umberto Barbam, pudo ejercer 

influencia sobre el nacimiento del neorrealismo italiano. Hoy, sus fotografias 

impresionan profundamente por su modemismo. El film anunciaba a Grifiith, pero 

tambibn a 10s maestros sovieticos, a Pudovkin en primer lugar. 

Mintras proseguia la orgia romana con Nino Oxilia (In hoc signo vinces). 

Guazzoni (Mam Antonio y Cleopatra. La conjuration de Julio Cesar. Christus). Mario 

Caserini (Fedora. Nehn y Agripina. La destrucci6n de Cartago), aparecian nuevas 

tendencias en el cine italiano. La influencia de ios dramas mundanos daneses parece 

haberse manifestado en la obra de Nino Oxilia (El ultimo abrazo, la mina de hierro, la 

cabaigada infernal). Sus Tempestades del alma (1912 muy bien pudieron haber 

inspirado el gui6n del dlebre The Cheat, de C&I B. De Mille). Este estilo Rorecia 

tambien en Pasquali con: En el fondo del abismo, Sobre las escaiinatas del trono. La 

morfina, La sombra del pasado. Pass im tzigana (con Diana Karene), etc. 

A partir de 1914 10s dramas mundanos se antepusieron en italia a las grandes 

puestas en escena historicas. Empezaba el reinado de la diva. los guiones de aquella 

epoca debieron mucho a ias novelas grandilocuentes de d'Annunzio y a1 teatro de 

Henri Bataille. 



Una publicidad en grande anunciaba a son de tmmpets b s  notnbrss de las 

vedettes italianas: ltalia Almirante Manzini. Lyda Borelli, Lydia y Leticia Quaranta. 

Maria Jacobini. Givanna Tenibili Gonzalez. Mary Cleo Tarlarini, Francesca Bertini, 

Hesperia . Lina Cavaliefi. Kally Sambucini, bellas mujeres de facciones nobles que 

agitaban en el aire sus brazos de estatua. Mario Bonard. Alberto Capozzi, E t t m  Berti. 

Emilio Ghione. Febo Mary. Umberto Monato. Amleto Novelli, les daban la r 6 p l i .  MBs 

que el gui611, o qua un efecto sensational, import6 en adelante la presencia de una 

diva famosa. Seguras de su valor, tenian, agregados a su sociedad de producci6n. sus 

guionistas y sus malizadms; como en tempos de Nana. los financierw se anuinaban 

por ellas, 10s adolescentes se suiddaban a sus puertas. Aquel rnundo de pasi6n y 

delirio era fantesticamente reflejado en guiones extravagantes e ingenues. Semejantes 

excesos precipitaron la decadencia italiana. 

Se hizo manifiesta desde 1915, a pesar de recurrir en rnasa al team y a las 

novelas francasas entonces de moda, lo que. por oba parte, le enajen6 la dientela 

anglosajona. 

En medio de aquella demta, el film de aventuras en episodios C0flSe~6 su 

esplendor durante algun tiempo. Mario Caserini despds del Tigris de Denizo:, habia 

dirigido el tren de lor erpectros, en que el principe indio Nadir hacia raptar en un tren 

loco, por una sodedad secrets, a la hija del ray del antimonio. El gran especialista del 

g8nem fue un antiguo relojero convertido en vedette y realizador. Ernilio Ghione. Su 

for ratones griser (1918). pariente de Les vampires de Feuillade, son, no obstante. 

rnuy personal, con su admirable fotografia de 10s suburbios turineses. Ghione fue la 

vedette y el realizador de Don Piebm Caruso, y de la seik de los Za-la-Morte, La 



eond.ra azul, la cadtula do oro.. . Pero su indudaMe talento no bast6 para salvar del 

desastre al cine italiano. 

La entrada del pais en una guerm dificil habia compmrnetido la situaci6n del cine. 

DespuC del armistido, ltalia pudo reConquistar 10s rnercados extranjems. 

monopolizados en adelante por el nadente H o l m ,  tanto menos cumto que sus 

adulteras rnundanas bopemban en 10s paises anglosajones con la incomprensich o la 

pudibundez. Y Berlin apoyado sobre una fuerte organizaci6n industrial y comerdal 

mrnpetia peligmsamente con Roma en la gran puesta en escena. 

Sin embargo, 10s especuladores mmanos o lombardos, segums de que el powenir 

volveria a traer la hegemonia de antes de la guerra, fomaban un trust con la casi 

totalidad de las veintid6s cases pmdudoras edstentes, y Pittaluga. el rey de la 

peliwla, adquiria un nlimem importante de salas. Se vendian filmes sin haber rodado 

todavia un metro, se ensayaban combinaciones intemacionales, se disputaban las 

vedettes a golpes de millones. ya no se emprendian las produdones con capital sino 

con lebas de cambio. se imponian a 10s explotadores diez churros por una obra de 

valor, se fabricaban diez mezcolanzas nuevas de los asuntos de otros tiempos. 

Ni Mesalina, ni I Borgia, nl Theodora, n i  Quo vadis?, ni Marfa Jacobini o 

Francesca BerUnl logramn devdver su antiguo brillo al cine italiano. Estaba en la 

agonia cuando la marcha sobre Roma vino a darle golpe de gracia. Sus filmes iban a 

desaparecer casi totalmente de las pantallas intemacionales dumnte un cuarto de 

siglo. Solo quedaban dos ilesos de la edad de om: Augusto Genina y Carmine 

Gallone. Mienbas que Mussolini. avanzando la mandibula, se esforzaba por parecerse 

a Maciste, las pantallas del pais que gobemaban fuemn entregadas a las 



producciones norlearnericanas y alemanas. Los talentos que subsistian en 10s 

estudios no pudieron durante mucho tiempo ni expresarse ni resucitar un cine que 

durante algunos afios habia sido el pfimero del rnundo. 



C) LA ClNEMATOGRAFlA EN NORTEAMERICA. 

Uno de 10s pioneros del cine norteamericano fue Thomas Edison (1837-1931), 

quien ya habia inventado el fonbgrafo, y que a1 conocer a Muybndge en 1888 qued6 

profundamente impresionado por la mhqulna que este habia ideado para proyectar 

dibujos de sus fotografias: el "zoopraxiscope'. Edison pens6 en un aparato similar para 

acompariar a sus grabaciones de sonido; y dos arios mhs tarde su ayudante W.K.L. 

Didcson (1860-1935) m e n 2 6  a produdr secuencias de imhgenes usando 10s nuevos 

carretes de peliculas Eastman. Edison fue el primero de 10s muchos que en la historia 

del ane se han adjudicado el trabajo ajeno, y como ademhs era el jefe de Dickson, no 

debe extrariamos que patentase a su nombre el 'kinetoscope" 

En el hnetoscope el observador tenia que mirar por un orificio el interior de una 

caja por donde iban pasando mecAnicamente unas tiras de pelicula con breves 

argumentos. En 1893 Edison constmy6 cerca de su laboratorio un estudio destinado a 

producir peliculas para su kinetoscope. Dicho estudio llamado Black Maria, tenia techo 

corredizo y era orientable, con lo que se conseguia aprovechar a1 rwiximo la luz solar. 

Parece ser que la primera pelicula filmada alli fue Fred Ott's Sneeze. Fun in a 

Chinese laundry result6 ser un film mhs ambiaoso en el se recogia parte de una 

escena de vodevil; y en Execution of Mary, Queen o f  Scots (1895) se ofrecia el 

macabro espectAculo del cuerpo decapitado de la reina. 

'En abril de 1896 en el koster and Bial's Music Hall. Edison present6 su sistema 

Vitascope. despuds de haber comprado y patentado uno de 10s muchos proyectores 

que desaparecieron simultAneamente. La primera pelicula que vieron 10s neoyoquinos 

fue una escena de vodevil. El baile de las sombrillas de las hermanas Leigh, seguida 



por una vista de unas das rompiendo. The New York Dramatic M i i  oment6 que 

"algunos espectadores de las primeras filas parecian temerosos de mojarse buscaban 

con la vista un refugio', a1 tiernpo que afinnaba que "el Viscope es solamente un 

Kinetoscope ampliado". Dos meses m8s tarde se pmyectaba en Keith's el programa 

de 10s hermanos Lumiere. El vodevil y las variedades contaban con una atracci6na 

Habia comenzado la locura por el cine, que a finales del afio ya se habia extendido 

por toda Norteadrica. Mientras 10s teatros pmyectaban peliwlas. las ferias y las 

galerias de entretenimientos debian conformane con sus 'peepshows", tragaperras 

con ranura visual, aparatos engorrosos y poco rentables, pues s6b podian usarlos una 

persona cada vez. Comenz6 entonces una cruenta batalla por la exdusiva de 10s 

proyedores entre sus propietarios o quienes les habian patentado, y 10s que 

pretendian usarlos; per0 mientras la g u m  por el kinetoscope se endurecia, otras 

compafiias empezaban a comemalizar proyectores. 

En las ferias habia tantos 'peepshows" como proyectores, y la proliferaci6n de 

carpas para estos irltimos s6lo se vio h-enada por el incendio de una de ellas en el que 

perecieron 140 personas. hecho que sucedi6 en 1807. 

A pesar de las pmhibiaones legales, 10s rivales de Edison se multiplicaron. El 

principal competidor del Kinetoscope era el Mutoscope, cuyos propietarios lanzaron el 

Biograph, destinado a 10s empresarios que quisieron p m w r  sus pellwlas; lo cierto 

es que el Mutoscope, un libro con imhgenes conseunivas en pbglnas que podian 

pasarse manual o rnec8nicamente. habia sido inventado por Dickson y Herman 

Casler. Dickson se habia separado de Edison para fundar con Casler y otros socios la 

B-MI Robert. Now sobre el C~nematkdo. P 13 



compafiia American Mutoscope And Biognph, cuyos productos se presentamn en 

Pisburg en septiembre de 1896. Dos meses m8s tarde Dickson se p a d  a Koster y 

Bial's y a1 afio siguiente se estaMeci6 en Keith's. donde permaneceria diiez afios. 

La3 peliwlas de ambas cornpahias seguian siendo piezas cortas Burning stable, 

Feeding the chkkens, Easter parade in Fifth Avenue, pem al menos dos de ellas 

fueron consideradas escandalosas y profusamente imitadas: The Kiss de Edison 

(1896), escena de la comedia The Wldow Jones en la que dos penonas de mediana 

edad se besaban discretamente, y Fatima de Biograph (1897), en la que se ofrecia la 

actuad6n de una danzarina del vientre de Coney Island. Tearinng down the Spanish 

flag (1898) caud sensaci6n por winddir con la guerra hispano-norteamericana. y su 

exito convirtio a su productor, J. Stuart Blackton (18751941). un cornpetidor de Edison 

y Biograph. BlacMon, asociado con Albert Smith, fund6 la Vitagraph en 1899. 

En esta epoca las peliwlas se veian mas bien proyectadas que a traves de 

peepshows, y pronto se hicieron populares en 10s cafes-concierto y en reuniones 

panuquiales. Con ocasidn de la huelga de actores de vodevil de 1900,los empresarios 

teatrales cornprobaron su valor, y a1 afio siguiente el espectAculo "Hale's tour and 

scenes of the world" fue una de la$ mayores atracciones de la exposicidn de San 

Luis. Los espectadores se sentaban en una especie de vagon de ferrocaml y veian 

pasar el mundo, o parte de 61, ante sus ojos. Las peliculas. junto a las focas 

amaestradas y las tiguras de cera, enwntraron su 16glco acomodo en las ferias 

locates, donde podian contemplarse desde deMs de mamparas en locales 

improvisados. 



'El cine como tal no exlsti6 en 10s Estados Unidos hasta que el propietario de una 

galeria de entretenimientos se deshizo de dstos e instal6 en su lugar unas sillas y un 

pmyector en 1902. El peepshow comenz6 a morir. En todo el mundo 10s almacenes y 

teatros fueron convirtibndose en cines"? 

En Norteambrica el precio de las entradas, un nickel (5 centavos), dio origen al 

nombre de nickelodeon, por el que fueron conocidos tanto 10s locales provisionales 

de pmyecci6n como 10s expresamente construidos para este fin concrete. 

Las peliculas continuaban siendo elementales. Tras las primeras series de 

"View" y " Vaudeville acts" aparedemn 10s llamados "New events". 

Estas peliculas, que pretendian mostrar acciones de las guerras hispano- 

norteamericana y de 10s b&rs, consiguieron grandes audiendas e hicieron de la 

"escenificaci6n" una parte aceptada del juego. Edison. Biograph y Vitagraph 

comenzaron a producir parodias teab-ales o escenas cortas de comedias, no mhs 

imaginativas que sus Views. 

Edwin S. Porter (1669-1941). es un tipico americano de 10s aiios venturosos del 

principio del siglo XX: lleg6 a ocupar el puesto de jefe de producci6n ofreado por 

Edison, distribuidora por entonces de las peliculas de MBlies, despubs de haber hecho 

10s mas variados oficios, desde telegrafista a electricista, se distinguid muy pronto por 

su ingeniosidad y su manera de trabajar, introdujo geniales perfeccionamientos en las 

primeras dmaras, invent6 bucos fotogrhficos, wganiz6 racionalmente 10s primeros 

equipos cinematogrhfiws, y sobre todo dio desfogue a su vitalidad y a su fantasia 



real indo, en unos quince afios entre 1900 y 1915 centenares de peliculas entre las 

que destacan las siguientes: 

-Caballa del Tlo Tom. 

-The life of a Cowboy.- Trata de la vida de un cowboy. 

-The Colonel's daughter.- La hija del cemnel. 

-Castles in te air.- Castillos en el aire. 

-The prisioner of Zenda.-El prisionero de zenda. 

La influencia de este queda patente en Uncle Josh at the moving picture show 

(1902), paso d m i w  basado en el principio de lo que hoy llamamos 'pelicula dentro de 

una pelicula", como tambien la de G.A. Smith y sus imitadores en Gay shoe clerk 

(1904), en la que se induye un primer plan0 del tobillo de una darna. Polter no era sino 

un plagiario mas en una industria basada en ese principio, cosa normal si se tiene en 

wenta que sus trabajos era precisamente el estudio de las peliculas importadas, para 

buscar ideas. Esta generalmente admitido cuando Porter dirigi6 The life of an 

american fireman (1903) tuvo muy en cuenta Firel, pero para aumentar el inter& del 

ptjblico muestra a una mujer y un niiio en peligro, saltando luego el coche de 

bomberos a galope. Sin embargo. Porter no utiliza esta nueva t h i c a  de fonna 

original, y aunque en The great train robbery (1904) salta desde un salon de baile a 

la cabina de telbrafos y de alli a la fuga de 10s ladrones, nunca vuelve de perseguidor 

a perseguido. No se le ocurri6 utilizar una tecnica empleada desde entonces en casi 

todos 10s filmes del Oeste. La pelicula, aunque basada en un hecho real debe su 

existencia a daring daylight robbery, pelicula que la distribuidora Edison habia lanzado 

unos meses antes. 



Entretanto, Porter habia dirigido un proyecto favorito de Edison: Una versi6n de 

The Unck Tom's cabin (1903). La pelicula parece haber sido la mds costosa 

produdda hasta entonces Norteadrica, y sin embargo esta m a l i d a  con el estilo de 

las cldsicas; es decir como cuadros pldsti is animados. Muchos productores se 

msistian a emplear 10s primeros planos y a intemlar otras escenas porque creian que 

desconcertaban y distraian a1 publico, pero el exit0 de The gmat traln robbery allano 

el camino para peliculas mbs dindmicas. Porter no se entusiasm6 con esas con esas 

tBcnicas, y en The seven ages (1905) utilizo deliberadamente unas series de cuadros 

animados, y sigui6 copiando a MBliis en The dream of a rambit fiend (1906). 

El publico no solamente aceptb The great traln robbery, sino que se volvi6 loco 

con ella. Fue ampliamente copiada e imitada, pero su Bxito siguio siendo tan grande 

que Ileg6 a convertirse en la principal atracci6n de todos 10s nickelodeons que surgian 

sin cesar, precisamente a causa de este Bxito. La 'persecuci6n' habia llegado para 

quedarse, y la Biograph lanzo enseguida Personal (1904) y The lost child (1905) 

ambas dirigidas por Wallace McCutcheon Sr.: En la primera, un noble frands pone un 

anuncio para buscar esposa y es perseguido por las candidatas, y en la segunda el 

secuestrador de un nifio es perseguido por un gmpo de transeuntes entrw 10s qua se 

encuentra la policia. La fotografia de The lost child es Billy Bitzer, quien babajaria 

m8s tarde mn Griftith cuatro afios mds tarde. 

Los publicos de todo el rnundo exigian acci6n. pen, al menos en lnglaterra la 

influencia de The great train robbery tad6 en dejarse sentir. aunque Rald on the 

colner's den (1904) resulte rnds elaborada que 10s cortometrajes de ladrones que la 

precedieron. Despues de Daring daylight robbery. Sheffield produjo un film con el 

mismo personaje central. The life of Charles Peace (1005), que alcanz6 mayor 



popularidad qua el primem e hizo tanta cornpetencia local pelicula de Porter que fue 

profusamente plagiada. Los ingredientes son 10s mismos 'un ladr6n, un tren y la 

pdicia' pero con 10s alicientes de haber sido rodada exactamente en el lugar del 

hecho y de que el maquinista del tren robado. Sin duda estos sectores se unieron a la 

emoci6n de enconbarse tan cerca del uimen, y a que 10s Bxitos de Peace, un 

delincuente de la Bpoca victoriana, famoso por sus audaces robos y sus innumerables 

fugas aun estuvieran frescos en la memoria del publico inglbs. 

Rescued by Rober (1905) trata tambibn sobre un crimen, y puede estar inspirada 

en The lost child, ya que se ocupa del robo de un nirio ... y de un perm que parece 

poseer facultades extrasensoriales. Esta pelicula fue dirigida por Cecil Hepworth 

(1874-1953), el pionero brithnico de mayor exito desde su publicaci6n, en 1897, del 

primer libro sobre cinematografia "Animated Photography" hasta su segunda versi6n 

de Comin' thro' the rye en 1923. Aunque no resulta prudente abibuir cada innovecion 

a una persona determinada. Rescued by Rober puede deber su &xito a la tecnica del 

montaje simuluneo de acdonas paratelas, que aumenta la tensi6n en el espectador. 

dividido entre el destino del nifio y la angustia de 10s padres. 

Lo cierto es que Porter, que habia otilizado timidamente esa tknica en The life of 

an American flreman, vuelve a empleada corno refuerzo en The kleptomaniac 

(1906). donde relata simuMneamente )as historias de una dama rica que roba por 

vicio y la de una pobre mujer que roba por necesidad. Porter ya habla realizado un 

panfleto sobre la injusticia soaal The exconvict (1904), yen The white caps (1906) 

rnuestra lo que puede suceder a quien maltrata a su esposa si cae en manos de 10s 

defensores de 10s derechos humanos. personas que aparecen encapuchadas en la 

pantalla y pueden estar inspiradas en el Ku Klux Klan. Esta pelicula, que no es 



segum que sea de Porter reSUlta tremendamente confusa, ya que fue rodada en 

quince extenores distintos; y la famosa rescued from an eangle's nest (1907), 

tambin atribuida a Porter, es una adaptadon de Rescued by Rober, y fue muy ma1 

acogida por la critica. En Otra version de Rescued by Rover, la realirada por 

McCutcheon por Biograph y titulada Her first adventure (1908). se plagia hasta la 

escena final: un primer plan0 del perro. Se trata de un film mas elaborado. 

especialmente en la utilizaci6n del montaje paralelo en el desenlace, tecnica cuya 

invencibn tambien se atribuiria GMth. Cuando este director produjo meses mas tarde 

su The adventures of Dollie (sus maravillosas experiendas en poder de 10s gitanos). 

nueva version sobre el mismo tema, ya conocia la pelicula de McCutcheon, pues 

actua en ella corn protagonista. (Porter paso necesidades en sus ultimos atios: 

Aminado por la crisis economica de 1929, se vio obligado despues de haberse 

retirado de toda actividad a aceptar un modesto empleo de mecxinico y con el poco 

diner0 que ganaba se mantuvo en la vejez). 

Junto a la Sociedad de Edison que prosperaba gradas a la firme aportadon de 

Porte y de su equipo, otras casas venian estableciendose en America, primero para 

resistir y luego para combatir la competenda europea. Recordernos sobre todo la 

Vitagraph, que con la influencia de Willian Ranous y Stuart Blackton, se pus0 en 

competenda con la Edison, produdendo peliculas de todos 10s generos, desde lo 

dramhtico a lo wmiw  y a la actualidad sin excluir siquiera 10s dibujos animados, 

Raffles, the amateur cracksman (Rafles desvalijador aficionado). A Gentleman of 

France (un caballero frances) The Magic Fountain-pen (La estilogdfica magica), The 

Haunted Hotel (El hotel embrujado). A Curious Dream (Un sueRo ram), algunas 

adaptaciones de 10s dramas de Shakespeare (Macbeth. Ricardo II. Julio Cesar) y una 

vida de Napoleon, son 10s principales g ~ p o s  de Vitagraph. Estas peliculas, con las de 



Edison y las de la otra importante casa de la dpoca, la Biograph, alimentaron 10s 

llamados 'nickel-odeons". 

America actuaba rbpidamente en todas las direcciones que el recien nacido cine 

dejaba entrever, except0 en la ultima, el dibujo animado, en la cual mas tarde con Walt 

Disney habria de llevarse las primicias, sin ningun rival. Mientras queda a Francia con 

Emile Reynaud, la prioridad en la invenci6n del ghero, fuemn 10s americanos quienes 

inmediatamente wmprendieron las inmensas posibilidades espectaculares y 

comeraales. Se dice que en America, este nuevo genero; aquel publico que desde 

arlos, desde 1888, cuando apareaeron en 10s peri6dicos las bandas de 10s 'comics" 

habia aprendido a leer y apreciar el lenguaje del dibujo narrativo, aun no animado 

per0 ya dispuesto en una especie de secuencias donde el relato se desenvolvia con 

una evidencia casi cinematogrdfica. 

Posterionnente intervino Griffith, que habia nacido en Crestwood, en Kentucky, en 

1875, su camino haaa el ane no fue ni facil ni breve. Hijo de un general, frecuento 

desordenadamente las escuelas. Intento en vaMs ocasiones el camino del periodismo 

y del teatro, pero fue tambien dependiente de comercjo, campesino, albaiiil, toda dase 

de oficios, en resumen, induso 10s humildes y fatigosos. Al une lleg6 casi por 

casualidad en 1907 wmo actor, y tambien caswlmente llego a ser director. Fue en 

realidad una desgracia acaecida a Wallace Mc.Cutcheon, lo que pennitib a Griff~th 

sustituide en la direccibn de The Adventures of Dollie (Las aventuras de Domtea, 

1908). Griffith en su puesto de director no contribuy6 en nada a elevar el mediocre 

nivel medio del cine americano, pero su autobombo y pretendidas innovaciones 

llevamn a otros directores a tener en wenta 10s diversos recunos adquiridos por el 

nuevo arte para el logm de su objetivo, que, desde The great train robbery, no era 



otro que la narracih de una historia. Lo cierto es qua la industria avanz6 con paso 

vaalante y hasta volvio a recunir a los cuadros animados cuando se vio incapar de 

embutir en un solo mllo una narracidn larga; quiz4 el mejor, o peor, ejemplo de ello 

sea el Oliver Twist (1909) de Vitagraph. Entre el film de Porter y the bird of a nation, 

dos hitos hist6ricos. fueron surgiendo nuevas tbcnicas narrativas, corno el fundido 

entre escenas, el emplazamiento original de la dmara o el travelling. Esta ultima 

tknica no se generalii6 hasta pasados mas de die2 Mas. como tampoco el fundido lo 

hi20 hasta cerca de 191 2. 

Los produdores americanos eran entusiastas como sus mas exigentes colegas 

eurupeos, pero carecian de sutileza falta que tambibn se abibuia al publico americano. 

Otra banera para el progreso del ane fue la rivalidad entre 10s tres grandes de la 

indusbia, aunque a finales de la d h d a  la Edison ya iba a la zaga de Vitagraph y 

Biograph, quiz4 porque el publico comenzaba a reconocer a 10s actores y a la chica 

Biograph no tenia una competidora que fuera a su vez la chica Edison. 

Los temas elegiios por la cinematografia americana comenzaban en Shakespeare 

y 10s cl8sicos. pasaban por 10s melodramas del siglo XIX y llegaban hash las novelas 

de la epoca. las cuales eran literalmente robadas sin compensacion alguna. Los filmes 

basados en la historia o en adaptaciones de obras lierarias. aunque nos sorprendan a 

veces por el lujo de su vestuario resultan abunidos en cuanto a narrativa, cosa que no 

ocurre con 10s dramas de actualidad por muy biviales que sean. La lista, incompleta. 

de 10s temas preferidos de la dpoca es la siguiente: infidelidad en donde la esposa 

deswbre los escarceos galantes de su marido: conquista normalmente de una viuda 

rica y talludita por parte de un sinvergiienza: rapto, generalmente de un nifio. 

perpetrado por gitanos, pieles rojas u otra gente sospechosa; seducci6n o mejor 

intento de seduccion, casi siempre de la mujer de un amigo o de una bonita empleada 



enamorada de otro; falsedad, consistente en haceoe pasar por un personaje para 

desvalijar urn casa elegante o hacer que se sncuentren joyas robadas en poder de un 

inocente; venganza, quirs de una despmdida victim, sospechosa de haber seducido 

a una hermana o una madre; y cualquier otra forma de uimen. Miles y miles de 

muchachas deswbrian que no amaban al hombre que aeian amar; un monton de 

intrigantes se vdvian locos: diversos animales, normalmente perms, demostraban su 

superioridad sobre 10s humanos en la detencidn y el rescate, muchos desgraciados 

acusados de robo resultaban inocentes o demostraban circunstandas atenuantes, y 

un ejercito de villanos, invariablemente bigotudos, morian en honibles circunstandas, 

generalmente enloquecidos por deseo. 

Todos los adores de la Bpoca sobreactuaban, a veces con mtis naturalidad de la 

que se piensa, bien ante decorados en 10s que aparecia la marca de la cornpailia, bien 

en 10s cada vez mtis empleados extefbms. (la marca de la compafiia habia tenido que 

ponene en 10s decorados, como medida para evitar las copias piratas, ya que su 

indusi6n en los textos intercalados 9610 obkgaba a cambiar btos). El numero de 

escenas fue en aumento. Porter emple6 catorce para narrar The great train robbery. 

pero ocho afios mas tarde en 1912. The sands of Dee de D.W. Griflith, pueden 

contarse hasta sesenta y ocho, incluyendo textos, primeros planos, etc. 

Esta prdiieraci6n de escenas no siempre agrad6 al puMim, quien lleg6 quejarse 

de confusion 

Griffith que habia ensayado el team, la novela y la poesia, habia adquirido por si 

solo una cultura bastante amplia que le permitio abordar temas nobles. Utilii6 



indiierentemente novelas de Tolstoi. Maupassant y Jack London, poemas de 

Tennyson y de Browing. 

Posteriomente vino Mack Sennett, alumno de Griffitth c u p  verdadero nombre era 

Michael Sinnott. Naddo en Danville, en la provincia de Quebec, en Canadd en 1880, 

fallecio en Hollywood en 1960. Lleg6 al cine despues de haber 

desempeilado en el teatro diferentes dcios. En 1906 lleg6 a Nueva York en busca de 

fortuna y dos aiios mAs tarde conoci6 a Griftith, quien lo utiliz6 al principio como 

compana y luego, poco a poco, fue confi8ndole papeles de mayor envergadura. 

Sennen pmM suerte como guionista y director de la casa productora Keystone que 

fue ocientada por el hada el genem d m i w  y credo I'pidamente en prosperidad e 

importancia. Al lado de Sennett, en 10s primeros tiempos estuvieron Mabel Normand. 

cuyas exhibiiones en traje de balio precediemn a la inminente creaci6n de las 

bathlng beauties. Ford Sterling, flaco, barbudo, con 10s ojos irritados y 10s ojos de 

copa que lo hacian parecene a una caricatura del legendario ti0 Sam. Roscoe 

ArbucMe, el gordinfl6n irresistible, mas conocido por el apodo de "Fatty". Otros actores 

se juntaron mds tarde a estos tres mientras venia fundandose aquel rocambolesco 

policias bigotudos y torpes, 10s 'Keystone Cops" que tanta parte tomarian en la historia 

del filme cbmico americano. 

Las primeras peliculas realizadas por Sennett para la Keystone fueron Cohen at 

Coney island y The Water Nymph, ambas de 1912. En brevisimo tiempo el mundo 

cbmico de Sennett se precisa, asumiendo sus rasgos inconfundibles: ritmo de acci6n 

cada vez mds I'pido, al limite del vertigo, inagotable riqueza de hallazgos o en 

t8rminos entrados ya en el lenguaje cinematogrzMco, internacional. 'gags", situaciones 

sostenidas hdbilmente al filo de lo absurdo. Para Sennett y sus actores parece no 



existir la ley de gravedad que ellos desafian con serena inconsciencia, 10s explosivos 

pierden su carga homiuda. 10s autom6viles se compran como caballos enloquecidos, 

los mums dejan de ser impenebables. Todos corren seguidos platos de nata que se 

tiran a la cam, inexorables, sin respeto, insustituibles. En 1913 Sennen da un golpe 

maestro contratando un pequelio actor ingles destinado a grandes cosas: Charles 

Chaplin. Chadot. Por 150 d6lares a la semana Chaplin se libri, de 10s fatigosos y ma1 

retribuiios empelios teatrales en 10s cuales hasta entonces habia dispersado su 

talent0 y empezo su extraordinaria carrera profesional. En febrero de 1914 se presenta 

por primera vez en Between Showers (Todo por un paraguas) con el atuendo que 

sera su sello, bombin, bastoncito, pantalones enormes colgando, zapatos como 

barcas. Tambien el bigotito y 10s ojos bistes aparecen, por prirnera vez en aquella 

pelicula. 

Thomas H. lnce desempen6 muchos y humildes trabajos antes de ser el tercer 

grande de la cinematografia americana en la epoca del mundo. Nacio en Newport en 

1882 y falleci6 en 1924; era hijo del arte: su padre era un actor bastante conocido y 

tambien sus hermanos babajamn en el teatro. El joven Thomas no quiso seguir 10s 

pasos patemos, pero 10s principios no fuemn divertidos: tanto, queen cierto momento 

tuvo que hacer de camarem en un bar. 

Las cosas empezamn a irle mejor en 1910 cuando fue contratado en Nueva York, 

junto con su esposa Alice Kershaw y unos meses mhs tarde fue nombrado director de 

la pmductora I.M.P.. donde trabajaba Mary Pickford a quien lnce dirigi6 en sus 

primeras peliwlas: Their First Misunderstanding, The Dream y Her Darkest Hout 

las tres de 1910. Dejaba la I.M.P.. ahora ya en una s6lida expenencia, Inca film6 en 

191 1. The New Cook, una agradable comedia a la que siguio un Western" de gran 



envergadura, Across the Plains, la ptimera de una numemsa serie. 'Dominaba el 

genem, pocos como el sabian infinitivamente contar esas historias de hombres rudos y 

sencillos. kales, valerosos; pocos entendian e interpretaban como lnce el paisaje 

quemado de las llanuras del Oeste, pocos como 81 estaban fewientemente 

wnvenados de que la humanidad estaba dividida entre 'buenos" y 'malos". 'lo Y 

continuo con enorme exito, sus 'Westerns': The colonials Ward, The Battle of the 

Red Men, The Desetor, The Soldier's Honour, Caster's Last Fight, The Ptide of 

The South, A Call to Arms, The Brand, Days of 49 y, la mas importante. Battle of 

Gettysburg, que con sus dimensiones y trabajo fue en aerto sentido el preanuncio del 

nacimiento de una nacion, de Griffith. 

Posteriormente vino la guerra entre las empresas cinematogMicas por las 

wntratacion exdusiva de 10s hasta hoy farnosas estrellas de Hollywood entre ellos 

Charles Chaplin, Gladys Smith, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino, Lilian 

Gish,Clara Bow, Gloria Swanson, John Banyrnore, Wallace Beery, Adolphe 

Menjou, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marlon Brandon, Maria Shneider, Malcom 

Mc. Dowel, Burt Lancaster, Helmut Berger, Claudia Marsani, Silvana Mangano, 

Jennifer Jones, Marba Berenson, Ryan O'Neal, Marcello Mastroianni, Bruno 

Cirino, Edmund Purdom, Jean Simmons, Robert Redford, Alain Delon, Etich von 

Stroeirn, Ernest Lubitsch, entre otros. 



D) LA CINEMATOGRAFIA EN MEXICO 

Las "escenas de vida y movimiento", o 'vistas", ya se conocian en Mdxico desde 

enero de 1895: en una casa de la segunda calk de San Francism, hoy avenida 

Madem, el sefior John R. Roslyn present6 el kinetoscopio de Edison, pem el invent0 

no llam6 la atenci6n del publiw rnexicano. 

En pleno porfiriato, siete meses despubs de su presentaci6n en Franda, el 

cimat6grafo dio su primera fund611 en MeX.i. La novedad fue traida al pais por 

Claude Ferdinand. Bon Bernard y Gabriel Veyre, empleados de 10s Lumiere cuya 

misi6n eta difundir y wmercial i r  la novedad cientifica y, adembs, filmar y enviar a 

Lyon, Francia, sede de las empresas Lumiere, aspectos pintorescos y actualidades de 

MBxico. 

El 6 de agosto de 1896 el presidente Ponirio Diaz, con su familia, 10s recibe en 

privado en el castillo de Chapultepec, su residencia W a l .  Diaz se regodja ante las 

imbgenes proyectadas por Bon Bernard y Veyre. El viemes 14 de agosto se hace la 

primera presentation del anernat6grafo para la prensa y 'grupos dentiiws" en 10s 

altos de la drogueria Plateros numero nueve, ahora avenida Madero, la mas elegante 

de la capital. En esa funaon se proyectaron de ocho a once vistas con escenas 

cotidianas, entre las mas gustadas estuviemn: Llegada del tren, Disgusto de nifios. 

Carga de caraceros. Demolicib de urn pared y otras m8s. Al dia siguiente. 15 de 

agosto, se realiz6 la primera funcion publica. Pronto, las exhibiciones de estas cintas 

se harian muy populares. 

El Presidente y Doria Carmen su esposa siguieron organizando sesiones 

dedicadas al mundo ofiaal. en algunas de las cuales se veia al propio General Diaz 



paseando a caballo por el Castillo de Chapultepec. Posteriormente 10s ernpresarios 

del cinemat6grafo conieron una invitaci6n a las families ammodadas de la ciudad. 

para que acudieran a1 Paseo de la Refonna con sus canuajes de lujo, para ser 

filmados el comunicado decia: 'entre las tres y las cuatm de la tarde ... pues a esa hora 

se tomaran las vistas del paseo' no pudieron hacerio mas tarde por falta de luz". " 

Bon Bemard y Veyre filmaron tanto aspectos de la vida familiar y ofiaal del 

dictador wmo de la vida mexicana. En octubre viajaron a Guadalajara y enfrentaron 

con exit0 la cmpetencia del vitascopio, inventado por Tomas Armat y comercislido 

por Edison. En noviembre regresaron a la capital para presentar una segunda 

temporada con otras peliculas francesas y las nuevas cintas filmadas en Jalisco. 

En enero de 1897 dejaron Mexico para continuar su labor en Cuba. Venezuela y 

Colombia. Llevaban wnsigo treinta o cuarenta peliculas mexicanas. Dejamn en manc- 

de lgnacio Aguirre un aparato para filmar y una dotaci6n de cintas. 

El public0 del pais, deseoso de diversiones. transform6 el cinemat6grafo de 

herramienta cientfica en un medio de esparcjmiento. Antes de partir al interior de la 

republics, el 25 del mismo mes dieron una nueva funci6n privada al general Poriirio 

Diaz y a su familia para mostraries algunas de estas vistas captadas en Mexico: 

Escenas de 10s baAos de Pane, Un paseo en el Canal de la Viga, Alumnos del 

Colegb Militar y Grupo en movimmnto del general Maz y de algunas pentonas 

de la familia. Desde el primer momento. Diaz apreci6 las ventajas propagandisticas 

de que su imagen filmada se diindiera a lo largo y ancho del pais y del mundo; asi se 

wnvirti6 en la primera estrella mexicana del cinemat6grafo. En 10s cinco meses de su 



estancia en Mexico. Velera y Bon Bernard captaron al general en toda dase de 

eventos ofidales y familiares: El general Diaz paseando a caballo en el bosque de 

Chapultepec, El general Diaz acornpailado do sus rninistms, El general Diaz en 

desfile de coches, El general Diaz reconiendo el  Z6cal0, El general Diaz 

despidi6ndose de sus rninistms, El general Diaz con 10s Secretaries de Estado y 

El general Diaz en carmaje de regreso a Chapultepec. 

La actividad de 10s agentes franceses confirm6 las expectativas sobre la fund611 

social y documental del cinematbrafo: una memoria de paisajes, panoramas nisticos 

o urbanos, escenas costumbristas, acontecimientos civicos, sociales y de nota roja. 

Los franceses produjeron peliculas durante su permanencia en el pais, wmo G ~ p o  

de indios al pie del Bhol  de la noche triste; siete vistas sobre las fiestas patrias 

de septiembre de ese aAo; el traslado de la campana de la independencia; un 

desfile de rurales; las alumnas del Colegio de la Paz, antes las Vicainas, en traje 

de gimnastas; algunas escenas tomadas en Guadalajara, como p l e a  de gallos, 

Elecci6n de yuntas en una bueyada, BaAo de caballos, e incluso filrnaron el 

Proceso de ejecuci6n del soldado Antonio Navarro. 'La primera cinta de ficdon 

hecha en Mexico se bas6 en la reconstrucci6n de un duelo real entre dos diputados y 

se llamo Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, esta breve ficcion 

escandalizo a la prensa mexicana por transgredir la misi6n testimonial atribuida al 

cine".12 

A mediados de 1897 ya se presentaban las primeras producciones mexicanas. A 

10s temas propuestos por Veyre y Bon Bernard se agrego el registro de espectAwlos 

como wrridas de toros, peleas de gallos, escenas de teatro del genero chico y fiestas 
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populares. Asi quedarian filmados 10s toreros Ponaano Diaz y Antonio Fuentes, 10s 

bailables de Rosario Soler y de la danzarina flamenca Rosita Tejada, escenas de Don 

Juan Tenorio y de las tentaciones de San Antonio, verbenas, carnavales y fiestas 

regionales o locales, 10s fieles al salir del templo y vistas panohmicas de lugares como 

Veracruz, la Ciudad de Mexico. Guanajuato. etc. 

Guillermo Beceml, Carlos Mongrand y Salvador Toscano fueron algunos de 10s 

empresarios que se encargarian de exhibir las nuevas vistas. Ellos mismos obligados 

por la escasez de material, se transfotmaron en camarografos y productores de sus 

propias peliculas. Para el atio de 1898 se puso a la venta material virgen para la 

filmacion de vistas, con lo que se difundio y facilito esta adividad. 

Hacia 1900, la cinematografia en Mexiw enfrent6 su primera gran crisis. Por un 

lado la popularidad del cinernatografo crecia mientras que entre las elites se 

desprestigiaba. Los locales y carpas se fueron alejando de las zonas elegantes del 

centro hacia 10s banios de la periferia, por lo que 10s precios descendian de cincuenta 

a dos, tres o cinco centavos. Se multipliiron las carpas o jacalones en la audad de 

Mexico y superaron 10s veinte en ese atio. 

Por otro lado se agudizo el problema no resuelto desde 10s origenes: la ausencia 

de distribuidores, el envejecimiento de 10s materiales y las grandes dificultades para 

adquirir novedades. El p~iblico se cansaba de la misma mtina: actos de vodevil, 

escenas circenses, vistas panorAmicas y demas. Aunado a eso pmliferamn 10s 

accidentes por falta de cuidado en el manejo de la pelicula inflamable. Asi por razones 

de higiene y seguridad, en el atio de 1900 el municipio de la ciudad de MBxico 



dausud las carpas y jacalones, y para o d u k e  quedarun solo dos. Un reglamento 

dispuso la wnstrucci6n de una caseta que aislara al proyeccionista. 

Era imposible sostener la programacih con la poca variedad de peliwlas en 

existencia. Muchos empresarios realizaron giras de exhibiciones por toda la Repljblica 

para dar a conocer el invento del anemat6grafo. A ello se sumaron 10s empresarios de 

carpa expulsados de la capital. El auge de la exhibici6n trashumante se dio entre 1900 

y 1906, aunque 10s exhibidores no siempre fuemn reabidos. En ocasiones 10s 

phrrows, advertian a 10s feligreses sobre 10s peligros demoniaws de acudir al nuevo 

espectAculo. 

Los empresarios y camar6grafos de la nueva industria, organizados en pequenas 

~mpan ias  casi siempre familiares. filmaban aspedos y awntecimientos de 10s 

lugares donde llegaban a ofrecer sus funciones, y awpiaban vistas que a su vez 

presentaban en otras partes. El material que result6 de estos viajes es muy similar y 

proviene de todos 10s rinwnes del pais. Carlos Mongrand film6 desfiles de hopas en 

San L u k  Potosf (1901), asi como vista8 panodmicas de Aguasulientes y de 

acatecas (1904), Enrique Rosas exhibia un carnaval de M6rida (1904), el cortejo 

funebre del embajador Manuel Azpiroz y vistas de asuntos locales de Orizaba 

(1905), y cuando estuvo en MBrida mostr6 un fragment0 de la representacibn 

Aventuras del sextet0 Uranga (1903). A Salvador Toscano se le abibuyen las 

actualidades Guanajuato destruldo por las inundacionw, lncendlo del caj6n de la 

Valenciana, Caneras de caballos en el hipWmmo de La Condesa, las camras 

de autom6viles y algunos aspectos de la Ciudad de MBxiw wmo La villa de 

Guadalupe y Calzada Chapultepec, todas registradas en el afio de 1905. 



Obos empresarios que se aventuraron en la naciente industria del cinemat6grafo 

en Mexico fueron Guillermo Becerril, Federico Bouvi. Valente Cervantes, Jorge Stahl. 

Francisco Beas y Enrique Mouline, entre otros. 

Entre 1905 y 1907 se establecieron agencias distribuidoras de peliwla 

cinematogrdfica en el pais y la empresa francesa Pathe uno de 10s nuevos monopolios 

en la nueva industria rnodifici, su politica de distribution en 1907, por lo que dejo de 

vender sus peliculas para alquilarlas. Esto dio pie al orimer esfuerro por formalizar la 

industria Cinematografica Mexicans. Cuando mejor6 el abasto de material europeo y 

norteamericano, algunas de las empresas dejaron la exhibicion itinerante para 

establecerse en distintas plazas. Asi se generalizo la construction o adaptacion de 

locales especifiws para la exhibicion y wmenzaron a formarse sociedades 

alquiladoras y distribuidoras que agmpamn a productores y exhibidores. El publiw 

mexicano se indinaba por las cintas europeas, principalmente las francesas. 

Algunas de estas empresas fueron las de 10s socios P. Aveline y A. Delalande. 

formada en 1906, cuyos representantes fueron 10s hermanos Alva: la Empresa 

Cinematogrhfica Mex~cana de Enrique Echaniz y Jorge Alcalde: la American 

Amusement Company. Lillo. Garcia y Compaiiia; la Compaiiia Explotadora de 

Cinematografos pmpiedad del norteamericano Julio Kemendydy: asi wrno la efimera 

Union Cinematogrhfica. S.A.. alentada por Moulinie, todas ellas formadas en 1907. 

Estas ernpresas producian actualidades y la American Amusement film6 en sus 

talleres dos cintas de argurnento: Aventuras de Tip-Top en Chapultepec y El grito 

de Dolores. 



Hada 1906 se a p M  un salt0 cualiitivo en la concepci6n medcana de la 

realizacibn dnematog~ca: se evolucion6 de la "vista', que era una simple 

panorhica o toma corta espontanea, a la pelicula bien esbudurada, que bataba de 

desuibir objetiva y cronol6gicamente 10s diferentes aspectos de algun hecho. Quedo 

atr$s la "actualidad' o nota informativa para dar lugar al reportaje filmado. Salvador 

Toscano con Viaje a Yucatdn, y Enrique Rosas, con Fiestas Presidenciales en 

MBrida, filmaron en 1906 el viaje de Pomtio Diaz a Yucabln, cada uno por su lado 

bajo esta nueva wncepcion. Con eso Rosas y Toscano marcaron la pauta cr1Ie 

posterionente seguirian otros realiidores. 

Otro ejemplo es la ambiciosa production de La entrevista de 10s presidentes 

Dlaz-Taft en El Paso, Texas, el 16 de odubre de 1909. En este reportaje se 

resetlaban las pldticas de 10s mandatarios mexicano y nolteamericano en la frontera 

de sus paises. El documental fue filmado por 10s hermanos Nva, consta de tres rollos 

y esta dividido en 37 partes o secuencias. 

En 1910, con motivo de la wnmemoracit5n del centenario del inicio de la guerra de 

~ndependencia, empresarios mexicanos wmo Salvador Toscano, 10s Alva. Guilleno 

Becenil hijo y, pmbablemente. Enrique Rosas enbe otms, habrian de filmar: Fiestas 

del Centenario, El desfile del 16 de septiembre, Maniobras militares en Anzures, 

entrega del unlfome de Morelos y varias peliculas mds. Estas dntas, apoteosis del 

podirismo, se entrenaron como un solo evento o fueron la parte principal de 10s 

distintos programas de exhibici6n. 

Al extenderse por todo el pais la rebeli6n maderista iniaada el 20 de noviembre de 

1910, la revolucion. Madero y los demas caudillos pasaron a ser la noticia del 



momento y el centro de atraccih del inapiente cine rnexicano. Las exhibiciones de las 

primeras peliculas que mostraban 10s combates revolucionarios tuvieron un gran exito 

entre el p~iblico, dvido de saber de la lucha que ocurria en el pais. Esa notable 

acogida, que abriria puertas de un buen negocio, animo a varios camar6grafos a 

acompaiiar a 10s caudillos y aniesgar su vida en las batallas; de esta manera volcarian 

su larga experiencia y estilo en testimonies unicos de insuperable valor hist6ric0, 

antecedentes de la importante tradi&n documentalisla mexicana. 

Entre ellos destacaron Enrique Rosas y 10s hermanos Alva, testigos privilegiados 

del maderismo. Jesus H. Abitia sigui6 con su dmara la trayectoria del general Avaro 

Obregon, como caudillo desde 1913 hasta que asumio el poder en 1920; algunas de 

estas peliculas integran el trabajo de Epopeyas de la Revoluci6n Mexicana, editada 

en 1963. Salvador Toscano recopilo un importante material, con parte del cual su hija 

Carmen haria Memorias de un rnexicano (1950) y. mhs tarde. Ronda 

revolucionaria (1976). que aun se consefva wmo pelicula inedita. Tambikn un 

inventor de origen espafiol radicado en Mbxiw, lndalecio Noriega Colombres, con un 

aparato capaz de sincronizar fon-fo y cine en el momento de la tilmaci6n y de la 

proyesion, realizo La entrada de Madero a la capital y Escenas de las tmpas 

zapatistas, entre otros 39 rollos de peliculas. Por su parte Carlos Martinez de 

hedondo y Castro y Manuel Cirerol Sansores filmamn numemsos aspectos 

relacionados con la revoluci6n en la peninsula yucateca: Escenas del campamento 

del general Lino Mufioz (1Q14), El hundimiento del caiionero carrancista. Progreso a 

manos de las tropas del coronel Ortiz Argumedo el 28 de febrero de 1915 y 

entrada de las fuerzas constitucionalistas a Merida al mando del general Carrera 

Torres el 19 de marzo de 191 5. 



En mayo de 191 1, aun fresca la renuncia del general Porfirio Diaz, se inicio en la 

capital la proyeccidn de 10s primeros documentales del alzamiento: Insurrecci6n en 

MBxico y El viaje del seaor don Francisco Madero de Ciudad Juhrez a esa capital 

ambas realizadas por 10s Alva. Asalto y toma de Ciudad Juhrez entre otras. 

Otros importantes titulos son Los sucesos sangrientos de Puebla y La llegada 

de Madero a esa ciudad de Guillemo Beceml (1911). Viaje de Madero al sur del 

pals (1911) y Revoluci6n orozquista (1912). ambas de 10s Alva: Revoluci6n en 

Veracruz de Enrique Rosas (1912). y aspectos de la Decena Trhgica, que culmino 

m n  el asesinato del presidente Madero de febrero de 1913. de varios realizadores 

cinematogMicos. 

Son m y  escasos 10s ejemplos del cine de argumento que se filmaron antes de 

1916 pues, en rigor, no pueden wnsiderarse m o  tales 10s registros de fragmentos 

de espectaculos de tonadilleras o bailables, sketches del teatro de revista o de obras 

populares de teatro, como Don Juan Tenorio. Desde un principio, el ptibliw acepto 

rapidamente mmo elemento fundamental del espectAwlo cinernatografico las breves 

escenas dramaticas y las wmedias junto con las actualidades y vistas documentales. 

Una relaci6n de wrtos de argumento producidos en Mexico arroja 10s siguientes 

titulos: el ya mencionado Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec de Veyre y 

Bon Bernard (1896); palsajes de la historia del pais, entre ellos Cort6s al 

ahuehuete de Popotla, San Felipe de Jestis c~c f f i cad0  (1899): Gavilanes 

aplastado por una aplanadora (1898) y Terrible percance a un enamorado en el 

cementerio de Dolores, de Salvador Toscano (1899); Time is Money (1903) y 

algunos cuadros sobre episodios nacionales: Cuahutdmoc, Benito Juhrez, Hernhn 



Gods, Hidalgo y Momlos de Carlos Mongnnd (1904); Ladrbn de biciclems de 

Carlos Stahl (1906); El san lunes del velador de Manolo Noriega (1907); El rosario 

de Amozoc de Enrique Rosas (1909); El suplicio de CuahutBmoc (1910); De Mexico 

a San Rafael (1910); Col6n (1911; Los amores de Novelty, El matamujeres, El 

incendiario, Los reclutas, El rob0 del perico, de Jesus H. Abitia (1914): La voz de 

su raza (1914) y Tiempos mayas (19151916), dirigidas por Manuel Cirerol Sansores 

y Carlos Martinez de Arredondo. 

Habia que destacar tres cintas entre las primeras de argumento. La American 

Amusement Company. Lillo. Garcia y Compafiia produjo en 1907 dos cortos de 

argumento en un intento por formalizar el genero: Aventuras de Tip-Top en 

Chapultepec protagonizada por fip-Top. Felipe de Jesus Haro y Pedro Vera, El grito 

de dolores o sea La independencia de MBxico, dirigida por Felipe de Jesus Ham. 

quien tambien actuaba. Este wrto es de cadcter hist6rico y pabi6tiw. en Memorias 

de un mexicano aparece un fragment0 de esa cinta. 

La tercera cinta es El aniversario de la muertct de la suegm de Enhart, un 

mediometraje realizado en 1912 por 10s hermanos Alva que se conserva hasta la 

fecha. Se film0 casi totalmente en exteriores de la ciudad de Mexiw y el argumento de 

la pelicula, muy simple aborda las peripeuas del conocido clown Vicente enhart al ir a 

depositar flores a la tumba de su suegra. 

La constitution de 1917 y la inminente dermta de 10s ejercitos campesinos de 

Emiliano Zapata. asesinado en 1919. y de Francisco Villa, quien se rinde en 1920. 

llen6 de optimismo a la pequena burguesia y a otros sectores urbanos. Fue entonces 



cuando se multi'caron 10s esfuelzos que se habian iniciado en 1916 para fundar una 

industria cinematogr&fica. 

Las cintas 1810 o ~ L o s  libertadoresl y La luz, trlptico de la vida modema son 

represeniativos de dos de las tendencias dominantes en el cine de argumento 

mexicano: el nacionalismo y la influencia italiana. 

Callos Martinez de Arredondo y Casbo, quien estudio ingenieria y quimica 

fotogrdfica en el extranjero, y Manuel Cirerol Sansores, fundaron la empresa yucateca 

Cinnar Films. Sus primeras obras son 10s cortometrajes de contenido social e 

indigenista La voz de su raza (1914) y Tiernpos mayas, (1915-1916). Esta empresa 

fue tambien la productora, en 1916 del primer largomeiraje de argumento: 1810 o iLos 

libertadores!, una alegoria civico pahibtica. DespuBs de su esireno en MBrida, se 

present6 en MBxico el 15 de septiembre de 1916 en el team Hidalgo. En esta funci6n. 

la proyecci6n coincidi6 con la celebraci6n oficial del grito de independencia en el 

Palado National. Pese a esto la cinta pas6 inadvertida para 10s wmentaristas de 

espectdculos capitalinos. En cambio 10s critiios siempre consideraron a La luz trlptico 

de la vida moderna, mmo la pelicola inaugural del cine de latgometraje y de 

argument0 en MBxiw. Su historia era un plagio de la pelicula El fuego (I1 fuoco. 1915) 

de Piero Fosco, nombre artistic0 de Giovanni Pasbone, y la acbiz Pina Menichelli; esta 

pelicula italiana se estreno aqui en 1916 w n  gran Bxito. Da la veni6n mexicana se dijo 

que la protagonists, Emma Padilla egresada de la Cdtedra Preparaci6n y P W c a  de 

cinematbgrafo, reciBn fundada por el actor Manuel de la Bandera poseia un 

sorprendente parecido con la Menichelli y que induso imitaba sus ademanes. El 

realizador de La luz, trlptico de la vida moderna fue un misterioso J. Jamet y en ella 



debut6 cotno camar6grafo Ezequiel Carmsco, cuya carma se p r o l m ' a  hash 10s 

alios sesenta. 

En 1917 Cimar film6 El amor quo triunfa. Desafartunadamente, 10s esfuerzos del 

cine yucateco decayeron muy pronto. La ultima pelicula importante fue la sene 

Vsnganza de bestia de Carlos Martinez de Arredondo (1918). A partir de esta fecha. 

Martinez de Arredondo y Cirerol Sansores orientamn su babajo preferenternente a la 

producci6n documental en estrecha relaci6n con 10s gobiemos revoludonarios, con la 

excspci6n del cocto argumental Niddvla de Cired (1920). 

Entre 1916 y 1930 se produieron. de manera bastante regular, mbs de ciento 

treinta largometrajes. Un ligero repaso revela. sobre todo, el entusiasmo de numerosos 

aficionados que no hidemn m8s de una o dos peliculas. 

Hubo intentos formales y compaliias que llegaron a contar con sus propios 

laboratorios y estudios de filmaci6n, aunque pocas veces produjeron mas de cinco 

peliculas. Se pretendia un floredente negocio a la manera del cine norteamericano. 

italiano o franc&, a pesar de la fuerte ampetencia del cine extranjero y 10s precarios 

rewrsos econ6micos disponibles. 

Generalmente el resultado fue de baja caliiad y poco desarrollo tmiw, lo que 

sumado a la incapacidad para fojar una expmsi6n propia que la distinguiera de la 

producci6n Mnea ,  gener6 la frecuente indiferenda del publico. 

Los primeros largometrajes de argument0 in len tm imitar al muy popular tine 

italiano de las grandes divas: Menichelli, Bertini, Boreli, entre otras, 10s tormentosos 



melodramas en los altos circulos de la burguesia y las espectaculares 

escenificaciones de ambiente romano. Tambien wmo resultado 

de la conmocion social, politica y cultural de la revolucion, se hicieron presentes 10s 

embriones del nacionalismo mexicano: costurnbrismo, indigenismo, agrarismo, 

obrerismo. Ambas influencias intentaban mostrar a Mexico wmo un pais 'culto y 

civilizado" y fojar una expresion nacional wmo respuesta a las camparias 

difamatorias desatadas por los Estados Unidos. 

En el period0 1917-1921 se produjeron alrededor de setenta y cinco largometrajes. 

un promedio de quince titulos anuales. Sin duda, el mas prolifiw del ane mudo. 

Adernas del entusiasrno de 10s productores, se apreciaba el interes de Venustiano 

Carranza, quien en 1916 be& a las herrnanas Dolores y Adriana Elhers para que 

estudiaran cine en 10s Estados Unidos y tarnbien avalo la atedra preparacion y 

Practica del unematografo, a cargo de don Manuel de la Bandera que se irnpartio 

durante 1917 en el Consewatorio Nacional. 

La sala de cine fue en las primeras decadas del siglo sitio privilegiado que, al aislar 

temporalrnente al espectador de cualquier otra sensacion de su entorno, convirtio a la 

cinematografia en la fabrica de suefios e ilusiones, en el templo del escapismo, en un 

rito cotidiano, amo del tiernpo libre y madre de todas las realidades virtuales. 

'La naturaleza colectiva de la expenencia filmica es de efectos contradictorios, 

pues su d i s f~ te  era perturbado por 10s olores nauseabundos, tan propios de eStOS 

sitios, rnal ventilados y w n  sanitarios deficientes. Tambien aerta exclusividad cubria el 



espectiwlo. ya que tras su llegada y d e s w s  de su dpida popularizaci6n. las clases 

acomodadas exigieron funciones especiales de gala".'3 

Los primems cin8filos, acostumbrados a otros esped&wlos en vivo, gritaban. 

aventaban sombreros y aplaudian como si estuvieran en las plazas de toms, o bien, 

silbaban, y pateaban las malas peliwlas como lo hacian en el teatro de revista. Esta 

wnducta persistio hasta muy entrada la segunda decada de nuestro siglo. 

La ausencia de recintos adewados comenz6 a resolverse hacia 1906, wando se 

wnstruyeron salas cinematograficas con las wmodidades y condiciones apropiadas 

para el pleno goce, entonces cayeron en el olvido las peligrosas carpas o jacalones 

improvisados. Surgieron 'circuitos" de salas ligados a distribuidoras de cintas 

extranjeras, w n  capacidad induso para cientos de espectadores. Las mejores induian 

alguno o varios servicios wmplementarios, como salones de descanso para seiioras. 

se~ ic io  de pasteleria, bebidas frias y cafe, telbfono ptibliw, proyecciones con 

acompaiiamiento musical, variedades en 10s intermedios, salitas de descanso, salas 

con fon6graf0, etc. Entre las primeras salas de cierto lujo que dejaron un fuerte 

impact0 en la memoria metropolitana, estaban la sala Pathe y al Cine Club. Este ~iltimo 

daba cabida a ochodentos espectadores y era propiedad de Jorge alcalde, quien lo 

inaugur6 el 17 de enero de 1909 en las calles Cinw de Mayo y Santa Clara, era un 

verdadero palacio dnematogdfiw, tenia remembranzas sevillanas, w n  su calle, arcos 

y patio andaluz emparrado: ofrecia varios de 10s se~icios wmplementarios que ya se 

han mendonado y el bdeto costaba 35 centavos. Su salon de proyemiones no era 

wmo 10s actuales. Tenia dos pantallas de proyeccion translucidas que se wlocaban 

en el centro de la sala sobre un templete o armaz6n y las butacas se wlocaban 

- 
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ddante y deb& de dlas. De esta manera algunos espectadores disfrutaban la dnta 

por el derecho y los dernes por el reves de la pantalla. En el templete tambien se 

colocaba la orquesta habitualrnente la tipica de Miguel lerdo de Tejada. 

Durante su gobiemo Venustiano Carranza rnostr6 un gran inter& por 10s usos 

pmpagandistico y educative del cine, avalo la creau'bn de la dtedra Preparaci6n y 

prhctica del cinemathrafo, que se inaugur6 el 24 de abril de 1917 en el conse~atorio 

Nacional de M~isica y Arte Dramhtico. La &edra estuvo a cargo de don Manuel de la 

Bandera, quien ya habia iniciado sus cursos en forma libre el ario anterior, y dio origen 

a varios interpretes cinematogrsficos. 

Los trabajos cinernatogrhficos mas interesantes de este period0 fuemn 10s 

realiLados por la Secretaria de Guerra y Marina. Patria nueva (1917) es una rnezcla de 

documental y Rccibn alrededor de la protesta de Camnza como presidente 

wnstitucional el lo. De mayo de 1917, e induye diversos simulaaos y maniobras 

militares, de bornberos y de la Cruz Roja. Urgia desarrollar la disciplina militar y 

despertar el fervor civico y de serviuo del nuevo Ejdrcito Nacional surgido de las 

fuetzas irregulares de la revolucion. Con esta finalidad se filmaron Juan Soldado 

dirigida por Enrique Castilla (1919) sobre un cuento de Francisco L. Uquizo, el 

block house de alta luz (1919). el precio de la gloria (1919) y Honor Mllltar (1920). 

cups direcciones se atribuyen a Fernando Omzco y Berra. Estas peliculas se 

presentaron solo en 10s cuarteles militares. El teniente comnel Orozco y Berra 

consider6 la posibilidad de ernplear el dnemat6grafo para la enserianza de 10s 

reglamentos de maniobras de infanteria, caballeria y artilleria. 



No deben induirse en este ane de propaganda dos casos de ane Mliw w n  

escenas de aviacion: Cuando la patria lo mande de Juan Canals de Homes (1920) y 

las alas abiertas Luis Lezama (1921) que eran entretenimientos wmerciales afines al 

regimen. 

El increment0 de la pmduccion del cine mudo mexicano que se inici6 en 1917 no 

pudo sostenene en 10s aiios veinte. A partir de 1922 comenzo un descenso. Mas de 

veinte largometrajes filmados en 1921 se redujeron a cuatro en 1924. Una breve 

recuperation en 1925 no logr6 mantenerse en 10s siguiantes atios. En 1927 se iniuo la 

produccion sonora en 10s Estados Unidos y en 1929 10s mexicanos iniciamn con la 

production experimental de cintas sonorizadas en disco. Si en 10s primeros tiempos 

del cine mexicano y hasta 1920 una sola persona o empresa logro ser a la vez 

exhibidor, distribuidor y productor, a partir de 10s ailos veinte ias funciones se 

separaron: 10s pmductores se enfrentaron a 10s intereses conjugados de 

exhibidores y distribuidores. Hollywood habia puesto en pdctica una estrategia 

econ6mica para la expansion cinematogefice, e intentaba el establecimiento de 

sucunales de sus casas distribuidoras en el mundo entero a cargo de gerentes 

estadounidenses, el apoyo a exhibidores nacionales para que pmmovieran las cintas 

ntxteamericanas y la fundadon de organos de prensa que exaltaran a hollywood. Los 

exhibidores pot su parte, se resistian a aceptar una cinta tan precario wmo el 

mexicano. 

Durante 10s aiios veinte, no obstante se hizo un significative mimem de filmaciones 

en varios estados de la republiw. En Yucatian, se film6 El carnaval de 1921 de Roca y 

Santos Badia (1921). El Carnaval 1925 de Manuel C~reml Sansores (1925) y La 

verdad de la vida de Alejandro Peniche Sierra (1925). En Sinaloa. Jesus H. Abitia 



realii6 L w  encapuchadw en Mazatldn (1920) y Camaval tr&gico (1921). En 

Jalisco, Maria Cantoni film0 La bastarda (1921) y Alberto Bell. El ciltimo sueno 

(1922). En Guanajuato se realiz6 Magdalena (1922). En San Luis Potosi. No matarlls 

de Jose s. Ortiz (1924). En el noroeste. Rafael Corella produjo varios documentales. 

entre ellos Baja California y A trav6s de Sonora (1925), que exaltaban 10s valores 

nacionales. En Oaxaca Amulfo y Oscar Arag6n filmaron Oaxaca film (1924). En 

Puebla Pingel E. iuvarez. El secret0 de un pecado (1923). Enigma (1925?) y Alma 

tlascalteca (1929). En Michoachn. Francisco Garcia Urbizu film6 Sacrificio por amor 

(1923). Traviesa juventud (1925) y Mexiquillo (1927). En Veracmz. Gabriel Garcia 

Moreno realizo El buitre (1925). El tren fantasma y El pun0 de hierro (1927). 

mientras que Guillenno Calles, el indio, filmaba en sonora El indio yaqui (1926). en 

Mexicali Raza de bronce (1927) y en Nayarit Sol de gloria (1928). De Sonora se 

conoce de Oriel lester Adarns (1927). 

Con la llegada del cine sonoro, las iniciaitvas de filmacion en el interior de la 

Republics prticticamente desaparecieron. 

En 10s aiios veinte, aproximadamente la mitad de la production se bas6 en tramas 

de origen national. La vigorosa ~ ~ Z a d a  nacionalista impulsada desde la Secretaria de 

Education Publica por Jose Vasconcelos durante el r6gimen obregonista tuvo un 

reflejo pobre y descolorido en el cine. Ni durante interinato de Adolfo de la Huerta ni en 

10s gobiemos de ~ l va ro  Obregon y Plutarco Elias Calles ni durante el Maximato, el 

Estado elabord una politica cinematoghfica ni se penso en el cine corn0 una 

herramienta pedag6gica para la educaci6n masiva. 



Algunas de esas cintas se inspiraron en el 'genero mexicano' del teatro popular de 

revista. El teatro fue una fuente de inspiracion perrnanente para la cinematografia 

national, desde 10s primems registro de escenas drambticas, wrno Don Juan 

Tenorio y Las tentaciones de San Antonio, o bien 10s bailables populares de 

Rosario Soler, hasta la adaptation de zaauelas en 10s primeros largometrajes 

argumentales: El pobre Valbuena de Manolo Noriega (1916), o El amor que triunfa 

de Manuel Cirerol Sansores (1917). Sin embargo estas cintas nunca tuviemn el exito 

de las llamadas "obras de genero chiw" con penonajes mexicanos. Tal influencia es 

evidente en Viaje redondo de Jose Manuel Ramos (1919). Del rancho a la capital de 

Eduardo Uniola (1926) y El aguila y el nopal de Miguel Contreras Torres (1929). La 

primera sobre un argument0 de Carlos Noriega Hope, wenta 10s apuros de un fueretio 

en la capital: El provinciano don Chon, caracterizado por el wmediante Leopoldo 

Cuatezon Betisthin. Otras figuras del teatm de revista que partidparon fueron Manuel 

Pompin lglesias y Joaquin Pardave. La segunda pelicula. De rancho a la capital. 

explota el rnismo recurso comiw: dos provincianos ingenuos que por primera vez 

visitan la gran ciudad 'caen en manos de dos pelonatas que 10s dejan como el gallo 

de Morones '. La tercera. El dguila y el nopal, es el primer ensayo sonoro de 

Contreras Torres, con Roberto Panzon Soto. Joaquin Pardave. Carlos Lopez Chaflan. 

Ramon Armengod y Eugenia Galindo. Se rod6 en el teatro Liriw w n  base en 10s 

sketches de la revista que ahi se presentaba. 

Tanto el tema wrno el cahcter de teatro de revista de Bstas cintas son pautas que 

serhn muy recurridas por 10s generos del melodrama y comedia rancheros del cine 

sonoro. Todavia en 1938 Rolando Aguilar dirigio Los millones de ChaflBn, una nueva 

version de El aguila y el nopal. w n  guion de Alejandro Galindo. 



ANALISIS HISTORIC0 DEL MARC0 LEGAL DE LA 
ClNEMATOGRAFlA EN MEXICO 

A) PRIMER REGLAMENTO CINEMATOGRAFICO 

El Primer Reglamento Cinematogrdfico es promulgado y publicado en el Diario 

Oficial del 23 de junio de 1913. siendo presidente Victoriano Huerta. 

Este Reglamento contiene disposiciones muy austeras en cuanto a su contenido. 

lo cual no resulta muy extrano debido a que la industria apenas iniciaba y 10s 

legisladores no se imaginaban el gran desamllo que la industria anematogrMca 

tendria. En su artiwlado prohibia las vistas de escena en las que se cometian delitos y 

10s wtpables no tenian castigo, es dear, que el hecho wndicionante de la trasgresion 

de la ley deberia ir aparejada con la pena impuesta por su comisi6n. 

El resto del ordenamiento contiene excesivas atribuciones el gobemador del 

Distrito Federal, entre ellas la de suspender la exhiblci6n de cintas que contengan 

ataques a la autoridad, a terceros, a la moral publica, las buenas wstumbres, la paz y 

al orden publiws. Finalmente se sujetaba a 10s exhibidores a la autorizacion, previa 

censura, de 10s filmes por exhibirse, imponiendo sanaones pewniarias a sus 

infractores. 

Este reglamento no fue de gran relevancia debido a que el pais atravesaba por 

una inestabilidad social y politics. 



6) REGLAMENTO DE CENSURA CINEMATOGRAFICA 

En el afio de 1919, siendo presidente de la RepuMica Venustiano Carranza, se 

promulg6 y p u b l i  en el Diario Oticial del l o  de odubre del mismo arlo, este 

reglamento que obra como ap6ndice de este trabajo y que a continuadon 

comentaremos. 

En esta reglamentacion se le abibuyen fundones de censor a la Secretaria de 

gobeman,  creando un Consejo de Censure. que esta integrado por Ires personas: 

un presidente, un secretario y un vicepresidente. El objeto de wear un cuerpo 

wlegiado fue evitar decisiones arbiirias. wnteniendo asimismo un recurso de 

revision en caso de inconformidad, pew aufl asi, ante una segunda negativa de 

autofizaabn se podia tener una segunda oportunidad. al exhibirse la pelicula ante el 

ministro de gobemaci6n. 

Sin esta autorizacion, se cerraban las fronteras para la importad6n y la exportadon 

de peliwlas nacionales y extranjeras. 

Este ordenamiento wnsignaba que se cortarian ias escenas que mostraran la 

wmis6n de algun delito por que se consideraba atentatorio mtra la moral y buenas 

wstumbres. En el articulo 18 se consignaba pmpiamente la censura previa del 

argument0 y un inicio de identificaci6n del material cinematogrhrico. 

Este sistema se modiriw ai crearse el Departamento Aut6nomo de Prensa y 

Publidad, segun reza el decreto de 31 de diciembre de 1938 que lo creo. 

reformhndolo w n  la Ley de Secretarias de Estado y Departamentos Aut6nomos. Con 



todo el Departamento Central del Distrito Federal censuraban las peliculas que se 

exhibirian en 10s salones, esto era m8s bien con fines fiscales, pues cobraba dos 

pesos por "rollo' de pelicula ' ~ ~ p e ~ i ~ a d a ' ,  derecho que rendia al Departamento un 

ingreso de 26 mil pesos anuales. 



C) REGLAMENTO DE SUPERVISION CINEMATOGRAFICA 

En el allo de 1941, siendo presidente de la Republics Manuel Avila Camacho, se 

pmmulgd y puMiu5 en el Diario Oficial del 19 de septiembre del mismo aiio, wyo texto 

integro obra al final de este trabajo como aMndice, el articulo lo asigna facultades a la 

Secretaria de Gobemacion por wnduclo del Departamento de Supervision 

CinematogrAfica, para autorizar la exhibicibn de peliculas wmercialmente. En su 

articulo 2" establece el prinapio de censura, remitibndolo al wntenido del articulo 6" 

wnstitucional, el cual plantea que las cintas autorizadas para su exhibidon, no deben 

pequdicar 10s derechos de terceros, pertutbar la paz publica o lesionar las buenas 

costumbres de 10s mexicanos. El ordenamiento tambien wnsignaba la obligacion de 

subtitular las antas extrenjeras que no estuvieran dobladas a1 espallol. Este aspect0 

nunca se utilizo en la practica, ya que por necesidades comerciales las peliculas que 

se importaban ya venian dobladas o subtituladas. La p r o d u d n  norteamericana huo 

varios intentos por realuar peliculas en las que 10s dialogos fueran completamente en 

espaliol, pero estos fracasawn. 

Por primera vez en un ordenamiento impone la obligaci6n de catalogar las 

peliculas en tres tipos de awerdo a la edad de 10s espectadores: 1.- adultos (C). 

2.-adolescentes (€3) y 3.-nillos (A), imponiendoles sanciones economicas wando el 

exhibidor no hacia publica la rnenci6n de qua tipo de autorizaci6n tenian las dntas por 

exhibirse, de acuerdo at espectador, su rnadurez emotional, edad, etc.; ademas los 

requisitos necesarios para obtener dicha autorizaci6n, la cual era valedera en toda la 

reptiblica. Sin embargo la censura tenia una situation muy elhstica, pues un solo 

hombre nombrado por el Jefe del Departamento de S~pe~ iS i6n  Cinematogr#ica era el 

encargado de realizarla. Este sistema prevenia la facultad de wrregir sus decisiones 



estableciendo una especie de reconsideraci611 adrninistrativa cuya resoluci6n ofdal 

recaia en el propio Secretario de Gobemaadn. 

La autoiimci6n era un requisilo indispensable, tanto para su ext1ibii6n en el pais 

corno para su irnportaci6n o exportacibn, se fijaron sanciones para 10s infractores de 

este reglamento, se control6 la exhibici6n clandestina de cintas en tenitorio nacional, 

pues en ese entonces nuestro pais atravesaba por un estado de guerra y era 

necesario el control de la exhibici6n de dntas que pudieran tener un efecto negativo en 

nuestro pais cornprometiendo la situaci6n international de MBxico corno un pais no 

belicista, pues en ese entonces se habian elaborado cintas con mntenido Mlico. lucha 

entre razes y el antisemitisrno, y fueron introduadas en el pals dandestinamente con 

esos prop6sitos. 

Debido a la ausencia de laboratorios nacionales capaces de realizar el revelado de 

peliculas tenia que enviarse a1 extranjero este material para ser revelado, para evitar 

que rnediante tomas pow convenientes se desvirtuara o rnenoscabara nuestra 

personalidad naaonal, se impuso la presemia de un supervisor que al lado de drnara 

y con 10s reportes de pietaje expuesto, autorizara la salida del material del pais para 

que fuera procesado en el extranjero. 

Finalrnente en el articulo 18 de este reglamento, se autorizaba a 10s turistas e 

investigadores a tomar fotos fibs o de cine, con las lirnitaciones que las autoridades 

civiles y militares expresaran con respecto a edificios o lugares que se considerera 

pudiiren afectar a la seguridad nacional, pues el mundo atravessba por la Segunda 

Guerra Mundial y MBxico es vecino de un pais beligerante como en ese entonces era 



Estados Unidos. Este articulo tambi6n prohibia la r e a l ' i  y exhibii6n de peliwlas 

que en alguna foma ofendieran la dignidad national. 



D) LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. 

Despubs de mas de 40 aAos de existencia y desarrollo de la industria 

cinematogrWica st? hace necesario la creaci6n de un ordenarniento mds eficaz, en 

base a que no puede dejarse a una mera funci6n reglamentaria el wrso que sigue el 

awmodamiento de 10s diierentes fadores que inte~ienen en esta industria. 

Se subsana esta deficiencia legislativa con la creaci6n de la Ley de la Industria 

Cinematogr&fica, pmmulgada el 20 de diuembre de 1949, publicada en ese mismo 

aAo y reformada el 15 de octubre de 1952 y publicada posteriormente en el Diario 

Oficial. Este ordenamiento que obra como apbndice al final de este trabajo, consta de 

trece articulos y que en general versan sobre lo siguiente: 

El articulo primer0 sufri6 modificaaones sustanciales con la reforma de 1952, pues 

anteriormente solo asignaba a la Secretaria de Gobernaci6n el estudio y resoluci6n de 

10s problemas relativos a la industria dnematogr6fica. En la actualidad este artiwlo 

contiene el principal mbrito de la reforma que consisti6 en declarar a la industna 

cinematogrMca de 'inter& publiw", asi mmo qua las disposiaones emanadas de 

esta ley y de su reglamento se consideraban como de "orden publiw" para todos sus 

efectos; esta dedaraci6n se hizo despubs de evaluar las capaadades y calidades del 

cine, como instrumento de difusidn de ideas, a mds de medio de diversidn, siendo por 

tal motivo, necesario ejercitar el cubm de la Secretaria de Gobernacih para b s  

efectos de control de politica interna, pues el cine es el m8s id6neo dispositivo 

formativo de opini6n publica. 



En su segundo Nrrafo destaca bs elementos q w  integran la industtia 

cinematografica, al separar dararnente las fases de production, distribucion y 

exhibici6n de peliculas, tanto nacionales como extranjeras. 

El segundo articulo esta integrado por 18 fracciones, y en el se determinan las 

atribuuones de la Secretaria de Gobemad611 en materia cinematogdf'i. como ente 

public0 tutelador de dicha actividad, atribuy6ndole primeramente funciones de foment0 

a la producci6n de peliculas de caliiad, celebration de concursos, otorgamiento de 

premios, estimulo a inventores e innovadores de cualquiera de las ramas de la 

cinematografia y ayuda econdmica y moral a instituciones que en la prActica han 

desaparecido. 

O h  de las atribuciones es la de inte~enir en la elaboraci6n de peliculas 

documentales y educativas; la fracci6n Vl que anteriormente wntenia la facultad de 

conocer las inconformidades que 10s productores y distribuidores presentaran, cuando 

les habia sido negada la autorizaci6n de exhibicidn fijhndose un plazo de 15 dias 

contados a partir de la fecha de presentacidn. Este recurso de rewnsideracion fue 

abrogado, cambiandose totalmente el sentido de esa fracd6n poque provoc6 

multiples dificultades y rest6 autoridad a la Secretaria de Gobemaci6n en materia de 

censura. 

La fraccibn VII le enwmienda labores publicitarias, tanto en el pais wmo en el 

extranjem, lo que en la p d d c a  solo se concret6 al envio de delegaciones o 

certamenes internacionales y a realizar la reseiia mundial de cine en el puerto de 

Acapulw. Dentro de las facultades enunciadas por este articulo, se encuentra una 

muy importante: para que el cine cumpliera con las caracteristicas que lo reputan en 



este mismo ordenmiento, como de inter& piiblii, la Direcci6n General de 

Cinematografia debe cooperar con la Secretaria de Educau6n Publica en 10s planes 

nacionales de educaci6n y por ende, en los planes de culurizeci6n del pueblo, siendo 

lamentable que no se comprenda la necesMad urgente de realizar tal coordinaci6n que 

permita efeduar dichos planes a trav6-s del d i s m o  dnematogrWico. 

En la fracci6n IX se fundamentan las attibuaones que la Direcci6n de 

Cinematografia time en lo que respecta a la censura o supe~isi6n anematogrWica. 

funciones que son ampliadas por el capitulo X del reglamento de la ley en cuestion. 

con la reforma de 1952 se @reg6 un p&Mo qua extiende la supervisi6n a las 

peliwlas que son pasadas por la televisi6n. 

La fraccidn X contiene la fawltad de otorgar permisos de importaci6n o 

exportaci6n. bashndose en uiterios inspirados por lo que consigna la fracci6n X en 

relaci6n con el capitulo X d d  reglamento, la reforma y adici6n de este precept0 fue 

rnuy impoltante, ya que al sujetar a permiso de exportaci6n las peliculas nacionales se 

siguen los prinupios de integridad nacional. buen nombre y prestigio de Mbxico. 

aparejando a estos pnncipios, uitenos que determinan el elemento de reuprocidad en 

materia de comercio filmico intemaaonal. En esta fracci6n tambibn se mencionaba 

que dismcionalmente se tomaria en cuenta la opini6n de la Secretaria de Economia. 

la que por acuerdo del6 de agosto de 1963 publicado en el Diario Oficial del 20 de 

agosto d d  mismo arlo, ejerce independientemente control sobre la importaci6n de 

peliculas extranjeras con base en criterios de protecci6n a la e c o m i a  nacional. 

La fracd6n XI consigna las facultades para retirar del mercado las peliwlas 

nacionales o extranjeras que no tengan la autorizacih de exhibici6n respectiva, retiro 



que puede ser bansitorio o dafinitiio, resewfindose d i i r  por este motivo otro tip0 de 

sanciones. 

La fracci6n XI1 wntiene la facuffad para determiner el n~irnero de dias que cada 

aft0 deberhn dedicar las  alas cinematogrhficas en el pais para la exhibici6n de 

peliculas de largo y wrto metraje. En el segundo phrrafo de esta fracci6n se define lo 

que debe de considerarse wmo peliwla nacional: ' toda producci6n cinematogrhfica. 

de largo o corto metraje, realizada en tenitorio nacional, en idioma espahol, por 

mexicanos o por sociedades mexicanas constituidas conform a las leyes civiles o 

mercantiles en vigop. 

Las fracciones Xlli y XIV de este articulo mencionan el Registro Nacional 

CinematogrMco. que al atribuirio a la Secretaria de Gobemacan se le quit6 a la 

Direccibn de Propiedad lntelectual de la Secretaria de Educadbn Publica. 

La fracci6n XV contiene la facultad de autorizar la construcck5n y el fundonamiento 

de nuevos estudios o de foros dedicados a la pmduccidn cinematogrhfica, atribuciones 

de dificil realizadbn pues muchisimas wnstrucciones pueden ser awndidonadas 

como foros. 

La fracci6n XVI enwmienda la regulaci6n del proceso de distribucidn para el efecto 

de lograr la adecuada y justa exhibi6n de peliculas, medida tendiente a proteger 10s 

intereses del publiw. 

Termina este articulo menuonando las fawltades de la Direcci6n de 

Cinematografia para sandonar a 10s infradores de esta ley o de su reglamento, asi 



como otro tip0 de sanciones que fincard de acuerdo w n  el Consejo Nacional 

CinematogrAfico, organism0 que m8s adelante es creado por esta ley. 

El articulo tercero menciona 10s recursos de que dispone la Direcci6n General de 

Cinematografia para su funcionamiento, en raz6n del presupuesto anual de egresos 

para cubrir las necesidades del ramo, asi como una partida de ampliaci6n autombtica 

para el foment0 de la industria. 

En el articulo cuarto se crea el Registro Publico CinematogrAfico abrogando lo 

respectivo en la ley autoral y la jurisdicci6n de la Secretaria de Educaci6n Publica en 

esta materia, pues lo que enurnera este precept0 contiene la obligaci6n para 10s 

particulares, en relad6n a 10s efectos contra terceros. de inscripci6n puMica de 10s 

argumentos cinematogrAficos, gravbmenes, aCtOS que afecten la propiedad de 

peliculas nacionales y extranjeras, etc. 

En el articulo quinto se crea el Consejo Nacional de Arte Cinematogrhfico, que 

actuara como 6rgano de consub de la Secretaria de Gobemaci6n. 

Este ordenamiento en sus articulos posteriores habla de 10s miembros del 

Consejo Nacional CinematogrAfico que estarA integrado por: la Secretaria de 

Gobernacibn. Relaciones Exteriores. Educacidn P~iblica. Hacienda y Credito Publico. 

Economia, Departamento del Distrito Federal. Direcci6n General de Cinematografia. 

Banco Nacional CinematogM~co S.A.. empresas propietanas de estudios y 

laboratories, asociaaones de productores de peliculas nacionales, asociaciones de 

distribuidores de peliculas mexicanas, las asociaciones de exhibidores de peliculas en 

la Republics, el Sindicato de Trabajadores de la Producci6n Cinematogrsfica y el 



Sindiito de Trabajadores de la Industria CinematogMca. Estos organismos tend&n 

un representante cada uno con excepci6n de las asociaciones de productores de 

peliculas mexicanas y las asociaciones de exhibidores de peliculas en la Republics 

que tendran dos. Los representantes de estos organismos son 10s titulares de las 

dependencias mendonadas y presididos por el Secretario de Gobemacion, estan 

obligados a sesionar por lo menos una vez al mes; las decisiones se adoptan por 

mayoria; su presidente tiene voto de calidad. Las facultades de este Consejo son las 

mas amplias sobre 10s problemas de la industria cinernatoghfica nacional, 

wadyuvando asimismo el perfeccionamiento moral y artistiw del cine, la elaboraci6n 

de proyectos y el foment0 de actividades que tiendan a1 acrecentamiento de la 

cinematografia nacional: buscar la ampliacidn de mercados, gestionar que la 

Secretaria de Relaciones Exieriores dB el trato de naci6n m8s favorecida a MBxico con 

el comercio intemacional, arbitrar 10s wnflictos susatados entre productores. 

distribuidores y exhibidores y todas las inherentes a su calidad de 6rgano consultive de 

la Secretaria de Gobemaci6n 

Finalmente el articulo trece wnsigna las sanciones y el monto de las multas que 

esltin en posibilidad de imponer a sus infractores. 



E) REGLAMENTO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA. 

El Reglamento de la Ley de la Industria Cinematogdfica se p~iblico en el Diario 

Ofidal del 6 de agosto de 1951, consta de 13 capihrlos que a wntinuacih 

comentarernos: 

El capitulo primem se refiere a las disposiciones generales, en el primer artiurlo 

hace referencia a las denominaciones que se les dad  en el reglamento a la Secretaria 

de Gobernaci6n y a la Ley Federal de Cinematografia, y tarnbien al computo de 10s 

t&rminos. El articulo terceru enumera los 6rganos auxiliares de la Secretaria de 

Gobernaci6n y de la Direcci6n General de Cinematografia. 

El capitulo segundo seiiala la forma en que seran designados: el Secretario de 

Gobernadon, 10s Jefes de Departamento y dernas personal dependiente de la 

Direcci6n General de Cinematografia. El articulo siete enuncia 10s 6rganos que 

fundonaran como dependencias de la misrna. Los articulos ocho, nueve y diez 

seiialan las funciones del Departamento de SI~pe~iSi6n. Departarnento de Asesoria 

Tecnica, Registro Publico Cinernatogdfico y la Cineteca. 

El capitulo tercem se refiere a la adrninistmci6n de 10s recursos econ6micos de la 

cinematografia, que correspondera a la Secretaria de Gobernadbn por conduct0 de la 

Direcci6n General de Cinematografia. T a m b i  habb de la distribud6n de estos 

recursos la cual se llevara a cabo en enem de cada atlo. 



El capitulo cuado menciona el funciimiento, abibuciones e integraci6n del 

Consejo de Arte Cinematogrslfico, haciindo referenda al articulo sexto de la ley en 

westi6n. 

El capitulo quinto wntiene las obligaciones del Jefe del Registro, quien esta& a 

cargo del Registro Publiw Cinematogrslfiw, la forma y tbrminos en que se llevara a 

cab0 el registro de 10s dowmentos que son sujetos a inscripci6n, el contenido de las 

insuipciones y las secciones que conforman al mismo. 

El capitulo octavo otorga la at1ibuci6n a la Direcci6n General de Cinematografia de 

ayudar econ6micamente a la Academia Medcana de Ciencias y M e s  

Cinernatogrtificas y a otras instituciones que lo requieran, con aportaciones 

mensuales. 

El capitulo noveno se refiere a la investigaci6n y estadisticas de datos relacionados 

con la industria Cinematogrslfica cuya labor estara a cargo de ! . Direccidn General de 

Cinernatografia, a quien faculta para publicar estos datos cuando lo estime necesario. 

El articulo dearno se mfiere a la supe~isi6n cinernatogrefica que llevarh a cab0 la 

Direcci6n General de Cinematografia. El articulo 62 declara que ninguna pelicula 

nacional o extranjera pod& ser proyectada sin la autorizaci6n de la Secretaria de 

Gobemad611 por conducto de la Direoci6n General de Cinematografia. El articulo 63 

sefiala las obligaciones de 10s productores y distribuidores de peliculas 

cinematogrhficas. El articulo 64 enumera 10s requisitos que debeh de contener la 

solicitud de autorizaa6n para exhibir peliculas anematogrtificas en la Republica. Los 

articulos 65 y 66 sefialan 10s plazos para la solidtud y termino de la autorizacion. Los 



articulos 67 y 68 se refieren a 10s plazos dentro de 10s wales deberd de practicarse la 

supe~isibn de peliculas, y las reglas que se tomaran en cuenla para dicho examen. 

Los articulos 69, 70, 71, 72 y 73 contienen 10s requisites que debe de cumplir una 

pelicula para obtener la autotizacidn para exhibir publicamente peliculas 

cinematogrbficas en la Republica siempre que no ataque a la vida privada, a la moral. 

al orden, a la paz publica, pmvoque algun delito o haga apologia de algun vicio en 

cuyo caso serh denegada. El articulo 74 clasifica las autorimciones en cuatro tipos: 

1)Pelicula permitidas para nirlos, adolescentes y adultns (A); 2)Peliculas permitidas 

para adolescentes y adultos (B); 3)Peliculas permitidas unicamente para adultos (C); 

4)Peliculas permitidas para adultos en exhibiciones especialmente autorizadas (D);. El 

articulo 75 establece 10s puntos que debe de contener una autorizaci6n al ser otorgada 

por la autoridad y la especificacibn de que en caso de contener la aprobaci6n de esta 

podrhn ser exhibidas en toda la Republica. Los articulos 76 y 77 enumeran las 

obl~gaciones de 10s exhibidores de peliculas y de las autoridades. El articulo 78 indica 

las facultades de la Direcci6n General de Cinematografia. Cos articulos 79 y 80 se 

retieren al procedim~ento que debe de llevarse a cab0 en caso de inconformidad con la 

resoluci6n emitida por la Direcci6n General de Cinematografia neghndoles la 

autorizaci6n o por cortes y modificaciones que estime necesarios. El articulo 82 

contiene las reglas que deben de cumplir las peliculas extranjeras para que les sea 

perrnitida su exhibici6n publica. 

El capitulo undbcimo se refiere al tiempo destinado a la exhibici6n de peliculas 

nacionales. La Direcci6n General de Cinematografia determinard el numero de dias 

que cada aRo deberhn dedicar las salas cinernatogrhficas para la exhibicion de 

peliculas de largo y corto metraje, pem sin que en ningun caso el numem de dias sea 



menor al 50% del tiernpo total de exhibiciin. asi como de 10s medios coercitivos de 

que hara uso dicho cumplimiento. 

El capitulo duod6cimo contiene las disposiaones relativas a la formation, 

organization y funcionamiento de la Cinetica Nacional, asi como la injerencia de la 

Direcci6n dentro de la misma. 

Por ultimo el capitulo decimotercero establece las sanciones que se le impondran a 

los infractores de la Ley Federal de Cinematografia y de su Reglamento consistentes 

en multas y arrestos. 



F) INICIATIVA DE LA LEY CINEMATOGRAFICA DEL 24 DE 
NOVIEMBRE DE 1960, CONGELADA EN EL SENADO. 

La iniciativa de ley cinematografica congelada en el Senado es un ordenamiento 

que cuenta w n  96 artiwlos divididos en tres titulos, wrrespondiendo a 10s primeros 

ocho capitulos que plantean el egimen gubemativo que afecta a la induslria 

cinematografica, es dedr, el control del Estado sobre la actividad cinematogmlfica 

considerada en su todo industrial: produccibn, distribucion y exhibicion; el segundo se 

refiere al regimen fiscal; el tercero considera las aportaciones, franquicias y subsidios y 

en capitulo unico consigna la ayuda e onbmica del Estado a la industria 

cinematografica nadonal: el quinto dividido en siete capitulos, trata del regimen 

crediticio nacional a la cinematografia. Este proyecto obra como apendice al final de 

este trabajo. 

El capitulo I del titulo primer0 declara de intees publico a la industria 

cinematogr#ica nacional y que las disposiciones emanadas de este ordenamiento son 

de orden pliblico. Mas adelante lo que debe de entendene por industria 

cinematogrifica, es decir, las actividades de produccibn, distribucion y exhibicion. 

imponiendo la obligacibn a productores, distribuidores y exhibidores de peliculas 

nacionales y extranjeras de solicitar el perrniso de exhibicion de las mismas a la 

Secretaria de Gobemacibn, organism0 publico tutelador de la actividad 

cinematogmlfica. En el articulo warto protege la produccibn de peliculas nacionales. 

pues explicitamente prohiben el doblaje al castellano de las peliculas extranjeras, con 

objeto de que nuestm publico de nivel medio y de extractos infenores no se desplace 

hacia las peliculas extranjeras pues el principal incentivo de estos para consumir la 

produccion es que es mas facil ver peliculas dialogadas en espariol y no subtituladas. 



El capitulo II enuncia la intewencion de las Secretarias de Gobernadon, lndustria y 

Comercio. Educacion Hacienda y Credito Ptiblico y es, por decirlo asi la forma de 

suplir las fundones del Consejo de Arte Cinematogrdfm de la ley vigente. 

sistematizando sus atribuciones. En este articulado se especifica la creacion y cuidado 

de la Cinetica Nacional y la formulaci6n de estadisticas en general y especialmente de 

la programacion del espectaculo cinematografico, la aprobacion de 10s guiones 

dnematoghticos que obren como proyectos de filmacion, es dccir, contienen la 

censura previa a la filmaci6n. La fraccih Xlll de este articulo clasifica las salas de 

exhibidon en fundon de su categoria, capacidad, ubicacion, etc. El articulo 6 preusa la 

intewencion de la Secretaria de lndustria y Comercio enumerando las facultades que 

otorga pennisos de importadon y exportadon de pelicula, nombramiento de 

interventores en las sociedades de interes pliblico en las sociedades crediticias 

afectas a la produccj6n o exhibidbn, nombrar representantes en el lnstituto Nacional 

Cinematografico, autorizar el establecimiento de nuevos estudios y laboratorios. 

intervenir en la contratadon de las peliculas en subasta a que se refiere el titulo 

tercero, vigilar las practicas industriales que pueden llegar a constituir monopolios. El 

amculo septimo atnbuye a la Secretaria de Educacion Pljblica el control del lnstituto 

Nacional Cinematografico, asi como su intewencion en el tribunal cinematografico que 

crea esta ley. En el articulo octavo, atribuye a la Secretaria de Hacienda y Crdito 

Public0 el manelo del impuesto cinematografico creado en eSta ley, las franquicias. 

subsidios y la vigilanda de las instituciones crediticias que operen en cinematografia. 

En el capitulo Ill se hace una clasificacion de las peliculas despues de verificar que 

no Sean contrarias a la moral, ni violen el articulo 6 O .  Constitucional, disponiendo que 

rija una clasificacion de las propias peliculas acorde con 10s siguientes criterios: si son 



apropiadas a todas las edades para que el p l j b l i i  aprecie por si mismo la 

wnveniencia de que sus hoos y familiares asistan a determinado espectaculo. Si 

deben de considerarse nacionales y extranjeras, con objeto de que las producciones 

mexicanas disfruten de 10s derechos y franquicias concedidas a todo lo nacional. Su 

dasificaci6n segun su extension en virtud de que la programaci6n generalmente exige 

una pelicula de largo metraje y el publiw pueda advertir asi el especthculo que se les 

ofrece. Su dasificaci6n en la r ;pectiva categoria, precisando si es de inter& nacional 

por su contenido artistic0 y cultural o si son peliculas ordinarias. Este aspect0 es 

fundamental para 10s productores y exhibidores, pues las peliculas de inter& general 

son de exhibit3611 preferente y gozan de deteninadas franquicias fiscales. 

El capitulo IV se refiere a las medidas tendientes a evitar monopolios que es uno 

de 10s mas graves problemas y por tanto lo torno en consideracion la Comision de 

Estudios Legislativos para garantizar la libre contrataci6n e impedir maniobras que 

pudieran llevar, directa o indirectamente, a privilegiar el factor capital en la rama del 

cine, el #juicio del pueblo. 

El capitulo V se impone la obligation de inscribir la propiedad de 10s argumentos 

de peliculas dnematoghficas, 10s gravhmenes que se wnstituyan sobre Bstas, 10s 

contratos de distribucion que puedan wnferir propiedad a personas distintas del 

productor de la obra cinematoghfica, 10s productos de bsta, etc. Las sodedades cuyo 

fin sea la pmduccion y distribucion de peliculas, deberdn inscribirse en el Registro 

Publiw Cinematognifico, asi como 10s contratos para la wnstrucci6n, alquiler y 

explotacion de salas cinematograficas, 10s de copmduccion y en general todos 10s 

actos que afecten de alguna manera las peliculas naaonales y extranjeras, teniendo 



este registro efectos contra t e r m s ,  en lo conducente a b s  leyes dviles y rnercantiles 

en materia de registro p~jblico. 

El capitulo VI se refiere al Tribunal CinematogrAfico, el cual conocera de las 

inconformidades que se presenten en contra de resoludones de la Secretaria de 

Gobemacion; la integraci6n de este cuerpo serh por representantes tecnicamente 

preparados del lnstituto Naaonal de Bellas Artes, del Colegio de Mexico, de la Chmara 

Nacional de la Industria Cinernatogr&fica y de las Asociaciones de Escritores y 

Periodista del Ram0 Cinematog&fico. Entidades que se consideran id6neas para el 

desempelio de tal funcidn. en virtud de la autoridad moral que revisten, y de su 

capaddad tecnica para conocer 10s diversos aspectos y rnodalidades de las ciencias y 

artes que juegan preponderantemente papel en la cinematografia. Los representantes 

tenden voz y voto, pudiendo comparecer con ca&cter de auxiliares con voz 

solamente. 

El capitulo VII se refiere a 10s wnvenios de coproducci6n y de ~ntercambio 

intemacional. 

En el t~tulo segundo capitulo unico se establecen 10s gravhrnenes a la actividad 

cinematogrMica. En primer lugar tenemos a la importaci6n de peliculas extranjeras 

que Sean introducidas al pais, para su explotaci6n comercial, per0 este gravamen no 

toma en wenta el irnpuesto general a la irnpoftaci6n y por otra parte pretende hacer 

valer un criterio de reciprocidad fiscal, pues establece un impuesto a la pelicula 

importada, similar a la que causan las peliwlas extranjeras en el pais de origen de la 

pelicula irnportada; este es un tributo que trata de lograr un fin extrafiscal de protecci6n 

a la industria. Esta iniciativa establece un impuesto del 20% sobre las entradas brutas 



a la exhibiion, el cual no podh ser repemtible, ni deducible a 10s produdores y 

distribuidores. 

En el titulo tercero, capitulo uniw esth dedicado a fijar las aportaciones 

econ6micas, franquicias y subsidies que el Estado conceded a la industria 

cinematoghfica nacional. Con objeto de que 10s exhibidores tengan inteks en la 

exhibidon de peliculas nacionales y al mismo tiempo prefieran para la contratauon, en 

beneticio del pljblico, las mejores peliculas nacionales y extranjeras, el Estado les da 

una aportacibn econ6mica de gran importancia tomando en cuenta 10s ingresos que 

perciban. Se les fija wmo requisites el que minimamente por cada dos peliculas 

extranjeras exhiban una mexicana, prefiriendo de dstas las catalogadas corno de 

inter& nacional. Se establece tambibn para este objeto la clasificacibn de salones de 

exhibicidn aprobada par la autoridad en cines de estreno, de segunda corrida, de 

tercera y populares, en garantia de 10s derechos del pljblico y tornando en cuenta las 

comcdidades, ornamentaci6n, ubicaci6n y 19 calidad de 10s equipos de proyecdbn y 

sonido. 

En el tiulo cuarto, capitulo liniw se consignan las sanciones aplicables a 10s 

infractores de la ley, teniendo wmo m u m a  multa 50 mil pesos. y remite la aplicacion 

de las penas a 10s infractores al sistema tributario establecido en el Cbdigo Fiscal de la 

FL iraabn. 

El titulo quinto, capitulos I y ll se refieren al cr&ito cinematogrhfiw y el Banw 

Naaonal Cinernatog&iw, ya que entre 10s mljltiples problemas que enfrenta la 

industria cinernatogrhfica, el principal es la obtencion de ckdito y su aplicaci6n ha 

permitido, hasta la fecha, sortear las mhs serias dicukades. La coordinaci6n de 10s 



productores entre si, de los distribuidores y de todos ellos con los exhibidores, se ha 

logrado mediante el Banw CinematogrMm. Es tambibn mediante la inte~enci6n de 

esta institucibn wmo se ha obtenido la penetraci6n coordinada en el extranjero. Es por 

ello que el tiiulo V de la iniciativa esta dedicado a esta materia y se propone la 

creaci6n de un sistema nacional de &it0 para la anematografia. La iniciativa de ley 

dnematogrtdica wngelada en el senado, procur6 formar un wnjunto homogbneo. 

Cada capitulo, cada precept0 fue redactado en atencidn a 10s distintos pmbkmas 

presentados para buscaries una soluci6n a fin de que la industria cuente con todas las 

posibilidades de desarrdlo integral y el p ~ i b l i i  espectador salga benefiado al 

corregirse las irregularidades existentes brindandoks el apoyo que se requiere. 

El capitulo Ill wnsigna la forma de las sociedades asi wmo su objeto, por lo que 

respecta a la forma legal que revestirhn dichas sodedades, la iniciativa determina que 

bstas serhn Sociedades de Responsabilidad Limitada e lnte&s Publiw, es decir, la 

forrna intermedia de las sociedades intuit0 capitales, ya que lo fundamental en estas 

adividades es la experienaa y capacidad de las personas y la sokencia econ6mica de 

lasmismas. Este capitulo wnnota a tales sociedades wmo lnstituciones Nacionales 

de CMito, enlazando asi la adividad crediticia en dos objetos incompatibles el uno 

con el otro, no solo por la problemaica de 10s mismos, sino tambibn por disposicidn de 

la misma. Mas adelante el capital social de estas sociedades no podrh ser menor de 

10 millones de pesos y que en el momento de su wnstituci6n debera de ser exhibido 

por lo menos el 50% disponiendo asirnismo de la integraabn, el Banco Naaonal 

Cinematogr#m deberia suscribir el 25%, quedando el 75% restante suscrito por 10s 

productores y distribuidores en un caso, en el otro, este 75% seria suscrito por 10s 

exhibidores. 



El capilulo IV establece que la adm in i s tdn  de las sociedades estaria a cargo de 

un director general que obraria de consuno con el Consejo de Adrninistracion, siendo 

integrado este rnediante cinco representantes; uno del gobierno federal (es decir el 

25% del capital) y 10s otros cuatro de 10s accionistas, siendo presidido por el 

representante del gobierno federal, que serian invariaMernente el Director del Banco 

Nacional Cinematografiw, teniendo este el derecho de veto sobre las disposiciones 

del Consejo de Adrninistracion y tambien de la Asamblea General de Accionistas. Mas 

adelante consigna 10s elementos que inhabilitan para ser consejero, especialmente a 

10s fundonanos o ernpleados publicos. Este consejo deberia de reunirse por lo menos 

una vez a1 mes, con un minimo de tres consejeros, pero siempre con el representante 

del Gobierno Federal. 

El capitulo V determina la integracion del Consejo de Vigilancia de las sociedades 

que enurnera el capitulo Ill de este tiulo, integrado por dos cornisionados propietarios 

y dos suplentes, nombrados por la Asamblea General de Accionistas. Este Consejo de 

Vigilanaa poco podria vigilar, pues para su integraci6n deberia contar con la 

aquiescencia del representante del Gobierno Federal, es decir, el Director del Banco 

Nacional CinernatogrAfico, es decir del presidente del Consejo de Adrninistracion, 

situation plenarnente establecida con el ejercicio de derecho de veto que esta 

iniciativa le atribuye. 

En el capitulo VI se incorpora la iniciativa de ley el reglamento que para tal 

financiamiento tiene en la actualidad establecido el Banco Nacional CinematogrMco. 

Nuevamente se destaca la dualidad que 10s sectores afectados quieren tener en el 

manejo de la industria cinernatogdfica, pues siendo esta de inter& publico cuenta con 



la tutela y p m t W n  del Estado y privadarnente, espearlan estos sectores con ventaja 

de tal 'interes publiw". 

El capitulo VII se refiere a 10s derechos de las sociedades nacionales de crMito y 

producci6n, distribudon, d i o  y exhibici6n. En este capitulo se le da preferencia a 

tales sociedades en el funcionamiento del Banco Nacional Cinernatogrbfiw y en lo que 

a financiamiento respects. 

El capitulo Vlll establece las disposiciones generales aplicables a las instituciones 

que forman el dgirnen de &io nacional a la anernatcgrafia. En este capitulo se 

reputa como funcionarios publiws a 10s wmisarios, consejeros y funcionarios, asi 

como a 10s empleados de tales instituciones nadonales de d i o  y portal calidad de 

funcionarios publicos caen bajo el control de la Ley de Responsabilidades de 

Funcionarios Publicos y Ernpleados Publicos, esto sin pejuicio de las sanciones civiles 

y penales a que dichos funcionarios se hicieran acreedores. 

Las imperfecciones de esta iniciativa, la peligrosidad de su ejecucion, hicieron que 

fuera wngelada en el Senado, la cinematografia no puede encontrar la solucion a su 

pmblerna en virtud de 10s intereses creados, tal vez la falta de inteds de las esferas 

sociales a la wngruente coordinaabn de 10s sectores afectados, motivos por 10s 

cuales se ha dejado el proMema dnematogrMco a un acornodarniento rndn ico del 

conjunto. 



G) REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y 

TELEVISION Y DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. 

El Reglamento de la Ley Federal de Rado y Television y de la Ley de la Industria 

Cinematogrdfica que obra como ap4ndice al final de este trabajo fue publicado en el 

Diario Ofidal del8 de maao de 1973 siendo presidente Luis Echeverria ~hrarez. Este 

Reglamento consta de 7 titulos que formados por 58 articulos de 10s cuales solo 

haremos referenda de 10s que atafien a la industria anematogr&ica. 

EL TITULO SEGUNDO denominado COMPETENCIAS en su articulo 10 sehala las 

atribuciones de la Direcd6n General de Cinernatografia las wales consisten en: Vigilar 

las transmisiones de peliculas por televisi6n: autorizar la importacidn y exportation de 

peliculas; retirar transitoriamente del mercado las peliwlas cinematogrAffcas que se 

transmitan sin autorizad6n; cancelar o suspender autorizadones cuando se infrinja la 

ley o este reglamento; vigilar que en b s  transmisiones de pelfculas dnematog&icas 

se guarde un adecuado equilibria entre 10s nauonales y 10s de origen extranjero; 

sancionar a 10s infractores de la ley y del reglamento. 

El articulo 11 seilala las reglas que deben de observarse para obtener la 

autorizadon para transmitir por televisi6n peliculas las a l e s  consisten en lo 

siguiente: ajustarse a la ley y al reglamento; no ser ofensivas o denigrantes para 

M&w; no edstan rezones de retiprocidad o de inter& p~iblico que lo impldan. 

EL TITULO TERCERO denominado PROGRAMACION en su articulo 23 hace una 

dasificacidn de las peliwlas cinematogrAffcas: 1)Las aptas para nifios adolescentes y 



adultos en cualquier horario; 2)Las aptas para adokcentes y adultos a partir de las 21 

horas. 3)Las aptas unicamente para adultos a parlir de las 22 horas. Los articulos 24 y 

25 wnsignan que los wnasionarios o permisionarios de peliculas cinematogMcas 

podran someter a la aprobacibn de la Direccibn General de Cinematografia sus 

argumentos o adaptaciones otorghnddes esta una autorizacibn provisional al 

interesado o las modiicaciones que deban de hacerse, en caso de no cumplir con lo 

indi ido se sancionara a los responsables. El articulo 26 obkga a los concesionarios a 

anunciar la clasificacibn que corresponds mediante locutor o anundo en pantalla al 

iniciarse la e x h i w n  y durante toda dla cada diiz minutos. 

El articulo 27 establece 10s requisites que debehn cumplir 10s interesados para 

obtener la autorizacibn de la Direcci6n General de Cinematografia que son dos: 

1)Proporcionar ocho dias antes de la transmisibn la copia integra de la pelicula; 

2)Cubrir 10s derechos por la autofizaci6n de las peliwlas cinematog&ficas. 

El articulo 28 menciona el concept0 de lo que debemos de entender por pelicula 

anematog~ca nacional: 'Son todas aquellas que se hayan r e a l i i o  por mexicanos 

o por sociedades mexicanas en el extranjero asi como las coproducciones en que 

participe nuestra industria". El articulo 29 establece los datos que deben de expresarse 

para solicitar autorizacibn de peliculas cinematogrhficas. Los articulos 30 y 31 fijan 10s 

terminos para el examen y autorizacibn de peliculas anematogMiws. Los artiwlos 33 

y 34 se retieren a la programadbn viva que se define asi: 'es la primera transmisibn en 

cada estacibn de aqudlos programas que se hagan de pelicubs o videocintas que se 

filmen o se graben en tenitorio nacional ' y la transmisibn de esta no pod* ser inferior 

al 10% en la radio y al 30% en la televisibn. Los articulos 36, 37, 38 y 39 se refieren a 



las prohibiciones estableddas a 10s concesionarios, locutores, cronistas y todos 10s 

que participan en la preparation y realiiad6n de programas y propaganda comercial. 

En EL TITULO SEPTIMO denominado SANCIONES. 10s articulos 55. 56, 57 y 58 

se refieren a las sanciones que impondrb la Secretaria de Gobemacion a traves de la 

Direcdon General de Cinematografia a 10s concesionarios o permisionarios que 

infrinjan este Reglamento que puede consistir en mukas, arrestos y demas que 

establezca la ley. Los pennisionarios y wncesionarios poardn inierponer un recurso de 

revision ante el supelior jerArquico dentro de 10s 15 dias siguientes. 



CAPITULO Ill 

LA MORAL PUBLICA Y LA CINEMATOGRAFIA 

A) MORAL PUBLICA Y MORAL PRIVADA. 

MORAL.- Del latin mores-costumbres. Son normas, principios y reglas de la 

conducta de 10s hombres, asi como tambien la misma cond~~da humana (10s rndivos 

de 10s actos, 10s resukados de la actividad), 10s sentirnientos y juidos que se refieren a 

la esfera de las relaciones de b s  hombres consigo mismos y con la sociedad. 

La moral cornprende tanto un aspect0 ideol6gico (conciencia moral), como uno 

phctico (relaciones rnorales). Con la moral tiene que ver asimismo la valoraci6n moral 

de aquellos fen6menos de la vida social que se consideran como expresibn de 10s 

intereses de 10s hombres. 

El individuo, al regirse por las norrnas de la moral, coadyuva con ello mismo a la 

actividad vital de la sociedad. La sodedad a su vez al sustentar y difundir una u otra 

moral, forrna con ello mismo al individuo de acuerdo a una idea. 

Siguiendo con un orden de ideas es necesario delinir lo que se entiende por moral 

publica y por moral privada. 

MORAL PRIVADA.- Consiste en una sene de responsabilidades y deberes que el 

individuo, siguiendo normas usuales o sus propios razonamientos, sujeta a su persona 

a obsewar determinada conducta, contiiuy&ndose en juez de sus propios actos. 



MORAL P~BLICA.- Es el conjunto de reglas y obliiaciones que la sociedad 

impone a1 individuo para convivir en ella con el fin de que perduren las costumbres, 

para la consdidaadn de las ideas espirituales y materiales del conglomerado social. 

El primer campo pertenece a la btica o a la religion y el segundo a1 derecho. El 

tratadista frands R. Garraud ha dicho sobre esto: 

Lira reglas de la moral individual son el medio para moralizar al individuo y de 

constreiiirlo a vivir de una manera conforme a la dignidad humana. reprimiendo sus 

propias pasiones y las reglas de la moral social, son el medio de conservar la moral 

publica que es la base y la garantia de toda civiliici6n y de prevenir 10s vicios y 10s 

males que trae su falta de obse~aci6n y que compromete el buen orden, tanto de la 

sociedad como de la familia. 



6) LA INMORALIDAD DE LAS PELICULAS COMO 
CONSECUENCIA DE UNA INADECUADA REGLAMENTACION. 

La censura es un aspecto tbcnico legal, es pues, un acto administrative que el 

poder ptiblico debe de ejercer sobre el cine, en tanto que es un medio de divertimento 

popular a mas de ser difusor de cukura, de creencias, ideas y wnceptos. El 

ordenamiento tutelar del cine es la Ley Federal de Cinematografia, aun cuando no 

establece 10s preceptos legales que limiten la exhibicibn de peliculas contrarias a la 

moral pliblica. 

El tinico precept0 en la Ley materia de este trabajo que se retiere al otorgarniento 

de la autorizacibn para exhibir peliculas, es el articulo 5" el cual en su fraccion I 

establece, que la Secretaria de Gobemacibn otorgarA dicha autorizacion apegandose 

a la dasficaabn del reglamento, que como hemos mencionado hasta el momento no 

ha sido publicado, por lo que se ha dejado al criterio discrecional de esta Secretaria. 

decidir si una pelicula puede ser exhibida o no. 

Este aspecto es de vital importancia, pues. actualmente en la mayoria de 10s filmes 

se transmiten fuertes cargas de escenas erbtiuxexuales, de drogadiccibn, violencia. 

etc, en peliculas que van dirigidas a adolescentes. Esto se debe a que no existe una 

reglamentadbn adecuada que establezca 10s limites de una producdbn. 

El Estado tiene la obligation de no wartar ni restringir la libre expresion de las 

ideas, pero a la vez de mantenerlo dentro del marco wnstiucional. Por lo tanto la 

evaluation de 10s efectos de la expresibn cinematogrAfica no debe quedar como hasta 

ahora al arbiirio discrecional y subjetivo de la autoridad. Debe brindar al gobemado un 



criteria segum y fijo para estabkedo, de tal swrte que para plantar una legislaci6n 

sana es necesario wear un Reglamento. De esto depende el progreso cultural, social y 

politico de una cornunidad o su deterioro. 

Actualmente en casi todas las naciones, existe un vinculo especial entre la 

industria y el Estado, milbnes de seres humanos consciente o inconscientemente se 

apoyan en lo que saben por los filmes. El cine modela el gusto del pliblico, es un 

,xlemso medi  comerdal y una d ~ e d n ,  contfibuyendo tanto a la victoria como a la 

destruccibn de principios rnorales que norrnan la conducta humane. Por ello es 

urgente la e l a b o d n  de un Reglamento, que estabkzca b s  lineamientos que deben 

de seguir 10s productores al reali ir una pelicula, asi como tambien las escenas que 

no podrlrn induine en las mismas. Este ordenamiento deberlr de estar basado en 10s 

principios rnorales que aun existen en nuestm pais. 

Pws b que esta ocuniendo hasta el momento en un Mbxico sin cinematografia 

propia, es la penetracibn cultural de Estados Unidos que se encarga de regular 

condudas, aditudes y juidos de vabr, qua poco tienen que ver con b s  mexicanos, 

con el pretext0 de una universalidad y de una global i ibn que pretende regir 

nuestros destinos no solo econbmica, sino tarnbibn pditica, social y culturalmente. 



C) NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA CINEMATOGRAFIA EN 
EL MARC0 DE UNA MINIMA MORALIDAD. 

El cine surge como un portentoso invento, y como tal fue sujeto de patente, esto es 

de una regulaci6n legal bajo las normas de lo que hoy conocemos mmo propiedad 

industrial. Lo que en un principio fue considerado como un mero producto de la 

tbcnica, llegb a alcanzar niveles de arte, donde se conjugaron el talento, b creacibn, la 

t6cnica y, desde luego el contenido de los mensajes, de ahi que el cine no s61o sea un 

vehiculo de esparcimiento o un enorme negodo controlado por las grandes industrias 

culturales, sino tambikn un ariete importantisirno de penetracibn cultural utilizado por la 

cinematografia mas p o d e m  del mundo (Estados Unidos), que, a trav6s de sus 

peliculas pretende implantar su estilo de vida. 

Siglos mas tarde el cinematbgrafo dio pauta al regimen legal, que mnsistian en 

acciones de vigilancia previa para dictaminar sobre lo que era o no convenlente 

exhibir. por parte de quienes ejercian el poder. Asi en Mbxico. el 23 de junio de 1913 

salio publicado en el Diario Oficial el Prlmer Reglamento Cinematogrbfico, que en 

esencia contiituia un cuerpo normative de supewisidn de las pelicubs para su 

exhibicibn en la Rep~iblica Mexicans. D ido Reglamento facultaba al Gobiemo del 

Distrito Federal a suspender las exhib ines cuando estas pudieran alterar el orden o 

la paz publica, atentar contra la moral o derechos de terceros. 

De igual manera, y ya bajo la vigenda de la Constitudbn Politica de 1917, se 

promulgb el 1" de octubre de 1919 el Reglamento de Censua CinematogrMca. 

cuya autolidad administrativa de a p l i i n  era la Secretaria de Gobemacibn a trav6s 



de un cuerpo cokgiado lamado 'Con* de Censura', encargado de supe~sar o 

censurar d material filmico exhibido en d pais, o para su exportaddn fuera de 

nuestras fronteras. El artiwb 3' establecia la abaci6n de dicho Consejo. en 10s 

siguientes tbrminos: 'En la capital de la RepriMica baj0 la dependencia de la 

Secntaria de Goberna&n, funcionarci una oficina llarnada Consejo de Censura a 

quien estarci encomendado el examen y calificaabn de vistas y cintas a que se retiere 

el artiwlo lo'. 

Pese a la expectativa de regulaa6n jur id i i  de la cinematografia 3e consideraba 

en la Carta Magna de 1917, a travb de las facultades del Congnso de la unan 

consagradas en su articulo 73, que en su f r a d n  X establecia como su funci61-1, entre 

otras, la de legislar en toda la R e p ~ i M i  en materia de industria cinematogMca, no 

podria hablarse pmpiamente entonces de la existenaa de un sistema normative que 

. . 
regulara en forma adecuada esa nueva actMdad industrial, que mezdaba intenses 

comerciales. espectaculo y arte. 

.Aun antes de qua apareciera la primera legislacibn formal en la materia, se 

pmmulgb un nuevo Reglamento de Supewkbn Clnematogrlfica, mismo que fue 

publicado en el Diario O W  de la Federadbn del 19 do septiembre de 1941, 

dbndonos asi la certeza de que la preocupaa6n de las autoridades era mhs bien 

salvaguardar el contenido del material filmico, que regula una actividad que dia a dia 

cobraba mayor fuerza e impottanaa no solamente en nuestm pais sino en el mundo 

entem. Ejampb de ello son sus dos primems artiwlos y el numem 13: 

Articulo lo. - 'Las atribudones conferidas a la Secretaria de Gobemadbn por la 

frecci6n XXI del articulo 2' de la Ley de Secreterias y Depattamentos de Esbdo, para 



conceder automaci6n de exhibir comercialmente peliarlas anarnatogMcas en toda la 

Republics, y para exportar las producidas en el pais. serdn ejercitadas por conduct0 

del Departamento de Supervisi6n CinernatogMca de la pmpia Sacrstaria'. 

Articulo 2". - 'La autorizaci6n se otorgard siempre que el contenido y espiritu y 

contenido de las peliculas, en figuras y palabras, este de confmidad con lo dispuesto 

en el atticulo 6" de la Constituci6n General de la RepuMi.  Las peliculas que no esten 

dialogadas o haMadas en idiorna espand, deberdn contener textos expl i ivos en 

este idioma, sufcientes para la cornprensi6n de 10s espectadores, debiendo ser 

rechazadas las que no satisfagan este requisito'. 

Atticulo 13'. - 'Las autoridades de 10s Estados y del Distrito de 10s tenitorios 

Federales, no permitirdn la exhib i in pub l i i  de peliculas que no hayan sido 

previamente autorizadas por el Departamento, cuya constancia original y fotostaica 

deberdn mostrarla 10s distribuidores y exhibidores de las mismas. Cualquier exhibidbn 

de que se trate, quien recogerd la pelicula hard la consignaci6n correspondiente a1 

pmpio Departamento, el wal  castigarA con multa de cien a un mil pesos al exhibidor 

de la pelicula, sin pejuido de exigir a la autoridad local que hubiere permitido la 

exhibicibn, las responsabil'iades conespondientes al dd io  de usurpacidn de 

fundones*. 

Toda esta normativa se establecia en aras del inter& naaonal, dado el estado de 

guerra qua se vivia en el rnundo, de tal rnanera que mediante tales disposiaones se 

pretendia, por una parte, salvaguardar la imagen de nuestra nad6n y, por otra, 

salvaguardarla de walquier penetraa6n ideol6gica extranjera que resultare nociva 

para el pueblo, la sociedad mexicana y las instituciones. 



Hoy en dia esa supervisiin ha ido quedando como pieza de museo, y la apertura 

creativa no se encuentra tutelada. Sin embargo, lo que ahora resulta preocupante es la 

indiscriminada apertura de fronteras y la ausenda de norrnas que incentiven nuestra 

agonizante cinematografia, lo que ha provocado el predominio evidente de la 

cinematografia estadounidense y wmo wnsecuenda la evidente atomha611 del cine 

mexicano, un cine que m8s que nunca debiera rescatar su sentido nacionalista. 

Es necesario reglamentar la industria cinematogrsfica dentro de una minima 

moralidad, ya que como hemos obse~ado en las legislaciones anteriores, este 

aspedo si se encontraba regulado. 

En la legislaci6n vigente no se establecen 10s lineamientos que deberdn seguir 10s 

productores en la realiici6n de las cintas anernatogrsficas, tampoco se establece el 

criterio que toma como base la Secretaria de Gobemad6n para autorizar la exhibicion 

de peliculas nacionales y extranjeras. Es imprescindible la creaci6n de un Reglamento 

en el que se especrfiquen 10s aspectos antes mencionados, pues, actualmente es muy 

comlin, visualiir en las salas de cine peliculas. llenas de e n a s  violentas, de 

drogadiccibn, erbtimsexuales, aun cuando van dirigidas a adolescentes, dichas 

peliculas son extranjeras en su mayoria, y plasman costumbres, ideas y prindpios 

morales muy diierentes a 10s nuestros. Este es un aspect0 muy importante que deben 

de tener en cuenta 10s legisladores, pues como hemos mencionado el cine ademds de 

ser divertimento es tambien un eficaz coadyuvante en la formation de mentalidades 

que conforman ese 'ente imaginario" que es la identidad nadonal. 



LA AMBIGUEDAD Y LA FALTA DE REGLAMENTACI~N 
DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA COMO 
CAUSA DIRECTA DE LA EXHlBlClON DE PELICULAS 
CONTRARIAS A LA MORAL P~JBLICA. 

A) Analisis critico de la Ley Federal de Cinematografia vigente. 

Resulta imprescindible citar 10s preceptos legales que la Constiiuci6n General de 

10s Estados Unidos Mexicanos expresamente dispone para regular h Industria 

dnematogMca en nuestro pais. 

La Ley Federal de Cinematografia se fundamenta en el aticulo 27 mnstitucional la 

cual en su tercer parrafo wnsigna: 'La naci6n tendd en todo tiempo el derecho a 

irnponer a la pmpiedad privada las rnodalidades que dide el inteks publico, asi como 

el de regular en beneficio social el aprovechamiento de 10s recursos naturales ", 

precept0 ap l ib le  en esta materia, en virtud de que la Ley Federal de Cinematografia 

dedara que las disposiciones de esta ley son de orden publiw e inteks social segun 

el articulo lo antes citado, dedaraci6n hecha por el poder legislative en uso de las 

atribuciones que le otorga la propia wntiiucibn en su articulo 73 freccibn X que a la 

tetra dim: 'El Congreso tiene facultad para legislar en tcda h Republica sobre 

hidrocarburos, mineria, industria cinematogma, wmercio. ...". 

Una vez fundamentada la wnstitucionaliiad de la Ley materia de este trabajo. 

resulta necesario para comprender mejor este capitulo, seiialar tres de las funciones 

que nuestra Carta Magna en su titulo tercero, capitulo Ill dorga al Presidente de h 

Republica: 



Alt.89.- 'Las facultades y oMigaaones del Presidente de la Repubhi son las 

siguientes": 

I.- 'Promulgar y ejecutar las IeYeS que expida el Congreso de la Unibn proveyendo 

en la esfera administrativa a Su exada observaci6nm. Si una ley emanada del 

Congreso no es objetada por el ejecutivo, o bien, habiendo sido objetada el Congreso 

no la aceptb, o en su caso moditic6 de acuerdo con las objeciones el proyecto original. 

En este caso el ado es definitive y perfecto mas para que sea obligatorio es necesario 

que se lleve a cabo ra promulgacibn, que es una adivldad del poder ejecutivo. 

'Promulgar: Atestiguar la existencia de una ley aprobada por el brgano legislativo 

y ordenar a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir en sus propios 

t&rmin~s".'~ 

La promulgaci6n es el reconocimiento que el ejecutivo hace de la existencia de 

una ley y la orden de qua se cumpla, despubs de haber sido publicada. 

La segunda facukad que la fraccion I del articulo 89 otorga al ejecutivo consiste en 

ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Union. 

La ejecucibn de una ley podemos entender que consiste en la realizacibn de 10s 

actos necesarios para hacer efediva, en casos conaetos, la ley del Congreso. Estos 

actos comienzan inmediatamente despues de la promulgacibn, se desarrollaran a 

travbs de la tramitadon material del remiso a cumplir la ley. Ejecutar las leyes quiere 

decir convertir 10s mandamientos legislativos en las realidades de todo orden: social, 

econbrnico, politico, cultural, etc. Para llevar a cabo esta labor se le atribuye la facultad 
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de expedir reglamentos, que son disposidones que fadlitan el cumplimiento de las 

leyes elaboradas por el legislative. 

La tercera facultad es la reglamentacibn que trataremos en el inciso E) de dste 

capitulo. 

El segundo antecedente const'itudonal inmediato de la Ley Federal de 

Cinematografia lo encontramus en el articulo 28 de nuestra Carta Magna teniendo una 

estrecha relad611 con el articulo 73 fraccion X del mismo ordenamiento enundandose 

en el primero de manera gendrica la protection que se le debe otorgar a la industria, y 

en el segundo se regula como una facultad del Congreso de la Union para legislar en 

toda la Republics sobre hidrocarburos, mineria, industria dnematografica, comercio. 

etc. 

Adualmente gran parte de las dnematografias del mundo entero no podrian 

subsistir sin la protecci6n del Estado. El dne es un medio fanastico, a travds de dl 

podemos conocer paises lejanos, escuchar lenguas distintas y observar razas y 

culturas lejanas. Paises como Estados Unidos. Francia, Esparia. Brasil y Argentina 

otorgan enormes incentives a la industria cinematog~ca, por dos mdivos prindpales: 

a) LA PRESERVACION DE LA IDENTIDAD NACIONAL, teniendo conocimiento de 

que el cine conforma el 40% de la programadon de las televisoras abiertas en el 

mundo y sin duda un pais edste y se reconoce a si mismo por las imagenes que 

produce y consume; y, b) SUS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS, ya 

que el mercado de imhgenes se encuentra entre las tres adividades prindpales 

generadoras de nqueza en el mundo. 



Asi hemos conduido b fundamentaci6n constitutional y a continuadbn 

analiremos la propia Ley Federal de Cinematografia. 

El martes 29 de diciembre de 1992, se p u b l i i  en el Diario Ofiaal de la Federad6n 

la nueva Ley Federal de Cinernatografia, durante el gobiemo del Presidente Carlos 

Salinas de Gortari, que abrog6 la Ley de la lndustria Cinematog*, aprobada el 31 

de diciembre de 1949, y reformada el 27 de noviernbre de 1952, asi wrno el 

Rebarnento respedivo del6 de agosto de 1951. La Ley Federal de Cinematografia ya 

no rn8s de la 'lndustria CinernatogrAfica", corno se denorninaba a la legislaci6n 

anterior, preparada con la participaci6n de Jorge Medina Viedas entonces titular de la 

Direcd6n General de Radio, Television y Cinernatografia, adscrita a la Secretaria de 

Gobemaci6n y de lgnado Duritn Loera director del Institoto Mexicano de 

Cinernatografia, fue aprobada, en primera instancia, por la 3rnara de Senadores, a 

donde se envi6 el 19 de noviembre de 1992. 

En el nuevo ordenarniento juridico se agrupan 15 articulos en cuatro diferentes 

capitulos, ademas de 4 articulos transitorios que a wntinuaci6n procederernos a 

analizar: 

El primer Capitulo se refiere al objeto de La Ley y su articulo lo establece que las 

disposiciones de esta ley son de orden publiw e inter& social, y que el objeto de la 

presente ley es prornover la producdon, distribuaon, wmercializacion y exhibicibn de 

peliwlas asi corno su rescate y prese~ad6n procurando siempre, el estudio y 

atencion de 10s asuntos relativos a la integracion, foment0 y desamllo de la industria 

cinematogrhfica nadonal. Aparenternente suena bien, pero el articulo tercem 



transitorio de esta ley es obvio qua mpresenta una notoria contradiccibn con el propio 

objeto que supuestarnente prornueve la ley. 

El articulo 2" setlala la libertad de toda persona para real i i r  y pmdudr peliwlas. 

El articulo 3" hace referenda de lo que debernos de entender por el termino 

peliwla: 'ComprenderA a las nadonales, extranjeras, de largo, rnedio y cortornetraje, 

en cualquier formato o modalidad, conocido o por conocer, induido el video, el 

videograrna o cualquier otro medio que sirva para alrnacenar idgenes en rnovirniento 

y su audio, producidos por la industria dnernatogr#ica'. 

Al induir al videograrna, rnejor conocido corn0 video o walquier otm rnedio tbcnico 

para reproduar irnAgenes, se subsana una laguna de la que adolecia la Ley de la 

Industria CinernatogMca de 1949 que en su artiwlo primero solo regulaba a las 

peliculas nacionales y extranjeras de largo y cortornetraje. Tarnbikn seiiala la 

reglarnentaddn de peliwlas en cualquier formato, conocido o por conocer previendo 

asi 40s adelantos tknicos que pudieran ocunir en la anernatografia. 

El capitulo II seliala a las autoridades competentes 

El articulo 4" establece que la aplicadbn de esta ley estard a cargo del Gobiemo 

Federal a travb de la Secretaria de Gobernacion y de Educadbn Pliblica, en sus 

respectivos Brnbiios de cornpetencia. 

El artiwlo 5" enurnera las atribuaones que tiene la Secretaria de Gobemadbn en 

relacibn con la Cinernatografia: 



Fracci6n I.- Autorizar la exhib i in pub l i i  de pelicubs en tenitorio mexicano, asi 

wmo su comercial'ici6n, induidas la renta o venta. La autorizacibn se apegarzj a la 

clasificacidn que establezca el reglamento. Esta fracci6n serA objeto de estudio en el 

inciso B de este capitulo. 

Fraccibn 11.- Con el decreto publicado en el Diario oficial de la Federacidn del 7 de 

mayo de 1996 se deroga esta fracci6n en la que a la Secretaria de Gobemaci6n le 

correspondia dirigir y administrar la Cineteca Nacional formando parte ahora de las 

atribuciones de la Secretaria de Educacibn Publica. 

Conforme a la fraccibn Ill, le corresponde a la Secretaria de Gobemacidn 

sancionar a 10s infractores de esta Ley o su Reglamento. Esta atribuci6n pas6 a 

ocupar el lugar de la fracci6n II, ya que como wmentamos en el pBrrafo ahora le 

corresponde a la Secretaria de Educaci6n Publica. 

El articulo 6" sehala las atribuctones que la Secretaria de Educaci6n Publica 

IlevarA a cabo a travbs del Consejo Nacional para la Culture y l as~ r tes  y son las 

siguientes: 

I.- Fomentar y promover la producci6n, distribud6n y exhibidon de peliculas de aka 

calidad e inter& nacional y la producd6n filmica experimental, tanto en el pais como 

en el extranjero, asi como la realizadn de eventos, prornodonales, concursos y la 

entrega de reconocimiento en numerario y diplomas. 



Se hace indispensable organizar una p r o d u d n  de peliculas de calidad, en forma 

regular, que produzcan estrenos sistem&iws y tengan nivel de wrnpetencia 

intemacional. Asi se tendria una presencia constante que aurnentaria el prestigio del 

cine rnexicano y se retmalirnentaria wn la asistencia del publico a las salas 

cinernatogMcas y el inter& de 10s exhibidores en programar cine nacional. En cuanto 

a 10s wncunos solarnente se wnocen 10s que lleva a cabo el Fideiwmiso de Estimulo 

a1 Cine Melcicano (FECIMEX), d Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 

y el Fornento a la Calidad CinernatogMca (FFCC). 

11.- Fortalecer, estirnular y pmrnover por rnedio de las adividades de 

cinematografia, la identidad y la cultura nacionales, wnsiderando el wrader plural de 

la sociedad rnexicana y el respeto irrestrido a la libre expresion y creatividad artistica 

del quehacer cinernatogr&iw. 

Un pueblo sin cine es un pueblo sin imagen, sin posibilidad de reflexion social, sin 

identidad filrnica nacional. El cine es una forma de expresion en la que se retleja una 

parte importante y cada vez mayor de la cultura wnternpodnea; es tambien un modo 

fundamental de registrar la sucesion de 10s acontecirnientos y por ello wnstiiuye, 

debido a la nueva dimension que aporta, testimonies irnportantes y a rnenudo uniws 

de la historia, el rnodo de vida y la wltura de 10s pueblos, asi mmo la evolua6n del 

universe. Por ello el cumplirniento de esta fracdon resulta de suma importancia, per0 

wmo podernos 0bse~ar no se lleva a cabo, en 1996 se estrenamn 290 peliculas de 

las cuales solo 20 fueron mexicanas, o sea el 6.89%. 



Fuente: Direcci6n de Cinematografia, CANACINE y Videocine. 

Solo se consideran los estntnos comercbkts. 

Ill.- Coordinar la producddn cinematogr6fica del sector Wbliw. La misrna ha sido 

muy escasa y que sed objeto de estudio en el inciso D de este capitulo. 

La realidad dnematogMca que vivirnos en 1998 podernos sintetizafia de la 

siguiente fonna: se producen pocas peliculas mexicanas y la mayoria no logra 

recuperar su inversibn. El financiarniento es escaso y proviene de tres fuentes: 

rninimos recums pcibliws que se manejan a discmcXm mmo premios, castigos y 

negocios. Finandarniento privado ligado a las empresas de televisi6n que invierten 

rninimamente en la madbn, conocedores que pueden wmprar 10s derechos de 



transmisidn de amlquier cinta mexicana por unos cuantos d6lares. Fiinciamiento 

independiente que fluye poco, que busca adelantos, cMitos y todo tipo de apoyo 

instihrcional o solidario para la m l i i n  heroii. 

IV.- Coordinar las actividades del InstiMo Mexicano de Cinematografia. 

Hasta hace algun tiempo el InstiMo no contaba con la aceptaci6n de la 

wmunidad anematogrAfica. debido a que 10s temas cinematogr6ficos tratados con 

recuoos pciMicos resultaban rnuy lejanos al MBxico que se vivia en el momento de la 

realizaci6n y a que el financiamiento gubemamental se manejaba discrecionalmente y 

ptivilegiaba a 10s personajes cercanos a los fundonarios en tumo, y solo, en muy. pero 

rnuy contadas ocasiones, 10s cineastas independientes y las cooperativas lograban 

wntar con apoyo de este tipo, por ello los integrantes de la Industria CinematogMca 

pmponen una dernocratizaci6n en 10s criterios de selection y que el jurado se 

conforme por personaliades de la propia indusbia tal y como se hace con 10s 

Miembros de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematog~~cas. Hoy en dia 

gracias a estas manifestaciones de inconformidad por parte de 10s aneastas, el 

lnstituto Mexicano de Cinematografia diversif~cb sus recursos a un mayor numero de 

antas y de mepr calidad. 

V.- Fomentar la investigaci6n y estudios en materia dnematogrsfica, y decidir, o en 

su caso. opinar sobre el otorgamiknto de beces para r e a l i r  investigaciones o 

estudios en dicha materia. Esta fracci6n no se ha llevado a cabo materialmente, por 

ello el sector de la anematografia st? queja repetidamente. debido a la falta de apoyo 

por parte de esta Secretaria, pues sucede todo lo contrario la mayoria de las personas 

dedicadas a e t a  induslria, por el momento se encuentran desempleadas. 



Las freccionas VI y VII se m f k m  a la d i i s h  de la p~~ del cine nacional a 

10s diversos niveles del sistema educative y a la promod6n del cine y el video como 

medios de inslnh%i6n escolar y d i fus i i  cultural exbeescolar. 

Durante mucho tiempo este aspect0 ha quedado plasmado en la ley, pero no se ha 

Hevado a cabo, aun cuando constituye un medio muy efectivo para el aprendizaje tanto 

de nirlos como de adultos. 

En la fracci6n Vlll se le otorga la atribuddn de dirigir y administrar la Cineteca 

Nadonal. aryos objetivos son el rescate, cOtIse~ad6t1, protec&n, restauracion. 

difusion y promou6n de peliculas. 

Para el otorgamiento de las autorizaciones prevista en la fracd6n anterior, 10s 

prcductores, distribuidores o comercializadores debertin aportar para el acervo de la 

Cinetea Nadonal, wpia de las pelicubs. en 10s t6nninos que d a l e  el Reglamento. 

En la Ley de la Industria CinematogrWica de 1949 aparece en su articulo 2" inciso 

XN, por primera vez: "fonnar la Cineteca National, para aryo fin 10s productores o 

empresas productoras entregadn gratuitamente una copia de las peliculas que 

p r o d m  en el pais en los t&minos que Jenale el rqlamento'. En 1951, al publicarse 

el Reglamento, se senalaba en su articulo 87 que, para tal efecto, la Direct3611 invita6 

a los produdores de peliculas nacionales para que propordonen, sin wsto alguno 

para la Direction, una copia en positivo de cada una de las peliculas que prcduzcan 

en el pais'. La limitante del articulo 87 fue que no habia una obligatoriedad expresa 

para la entrega de copias, pues solo se podia "invitaf a 10s productores. Las 



disposiciones soke la C i  en la Ley quedanwr en papel por mucho tiempo como 

letra muerta, al desentenderse de ella 10s funcionarios, un recuento desde la 

publicedh del Reglamento hasta el aflo de 1964 permite saber que se omiti6 el 

acopi6 de 1319 peliatlas mexicanas de largomebaje de ficci6n, poque sus 

produdores no fueron invitados a entf8garlas por las au(widades mspondientes. A 

fines de 1964 asumi6 la Direcci6n General de CinematogMia Mario Moya Palenaa. 

quien junto con otms cdaboradm pus0 en marcha un proceso para reunir peliculas 

nacionales. 

Ya en 10s afios setenta. 10s productores y distribuiiores de peliculas nacionales 

entendieron, que la entrega de una copia, a la Cineteca Nacional. era una condici6n 

aceptada por ellos para acceder a la autorizacion para exhibici6n comercial de sus 

peliculas por la Direcd6n Genetal de Cinematografia. 

Como ya cornentarnos el cine constituye una parte importante de nuestra historia. 

a travCs de 61 podemos conocer m o  vivian, vestian, pensaban, nuestros 

antepasados, por ello la importancia de que exista la Clneteca Nacional como parte del 

patrimonio cultural del pais. Es un acierto la obligatofiedad de entregar una copia de 

las peliculas, wmo requisite indispensable para otorgar la autorizaa6n, pues seria 

imperdonabk que se vdviera a suscilar lo del afio de 1957. Cabe set7alar que no 

existe el Reglamento al que se refere este articulo, pero esto lo comentaremos con 

m e w  amplitud en el inciso D del presente capitulo. 

El capitulo Ill se mfiere a la Producci6n. Exhibici6n y Comercial'ici6n. 

El atljcub 7' establece los 2 requisites que deben de cumplir las peliculas para ser 

considerados conforme a la presente Ley producci6n national: a) Haber sido 



W i a s  por personas fisicas 0 mdes mdmnas; 0, b) Hakme realizado en el 

m a m  de 10s acuerdos intemadonales a 10s convenios de qroduccibn susaitos por 

el gobierno mexicano, con otros paises u organim intemacionales. 

ArtB0. - Las peliculas s d n  exhibidas al publico en su versi6n original y, en su 

caso, subWuladas en espatid, en 10s tennimol que establezca el Reglamento. Las 

clasificadas para ptjbliw infantil y 10s documentales educativos pod& exhibirse 

dobladas al espafiol. 

La falta de reglamentaci6n ha provocado conflictos entm 10s integrantes de la 

indusbia cinematogrWica. uno de dlos es el doblaje. en donde un sector formedo por 

10s creadores, cooperativistas, artistas y tbcnicos se oponen al d d a j e  de las peliculas 

exb-anjeras. considerando que atenta conba la manifesteci6n artistica de una obra, la 

mutila y deforma su mtenido de aw8rdo con el punto de vista del que la traduce y 

porque constituye una pn~teccbn del cine national contra la cornpetencia desigual del 

cine extranjero. Asi, por lo rnenos una parte de la poblaci6n, la que es incapaz de 

seguir las peliadas extranjeras subtihrladas asiste a ver el cine mexkano. 

Y el otro sector que esta a favor del doblaje de las peliculas extranjeras, formado 

por 10s labotatorios de doMaje y 10s exhibiores. quienes amsideran injusto el 

contenido de este articulo, puesto que si se pennite el doMaje para todos 10s demhs 

medii, excepto para la pantalla grande, por considerar que tiene mucha penetraci6n 

cultural siendo que la televisi6n es rnucho rn8s penetrante, y poque debe de dame 

una libertad para elegir enlre ver una peliwla en su versih original o doblada al 

espafiol. Asi pues la aplicaci6n de la ley seguird siendo dlsaecional, hasta la 

creaci6n del raglamento respadivo. 



El Art. 9" establece que la exhibidbn pliblica de una pfcducci6n cinematog-, 

por cualquier medio de difusib, no deb& ser objeto de mutilaci6n, censura o cortes 

por parte del exhibidor, salvo que medii la previa autorizacih del titular de 10s 

derechos. 

En este artiwlo se protegen 10s derechos del autor, puesto que si la peliwla se 

esta exhibiendo en las salas de cine. habiendo obtenido la autorizaci6n 

correspondiente de la Secretaria de Gobemaa6n, conforme a la ley no existe rmon 

alguna para su mutilaci6n, censura o mrtes por parte d d  exhibidor. 

Art. 10". - 'Las entidades federativas y 10s municipios podhn coadyuvar en la 

promocidn del desamlo de la indu&ia cinematogr&icam. 

'Los precios por la exhibiadn publica serhn fijados libremente. Su 

mgulaci6n es de &ter federal.' 

La dispos'kibn de este artiwlo en su primer phrrafo, resulta inexistente, debido a 

que 10s municipios y entidades federativas, no brindan ning~jn tipo de apoyo a la 

industria anernatogMca. 

A principios de 1980 la poblaa6n mexicena asistia con mucha frecuencia a las 

salas cinemetognifhs y se podria afirmar que era la diversib popular por excelencia. 

Entre las principales razones que se podrian argumentar para su alto indice de 

asistencia podriarnos citar: el precio de entrada a nivelea accesiMes para las dases 

populares, la variedad de la oferta cinematoghfica, la existencia de producci6n 



nacional asi como ul extenso mifnem de salas cutwiendo m8s de dos mil plazas en 

toda la ReDuMica. 

A principios de 1990 gren part0 de la ausencia de 10s espectadores a las salas fue 

produdo del aumento de b s  Was de admisi6n y el alto costo de la vida. Esto debido 

a que en 1980, un trabajador que recibiera el salario minimo, w n  un dia de trabajo 

podia adquirir entre siete u odro boletos, para asistir acornpahedo de su farnilia y a 

finales de la d M a ,  tenia que trabajar dos dias para disfmtar del mismo bien. 

Ahora la liberaci6n de 10s precios y el aurnento del ponentaje de gananaa de 10s 

exhibidores ha wnvertido este sector en un gran negocio. Hoy van menos mexicanos 

al cine pero corn el precio del boleto es rnuy alto, las ganancias son espkndidas. 

Los exhibidores manejan que el cine en M&co es muy barato en relacibn con 

Estados Unidos. WIA se cobra enm cinco y ocho ddares por un boteto en un cine de 

estreno y aqui apenas llega a dos y medio d6lares'. Lo que 10s empresarios 

cinernalogr&icos no comentan. es que un trabajador estadoddense s6b necesita de 

una hora de trabajo para adquirir un bdelo. mientras que un trabajador mexicano 

necesita invertir ocho horas de su trabajo para acceder al mismo bien. 

Espectadores en la RepSblica Mexicana. 
19924997 
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Fuente: Pelkulas nacionales, INEGl y CANACINE. 
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Anll*.- .Quienes e x h i .  Gensmitan, cunmialicen, o utilicen p c i b l i t e  

peliculas en cualquier forma o rnedio, wnocido o por conocer, deberdn poder 

cornprobar que dichas producciones cumplen fehacientmte con las leyes vigentes 

en materia de derechos de autor y derechos de 10s artistas intchpretes o ejecutantes'. 

Esta diiposicih resulta de suma importancia para la pmtecci6n de 10s derechos 

de autor, wnstituyendo un respaldo para cualquier obra cinematogrdtica. 

El N y ultimo capitulo se refiere a las inhacciones. 

El articulo 12" se retiere a las sandones que les irnpondrd la Secretaria de 

Gobemaci6n a 10s infradores de 10s atticulos 5". 8" y 9". de la presente Ley y de su 

Reglamento, dependiendo de la gravedad de la falta, la intend611 o dolo existente y el 

monto de las ofwadones ilidtas r e a l i a s ,  s3-A la s a M ,  que va a consistir en: 

I.- Apercibimiento; 

11.- Clauswe temporal o defbdtiva de 10s especioJ ka les;  

Ill.- Multa de cuatrocientas a cuatro mil veces el salario minirno general diario 

vigente en el Ditrito Federal a la fecha en que se cometid la infracci6n; y 

1V.- Retiro de las peliculas que se exhiban o pretendan exhibirse publicamente o 

se wmercialicen en cualquier forma o medio. sin la autorizaci6n a que se mfem la 

fracd6n I del artlculo 5' de esta Ley. 

El articub 13' establece que las peliarlas que no cumplan con lo que establecen 

las leyes a que se refiere el articulo 1l0, sedn aseguradas por las autoridades 



conespondientes independiitemente de las sanciones penales o administrativas que 

Procedan de acuerdo a la legislaci6n aplicable. 

El articulo 14" se M i r e  al recurso de rav ish  que se puede interponer. cuando se 

esta inconforme con las resoluciones dictadas por la Secretaria de Gobemaci6n en 

esta materia, siempre y arando se impugne dentru de b s  quince dias Mbiles 

siguientes a la fecha de su notificaci6n. 

El articulo 15" estaMece el objeto de interponer el rearso que consiste en: 

revocar, m o d i i r  o confirmar la resoluci6n impugnada. Los puntos que debe de 

contener el acto impugnado son: seilalar el act0 impugnado. los fundamentos legales 

en que se apoye y 10s puntos de resoluci6n. Tambien ham referenda de 10s terminos 

y requisitos para la Gamitacibn y sustanciaci6n del recurso, pem remite al Reglamento 

que hasta ahora no ha sido creado, quedando inconcluso este articulo. 

La Ley Federal de Cinernatografia tambiin consta de cuatru articulos Transitocios. 

PRIMER0.- 'La presente ley enbad en vigor al dia siguiente de su publicaMn en 

el Diario Oficial de la Federaci6nW. 

SEGUND0.- 'Se abroga la Ley de la Industria Cinematoghfica publicada en el 

Diario Ofiial de la Federa& el 31 de diciembre de 1849 y sus refmas, y se 

derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente LW. 

TERCER0.- 'Las salas cinematogdficas debedn exhibir peliculas nadonales en 

un porcentaje de sus funciones, por pantalla, no menor al siguiente: 



I.- A parlir de la enbada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de didembre de 1993. 

el 30%. 

11.- Del 1" de enero a131 de diciembre de 1994, el 25%. 

111.- Del l '  de enero a131 de diembre de 1995. el 20%. 

1V.- Del lo de enero a131 de diciembre de 1996. el 15%. Y 

V.- Del lo de enero a131 de diciembre de 1997. el 10%. 

Este artiwlo ha sido objeto de ffl'ticas por parte de 10s integrantes de la lndustria 

Cinematogr&fIca en Mexico, ya que establea? la disminu&n gradual del 50% del 

tiempo de pantalla que la anterior legislaci6n rese~aba como minim0 para las 

producciones mexicanas. hasta un 10% en 1997. Esto ha traido grandes calamidades 

a la cinematografia en MBxico, pem este terna lo estudiaremos detenidarnente en el 

inaso C de este capitulo. 

Asi hemos terminado de analizar la Ley Federal de Cinematografia, conduyendo 

que aun con 10s avances y aciertos que time la presente bey m respecto a las 

anteriores, esto no ha sido suficiente y tiene muchas deficiencias que han provocado: 

la reduccih del tiempo de pantalla en las salas cinematogMIcas para el cine 

mexicano que en este at70 dificilmente ha llegado a un 10%; el favorecimiento para la 

creaci6n de grandes monopolies denbu de la indusbia; la liberadbn de 10s precios en 

taquilla, convirti6ndose en un medio de entretenimiento inaccesible para la mayoria de 

la poblaa6n; la invadn del cine de Estados Unidos en las salas nacionales; la falta de 

recursos por parte de 10s productores para la realizad6n de peliwlas mexicanas y la 

aplicaa6n disaecioMl de la Ley por la ausenda del Reglamento. 



B) INCONGRUENCIA LOGICO-JURIDICA DE LAS 
DlSPOSlClONES NORMATIVAS DEL ARTICULO 5" DE LA LEY 
REFERIDA EN SUS FRACCIONES I Y Ill. 

El articulo 5" de la Ley Federal de Cinematografia establece: 'La Secretaria de 

Gobernaabn tendrA las attibudones siguientes: 

I.- Autorizar la exhibition ptiblica en tenitorio rnexicano, asi corno su 

w m e r c i a l i i ,  incluidas la renta o venta. La autorizacibn se apegar;i a la 

clasifmci6n que establezca el Reglamento. 

11.- El mtenido de esta fraccih se referia a la atribuci6n de dirigir y adrninistrar la 

Cineteca, dicha facultad fue transferida a la Seaetaria de Education Publica. 

Ill.- Sancionar a 10s infradores de esta Ley o su Reglamento'. 

En este apartado nos limitarernos a analiar las fracciones I y Ill, del presente 

articulo. 

La actual Ley Federal de Cinernatografia, publicada en el Diario Oficial de la 

Federacibn el 29 de diciembre de 1992, no him mas que repmducir la?. abibuciones 

otorgadas por sus antecesoms, a la Secretaria de Gobernacibn, sin establecer algun 

carnbio denh  de la misma. 



Como ya mendonatnos la atribuci6n de oturgar las autorizadones para exhbir 

peliwlas cinematogrt4ficas le corresponde a la Secretaria de Gobemaci6n quien 

que dntas pueden ser exhibidas p~iblicamente en el tenitorio rnexicano, 

lncluyendo la renta o venta de las mismas. 

Tambih dentro de este artiwlo se estaMece que la automaddn tendh que 

apegarse al Reglamento, y que deberd de sancionarse a 10s infractores de esta Ley o 

su Reglamento, el cue1 hasta el momento no ha sido publ ido. 

Es inmncebible que la Ley por la que se rige la Industria CinematogrMca, que es 

tan impottante no aiente aun con un Reglamento, pues desde el momento en que se 

elabora la Ley haciendo mencion al mismo, en aspectos tan relevantes como la 

autorizaddn y las sandones, deb6 de haberse d a d a d o  un Reglamento que 

mmplementara todas 10s articulos que remitian al mismo, y si no se tenia elaborado 

todavia esperar un poco mas para puMicar la ley vigente, hasta complementar 10s dos 

ordenamientos, pues resulta incongruente que se remita a algo que hasta la fecha no 

existe. 

Es incomprensible que si bien no se publicaron al mismo tiempo la Ley y el 

Reglamento. esto m se h i i r a  casi inmediimente, pues resub imperdonable que a 

6 atlos de la publiceci6n de la ley, no tengamos conocimiento del Reglamento, hecho 

que resub t r a s d e n t e  pues la Ley no puede ser cumplida cabeknente debiio a que 

es un ordenarniento incomDleto. 

Otro aspedo que es muy importante destacar es que no tenemos conodmiento del 

criterio que toma en wenta la Secretaria de Gobemeci6n, pues en la Ley de la 



Industria C i i t o g M m  del 31 de d i r e  de 1949 y su Reglamento se 

establecian b s  linearnientos que dicha Seaetaria deberia de tomar como base para el 

otorgamiento de la autorizaci6n. En la Ley vigente debido a que no existe un 

Reglamento, surgen muchos cuestionarnientos: iqub uiterio toma en cuenta la 

Secretaria de Gobemam para otorgar la autoritaci6n para exhibir peliwlas en 

territwio mexicano?, ~ C b m o  pueden saber b s  productores que las peliculas que 

nra l in  estAn de conformidad con lo estaMecido por b Ley y su Reglamento?. iC6rno 

se puede sancionar a 10s infractores del Reglamento?. i c o n  que fundarnentos se 

prede acudii al Recurso de Revocaci6n. sin saber el aiterio que tomo la Secretaria de 

Gobemacibn para negar la autorizacih?, dstas y rnuchas preguntas mas quedan sin 

respuesta debiio a la falta d d  Reglamento. 

De lo anterior podemos conduir que en este momento la Ley Federal de 

Cinematogmfii aun no cuenta con ma reglamentaci6n. situaci6n que ha permitido la 

aplicaci6n disaecional de esta Ley y de reglas que resultan obsoletes. 

En el articulo 5" en sus fracdones I y Ill. eiste una inconpencia ibgijuridica 

ya que haca referencia a una reglarnentacibn que no existe hasta el momento, y la 

toma anno base para el otocgamiento de autoritaciones para exhibii peliculas dentro 

del tenitorio rnexicano. 

Al ser un insbumento legal incomplete, 10s enunciados de sus disposiciones, 

objeto, atrtbudones y objetivos, no pasan de ser oen&ss, por lo que su 

ordenarniento es impreciso. 



C) INOPERATIVIDAD DE LA DlSPOSlClON TERCERA 
TRANSlTORlA DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA. 

La aplicacion de la cuota del tiempo de la pantalla se origin6 a partir de la 

promulg&n de la Ley Federal de b Industria CinematogMca el 31 de Diembre de 

1949, que vino a derogar la anterior Ley de la Comisi6n Nacional Cinematogrhfica, de 

1947. En la Ley de 1949 en su artiarlo 2". fraccibn XI1 se faculta a la Secretaria de 

Gobemacion, por conduct0 de la Direction General de Cinematografia a: 'determinar 

el numero de dias que cada atlo deberhn de dedicar 10s salones cinematogrMicos 

establecidos en el pais para la emibicibn de peliculas mexicanas de largo y 

wrtometraje". En el mismo articulo se estipula que 'en ningtin caso el tiempo de 

exhibici6n de peliculas nacionales serh inferior al 50% del tiernpo total de pantalla, en 

cada sala cinematogrhfica". 

Dos aiios despues el 6 de agosto de 1951, al aprobane el Reglamento respectivo. 

promulgado a1 igual que la ley, por el presidente Miguel Alemen se expkiii el articulo 

85, en el que se precis6 con mayor amplitud 'la cuota de pantalla" seilal&ndole las 

siguientes abibuciones a la Dinxch General de Cinematografia: "determinarh el 

numero de dias de exhibici6n que cada at70 deberhn de dedicar 10s salones de 

anernat6grafo para la exhibici6n de peliculas mexicanas de largo y wrtometraje, pero 

sin que en ningun caso el numero de dias sea menor al 50% del tiempo total de 

exhibicibn". lgualmente se estipulaba que corresponde a la Direcci6n General de 

Cinematografia: "determinar el porcentaje de tiempo de pantalla que debe aplicane, 

tomando en cuenta las necesidades de la industria cinematog&ia national'. 



Asirniio, en d artiatb 66 se establecian, independimntemente de las sanciones. 

10s medios coerdtivos para oMigar a 10s exhibidores a acatar esta disposi&n' en un 

plam que no & inferior a dos. ni superior a cuabu semanas'. 

La posture asumida por el jefe del Ejecutivo al pmmulgar la Ley Federal de la 

lndusbia Cinematog-. conbibuy6 a dotar al cine Mexicano am un marm mhs 

equitativo, ya qua alentaba y pmmovia su desarrollo. Hoy en dia tal vez aquellas 

funciones deberian ser retomadas por la CBmara Nacional de b lndusbia 

CinematogrAfica, sin embargo este organism por 10s intereses o presiones que se 

quiera ha ido desviando su lumbo de tal suerte que hoy por hoy parece sewir mas a 

10s intereses anematogrhficos transnaaonales que a 10s de la Industria 

CinematogrAfica rnexicana. 

Las disposiciones de esas legislaciones, ya tan lejanas, que atendian a 10s 

aspedos del tiempo de pantalla fueron cuestionadas, e incluso. incumplidas, graaas a 

la via del amparo por algunos sectores de la exhibici6n que logramn asi pmtecci6n de 

la Justicia Federal. 

En tal sentido el tiempo de pantalla siempre ha sido un punto de conflict0 de la 

indusbia cinematog&ca mexicana. En atencibn a aquellos precedentes judiciales y al 

hecho de que el famoso 50% nunca fue respetado (la ljnica cadena que lo aplic6 fue 

Operadora de Teatros, pues era propiedad estatal). la Ley que vim a sustituir la del 31 

de diciembre de 1949 con sus reformas y adiciones de 1952, planted en su articulo 

tercero bansitorio un porcentaje decreciente que de manera evidente vino a beneficiar 

a la cinematografia extranjera y, especificamente, a la estadounldense. Sefiala asi el 

precept0 citado: 



TERCER0.- Las salas cinemato@&as d e W n  exhibir peliculas naaonales en 

un porcentaje de sus funciones por pantalla. no menor al siguiente: 

I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 

1993, d 30%. 

11. Del 1" de enem a131 de diciembre de 1994. d 25%. 

111. Del l o d e  enem a131 de diciernbre de 1995. el 20%. 

IV. Del lo de enem a1 31 de didembre de 1996. el 15%. 

V. Del lo de enem a1 31 de didembre de 1997. el 10%. 

Ha de Malarse que este articulo result6 letra muerta, pues en la prddica no se 

wmpli6 en sus th inos .  Hoy en dia la consearencia es evidente: el cine 

Estadounidense capta 95% del tiempo de pantalla y la ahora ma1 llamada 'Industria 

cinematogrWiea rneldcana' no esta llegando a la producci6n de diez peliculas de 

largornetraje al a h .  

El Tratado de Libre Cornercio pare America d d  Norte, suscrito por MBxico. Estados 

Unidos y Caned&, consider6 em5neamante a la cinematoarafia como un mero "sewicio 

de esparcirniento", quitsndole de esta manera su funci6n educativa y cultural. 



De tal suatte asi se lee el Anexo I de ese Tratado. Metido a las reservas en 

relad6n con medldas existentes y compmmisos de liberalizacibn. con relacibn a 

MBxico y dentro del Sector de Comunicaciones y Subsector Servicios de 

Esparcimiento (dnes). en el apartado de descripcibn: 

'Secvicios Transfronteliros e lnversi6n: El treinta por ciento del tiempo anual en 

pantalla en cada sala, puede ser resewado a peliculas produadas por personas 

mexicanas d m  o b r a  del territorio de MBxico'. 

El esbicto alcance de esta norma es que MBxico se cornpromete a dark el 70% del 

tiempo de pantalla a b s  Estados Unidos, y a no rebasar el 30% de ese tiempo. el ma1 

'puede ser resewado al cine national. He aqui una norma proteccionista en beneficio 

del dne exb-anjem, dentro de un tratado que, precisamente parece propugnar por el 

no proteccionismo. 

La situaci6n actual del cine en nuestm pais en donde el 95% de lo que se exhibe 

en las sahs es produccih estadounidense y de esta solo un 10% ohece algo que 

valga la pena. Al ptiMico se le bombardea con peliculas rnalas, induso mas que las 

w i d a s  mexicanas rnalas. y desafoctunadamente se le va w n d i i a n d o  para que 

cuando vea una cinta, de cualquier otro pais parezca lenta y abunida debido a que su 

gusto esta defonnado. No hay ane m8s proteccionista que el estedounidensa yes asi 

en todo el mundo. Paises como ltalia. Francia y Alemania, entre otros tambibn 

conternplan en sus legislaciones lo del tiempo en pantalla, porque buscan recuperar 

sus espacios en salas dornesticas y en el Bmbito intemacional. Es inaeible que en 

Estados Unidos no haya cine exbanjem ni acceso a el, con excepci6n de algunas 

salas de arte. 



D) AMBIGUEDAD EN LA REDACCI~N DE LA FRACCI~N I DEL 
ARTICULO 6" DE LA LEY QUE NOS OCUPA. 

Las abibuciones de: "fomentar y promover la production, distribuci6n y exhibici6n 

de peliculas de alta calidad e inter& nacional y la producch filmica experimental 

tanto en el pais wmo en el extranjero, la realizaci6n de eventos pmmocionales. 

conarnos y la entrega de reconodmientos en numerario y diplomas", se pbsma por 

prirnera vez en la Ley de la Industria Cinematogrhfica del 31 de diaembre de 1949. 

con la unica diefencia de que en esa ley dichas facultades estaban conferidas a la 

Secretaria de Gobemacibn, y en la Ley Federal de Cinematografia del 29 de 

diciembre de 1992, que es la vigente dichas abibuciones le corresponden a la 

Secretaria de Educaci6n PuMica. 

Harernos un breve anttlisis de las atribuaones consignadas en esta fraction, 

primerarnente se le atribuyen funciones de foment0 a la production de peliculas de 

calidad, celebradh de mncursos, otorgamiento de premios, estimulo a inventores e 

innovadores de cualquiera de las ramas de la cinernatografia. 

En la pfhctica casi inmediatamente despds de la publkaci6n de la Ley vigente 

wntrario a lo que eslablece esta fracci6n se desincorpor6 y reprivatiz6 COTSA y se 

cerramn las empresas disbibuidoras estatales. En un instante se perdi6 la obligacion 

del gobiemo de m a r  e impulsar la cultuta cinernatogrdfica. Entre el cierre de 

Peliculas Nacionales y la ley muchos ernpfesarios de la produccih buscaron la forma 

de rnantenene en activo. Unos tratamn de hacer ane de calidad pem no encontramn 

eco entre 10s exhibidores; algunos mas redujemn sus costos de acuerdo al nuevo 

tamaiio que iba adquiriendo nuestro mercado hasta dejar a las cintas que producian 

casi desvestidas, lo que pmpiab que algunos de 10s exhibidores las rechazatan por 



pobres y malas. Otros intentamn a l i  wn Televicine para diitrikti a h v 6 s  de 

Videocine per0 no obtuvieron buenos resultados. Las inversiones no se recuperaron y 

a las distribuidoras les empez6 a faltar material para arbrir sus fechas al tiempo que se 

llenaban de adeudos y no liquidaban oportunamente a 10s productores. 

Los empfesarios de la produccih empezaron a descapitalizarse y se vieron 

obligados a reducir sus inversiones. De 1991 a 1994 la producci6n promedio fue de 44 

peliwlas. pem a partir de 1995 y hasta 1997 se mdujo a solo 14 cintas al afio. 

Tipo de compahia 

productora 

Estado. 

I Estado I I.P. 

I Estado I Prod. Ex t  

Estado I Sindicatos. 

1990 

I Estado I I.P. 1 Prod. Ext. 

lniciativa Prlvada (I.P.) 

En 10s ultirnos dos afios sblo dos compafiias pmducen regularmente: IMCINE y 

Televicine, pen, el 90% de su pmducd6n no alcanza a rearperar sus costos en la 

explotaci6n de salas cinematogr&ficas y video. Esto ha provocado el cierre de rnuchas 

empresas: en la APDPM (Asociacih de Produdores y Distribuidores de Peliwlas 

6 

2 

1 

0 

1991 i1992 

0 

89 

I.PJ Prod. Ext. 

Sociedad Cooperativa. 

Total 

3 0 

8 11 

0 0 

4 0 

Fuente: Datos de IMCINE, CANACINE, y Dir. Oral. de Act Cin. De la UNAM. 
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1997 
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16 
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0 
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1 

0 

13 

0 

1 

14 

I 

0 
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0 

2 
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0 

3 

2 
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Mexicanas), quedan fe@(radas 25 empmas. la recientemente creada Asoaea6n . . 
de 

Productores lndependiites agwpa a 20 y la Federaci6n de Cooperativas 

Ciiatogrhficas a p p a  a diiz, lo que nos habh optimistamate de 80 empmsas 

que logran sobrevivir aunque su actividad productiva es minima. 

El financiamiento de Televicine proviene de Tekvisa, al resto de la industria solo le 

queda la alternativa de solidtar algun apop a IMCINE, que, segun sus pmpias 

palabms s6(o apoyarsl unas wantas producdonas con recunos gubemarnentales y la 

mayoria de lag antas las canaliirti a trav6s de FOPROCINE. Actualmente este sector 

as una m a  de desastre donde se produce poco y h resolvencia es minima. 

En cuanto al fomento a la distribudbn, ante la desaparici6n de Peliculas 

Nacionales surgiemn varias empresas que se disputamn el mercado de peliatles 

rnexlmnas: Vieocine. Mercury Films y Corporaci6n Mexicana de Cine (CMC). Ante 

les nuevas mdiciones del mercado se ernpezaron a descapilalizar y se vieron 

o b l i a s  a cerrar. Mercury inia6 con rnucho brio pem ante 10s malos resultados 

e c o n 6 m i  a partir de 1994 redup sus operedones al minimo. CMC se mantwo por 

m8s tiempo, p r o  en 1996 se vio oMigada a cerrar. El gobierno por su parte ha 

distribuiio las antas que no puede colocer con las empresas banenacionales pem la 

recuperaci6n econ6mica ha sido minima. 

La pmsencia del ane mexicam en las pentallas ha deaacido enormemente. En 

1992 se estrenamn 69 y para 1997 s6lo se elcanz6 la ridiarla dfre de 16, lo que 

repcesenta un insignificante 5% del total. 



Es &%to que -a dia hay m8s pantaHas en la Rephblica Medcana yen la C i i a d  

de Mbxico, per0 desgraaadamente en este aurnento de posibilidades de exhibi6n ha 

hebldo una reduccih en la oferta de b s  UMos pmsmtados. Cada dia se exhiben 

menos peliculas del mundo y las salas concentran su atenci6n en 10s estrenos 

masivos de (as cintas estadounidenses que kgan a oarpar cincuenta salas por titulo. 

En cuanto al foment0 a la exhibici6n. el panorama cambi6 radiilmente para 

nuestro ane. Los duellos de las salas de cine reprivabiadas le i m p u r n  nuevas 

condiciones de contrataci6n a las peliculas nacionales. Se acabaron 10s porcentajes 

altos y se les p w s o  que por cada peso que entfara en la taquilla redbieran el 30% 

en el mejor de 10s casos y 15% en el peor. Esto tenin6 por desplomar la recuperacidn 

de las peliwlas mexicanas en nuestm tenitorio. 

La llegada y ampli i6n de actividades de las empresas exhibidoras con el capital 

extranjero vinieron a recomponer dr&sticamente el panorama; p r i m  fue Cinemark y 

luego Cinemex, quienes en unos cuantos atlos han impuesto nuevas condiciones. Hoy 

en dia el umtrol dd mercado puede resumhe asi: Otganizadh Ramirez con 850 

salas. Cinemex con 130, Cinemark con 120. COTSAlEcocinemas con 106. 

Cinematografia Estrella de On, con 69 y la UIP con 34. Estas seis cadenas acapam 

mas de 1100 salas, las 750 restantes nunca podrrln contar con 10s estrenos mbs 

importantes y d e W n  resignarse a los esbgnos margineles o a exhibir las paliculas 

estadounidenses semanas o meses despds. Para evitar esto. 20 empresas 

mexicanas se acercaron a la Cornish de Cornpetencia Econ6mica para que 

inte~iniera y las distribuidoras les proporcionaran cintas de estreno en las mismas 

c o n d i i s  que a las grandes cadenas, pero hasta ahora no han obtenido mpuesta. 
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E) PROPUESTA DE UN REGLAMENTO PARA LA LEY FEDERAL 
DE CINEMATOGRAFIA DEL 29 DE DlClEMBRE DE 1992. 

El fundamento constitucional de 10s Reglamentos lo encontramos en el articulo 89 

W 6 n  I de b Constituckjn. La afirmaah hecha se desprende de la tercera y ultima 

facultad que wnsagra la fracci6n I del articulo antes mencionado que es la 

reglamentad611, y que puede ser bcamda en las palabras Proveyendo en la esfera 

administrativa a su exada Obselvancia de las leyes'. 

A pesar de que en la Constituckh no existe un precept0 que conceda la facultad 

reglamentaria al Presidente, la necesidad ha obligado a la doctrina y a la 

Jurispludencia mexicena a buscar argumentos que justifiquen el ejercicio de la 

facultad reglamentaria, que es de suma importancia en un kgimen constitucional. 

Es importante adarar que la Constituaon no rechaza, sino que al contrario admite 

implicitamente la existencia de 10s reglamentos; en efecto el articulo 92, supone que 

b s  reglamentos existen, por mas que no consigne la facultad de e ~ d i o s ,  cuando 

dice que, todos 10s reglamentos, decretos y ordenes presidenciales deberAn estar 

firmados por el Secretario del despacho. 

Partiendo del doble supuesto de que 10s reglamentos necesiian existir, y de que la 

Constituckh 10s presupone, 10s interpretes han hallado en la ufflma parte de la fracci6n 

I del articulo 89 el 13nico fundamento posible de la facultad reglamentaria. 

El autor que ha hablado acerca de este tema con mayor daridad es el tratadista de 

derecho administrative Gabino Fraga: 'pmveer significa poner los medios adewados 



para#egaraunfin'.Cuendoseampleassapelabeenla~Iddartiarlo89 

quiere dedr que el presidente tiene k facultad de ernplear b s  medios adecuados para 

harm qw se cumplan las leyes eqbdiias por el CongreJo. Estos medios no son 

ejeartivos porque en otra parte de la fracci6n se le confieren al Presidente. Por lo 

tanto lienen que ser m e d i i  de la misma naturaleza de la Ley, necesarios para 

desarrollar en su apliid6n. 10s preceptos contenidos en la ley, lo cual signiRca que 

tiena aplicaci6n general, como la misma ley a la ad se confieren. PodsmoJ d u i r  

que 10s ados reglamentarios son materialmente legislativos, pero fonnahente 

administretivos porque segun la wns- cornpeten al Pmidente, lo cual podernos 

constatar con la fracci6n I que a la letre dice 'en la esfera administrativa'. esta 

concediendo al Ejecubivo la facuttad de expedii disposiciooes de carkter general, que 

por su naturaleza immben al Congreso. 

Las dispoeiciones constitucionelas antes mendonedas son las que regulan la 

dnematografla en Mbxico, pero existen oms ordenamientos que tienen wlaci6n an, el 

cine ccino el Reglamento de la Ley Federal de Redio y Televisibn, que son 

disposkiones reglamentarias de las peliculas que son banemitidas por Televisih. 

Tambibn denb-o de la Ley Organics de la Adminislraci6n RiMica Federal se 

encuenban las fawltades que la propia ley fija para el despacho de los diversos 

asuntos a la Secretaria de Gobemaci6n y a la Secretaria de Educaci6n PuMii .  

dejando pare la primers de ellas el fomenter, fortalecer, coordinar, procurer, promover 

y concerver entre obas, la prodwckh de dne de aka W i a d  e inter& nedonal. 

Es necesario hacar dnfasis en que hasta el momento la Ley Federal de 

Citografia no cuenta aun con un Reglamento, toda vez que por disposid6n 

expresa de la Ley en su articulo segundo transitorio: demga todas las disposidones 



que se opongan a esta Ley. y partiaJarmente el Reglamento de la Ley de la lndwtria 

Cinematogn$fica de 1951 si se opone a las nuevas disposidones. Es lbglco que hasta 

el momento no se haya elaborado un Re@mento pera la ley vigente, ya que wmo 

hemos comentado anteriormente la funci6n reglamentaria es vital para la industria del 

cine, si annprendernos que las disposiciones de la ley en vigor dqan b s  lineamientos 

que deben de seguine para su 0bse~ancia y a p l i i 6 n  al propio Reglamento. 

A mntinuaci6n propondrefnos algunos los Capitulos que a Mntstra consideraci6n 

deben de estar induidos en el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografia, que 

son b s  siguienles: 

CAPITULO PRIMER0.- Como Titulo: 'Disposiciones Generales'. lntegrado por 10s 

SubtiMos: Refecencias. Aplicaci6n e Interpretaci6n. Orgaos Auxiliares y Facultades. 

CAPITULO SEGUND0.- Como Titulo: 'Organizad6n y Personar. lntegrado por 

10s Subtiibs: Parsonal. Diredm General de Cmematografia. Depmtamentos, 

Departamento de Supervisi6n. Departamento de Asesoria Tbcnica, 10s demas que 

designe la Di-6n. 

CAPITULO TERCER0.- Como Titulo: 'Recursos ewn6miws". lntegrado por 10s 

subtiilos: Distribuci6n de Recursos, Apo&d&~ de Orgenismos Gubemamentales. 

Cooperaci6n del B a r n  Nacional CinematogrMcO y Manejo de Recunos. 

CAPITULO CUART0.- Como T i l o :  'Consep Naaonal para la Cultura y (as Artes'. 

Forrnado por 10s subtitulos: Constituci6n. Funcionamiento, Atribuciones e lntegracion. 



CAPITULO QUINT0.- Como Titub: 'Fomento de la Produccibn'. lntegredo por b s  

sublitulos: Fomento de producd6n de pellculas de alta calidad. Aportaci6n anual para 

el fomento de produaiones. Selecci6n de peliculas. Viilancia y facutlades de la 

Direcci6n. 

Resulta de suma importancia que se establezca la fotma en que la Cinematografia 

se allegara de reacnos, y la manera en que se utiliiran estos para el fomento de 

peliculas mexicanas, que hasta el momento son muy pocas. El qua una pelicula tenga 

un gran presupuesto, no garantiza su caliad, sin embargo 10s recursos econ6miios 

posibilitan la calidad de una cinta al contratar un actor. levantar la escenografia. poder 

recurrir a efectos espedales, etc. 

CAPITULO SEXTO.- Como Titulo: "Ayuda a la Industria Cinematogdfica 

Nadonal". Con 10s subtitubs: Ayuda a la industria, 0rganos de Publicidad. 

Colaboraci6n con otros organismos y Procedimientos. 

Es necasario el estaMedmiento de mecanismos fiscales y de cualquier indde que 

incentiven el desamllo de la actividad anernatoghfica en nuestro pais. 

CAPITULO SEPTIM0.- Como Titub.- "Ayuda a lnstituciones'. lntegrado con 10s 

subtitulos: Academia Mexicans de Ciencias y Artes Cinernatoghficas, lnstituto 

Cinematogrdfiw de Mexiw. Ayuda al lnstituto CinematogMw de M b x b  y Ayuda a 

otras lnstitudones o academias similares. 



Cuelquii capecidad o pro(esi6n. para H ~ Q W  a desanollane necesita por parte del 

sujeto que la lleva a cabo. de una preparad6n que debe de ejercitane dentro de las 

Insliwiones. La profesioneliLeci6n toma forma en las escuelas de cine, que 

conbibuye con la fonnaci6n de cineastas capacitados, para tomar el reto de la 

maci6n cinematogdfica mprometida con nuestro pais. Por ello es necesario el 

otorgamiento de ayuda econbmica a lnstituciones dedicadas a la impartici6n 

conocimientos relacionados con la anematografia. 

CAPITULO OCTAVO.- Como Titulo: 'Investigaabn y Estadisticas'. lntegrado por 

los subtitulos: Investigaciones. Estadisticas e informad6n at p~jblico. 

CAPITULO NOMN0.- Como litulo: 'Supewisi6n CinematogrWica". Con 10s 

subtitulos: Autorizacih obligabfia para la exhibici6n de peliculas. Obligaciones de 

productores y disbibuidores. Solicitud de autorizaci6n. Tbrmino para solicitar la 

autocizaci6n. Pkrzo para practicar la supervisih. Supecvisi61-1 de peliculas. 

Autorizacibn. Clasificaci6n de las Autorizaciones. Contenldo de la autorizaci6n. 

M i a s  de 10s ehibiiores de peliculas, Obligaciones a cargo de las autoridades. 

Facultades de la Direccion. Inconformidad. Cortes y Modificadones, Examen de 

acgumentos y adaptaciones. peliculas extmnjeras. 

Este capitulo es muy importante ya que es necesario que 10s productores 

conozcan el aiterio que la Saaetaria de Gobhmach va a tomar en m t a  para 

otorgar la autorizaci6n, pues hasta el momento se desconm el criterio con el que 

examinan las peliculas. 



CAPITULO MCIM0.- Tib: 'Cineteca: lntegredo por lo8 subtituks: fomaci6n de 

la Cineteca Nadonal. Facultades de la Direcci6n, Organizaci6n y Fundonamiento. 

CAPITULO DEUMO PRIMER0.- Tib 'Sanciones'. Con 10s subtitubs: Mullas. 

&festos y Recunos. 

ARTICULOS TRANSITORI0S.- Todos 10s que Sean necesarios. 

Asi demos por terminado este capitub en el que se establecen algunas 

sugenmcias sobre las disposiciones que consideramos debe de contener el 

Reglamento de la presente Ley Federal de C inematma.  Es urgent0 la elaboration 

y publicaMn de dicho Reglamento para el cumplimiento de 10s objetivos y 

disposiciones de la Ley. 



CONCLUSIONES 

1. - La palabra anemat6grafo p~oviene d d  griego kinema" que significa 

movimiento o movimientos y de "grafein" que signilica escribir. Tres elementos fueron 

decisivos para la invencidn del cine: la fotografia, la pelicula instantenea y el principio 

de la lintema mhgica. Por ciertos artefactos encontrados sabemos que el hombre 

siempre trato de narrar por medio de la imagen. Los griegos conocian los principios 

opticos de la dmara obscura, pen, 10s primems intentos para fijar la imagen por 

medis mec4niws no se real i imn hasta principios del siglo XIX. Peter Mark Roget. 

ingl6s de origen suizo inici6 10s estudios que llevarian al cine. Como aplicacl6n de sus 

trabajos un ilustre fisico britAnico construye en 1830 la ~ e d a  Faraday. (disco dentado 

que se 0bSewa en un espejo) que sewiria wmo base para la creaci6n de otms 

aparatos como: el taumatropo, el fenaquistiscopio, el zootropo. el revolver fotogrdfico. 

el praxinoscopio, el zoopraxiswpe, el cronofotografo, el fonoscopio y el kinetoscopio. 

2. - En 1894. 10s hermanos Louis y Auguste Lumiere de Lyon. empezamn a 

mostrar su nuevo invento, 'el cinemat6grafo" en foros cientificos. Luego de las 

experienaas de andlisis del movimiento y once afios despub de haberse adoptado la 

pelicula instanthnea, es dear en 1895. Louis Lumiere patent6 un aparato que sewia 

para obtener o proyadar im-es anematogrWicas. Pans fue el escenario de la 

primera funci6n cinematogfica, la wal tuvo lugar en marzo de 1895 en la sede de la 

Sodedad de Apoyo a la Industria National. En esa oportunidad Lumiere pmyect6: 

"salida de 10s obreros de la fabrica Lumiere". Esta exhibicion fue puramente 

experimental; solo meses mas tarde el Fblico dispuesto a pagar pudo ver cine. 



3. - Despuhs de d i  meses, la muchedumbre ernpieza a alqarse del 

cinemat6gfafo. La fbmula, puramente demostrativa, de las fotografias animada que 

duraben un minuto. y cuyo arte se limitaba a la elecci6n del tema, al encuadre y la 

iluminacion, habia llevado al cine a un callej6n sin salida. Para salir de el, el film debia 

aprender a contar una historia. empleando 10s recursos de un arte vecino: el teatro. Es 

lo que hizo Georges Melies. Un rasgo genial de Melies fue emplear sistemhticamente 

en el cine la mayor parte de 10s medios de teabo: gui6n, actms, veshrario. 

maquillaies. escenografias, tramoya, divisi6n en tomas o en actos, etc. Todas estas 

adquisiciones. en formas diversas, b s  conserve hoy el cine. 

4. - La primera productora de importancia de ltalia fue la fundada en Turin por 

Arturn Arnbrosio (1869-1937), aunque el pionem del cine italiano fuera Filoteo 

Alberini(1865-1937) quien fue el primer italiano que hizo patentar. en 1896, un aparato 

de toma de vistas. Dirigi6 una primera puesta en escena de muchos comparsas. 

Debido a que ltalia no tenia ninguna tradici6n cinematogr6fica, atrajo con buenos 

contratos a espedalistas franceses. Este fue el caso Gaston Velle, despedido por 

Pathe, y un equipo de escen6grafos y operadores que recompensaron en Roma filmes 

aun i d i t o s  que habian sido puestos en escena ocho dias antes en Vincennes. Un 

bmsco crecimiento, una fortuna increible y despds una decadenaa fulminante 

marcaron las etapas del cine italiano. La boga de las grandes puestas en escena se 

estableci6 en ltalia por la facilidad de emplear bellas escenografias naturales, la 

familiaridad de b s  glorias de b antigiiedad y el Wl reclutarniento, en un pais 

superpoblado, de una comparseria tres o watm veces menos dispendiosa que en 

Francia. Postenormente la entrada del pais en una g u m  dificil comprometeria la 



s i b c h  dd cine. Despwb del atmisticio. ltalia no pudo mumquistar 10s metcados 

extmnjeros, monopoliidos en adelante por sl naciente HoUywood. 

5. - Uno de 10s pionems del cine norleamericano fue Rwxnas Edison, quien ya 

habia inventado el fon6graf0, y que al conocer a Muybrldge en 1888 qued6 

profundamente impresicmado por la maguina que 6sle habia Ideado para pmyectar 

dibujos de sus fotografias: el 'zooprawixopa'. € d i m  pens6 en un aparato similar para 

acompailar a sus g r a b a c i i  de sonido; y d m  alos m8s tarde su ayudante W.K.L. 

D i b o n  comenz6 a producir sewenaas de imsgenes usando 10s nuevos carretes de 

peliarlas. En 1893 Edison construy6 cerca de su laboretorio un estudii destinado a 

producir peliculae para su kinetoscope. La primera peliwla que vieron 10s 

neoyoquinos fue una escena de vodevil, El b i l e  de las sombrillas, de las hermanas 

Leigh, seguida por una vista de unas olas rompiendo. Habla comenzado la locura por 

el dne, que a finales del ano ya se habia exteadido por toda Nwteam6rica. 

Posteriormente intervino Griffith, quien no contibuy6 en nada a elevar el mediocre 

nivel medii del cine americano. pero su autobombo y pretendidas innovaaones 

llevaron a otms directores a tener en cuenta 10s divenos recursos adquiridos por el 

nuevo We para el logro de su objetivo. que no ere otm que la n a r d &  de una 

historia. DespuBs vino Thomas H. lnce quien lleg6 a ser el tercer grande de la 

cinernatografia americana. Mas tarde se origin6 la guerra enbe empresas 

cinematogdficas por la contratacih exdusiva de lo?. hasta hoy famosas estrelas de 

~ l y w o o d .  

6. - En pleno porfiriato, siete meses despds de su presentaci6n en Francia, el 

dnematbgrafo dio su primera fund611 en Mexico. La novedad fue traida al pais por 

Claude Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre, empleados de 10s Lumiere cuya 



era d i r  y comemi* la novedad M f i c a  y, adeds, filmar y enviar a 

Lyon. Francia, sede de las empresas Lwkre. aspectos pintorescos y adualidades de 

MBW. El 6 de egost0 de 1898 el presidente Porfirio D i e  con su familla, los recibe 

en privado en el castillo de Chapultepec, su residencia oficial. Diaz se regocija ante las 

in'thgenes proyectadas. Carlos Mongrand y Salvador Toscano fueron algunos de 10s 

empresarios que se encargarian de eab i r  las nuevas vistas. Ellos mismos obligados 

por la escasez de matefial, se transformaron en cma&pfos y productores de sus 

propias pellculas. Para el atlo de 1898 se puso a la venta material virgen para la 

filmaci6n de vistas, con lo que se difundii y fadlit6 esta adividad. 

7. - El primer antecedente legislativo lo enconbarnos en el 'Primer Reglamento 

CinematogrdRoo' promulgado y publiido en el Dialio Oficial del23 de junio de 1913. 

En su articulado prohibla las vistas de escena en las que se cometian delitos y 10s 

culpables no tenian castigo, es dear, que el hecho condidonante de la tmsgresi6n de 

la ley deberia ir apa: ,ada con la pena irnpuesta por su comisibn. El resto del 

ordenamiento contiene excesivas abibuciones al gobernador d d  DisMto Federal. 

Finalmante se sujetaba a 10s exhibidores a la autorizaci6n, previa censura, de 10s 

filmes por exhibirse, imponiendo sanciones pecuniarias a sus infractores. 

8. - El segundo antecedente legislativo lo enmntramos en el 'Reglamento de 

Censure Clmtogrlrfica', promulgado y publicedo en el Diario Oficial del l o  de 

octubre de 1919 siendo Presidente de la Republics Venustiano Carmnza. En esta 

reglamentad6n se le atribuyen funciones de censor a la Sewetaria de Gobernaci6n. 

mando un Consejo de Censura para evitar decisiones abltrsrias, tambien se le 

otorga la facultad de otorgar autwizadones como requisite para la exhibicih de 



pelidas. Se cerraban las fmnteras para la importaci6n y la expoftaci6n de peliculas 

nacionales y extranjeras. 

9. - El tercer antecedente legislativo lo encontramos en el 'Reglamento de 

Supervisi6n Cinemabgr&fica' pmmulgado y p u M i o  el 19 de septiembre de 1941. 

siendo presidente de la RepOblica Manuel ~ v i l a  Camacho. Asigna facultades a la 

Secretaria de Gobemacion por conduct0 del Departamento de Supervision 

Cinematogr$fica, para autocizar la e x h i b i h  de peliwlas, establece el principio de 

censura, remitibndolo a1 contenido del articulo 6* constiiucional, el wal plantea que las 

cintas autorizadas para su exhibicibn, no deben pecjudiir 10s derechos de terceros. 

perturbar la paz publica o lesionar las buenas costumbres de 10s mexicanos. Por 

primera vez un ordenamiento impone la obligaci6n de catalogar las peliculas en tres 

tipos de acuerdo a la edad de 10s espectadores, se fijamn sanciones para 10s 

infractores de este Reglamento, tambibn pmhibia la realizaci6n y exhibicibn de 

peliculas queen alguna forma ofendieran la dignidad national. 

10. - El cuarto antecedente legislativo lo encontmm en la 'Ley de la lndusbia 

CinematogrAfica y su Reglamenlo" promulgada el 20 de diaembre de 1949, publicada 

en ese mismo ario y refmada el 15 de octubre de 1952 y publiida posteriormente 

en el Diario ofiaal. El principal mbrito de la reforma consisti6 en declarar a la industria 

cinematogrBfica de "inteds ptlblico', asi como que las diqmsidooes emanadas de 

esta Ley y de su Reglamento se consideraban como de 'orden publico' para todos 

sus efedos. T a m b i  dentro de esta Ley se cxea el Registro Ptiblico Cinematogdfiw y 

el Consejo Nacional de Arte Cinematogdfico. Dentro de esta la misma se le siguen 

otorgando excesivas abibudones a la Secretaria de Gobernacibn. 



11. - El que pudo consMuir el mas reciente antecedente de la legislaci6n 

cinematogrC1fica, fue la lniciativa de Ley Cinematogrdfica de 1960, que fue congelada 

en el Senado. Esta inicbtiva trataba de la fundbn del Estado sobre la actividad 

cinematogrdfica en su totalidad. Se referia al Rbgimen Fiscal y planteaba el 

otorgamiento de apoctaciones, franquicias y subsidios: yen un Mulo unico consignaba 

la ayuda econ6mica del Estado a la Industria. 

12. - La Ley Federal de Cinematograffi se fundamenta en el artlculo 27 

constitucional la cual en su tercer phmfo connigna: "La naci6n tendr6 en todo 

tiempo el d e w h o  a imponer a la pmpiedad ptivada las modalidades que dicte el 

inteds pliblico, asi como el de mgular en beneficio social el aprovechamiento de 

los recursos naturales ", precepto aplicable en esta materia, en virtud de que la 

Ley Federal de Cinematografia declara que las disposiciones de esta ley son de 

orden ptiblico e inter& social seglin el articulo lo antes citado, declaraci6n 

hecha por el poder legislatlvo en uso de las atribuciones que le otorga la propia 

constituci6n en su articulo 73 fraccidn X que a la letra dice: "El Congmo tiene 

facultad para legislar en toda la Republics sobre h idmrburos,  mineria, 

industria cinematogrAfica, comercio,..!'. 

13. - El linlco precepto en la Ley materia de este trabajo que se refiere al 

otorgamlento de la autorizacbn para exhlblr pellculas, es el arUculo 5" el cual en 

su fracci6n I establece, que la Secretarla de Gobernaci6n otorgarll dicha 

autorizaci6n apeghndose a la clasificacl6n del Reglamento, que como hemos 

mencionado hasta el momento no ha sido publicado, por lo que se ha dejado al 

criterio discretional de esta Secretaria, decidir s i  una pelicula puede ser 

exhibida o no. 



14. - El Estado tfene la obligacMn de no coartar n l  mtrlngir la llbre 

expresi6n de las ideas, pen, a la vez de mantenerlo dentro del marco llmitatlvo 

constftucknal. Por lo tanto la evaluacl6n de los e k t o s  de la expresl6n 

clnematogr(lflca no deb8 quedar como hasta ahora a1 arbltrio dlscrecional y 

subjetivo de la autorldad. Deb brindar a1 g o h a d o  un crlterio seguro y fijo 

para establecerlo, de tal suerte que para plantear una legislacl6n sana es 

necesario c a r  un reglamento, el cual deberb de astar basado en lo8 princlplos 

morales que arin existen en nuestm pafs. Do esto depende el pmgreso cultural, 

soclal y polltlco de una comunidad o su deterioro. 

15. - Resulta preocupante la lndiscrimlnada apertura de fronteras y la 

ausencla de normas que lncenthren nuestra agonizante clnematografIa, lo que ha 

provocado el pmdominlo evldente de la clnematografia eatadounldense, que se 

encaaa de mgular conductas, attitudes y juiclos d6 valor muy diferentes a 10s 

nuestros. 

16. - El martes 29 de dlclembre do 1992, se public6 en el Diario ORcial de la 

Federaci6n la nueva Ley Federal de Clnematografh, abmgando la Ley de la 

lndustrla Cinematogrdflca, aprobada el 31 de dlclembre de 1949, y refarmada el 

27 de novkmbre de 1962, as1 como el reglamento mpectivo del6 de agosto de 

1951. En el nuevo ordenamlento juridlco se agrupan 15 artlculos en cuatro 

difemntes capltulos, ademds de 4 artlculos transitorb. 

17. - En el articulo 5' fracci6n I y Ill podemos obsewar una incongmencla, 

pues se le otorga a la Secretaria de Gobemacibn la facultad de decidlr que clntas 



pueden ser exhiMdaa p6blicammte en el tenltorio mexlcano y que tal 

autorizacibn tendd que apegarse al rsglamento, as1 wmo ,;lo deb18 de 

sancknarse a lor infractores de ssta Ley o su Reglamento, el cual hasta el 

momento no ha sido publicado. Es incomprenslble que si  bien no re  publlcaron 

al mismo t h p o  la Ley y el Reglamento, esto nose hicbm casi inmediatamente, 

pues resulta lmperdonable que a 6 anos de la publlcaci6n de la ley, no tengamos 

conocimiento del wlamento, hecho que resutta tmcendente pues la Ley no 

puede ser cumplida cabalmente debido a que es un ordenamiento incomplete. 

18. - El tiempo de pantatla siempm ha sMo un punto de conflito de la 

industria cinematogr&fica mexicana. En atenci6n a aquellos precedentes 

judkiales y al hecho de que el famcno 60% nunca fue mspetado (la unica cadena 

que lo apllc6 fue Operadora de Teatros, pues era propiedad estatal), la Ley del 

29 de diclembre de 1992 plant96 en su arUculo tefcem tramitorlo un porcentaje 

decreciente que de manera evldente vino a beneficiar a la cinernatografia 

extranjera y, especificamente, a la sstadounldense. Hoy en dla la colwecuencia 

es evidente: el cine Estadwnidense capta 96% del tiempo de pantalla y la ahora 

ma1 lhmada "Industria" cinematogrhfica mexicana no esta lkgando a la 

producci6n de dlez peliculas de lagometmje a1 aito. 

19. - Ha sMo poco el apoyo que se le ha dado a la producci6n y dbWbucl6n 

de peliculas mexlcanas, esta es una de las razones por la cual estamos 

invadldos de peliculas estadounldenses y es mlnlma la cantidad de pelkulas 

nacionales. En cuanto a la exhibici6n ha habldo incmmento de empresas 

exhibidoras pero la mayofia de ellas son de capitales extranjeros por lo que 

tampoco favorecen a las peliculas mexicanas. Se debe de exigir que el Estado a 



t r avh  de la Secretaria de Educaci6n P t l b l i i  cumpla con su obliiaci6n, de 

difusi6n y presewaci6n de la cultura nacional, es decir, e l  establecimiento de un 

verdadero aparato de producci6n, exhibicibn y promoci6n de nuestm cine. 

20. - El fundamento constitucional de 10s reglamentos lo encontramos en el 

altkulo 89 fracci6n I de la Constituci6n. La aflnnaci6n hecha se desprende de la 

tercera y ultima facultad qua consagra la fracci6n I del articulo antes 

mencionado que es la reglamentacibn, y que puede ser localizada en las 

palabras "proveyendo en la esfera administrativa a su exacta obsewancia de las 

leyes". A pesar de que no existe en la constitucibn un precept0 que 

terminantemente conceda la facultad reglamentaria, es imprescindible en un 

m i m e n  constitucional. 

21. - El cine es divertimento y tambi4n un eficaz coadyuvante a la fonnaci6n 

de las mentaiidades que conforman ese "ente imaginario" que es la identidad 

nacional. Un pueblo sin cine es un pueblo sin imagen, sin posibilidad de 

reflexl6n social, sin Mentidad filmica nacional. Consewar y presewsr lo que 

tenemos del patrlmonio cultural cinematografico es un deber y un derecho que 

nos pertenece a todos, y las oqanizaciones, empresas e lnstituciones que le 

dan cuerpo y existencia deben de tener, en la Ley un recurso efectivo y 

adecuado 8 sus necesidades. 

22.- La falta de reglamentaci6n de la Ley Federal de Cinematografia nos lleva 

a (.:ncluir qua la aplicaci6n de la Ley sustantiva resulta arbitraria, entendiendo 

por esta a la aplicaci6n de la norma juridica a1 capricho entem de la autoridad, 



contravlnhndo uno do bs valons jurfdicor fundamontales como es b certeza 

jurldlca. 

23. - Aunque resulta diffcll establecer que es lo moralmente bueno y que es lo 

moralmente malo filos6ficamente. y a1 decir de Max Scheller la intuici6n 

entendlda 6sta como sentldo comun, nos lleva a establecer que es lo 

moralmente malo y en consecuencia tambi6n a afinnar cuando una pelkula 

denomlnada pornogdfica ataca la moral pbblica. 

24. - La propuesta que hago sobre un Regbmonto de la Ley Federal de 

Clnematografla radica en mi preparaci6n no s610 de la dogmc%tlca jurldica sino 

del conoclmlento adquirido en h t a  Escuela de la fllosofia del derecho, de la 

axiologla Jurldica y de la Btlca profesional. 

25. - La tesis realizada pmpone una innovacl6n en el ambit0 jurklico, que 

consldero cumple con la esencia de una tesis, de proponer la creacibn de una 

norma lndependlentemente del convenclmlento que obtenga por parte del Poder 

Legislative. 



A N E X O  



REGLAMENTO DE CENSURA ClNEMATOGRAFlCA 

VENUSTIANO CARRANZA, pres~dente constrtuaonal de 10s Estados Unfdos Mewcanos, a 

sus hab~tantes sabed 

Que en us0 de las facultades que me concede la fraca6n I del amwlo 89 de la Consbtuc16n 

y m n  fundamento en el artiwlo 6 O  de la mlsma Consbtuaon, as1 como en el decreto del l o d e  

septrembre de este afio, he ten~do a b ~ e n  exped~r el stgwente deaeto 

REGLAMENTO M CENSURA ClNEMATOGRAFlCA 

CAPITULO I 

fWculo lo - Toda vlsta de movlmlento o fija para ser ut~l~zada en aparatos de proyeca6n 

dlrectamente o por producc~ones, y que fuese tomada en MBxla, no sera adm~tfda en las 

aduanas Frontems y Maribmas para la e w r t a u 6 n  de la Republlca a1 exiranlero, 51 no va 

acompallada de 10s wmprobantes de haber s~do aprobada en 10s t6rmlnos de 10s artlculos 

agulentes 

Amculo Z0 - Para 10s efectos de este Reglamento se dara el nombre de "anta" a las vlstas 

de movlmlento, cnnoadas generalmente con el de pellwlas anematograf~cas. mmprendldas 

todas sus partes aunque haya algunas que no fueren de movlmlento La palabra "vlsta se 

reserva espeaalmente a las fijas. que no forman parte de alguna unta 

Amculo 3' - En la capftal de la Republ~ca bajo la Dependenaa de la Secretana de 

Gobernaa6n. funaonara una ofiana llamada 'Conselo de Censura', a qulenes estadn 

enwmendados el examen y calrftcaadn de las cfntas y vlstas a que se reflere el artlculo 1' 

Arttarlo 4 O  - El Consejo de Censura estara formado de tres personas de las mas 

acred~tadas por su honorabllldad uudadanos mewcanos y que dlsfmtarbn de las 

remuneraaones que fije el Presupuesto de Egresos 

El consejo desfgnara por mayorla de voto cud1 de sus mtembros funaonara wmo Presldente y 

wal wmo Secretano, el restante sera vlcepresldente, el eleruao de estas funaones durad 

tres meses 



Artiarlo So. - El Consejo, examinae y revisae todas las cintas o vistas que se pretenda 

exportar de MBMco, y si a juicio suyo no tuvieren algo denigrante para el pais, ya sea en las 

escenas que se reprodwcan, ya en las leyendas o por cualquiera otra causa, las apmbar&. 

desechbndolas en caso contrano. 

Art~wlo 6O. - En cada anta o vista que apruebe el Consejo, se ponda un sello que diga: 

"APROBADA POR LA OFlClNA DE CENSURA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. 

MEXICO". Y se otorgar2 a! lnteresado una constanda escrita en tal sentido. A las antas que 

se le agregar& en su prinapio, dicha cartificaa6n de modo que aparezca en la pantalla, una 

cinta que tenga por lo menos metro y medio de largo, por el ancho wrrespondiente a la cinta 

principal. 

El Consejo Ileva& un registro detallado de las antas y vistas que revise, anotando su 

apmbad6n o desapmbaci6n con las ramnes que funde su awerdo, al final de cada escena o 

sea en el cunrlro lnmed~atamente anterior a cada tilulo se marcara con un sello perforador el 

nljmero que la anta tuviere en el registro de censura 

Artlwlo 7 O .  Por la revlslbn de cada vista o juego de wstas, el Consejo perubid por 

adelantado la cantidad qua se fije como importe del impUeSt0 respectwo, por la Seaetaria de 

Gobernaudn en 10s pnmeros ocho dias de cada bimestre o en tiempo antenor si alguna 

arcunstanaa especial lo amentare. 

El Consejo expedlni recibo firmado por el Presidente del mismo y el Cajero de la Oficina. Y 

10s dias d~ez. veinte y ulbmo de cada mes se had ilntrega de 10s fondos a la Tesoreria General 

CAPITULO I1 

Artiwlo 8 O .  - Toda anta o vlsta para ser exhibida en el Dislnio Federal. Terntonos y de&s 

lugares de Junsdicc16n Federal debe tener la apmbau6n del Consejo de Censura en 10s 

tbrmlnos estableados en 10s artiwlos antenores. 

Articulo 9". - El Consejo solo aprobara aquellas antas o vlstas que no ofendan a la moral 

publlca en su contenido y en sus leyendas debiendo negar su apmbaci6n a las dembs. Pod& 

el Consejo declarar que se necesita hacer en la anta o vistas las modificaaones o supresiones 

que fueren convenlentes. 



Quedan camprendidas en la pmhiid6n de este articulo las cintaa o vistas que -ten 

en detalle el mod0 de operar de 10s uiminales, o cuya impresi6n general sea la de la 

Supremacia dd aiminal, ya sea por su inteligencia, por su fuerza o por walquier o m  motivo 

que Puedan inspirar simpatia sobre las personas o hdbitos inmorales de 10s pmtagonistas. 

Artiwlo lo0. - Toda dnta cuya apnbaci6 o negaci6n negare el Consejo no podrd ser 

exhibida; y en cuanto a aquenas respecto de las wales se declare ser necesario hamrles 

modiicactones o supresiones, no podm sec exportadas, sin0 despues de presentadas 

previamente al Consejo con tales modificaciones y de obtenida la aprobacibn. Por esta nueva 

revisi6n se cobrard la misma wota que por la primera, atendiendo a la extensi6n que twiera la 

vista o cinta rnodikada. 

Arhwlo 1 lo. - Si el Consejo determina la supresi6n 0 pmhibe que se exhiban una peliwla, 

un mllo o una vista sometidos a w revisi6n, lo mmunicaril asi inmediatamente a la persona 

interesada, y si esta no queda conforme con la decisibn del Consejo, entonces se dard una 

segunda revisibn en presencia del intefeMd0 y de dos o mds miernbms de aquel, quedando 

tales peliwlas, rollos o vistas apmbados o desaprobados desde luego. 

Los interesados qua no estkn conformes con la rewlucihn del Consejo, podrdn ocumr a la 

Secretaria de Gobemadbn en via de revisi6n quien fallard con infonne de este Cuerpo. 

CAPITULO Ill 

Artlwlo 12'. - Los miembms del Consejo de Censura, directamente por si, o por medio de 

inspectores que el mismo Consejo n m m  y que serdn remunerados en la forma que 

establezca el Presupuesto de Egmsos, vigilard los lugares en que se exhiban al pdblico antas 

o vistas para mrciorarse de que han sido (stas aprobadas por el propio Consep. Los 

miembms del Consejo y 10s inspectores espedales tendriln personalmente, entrada libre en 

todos 10s lugares en que fuere opoduno el e lwax,  de ars f u m e s  de vigilancia. 

La policia que para wider el orden conwrre a 10s salones de esped8wlos, 10s inspaores 

espeoales y 10s funaonarios que por motivo de su cargo conaman a 10s especUwlos. 

vigilardn el estrido wmplimiento de este regiamento, dando parte al Consejo de Censura de 

las infracdones qua advirtieren: siempre que por .?us propias fundones pudiemn tomar alguna 

otra medida podrdn hacerlo, y dardn parte al Consejo. 



Adhb 13.. - Este podr;) valane tambien de aquelltls personas de m y  reconocida 

honorabilidad que voluntariamente se ofrea'eren a ayudarlo en sus fundones sin remuneraddn 

alguna: el Consejo p m v d  a estas personas de tarjetas de idenLkaci6n. firmadas por el 

president0 del mismo y recabara de estos comisionados un informe mensual de su gesti6n. 

Arfiwlo 1 4 O .  - El Consejo tendrA el siguiente pet-SOnal de empleados: 

-Tres miembros del Consejo. 

-Un encargado de la Ohana de Censura. Operador. 

-Un Sub-jefe. Cajero. 

-Un Gfiaal Tercem. Operador. 

-Un taquimecan6grafo. 

-Un manipulador. 

-Un mozo y las demas que establezcan las leyes. 

Habrd, tambibn, Delegados de 10s tenitorios de la Baja California y Quintana Roo, que 

nombrar2 el Ejewtivo y tendrdn las fundones que el Consejo les asigne dentro de las que ha 

dido werpo otorga este Reglamento. 

CAPITULO IV 

Amculo 15'. - Toda persona que tenga el pmpdsito de exhibir una cinta o vista, en 10s 

lugares a que se refiere el artiwlo 5". De este Reglamento pmpomonara al Consejo al solidtar 

la apmbadn del mismo, una descripa6n de la pellcula, mllo o vista que van a ser exhibtdos. 

vendldos o alquilados, y si soliata apmbaci6n para duplicados, harh una declarad6n de que 

tales duplicados son copla exacta de sus originales, somelidos a inspecdbn del Consejo y de 

que las supresiones, 10s cambios y modificadones ordenados por el Consejo respecto al 

original se hadn tambi6n al dupliido. 

Ahculo 16O. - La infracci6n de alguna de la5 disposiciones de este Reglamento sera 

casttgada administrativamente con multa de veintianw pesos a dncuenta pesos la pnmera 

vez: en caso de reinddenaa la multa sera doble. 

En caso de que la infraaih consistiere en la explotadbn de una anta o vista, sln 10s 

requisttos establec~dos por este reglamento, ademhs de imponer la multa, se retlrara la licencia 



gue re hubiere dado para la apertura al pkiblico del lugar en que se hubiere cometido la 

infracubn. 

Aftiwlo 1 7 O .  - Si una persona deja de exhibir en la pantalla el sello ofiual apmbatorio en la 

forma que aqui se BStaMeca, sea de una pelicula, un mllo o de una vista fija, se le impondrA 

una multa de cinw a diez pesos. 

Artiwlo 18'. - La persona que pretendiere la censura de una cinta o vista, al presentarse en 

las Oficinas del Consejo con la solidtud por esaito en que se haga la ewsiabn del 

argumento, de la exposicibn de la cinta, la casa productora, manifestara todos 10s demds datos 

que juzgue wnvenientes para la Wmpkta identihcaabn de la misma. El Consejo extended el 

recibo wrrespondiente y devolvera la dnta o vista a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la en que hubiera sido redbida en sus Oiidnas, wnserdndola entre tanto 

bajo la mas estrecha responsabilidad de las personas que intervengan en el asunto, en toda 

reserve, sin que sea permitido a persona alguna dB o recabe informes, inspeccionar o de 

cualquier otra manera tener injerenaa en el asunto. Los que presenten cintas o vistas at 

Consajo, podrhn tener, si lo solicitan en las Glianas de la misrna, una caja fuerte para guardar 

sus vistas, entre tanto son inspeaonadas por el Consejo: 10s duenos de estas cajas seran 

quienes las habran, enk-uen sus antas al Coosap. Ias redban para guardarias y vuelvan a 

cerrar la caja. En este caso el Consejo no bene mas responsabilidad que la procedente a la 

vigilancia que debe haber a fin de que la caja no sea abiirta por otra persona qua su dueno; el 

recibo que se dB en estos casos. Ilevard la anotaubn wrrespondiente. 

Este Reglamento entrad en vigor desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el 'Diario 

Oficial", en lo relativo a la revlsibn de peliwlas para su exportaubn. En wanto a lo d~spuesto 

por el artiwlo y demas relativos, comenzad a regir el dia 1' de octubre del wrriente ano. 

Por tanto, mando se imprima, publlque, arwle y se le dB el debido wrnplimiento. 

Ado en el Palaao del Poder Ejecubvo de la unl6n, en Mbxiw, a tres de septiembre de mil 

noveaentos diecinueve - V. Carranza. Rubnca.- Aguirre Berlanga. Rubria.- N C: Lic. Manuel 

Aguirre Berlanga, Secretano de Estado y del Despacho de Gobemaci6n.- Presente 

La que me honm en wmunlcar a usted para su publicaabn y derrds efectos. 

Constituci6n y Refonas - MBxiw. a 4 de septiembre de 1919 - Aguirre Berlanga. Rubnca. 



ANEXO II 

REGLAMENTO DE SUPERVISI~N CINEMATOGRAFICA 

Al margen un sello con el escudo nacional qua dim: Estndos Unidos mekcanos- 

Presidencia de la Republics. 

MANUEL AVlLA CAMACHO, Presidente Constitutional de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

a sus habitantes, sabed: 

Que en uso de la fawltad qus me concede la fraccibn I del Artiwlo 89 de la Constitudbn 

General be la RepiiMica y de conformidad con la fraccibn XXI del artiwlo 2* de la Ley de 

Secretarias y Departarnentos de Estado; y 

CONSIDERANW 

Que de awerdo con las necesidades impuestas par la continue y acelerada evolocibn de! 

anemat6graf0, y con las practices m e m a l e s  a que lo sujetan quibnes lo usuhuduan, es 

indispensable ampliar las rsglas a que se dcbo somster w autorizacibn para exhlblr peliculas 

unematogrdficas en toda la republics y para exportar las produadas en el pals, he tenido a 

bien exped~r el siguiento 

REGLAMEMO DE SUPERVlSlON CINEMATOGRAFICA 

Articulo 7". - Las atribudones conferidas a la Sewetaria de Gobernacibn por la fractiSn XXI 

del articulo 2' de la Ley de Secretarias y Departarnentos de Estado, para conceder autofizacibn 

de exhibir comercialmente peliculas anematogrhXas en toda la Republics, y para exportar 13s 

pioducidas en el pais, serdn ejercitadas por conduct0 del Departamento de Supewisibn 

CinematogrAfica de la propia Secretaria. 

Artiwlo ZO. - La autorizacibn se otorgard siempre que el espiritu y mntenido de las 

peliwlas, en figuras y palabras, estb de conformidad con lo dispuesto en el artiwlo 6' de la 

Constituc~bn General de la Replibllca. Las pel~culas que no esten dlalogadas o habladas en 

idioma espanol, deber9n mntencr textos explimtivos en este idloma, suficientec, pan  la 

cornprensibn de 10s espectadores, debiendo ser rechazadas las que no satisfagan este 

mquisito. 



.Warlo 3.. - La ammma& . . 
80 WSx4 en cada caw, manado om el nljmem que le 

corresponds de awerdo con la dasikaci6n siguiente: 

a) Pellculas permitidas para nibs, adobscentes y adubs; 

b) Peliwlas pennitidas para adolescentes y adultos; 

c) Peliwlas pennitidas unicamente para aduitos; y 

d) Peliwlas pennitidas para adultos en exhibiuones espeaalmente autorizadas. 

Los pmpietarios o empresarios de los salones en que se pmyecten amerdalmente las 

pellculas, estaan obliiados a no pennitir el xccso de publico en desacuerdo con la 

dasificaa6n expresada en el parrafo anterior. La falta de wmplimiento a esta disposici6n serd 

sandonada por el Departamento con multa de ClEN A UN MIL PESOS. 

A r t i ~ l 0  4'. - Los produdaes, disLribuidores o exhibidores de peliculas, tenddn la 

obligacibn de menaonar en la publicidad que hagan a las mismas en 10s slete dias 

inmediatamente anteriws a su exhibicibn. el numero y dase de autorizaci6n que se otorgb de 

conformidad con lo que establece el artiwlo anterior. 

La falta de armplimiento a esta disposicibn sed sandonada con multa de CINCUENTA A 

QUlNlENTOS PESOS la primera vez: de QUINIENi:OS A UN MIL PESOS la segunda: y con la 

cancelaci6n de la autorizaa&, la tercera. 

Artiwlo 5'. - La autorizaabn para exhibiabn comeraal wnfiere el derecho de exhibir las 

peliculas en todo el tenitorio national, sin necesidad de ninguna otra wpenrisi6n. 

Artlwlo 6 O .  - La sol~atud de autorizacibn debera de wntener 

A) Titulo de la peliwla; 

8) Pais en que h e  editada; 

C) Numem de rollos en que esta contenida; 

D) Nombn, de 10s prinupales adores que la interpretan; 

E) Nombm o &n soda1 del produdor. 

F) Nombre o raz6n social del distribuidor o exhibidor; 

G) En casos de exportadh, nombre del puerto por donde ha de efeduarse. 

Artiwlo 7 O .  - La supervisibn se practicara dentm de 10s tres dias laborales siguientes a1 que 

se haya presentado la solidtud, durante las horas habiles de laboras, en la sala ofiaal de 

proyeccibn y por el o 10s supervisores designados por el Jefe del Departamento. 



M W l o  8.. - Las pellwlas debedn ser sometidas a supe~si6n cuando menos seis dias 

antes de su exhibicibn. En casos exwpcionales y previa solicitud del interesado, el Jefe del 

Departamento podd autorizar la supe~si6n de una peliwla hrera del tennino a que antes se 

haw menddn o de las horas laborables y turno reglamentario, asi wmo fuera de la sala de 

proyeccibn. 

Artiwlo 9'. - El dictamen del Supervisor debera ser rendido por 41 mismo dentro de las 

veintiwatm horas siguientes a la que haya visto la pelicula, y una vez aprobado por el Jefe del 

Departamento, se wmunicard sin demora al interesado. En 10s casos de exportaubn se 

acornpanad una wpia al carb6n destinada a la AduaM del puerto de salida. 

Artlwlo 10'. - El solicitante de la supervisibn que estuviere inwnfone w n  el dictamen 

emitdo podrd ownir pw  asaito al Secretario de Gobemaa6n exponiendo las razones de su 

lnwnfonidad y solicitando nueva supervisibn. Esta sera practicada, sin wsto alguno para el 

interesado, por la persona que designe el C. Secretario y por el Jefe del Departamento, y mn 

asistencia del Supervisor o Supervisores que hubieren emitido el didamen recurrido. En vista 

del dictamen de 10s dos primems, el C: Secretario resolverd definitivamente. 

Artlwlo 1 lo.  - El solicitante wbrir2 por derechos de Supe~isibn, lo que determine la Ley de 

lngresos de la federaabn. Sin el wrrespondiente wmpmbanta de pago, no se dad wrso a la 

sol~utud. 

Artiwlo 12'. - Los distribuidores o exhibidores que falseen o suplanten la autorizacibn del 

Departamento para emibir una pelicula, sedn castigados con multa de ClEN A UN MIL 

PESOS, sin pe julcio de la accibn penal que can ello origine. 

Artiwlo 1 3 O .  - Las autoridades del Estado y del Distnto de 10s Temtorios Federales, no 

penitirdn la exhibicibn publica de pellwlas que no hayan sido previamente autorizadas por el 

departamento, wya constancia original y una mpia fotostatica deberiln mslrarla 10s 

pmductores o exhibidores de las mismas. 

Cualquier emib~abn publica que se efectue sin autorizacibn; serd suspendida por el 

representante del Departamento en el lugar de que se trate, qulen rewgerzl la pellwla y hara la 

wnsignacibn mrrespondiente al pmpio Departamento, el cual castigad w n  multa de ClEN A 

UN MIL PESOS al exhlbtdor de la peliwla, s ~ n  pejuiao de exlgir a la autoridad local que 



hubien, permi(ido la exhibwn, las msponsabiliidades c o r r e m t e s  al delito de usurpabbn 

de funaones. 

Artiwlo 14". - Las aduanas de la Repdblica no permitidn la salida de peliwlas wyo 

exportador no present0 la autorizacidn respediva. 

Artlwlo 15'. - Cuando un productor nadonal 0 extranjero tuviera necesidad de exportar 

peliculas anematogr&icas en negativo sin revelar, porno emstir laboratorios apmpiados en qua 

pudiera hacerse este trabajo, solitarh del Departamento designacibn de un supervisor que 

aSiSta a la toma de vistas; a efecto de que baj0 su absoluta responsabilidad informe si p d e  

autorizar la exportacibn. Los honorarios del supervisor serhn fijados por el Jefe del 

Departamento y wbiertos por el produdor de la peliwla. 

Artiwlo 1 6 O .  - Con 0bjetO de que 10s productores de peliculas cinematograficas se eviten 

gastos ociosos, poddn someter a la supervisibn del Departamento las obras e m s  que se 

pretendan filmar, a fin de que el propio Departamento resueiva, gratuitamente, si estan de 

acuerdo am b que establece el articulo 2* de este Reglamento. 

Artiwlo 1 7 O .  - Los turistas e investigadores podran impresionar libremsnte peliwlas de 

ocho milimetros, sin mAs limitacibn que la relativa a lugares o edificios que deteninen las 

autoridades militares y que por razones de vigilancia debedn excluirse. Las aduanas permltirhn 

la exportacibn de dichas peliwlas atin sin relevar. Sin embargo: el Departamento, con awerdo 

del C. Secretario, podra suspender este autorizacibn wando aSI lo emja el inter& nadonal. 

Articulo 189 - El Departamento no autorizad la emibiabn de peliwlas que pertenezcan a 

personas o empresas que produzcan, distribuyan o exhiban en el extranjem peliwlas que Sean 

dansivas para nuestm pais. 

Este Reglamento entrarh en vigor el dia siguiente de su publicadbn en el Diario Ofiaal de la 

Federaubn, abrogando todas las disposiaones antenores que sobre la materia se hayan 

expedido. 

Por lo tanto, mando se impnma, publique, circule y se le dB el debido wmplimiento. 



Dado en la nuidencia del Poder E;cmth Federal, en MBMw Distrito Federal, a 10s 

veinticinw dias del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y uno.- Manuel Avila 

Carnacho.- Rt>bricra.- El Secretario de Estado y del Departamento de Gobemaa6n.- Miguel 

AlemBn.- Rubrica. 



ANEXO Ill 

LEY Y REGLAMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOG!?AFICA 

LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

MIGUEL ALEMAN, pres~dente Const~tuuonal de 10s Estados Un~dos mextcanos, a sus 

hab~tantes sabed 

Que el Congreso de la U n l h  se ha s e ~ ~ d o  dlnglrme el slgulente 

DECRETO 

El Congreso ,-i ,los Estados Unldos Mex~canos, decreta 

LEY M LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

Artlculo 1 ' -  La lndustna anematogrdfica as de inter& publiw y las d~sposiuones de esta 

ley y las de sus reglamentos se wnslderaen de ofden publlco para todos 10s efectos legales, 

wrresponde a1 Gobiemo Federal, por wnducto de la Secretaria de Gobemaubn, el estud~o y 

resoluubn de todos 10s problemas relabvos a la pmpia industna, a efacto de lograr su elevau6n 

moral, artisba y econ6mla 

La industna cinematogrdfica comprende: la pmducdbn, la distnbucibn y la exhibiabn de 

peliculas nadomles o extranjeras de largo y cwto rneb-aje. 

Artlculo 2" - Para cumpl~r con 10s fines a que esta ley se refiere, la Secretada de 

Gobemaubn tendril las siguientes atnbuaones: 

I - Fomentar la p~oducubn de peliculas de alta calidad e inter& naaonal, medlante 

aportaaones en efedvo y celebraabn de conwrsos. 

I I -  Otorgar premlos en numerano y d~plomas para las mejores peliculas que se produzcan 

cada aho; 

Ill - Estimular y d~scemtr rewmpensas a 10s inventores o lnnovadores en cualqulera de las 

ramas de la industna UnematogMca, 

IV-  Otorgar ayuda moral y econbm~ca a la Academla Mextcana de Cineteca y Artes 

anematogrHicas, institute Naaonal nnematogram e lnstituc~ones bimilares que ya existan o 

se wnstituyan posteriormente. 



V.- in te~eni r  en la elaboraci6n de las pellculas documentales y educativas que a juiao &I 

Gobiemo wnvenga exhibir en el pais o en el extranjero; 

Vl.- Efeduar investigadones de cadder general sobre las diversas ramas de la industria 

UnematogrAfica, estudios, laboratories, producci6n, distrlbud6n y exhibia6n, asi wmo 

encargarse de la emibiabn de estadisticas; 

VII- Realizar, mediante el us0 de las formas de publicidad mas adecuadas, una labor de 

propaganda en el pais yen el extranjero a favor de la industna anematogdfica naaonal; 

VIII- Cooperar con la Secretarla de Educaci6n publica para incrementar el empleo del 

unemat6grafo wmo medio de instrucci6n escolar y diiusi6n cultural extra escolar; 

IX -  Conceder autorizaa6n para exhibir publicamenle peliwlas unematograficas en la 

Reptiblica, ya sean pr-ducidas en el pais o en el extranjero. D ida  autorizau6n se otorgara 

slempre que el espintu y wntanido de las peliculas en peliwlas y en palabras no infrinjan el 

artiwlo 6' y demas disposiciones de la Constitud6n General de la Repirblica. 

Las estaciones televisoras s6lo podran pasar peliculas wmo aptas para todo publ~co: 

X -  Conceder las autorizaaones wrrespondientes para la irnportaci6n de peliculas 

extranjeras y para la exportaci6n de las nauonales, oyendo. si se wnsidera necesano la 

opinibn de las secretarlas de Emnomia y Relauones Exteriores, per0 aplicando en todo caso 

el uiteno de reuproudad con 10s paises productores de peliwlas. 

No se autorizad la emrtadbn de peliculas naaonales cuya exhibiabn en el extranjero se 

considere lnconveniente por el tema y dasarrollo de las mismas, aun wando hayan sldo 

autorizadas para edihrse en temtwio nacional. 

XI-Retirar lransitoriamente del mercado las peliwlas que pretendan exhibirse o se exhiban 

sin la autorizaci6n a que se refiere la fracd6n IX de este artiwlo, independientemente de las 

sanciones que se impongan a 10s infractores; 

XI1 Determ~nar el numero de dias que cada aflo debedn ded~car 10s salones 

c~nematog~f iws estableados en el pals para la exh~b~cibn de paltculas mexlcanos de largo y 

wrto metraje En nlngun caso el bempo de exhlblabn de peliwlas naaonales ser lnfenor al 

cincuenta por aento del tiempo total de pantalla. en cada sola anematogr&ica 

Para 10s efeclos de esta ley, se considerara peliwla nacional toda producddn 

c~nematografica de largo o corto metraje, reallzada en temtorio nacional, en idioma espaflol, 



por meaicanos o por sodedades meMCanoS amstituidas conforme a las kyes aviles y 

mercantiles en vigor, 

Xlll. Tener a su cargo el Registm Publiw CinematogrAfim, en el que se insaibirhn 10s 

auos relatives a la industna; 

XIV. Fonnar la cineteca naaonal, para cuyo fin 10s productores o empresas pmductoras 

entregaron gratuitamente una copia de La4 peliwlas que pmduzcan en el pals, en 10s tbrminos 

que senale el reglamento; 

XV Autonzar-la mnstrucu6n y el funuonamlento de nuevos estud~os para la producu6n de 

pellculas. o de nuevos foms en 10s estud~os ya exlstentes, de aarerdo con las necesldades de 

la lndustna, 

XVI. Regular el pmceso de la distribuabn de peliwlas nauonales e interventr en el mismo, 

con el fin de fomentar la pmduaibn, de lograr la adecuada, oportuna y equitativa exhibia6n de 

las proplas peliwlas y, en general, de proteger 10s intereses del publlm; 

M I .  Sanaonar a 10s infractores de esla ley y de su reglamento, y 

XVlll Las demas que a juic~o de la Secretaria de Gobernacion, prevla mnsulta con el 

Consejo Naaonal de Arte Cinematografim, mntribuyan a llenar 10s fines de la presente ley. 

Artiwlo 3': El presupuesto de Egresos seiialara a la Secretaria de Gobernacibn, ademas 

de las cantidades nemsanas para la atena6n de 10s s e ~ a o s  normales en el ramo, una suma 

anual espeaalmente desbnada al foment0 de la industna UnematogrAfica. 

Articulo 4".- Se m a  el Registro Public0 Cinematografim wmo dependenua de la Direcdbn 

General de Cinematografia, yen el que se lnsuiblrhn. 

I. - La propledad de 10s argurnentos y de las pmdumones anematogr&kas nauonales. 

II - Los mntratos de dlstnbuu6n y exh~b~ubn, 10s relatlvos a pagos o antlupas que se hagan 

al pmductor por esos canceptos o por walquler otro stmllar; todos aquellos que confieran a 

personas dlstlntas del productor partlupac16n en la pmpledad, productos o util~dad de peliwlas 

naaonales. 

111 - Los gravhmenes que se lmpongan sobre peliwlas clnematogrhficas 



IV. En general, todos aquellos ados y conb'atos que en alguna fwma afeden propiedad. 

graven o establezcan obligaciones sobre peliculas nacionales o exiranjeras. 

Los documentos insmtos producien efedo legal respedo de tercem, desde el dia y hora 

en que Sean presentados para su insbpci6n, siendo aplicable en lo wnducente, lo estableado 

en leps civiles- y merantiles en la materia de registm. 

Artiwlo 5'.- Para fomentar el desarrollo emn6miw y el perfeaonamiento moral y artistiw 

del ane, se m a  el CMlsejo Nadonal de Arte CinematogMw, que en Bsta materia actuara 

wmo el 6rgano de consulta de la Seaetaria de Gobemaci6n. 

Artlculo 6'.- El Consejo Naaonal de Arte CtnematogMco se integrard por 10s siguientes 

rn~embros 

La Secretaria de Gobernacibn, que tendrd a su Cargo La Presidencia del Consejo. 

La Secretaria de Relaaones Exteriores. 

La Secretaria de Haaenda y Crbdito Publiw. 

La Secretaria de Ewnomia. 

La Secretaria de Educaudn P~ibllca. 

El Departamento del Dtstrito Federal. 

La Direcci6n General de Cinematografia. 

El Banco Naaonal Cinematogrdfiw. S. A 

Las empresas propietanas de 10s estudlos y laboratonos. Las asoaauones de productores 

de peliculas nacionales. 

Las asociaciones de distribuidores de peliculas mexicanas. 

Las asdadones de exhibidores de peliwlas en la Repiblica. 

El Sindicato de Trabajadores de la Produai6n C~nematogrdfica, y El Sindicato de 

Trabajadores de la Industria CinematogrMca. 

Los organlsmos citados tendrAn un representante cada uno, con excepa6n de las 

asdaciones de productores de peliculas naaonales y de las asoaaciones de e*ibidores de 

peliculas en la Republ~ca, que tendmn dos representantes 



Artiwlo 7'.- El c a w  de consejam a que se Mcm, el artrwlo anterior, es honoraria, por lo 

que respeda a 10s representantes de las lnstituciones ofiaales; y podrt3n o no ser retribuidos 

los repfasentantes designados por 10s oms organismos. 

Artiwlo 8'- El Director General de Cinematografia sera Seaetario del Consejo Naaonal. 

/utiwlo 9.: El Consejo Nacional funcionae en @no con asistencia de la mayoria de sus 

mlembms; pem en todo caso se requerird de la presenua, wando menos, de tres 

representantes de las dependendas gubemarnentales a que se refiere el artiwlo 6'. Tendrt3 

sesiones ordinarias una vez al mes y extraordinarias wando lo pidan por lo menos watro de 

s-s miembms, o cuando a juiao del Presidente del pmpio Consejo haya asuntos por m a r  

cuya importanaa asi lo amerite. 

Articulo 10. les resoluuones del Consajo se tomaren por mayoria de votos, y el Presidente 

del misnw tende voto de calidad. En caso de no reunirse el Consejo por virtud de la primera 

wnvocatoria, se hara la segundo, celebrandose ses16n con 10s mlembros que asistan slempre 

y cuando wnwrran 10s representantes de las de- pendentias oficiales a que se refiere el 

artlwlo Drecedente. 

Artiwlo 11.- Las Secretarias de Estado y el Departamento del Distnto Federal sert3n 

representados en las sesiones del Conse~o personalmente por sus titulares, quienes, en caso 

de que est4n imposibilitados de wncumr, se hadn representar por ios funcionarios supenores 

de la dependenaa de que se trate. 

Art~wlo 12 - Son fawltades del Consejo Naaonal de Arte Clnematogrt3fiw 

I -  Estudiar todas las westiones inherentes al cinematbgrafo, sugiriendo al Ejecubvo 

Federal, por wnducto de la Seaetaria de Gobemaclbn, las leyes, reglamentos, awerdos y 

disposiaones que en general puadan coadyuvar al perfeccionamiento m m l  y artisbw del ane 

y a su desarrollo ecnnbmiw. 

I1 Elaborar planes, proyectos y programas de trabajo de caracter general, que tiendan al 

maemento del cine; 



Ill.- Tomar en cuenta 10s invsntos, innovaciones y toda dase de perfeccjonamientos 

artisticos y tbcnicos qua se produzcan en otros paises en materia cinematogrAfica, con objeto 

de pmwrar su aplicaabn en el ane mexicano; 

IV -  Proponer a la Secretaria de Gobemadbn las medidas que deben tomarse a efecto de 

lograr la ampliacibn de 10s mercados 

V -  Hacer las gestiones del caso ante la Seaetaria de Reladones Exteriores, para obtener 

el trato de naabn mAs favorecida, respedo a nuestm comercio de peliwlas con el exterior. 

VI.- Servir de Arbitro en las cuestiones que se susuten sobre contratadbn de peliwlas 

naaonales entre produdores y exhibidores, fijando las bases que debedn servir para el 

efedo, y 

VII- Las demAs que Sean compatibles con su calidad de brgano consultive de la Secretaria 

de Gobemaabn, en materia de industna cinematogGMca 

Artiwlo 13.- Los infractores de la presente ley, de sus reglamentos o de las disposiciones 

que dide la Secretaria de Gobemaabn. serAn sanaonados con multa hasta de $ 50.000.00 

("cinwenta mil pesos 001100). que se pemutari por arrest0 hasta por quince dias, en 10s 

casos en que el infractor no pague la muna Tambien queda fawltada la Secretaria de 

Gobemadbn para clausurar temporal o definitivamente 10s salones unematogrAficos, 

estaaones televisoras, estudios de produmbn de peliwlas. establecimientos comemiales o de 

cualquier otra indole, con el objeto de hacer wmplir 10s acuerdos que dicte de conformidad con 

la presente, ley y sus reglamentos. 

Artiwlo un~co - El presente decreto entrarzl en wgor el dla de su publlcaabn en el D~ano 

Ofiual de la Federaubn 

Ben~to Palomlno Dena. D P Manuel GoniAlez Coslo. S P Bernardo M de Leon. D S 

No6 Palomares Navarro. S S Rubncas 

La presente ley fue publlcada en el Dlano Ofiual de la Federaabn del dla 31 de d~aembre 

de 1949. y refomada par Decreto publlcado en el pmplo D~ano. el d ~ a  27 de novlembre de 

1952 
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REGLAMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

MIGUEL ALEMAN. Presidente Constitutional de 10s Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que en ejertido de la fawltad que al ejewtivo de la Uni6n wnfiere la fracci6n I del articulo 

89 de la Constituci6n Politica de la Repliblica, he tenido a b i n  expedir el siguiente: 

REGLAMENTO M LA LEY M LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA: 

CAPITULO PRIMER0 

Disposiciones generales 

Artiwlo la.- Referenbas. Siempre que en el texto del presente reglamento se empleen las 

palabras "Secretaria" 0 "Direcci6nU aisladas, se entendera que se refieren a la Secretaria de 

Gobernati6n y a la Direcd6n General de Cinematografia, respecbvamente. 

Las referenuas a "ley", sin expresar de qu6 ley se trata, se entendera que wrresponden a 

la ley de la lndustria Cinematogrzlfim. Las citas de artiwlos capitulos, sin mend611 de 

ordenamiento a que pertenecen, corresponden a 10s de este Reglamento. 

En el c4mputo de 10s tenninos o plazos, se exduirCln 10s dies que se suspendan las labores 

of~aales, except0 wando se wenten por meses o aRos. 

Artiwlo 2'.- Apiicaabn e interpretati6n. La apllcaci6n e lnterpretacidn de las dlsposlaones 

de este reglamento, en n~ngun caso implicara restnmbn o limitaci6n a las fawltades generales 

que atribuye a la Secretaria de Gobemaci6n la Ley de la lndustria Cinematogrzlfica. 

Artiwlo 3': 6rganos auxiliares. SerAn auxiliares de Seaetaria de Gobernau6n y de la 

D r e m M  General de Cinematografia, en 10s asuntos a que este Reglamento se refiere: 

I Las dembs dependenaas del EjeWtlVO Federal 

11.- Los gobemadores de 10s estados y temtorios y sus dependencias 

111 - Los ayuntamlentos 

IV - El Eanw Nauonal Clnematogrzlfica 



V. 10s es tud i i  y laboratories; las empresas pmduams, distribuidoras y exhibidoras; la 

CBmara Nacional de la Industria CinematogrMca; las asoaaciones afiliadas a ella y las demds 

enbdades de la industria cinematogMca. 

Artiwlo 4'- Fawltades. La Secretario de Gobemacibn, por wnducto de la Dlreccibn 

General de Cinematografia, tend@ las facultades para el cumplimiento de las funciones que le 

asignan la ley de la lndustna Cinematogrdfica y este Reglamento, asi como para la 

organizaabn y wordinacibn de 10s distintos serviuos, y para la resoluabn de 10s problemas 

relativos a la anematografia. 

CAPITULO SEGUNDO 

Organizacibn y personal 

Artiwlo 5" - Personal. Para entender las funciones que asigna la ley de la Secretaria de 

Gobemaabn en materia de anematografia, la Direccibn General de Cinematografia tendra el 

personal que senale el presupuesto. La pmpia Secretaria establecerd la wmpetenaa de sus 

dependenaas en esta materia y las atribuaones de sus funaonarios y empleados, fijandolas 

mediante un reglamento Interior o urculares. 

Articulo 6'.- Qrector General de Clnematografia. Estad a cargo del Director General de 

Cinematografla, la direccibn, coordinacibn y autorizaabn de 10s trabajos de la Direccibn. 

conforme a la ley y este Reglamento. 

El Director General de Ctnematografia serd deslgnado y rernovido por el Secretano de 

Gobemaabn. 

Los jefes de departamento y demas personal dependientes de la Dlreccibn, sertln 

designados por el Seaetano de Gobemaabn, a prnpuesta del Dlredor General de 

Clnematografia 

Art~culo 7" - Departamentos Functonardn wrno dependenuas de la Direcabn General de 

Clnernatografia 10s slgulentes departamentos 

I Supewis~bn 

I1 Asesoria Tbcnlca 

Ill Regititm Ptibllco C~nematogrdfico y Clneteca 



Articulo 8'.- Departamento de Supervisitm. Componderhn al Departamento de 

Supervisi6n: 

I.- La realizaa6n de las adividades de la Direcci61-1 en matena de supemsi6n. 

II. - Dictaminar sobre 10s argumentos y guiones tbmiws. 

111.- Tramitar las autorizaaones para exhibir. importar y exportar peliwlas pmduudas en el 

pais o en el exlranjem. 

IV.- Vigilar que no se exploten wmeraalmente las pellculas que carezcan de autorizaa6n. 

V -  Las demas que le sean asignadas por e l  Director. 

Artiwlo 9'- Departamento de Asesoria Tbmica. Correspondera el Departamento de 

Asesorla Tmlca :  

I -  Cooperar en la elaboraa6n de las peliwlas doamentales y educativas que sean 

subvencionadas par la Drecci6n o por cualquiera otra dependenaa ofiaal. 

II - Dldamlnar sobre ayuda moral y ewn6rnlca que debs prestarse a la Academ~a Memcana 

de C~enuas y Artes Onematogafias, al InsbMo Clnematogafiw MMW o a inWuaones 

slmllares 

Ill - Aduar wmo Organ0 de 1nformau6n tbcnlca en todos los casos que as1 lo requlera la 

Qrecu6n 

CAPITULO TERCERO 

Recursos econ6miws 

Artiwlo 11 - Dlstnbuubn de rewrsos. Dentro del mes de enero de cada aflo, fa DireociOn 

formulara un proyedo para la distribuci6n de 10s rewrsos que nonalmente le seflale el 

presupuesto para su funaonamiento, y 10s que le asigna el artiwlo tercem de la ley. Este 

proyecto sera sometido para su aprobaabn al C. SePetario de Gobemaadn. 

Artlculo 12 - La Secretarla, de acuerdo w n  la Secretaria de Haaenda d e t e n ~ n a a  la foma 

en que la D~recabn reablrd las subvenaones, aslgnaaones y pmductos a que se refieren las 

fracclones I. II y V del articulo tercem de la ley 



Artiwlo 13. Aponaa6n del Departamento del Distrito Federal. La Secretaria de 

Gobemaa6n recabaria 10s awerdos que se requieran para el efedo de que la Direcci6n 

General de Cinematografia ntdba la aportaa6n por parte del Departamento del Distrito 

Federal, a que se refiere la fracd6n Ill del artiwlo tercero de la ley. 

Amwlo 14. Coopmci6n del Banm Naaonal Cinematogmm, S. A. y demds organismos. 

La Secretaria de Gobemaabn, por conducto de la Direcci6n General de Cinematografia, 

gestionard la cooperaci6n econ6mica del Banm Nacional Cinematogmm y de 10s demds 

organismos, interesados en la industria, a que se refiere la fracci6n N del artiwlo 39 de la ley. 

Artiwl0 15. Manejo de recursor Los rewrsos a que se refiere el artiwlo 3' de la ley, serdn 

manejados por la Seaetaria de Gobemaa6n. por conducto de la Direccl6n General de 

Cinematografia. 

CAPITULO CUARTO 

Consejo Naaonal de Arte Cinematogrrlflco 

Artlwlo 16 Consejo Nauonal de Arte C~nematogrdfico El Conse~o Nauonal de Arte 

Clnematogrdfim se mni.btutrrl m n  carrlcter de penanente, radlcad en la audad de MBxlm y 

se lnlegrard en la f o n a  prewsta en el arttculo 6' de la ley 

Artlwlo 17 Funaonam~ento El Consejo Nauonal de Arte ClnematogrAfim funuonard de 

awerdo con el reglamento Intenor que el mlsmo Consejo formule, con sujec16n a las stgulentes 

bases 

I - LaS Instttuuones, empresas, asoclauones y slndlcatos a que se reftere el artlculo 69 de 

la ley, haran la d e s ~ g n d n  de representantes en el mes de dtuembre de cada ano, para que 

entren en funuones el 19 de enem del ano slgulente 

II - Los representantes as[ nombrados duradn un ano; pem podrrln ser removldos y 

reemplazados por la dependenaa u organlzaabn que respechvamente 10s des~gne 

Ill - El Consejo funuonad bajo la presldenua del Secretan0 de Gobemaubn o de, 

representante que Bste des~gne, y actuard como seaetano el Dlrector General de 

Ctnematografla 



IV.- El presidente representah al Consejo Nacional de Arte CinematogrWiw ante toda 

clase de personas y autoridades, y sera el encargado de la organizaci6n de 10s trabajos el 

mismo. 

V -  El Consejo celebrara seslones ord~nanas cuando menos una vez al mes y 

extraord~nanas wando lo pldan, wando rnenos. watro de sus mlembms, o wando a jucao del 

presldente del proplo Consejo haya puntos por tratar wya ~mportanaa as1 lo amente 

VI.- Las resoluuones del Consejo se tomaran par mayoria de wtos, yen caso de empate. 

el presidente del mismo tendra voto de calidad. 

VII- El Consejo funaonara en pleno y habrd qu6rum wando asista la mayoria de sus 

mlembros; pem en todo caso se requerird la presencia wando menos, de Ires representantes 

de las dependenaas gubemamentales a que se refiere el artiwlo 6' de la ley. En caso de no 

reunlrse el Consejo por vlrlud de la pnmera convocatona, se hard la segunda, celebrandose 

sesibn con 10s miembms que asisten siempre y wando concurran 10s representantes de las 

dependenaas ofidales menaonadas en esta fracci6n. 

VIII- Las Secretarias de Estado y el Departamento del Distnto Federal estaran 

representados en las seslones del Consejo, personalmente por sus titulares: per0 en caso de 

que estbn imposibiliados de conwmr, se haran representar por 10s fundonanos superiores que 

al efecto se deslgnen 

IX - Las resoluc~ones del Consejo, seran elevadas a la aprobaudn y refrendo del titular de 

la Secretaria de Gobemau6n. 

X - El Consejo podra sollcltar el auxllio de walquler dependenaa ofiaal o la 1nformac16n 

verbal o escnta de organlsrnos, lnsbtuuones o partmlares 

XI - El Consejo tendre 10s empleados auxlllares que le aslgne la Secretana de 

Gobemaaon 

Arhwlo 18 - Atnbuaones El Consejo Naaonal de M e  Clnematograf~co funaonard como 

6rgano de consulta de la Secretana de Gobemaa6n. en matena de anematografia, y tendrd 

las atnbuc~ones a que se refieren 10s artlCul0S 5' y 12 de la ley 



Articulo 19.- Integmch. En caso de que las empress, asodPcionas o s indi ios a que se 

refiere el artiwlo 6' de la ley, no lograren la mayoria respedo a la designacibn de 10s miembros 

del Consep, se sometwhn 10s conffidos que se wsdten con este motivo al mlar  de la 

Secretaria de Gobemaa6n, para que decida a qui6n se acepta wmo representante. El titular. 

al deddir 10s conflictos a que se refiem este artiwlo, proarr8r-A que el miembm aceptado 

represente organismos que tengan mayor numero de miembros, representen intereses de 

mayor importanaa. 

CAPITULO QUINT0 

Regislm FUbliw Cinematoghfim 

Articulo 2 0 -  Registro Publiw Cinematografim. La Ofiana del Registro Publiw 

Cinematogrtlfim se establece wmo dopendenaa directa de la D1rec6bn General de 

Cinematografia y estara a cargo de un jefe, quien debera ser abogado. 

ArUwlo 21. -0bligaaones del jefe del Regisbo. Son obligaciones del jefe del Registm 

Publiw Cinematografiw: 

I -  Vigiiar el exado wmplimiento de las disposic~ones contenidas en la Ley de la lndustna 

CinematogrAfica en matena de registro, do las demhs leyes aplicables y de este Reglamento. 

II - Autonzar wn  su firma las lnsmpaones y anotaaones que se hagan en 10s l~bros de 

reglstro. asi wmo todas las certmcauones que se hagan en 10s llbms de reglstro, as1 wmo 

todas las certlficauones que se exp~dan de datos en lnscnpuones 

Ill - Examlmr todos 10s dowrnentos que se presenten para su reglstro y resolver U l e s  no 

deben ser reglstrados en caso de que sean documentos no espeuticados en la ley o en este 

Reglamento 

IV: Despachar y firmar la wrrespondenua de la ofiana 

V - Detemnnar 10s derechos que cada dccurnento que se presente para su reglstro deba 

causar conforme a la tanfa general para la cobra de derechos de ~nscnpubn en el Reglstro 

PubLw C~nematogMiw, y autonzar las boletas para pago 

VI - Rendlr por escnto todos 10s ~nformes que las autondades judlaales o supenores le 

sollaten 



WI.- las demtts que la ley o este reglamento le impongan. 

Artiwlo 22.- Libms de Registm, 10s libfas que se empleen en la Ofidna del Registm Publico 

CinematogrMm se 6ujetar;ln a lo siguiente. 

I.- TendrAn 250 fajas de 50 centimetros de largo. por 32 centimetros de ancho; cada pbgina 

un pnmer espaao de 15 centimetms de ancho; un segundo de 15 centimetros y a la derecha 

un margen de 2 centimetros. Los libms deberdn ser empastados, forrados de tela y protegidos 

por esquinas metttlicas. 

11.- Cada libro debed estar autorizado por el Seaetario o Subsecretario de Gobemad6n, y 

por el Diredor, quienes asentadn en la primera y ult im hoja, la raz6n de autorkac&~, mn 

expresi6n de la fecha y numem de pagrnas. 

Ill- El espaao marginal de cada plana se destinard unlcamente a hamr las anotaaones 

que se lndican en 10s siguientes artiwlos. 

IV- Las ultimas quinm fajas de cada libm se destinadn exclusivamente para contener las 

anotauones marglnales que no hayan podido asentarse al margen de la inwipci6n marginal 

correspondiente. 

Artlwlo 23.- Apbndices. Los oficios que se redban y tengan relaudn w n  10s documentos 

que se tnsaiban en 10s libms, las solidtudes de certificados y d e d s  dowmentos que deban 

permanecer en la ofiana del Registm, se colemonaron originales y se empastaran de manera 

que formen un libm, 10s mnespondlentes a cada volumen que corresponds. 

Artiwlo 24.- Las ~nsuipaones en el Registro publlw CinematogMlco se hadn dB awerdo 

con las siguientes reglas: 

I -  Dentro de un plazo de tres dlas mntados a partir de la fecha en que se reuba un 

documento para su registro, el jefe lo exammnarA para cemorarse si bene el cadder de 

tnsuiblble y si reune 10s requisites necesarios para ser Inwit0 de awerdo con las 

d~sposidones de las leyes aplicables 

II - En caso afirmativo, dentro del mlsmo plazo determlnard el monto de 10s derechos que 

deben causarse urnforme a la tarifa. 

La cotizan6n se hard saber a 10s lnteresados med~ante una lista que se fijard en lugar 

msible de la ofiuna. Los interesados debedn de acudir a recoger la boleta correspondiente y 



pagar 10s derechos y preSWtar el r d b o  oficial de pago dentm de 10s tres dias que slguen a la 

fecha de fijaci6n de la lista. 

Ill.- el interesado podrd iinconfOrf'rarSe con la cotizaci6n, ocumendo por esaito ante el 

Diredor, dentro de 10s a n m  dias siguientes a la fecha de fijaa6n de la lista. Este ultimo 

fUnciOnari0 deberd didar resolua6n dentro del plazo de tres dias. 

IV.- En toda insaipa6n deberd expresarse el numem y fecha de la boleta de pago de 10s 

derechos de registm. 

V -  En cada se036n, las insmpuones deberan ir numeradas progresivamente. 

VI.- Todas las insxipaones estardn esxitas m n  daridad, sln abreviaturas ni conecdones. 

Cuando hubiere alguna equivocau6n y se advierta bsta antes de firmar la inscnpc16n. se haran 

las entremnglonaduras necasarias y se pasard una linea delgada sobre las palabras 

equ~vocadas, de modo que se puedan ver, y antes de la firma se cetiicar2 lo testado, con 

expreslbn de que NO VALE, debendo ademas inaalarse por el Jefe de Registro, 10s renglones 

corregidos. La firma que autorice la insaipa6n se pondra en el renglbn inmediato de la mlsma. 

V1I.- Despubs de firmado la inscnpabn por el jefe de la ofiana, 10s errores materiales o de 

concept0 s61o pueden comglrse en la forma y tbninos estableados en este Reglamento. 

VIII.- Verificado la insuipa6n se pondrd una nota al calm del documento registrado, que 

contenga la fecha y la hora de su taa6n, el numero de asiento y 10s numeros de la seu36n. 

sene en su caw, torno, volumen, fojas y numero de la insxipa6n. igualmente se hard mnstar 

el manto de 10s derechos pagados, el numero del reubo oficial que acredlte ese pago, y la 

fedla, y se pondrd en la constancia la firma del jefe de la Ofidna. El documento, una 

reglstrado, sera devuelto a la interesada. 

IX.- Cuando 10s interesados presenten copla integra o duplicado del documento cuya 

inscripd6n se soliata, para que se conserve en el registm, se agregara al apbndice del libro 

respedivo. 

Articulo 25. Anotaciones marginates. Respecto a las anotaciones marginales, se observara 

lo slguiente: 



I.- Las anotaciones marginales se asentadn ocupando toda La extenoidn del margen en el 

numero de renglones que fuere necesario; si en el ultimo rengl6n quedare alguna parte en 

blanw, se llenard w n  una linea horizontal. 

II - Cada anotaa6n de una 1nscnpu6n llevarb un numero progreslvo respedo de cada 

1nscnpa6n pnnapal, tendra la fecha en que se exbenda y estard firmada par el jefe del 

Regtstro 

Ill.- Serbn objeto de anotauones marginales: 

a) Las notas de referenaa de otras lnscnpaones que tengan nlaa6n con la pnnupal 

b) Las relat~vas al otorgamento de fianzas y cancalaclbn de las mlsmas 

C) Los mandamentos de sus penstones provlslonales y defin~bvas de 10s ]uluos de 

amparo 

d) Las que se refieran a las tnscnpclones que se prachquen en la Secu6n Segunda y 

que deben aparecer en la Seca6n Pnmera 

e) La menc16n de 10s certmcados que se exptdan, y 

fJ Las demds que as1 pmceda wnforme a este Reglamento 

Art~wlo 26 - Rectrf1caa6n de lnscnpaones y anotaaones Para hacer rechficauones en las 

anotaaones o lnscnpaones en el Reglstm Publlw OnematogMim, se observardn las 

slgulentes reglas 

I - S61o procederb la redificac16n por causa de error matenal o de wncepto, slempre que 

ex~sta dlsaepanaa entre el btulo y la insfflpaon 

Se entenderd que se wmete error matenal cuando se tnscnban unas palabras por otras se 

omcta la expres16n de alguna arcunstanua. o se equivoque 10s nombres pmplos o las 

cantldades, al coplar las del tltulo, sln carnb~ar el senbdo general de la inscnpu6n nl el de 

nlnguno de 10s wnceptos Se entenderd que se wmete error de wncepto, wando al expresar 

en la lnscnpu6n alguno de 10s wntentdos en el titulo, por una errOnea dastiicaa6n del mntrato 

o ado en BI wns~gnado o por walqulera otra urcunstanua slmllar 

II - El Jefe de la Ofluna podrb hacer la rectlflcau6n de ofiuo o a pet1u6n de parte, cuando 

se este en el caso de la fracu6n antenor y 10s titulos se enwentren en el Regcstro 



En loo asientos de representaci6n. notas msrginales, asientos en 10s lnd i i s  o indicaciones 

de referenuas, la rectjficaa6n podrh hamrse aunque 10s tltulos no se enwentren en la Oficina 

del Registro, siempre que la insaipcidn principal respecbva baste para dar a wnocer el error y 

sea posible rectifrcarlo en ella 

Ill.- NO podrd redificarse, sin wnfornidad de 10s interesados que posean 10s titulos 

inscritos o en defedo de dicha wnformidad, sin mandato judiaal, 10s errores materiales 

wmetidos en insaipuones o cancelaciones wyos titulos no se enwentren en el Registm y en 

10s asientos de presenta&n, notas marginales, asientos de 10s indices o indicaciones de 

referenda, wando dichos errores no puedan wmpmbarse por las insm'pcioves principales 

respedvas y no existan tampaoo 10s tltulos en la Oficina de Registm~ 

IV- En caso de que algun tnteresado p~da por esmto la rectificaabn y Bsta le fuere 

negada, tendrd exped~tos sus derechos para aczldlr a la autondad judlaal sollutando la 

rectlf~caabn 

V - Los errores de wncepto wmebdos en lnscnpuones, anotaaones o cancelaaones o en 

otros aslentos referentes a ellas, no se rectmcaen, slno por aaerdo uMnlme por escnto de 

todos 10s lnteresados, o en vlrtud de resoluu6n judlual que lo ordene wando no exlsta dlcho 

aaerdo 

Cuando algun interesado en una insuipubn, o el Jefe de la Ofiuna se opongan a la 

~ ~ c a a b n  por otm solicitado, por error de mncepto, la mntmversia que por este rnotivo se 

suate se resolverh judlaalmente 

VI - Los e m s  matenales o de mnmpto que se mrnetan en la redauibn de 10s asientos. 

no podran salvarse w n  enmiendas, tachas ni raspaduras, sin0 que se rechficaran con un 

asiento nuevo, en el wal se exprese y redifique daramente el error wmetido en el anterior. Si 

la redficacibn pmvinlere de errores lmputables a la Otiuna del Registm, no se wbrar&! 

derechos por la rnsuipcibn de recbficadbn 

VII - Hecha la lnscnpubn de una rectlficaudn o cancelaubn se rectlficaran tamblen 10s 

den& astentos relabvos a ellas que se hallen en 10s l~bms 

Articulo 27 - Documentos sujetos a 1nscnpu6n En el Reglstro Pijbllw Clnematogr&fico se 

~nscnblen 10s t~tulos, contratos o documentos a que se refiere el artlwlo 49 de la ley, 10s que 



se menaonan en este Reglamento y, ademBs, otms ados y cantratos no espebhcados. 

siempre que se relacionen con la industria anematogrdfica y las partes interesadas asi lo 

pidan. Sedn suscaptibles de Registro toda dase de doarmentos, ya Sean puMicos o pnvados. 

siempre que en el primer cam las p6lizas o testimonios Sean expedidas con arreglo a derecho. 

y en el segundo, cuando estbn debidamente firmadas por las partes. TratBndose de 

dowmentos pnvados, si el jefe de la oficina del Registro tuviera duda respecto a su 

autentiudad de [as finnas o contenido o que se exhiban 10s doannentos que acrediten la 

personalidad o re- presentaabn de 10s fimantes. 10s ados ejeWtadoS, 10s mntratos celebrados 

y las resoluaones pronunoadas en el extranjem, sedn suxeptibles de, insaipdbn en el 

Reglstro Publiw CinematogrBfica, wando deban produar efectos en la Republics, siendo 

apllcables en lo wnducente a las disposiaones a n t a r e s  de este artiwlo. 

Cuando 10s dowmentos que se presenten para ser lnscntos en el Reglstro Publlco 

CinematogrAfim o 10s blenes a que 10s mlmos dowmentos se refieran, tengan algun 

antecedente de lnscnpnbn en el proplo Reg~stro, en 10s mlsmos documentos, o en la sollcltud 

por separado, debedn proporaonarse 10s datos de estos antecedentes 

Artlwlo 28-  Negatlva de reglstro El jefe de la Of~ana de, Reg~stro Publlca 

ClnematogMi  podrB negarse a autonzar las lnscnpaones, en 10s slgulentes cams 

I - Si enwentra que el dowmento presentado no es de 10s que conforme a la ley deba 

1nscnblrs.9 o no retina lo6 requisltos exigidos por las leyes aplicables 

I1 - SI tratandose de dowrnentos pnvados, hubere duda sobre la autenbc~dad del 

dowrnento o personalldad de 10s firmantes En este caso se pmcederA mnforme se lndlca en 

el artlalo antenor 

111 - SI se enajenan, gravan o en alguna otra forma se afedan blenes ya sujetos a 

lnscnpabn antenor, por personas d~stlntas de las que en las lnscnpaones respeavas 

aparezcan wrno tltulares de que se traten 

IV - En 10s demBs casos en que lo dlsponga la ley o este Reglamento 

En 10s casos en que se rehuse el reglstm, el jefe de la Oficlna devolverh a 10s ~nteresados 

la documentaabn sln registrar. ~ndldndoles, med~ante ofiuo. 10s motlvos que se tuvleron en 

cuenta para ello 



Las resoludones por las qua se niegue b insaipWm de algljn documento, y aquellas por 

las que se autorice, selirn revisables a solicitud de la parte interesada, presentada por escnto 

ante el Director, siempre que la rensi6n se pida dentro de 10s dnw dias siguientes a la fecha 

en que se notifique la resoluabn respectiva a la parte interesada o aparezca que tuvo 

wnoamiento de ella. 

Artlalo 29 - Contentdo de las lnscnpaones Toda lnscnpc16n que se haga en el Reg~stro 

P~ibl lw Cmernatogdfiw debelir wntener 

I - Los nombres de 10s lnteresados, y en su caso los de sus re- presentantes, las personas 

morales se des~gnalirn con el nombre ofiual que lleven, y las soaedades por su raz6n o 

denom~naubn 

II - La naturaleza del ado, documento o wntrato que se ~nscnba, y una relaabn suunto del 

wnten~do de 10s mlsmos Cuando se trate de inscnpabn de la propledad de argumentos 

gulones o producc~ones unematogrtificas. la 1nscnpu6n debera wntener, ademas 10s datos a 

que se refieren 10s artialos 30 y 31 

111 - La fecha y el lugar de celebraaon del acto, documento o wntrato que se reglstre 

IV-  El dia y la hora de su presentau6n en el Reqlstro y la fedra de su insuipdbn 

V -  Las demAs pamculares para identmcar el ado, documento o wntrato que se registre 

Prticulo 30 - lnscnpuon de argumentos a gulones anematogr;lfims Cuando se presenten 

para su reglstro argumentos o gulones cmematoglirfiws, la 1nscnpu6n debera wntener el 

nombre del autor o autores, y en su caso, sus ceslonanos, yen ella se lnclu~rd la slnopsts del 

argumento que sera proporuonado por qulen sollute el Reg~stro, misma que en nlngun caso 

exmdelir de dos paglnas Aderrds, se agregad al apend~ca que wrresponda al lhbro 

respedlvo, un ejemplar del argumento o gulbn de que se trate Cuando se sollclte el Reg~stro 

de una adaptaabn o gulbn anematogr;lfiw, debelir ~nd~carse ademas el nombre del autor del 

argumento, h~stona o ltbro en que este basado 

Artiwlo 31 - lnscnpuones sobre propledad de producaones unematogMcas Las 

lnscnpaones de la pmpledad de pmducuones anematogrdficas. ademas de 10s datos a que se 

refiere el amwlo 29, deberan wntener 



I.- Una sinopsis da I argwnento de la peliwla. Cuando el argurnento o gui6n 

unematogrAfiw haya sido objeto de registm anterior, bastarti que se haga referenda a la 

insaipa6n respecbva. 

11.- Una wpia de la adaptad6n o gui6n cinernatogrAfiw en que se base la producci6n 

rnisrna, que se agregarA al libm de apendiw wrrespondiente, a menos que ya obren 

registrados, en wyo caso basta que se haga referenda a la insaipci6n relativa. 

Ill.- Los nornbras de 10s autores del argument0 y adaptaa6n 

IV- Expresi6n de 10s estudios anernatogrdfiws en que se haya filmado o vaya a filrnarse la 

produccibn. 

V - Expres16n de 10s nornbres de 10s pnnapales elementos artisticos y tbmiws que 

intervengan en la producci6n hash donde ello fuere posible. 

Artiwlo 32.-. Secciones del Registro. El Registro P~iblico Clnernatogrdfico se cornpondrA de 

las siguientes secdones: 

I - Secci6n Pnmera, en la que se registraran 

a) La propledad de 10s argurnentos, gulones y pmdumones unernatograkas nauonales 

b) Los t~tulos traslat~vos de dornln~o de argurnentos, gulones y producuones 

unematogrWvas nauonales 

c) Las sentenuas judlc~ales o resoluuones admlnlstratlvas en v~rtud de las cuales se 

adjudlque a teneras personas la propledad de pmdumones, argurnentos o gutones 

c~nematografiws 

d) Los contratos por lo que se mnfiere a personas distintas dei produdor, participaci6n o 

parte del intees en la pmpiedad de peliwlas naaonales, y 

e) Cualesqu~era otros actos o wntratos andlogos a 10s rnenuonados en esta fracci6n 

II - Seca6n Segunda 

a) Los contratos de- dlstnbuu6n exhlblc16n 

b) Los contratos ralatlvos a pagos o antiapas que se hagan al pmdudor por esos 

conceptos o por cualqulera otro similar 



c) Los conlratos que confieran a personas distintas del produdor, partidpaciones en 10s 

pP3ductos o utilidades de peliwlas nacionales. 

d) Los wntratos qua c o m p m t a n  producdones tinematogrAficas para su e ~ l o t a a 6 n  en 

temtorios determinados, ya sea dentro de la Republics o en el extranjero. 

e) Los gravilmenes que se impongan sobre peliwlas o producdones anematcgMcas o 

bienes afectos a esas producciones, asi wrno 10s derechos reales que constituyen sobre las 

producciones cinematogrAficas por rnandato de ley o wmo resultado de un wntrato. 

f) Los ernbargos que las autoridades judiales o adrninistrativas pradiquen sobre 

producciones anematogdficas o bienes relecionados con las mismas. 

g) Los docurnentos relatives a fianzas juditiales o cancelaci6n de las rnlsrnas, otorgadas en 

rnatena cinematogM~ca 

h) Cualesqu~era otros actos, docurnentos o wntratos s~rniiares a 10s antenores. 

Cuando se trate de insuipaones en la Secci6n Segunda, que se relaaonen con la 

propledad de producbones, argumentos o gutones unernatogr&fiws registrados en la secci6n 

primera. se pondr4 en estas umrnas las inmpaones una nota marginal de referencia. Cuando 

se trate de ~nscnpaones de embargos, secuestros, lntervenciones o asegurarnlento decretados 

por las autoridades judiuales o adrninistrstivas que deben ser objeto de insaipciones, deberAn 

presentarse al Registro wpias certificadas por duplicado de las diltgenuas respedvas, para 

que una de ellas se agregue al libro de apbndice que m s p o n d a  y la otra se devuelva 

debidarnente anotada. 

Artiwlo 33.- Pane legitima para solicitar el Registro. La inscnpubn de 10s actos, 

documentos y contratos que deban insaibirse en el Regism Publiw CinernatogrAb, podra 

ser solititado por todo el que tenga inteds legal en asegurar el derecho que se insuiba, por 10s 

Notarios o Corredores Publiws, ante quienes se hayan celebrado 10s mntratos, o por las 

autoridades que hubieren decretado el embargo, asegurarniento. 1ntewenu6n o adjudlcaci6n 

de que se trate. 

Artiwlo 34 - Carilcter publim del Registro. El Regtstro Publ~w C~nematogr&fico sera publlm 

y el o 10s encargados de la Ohuna tendriln obligaa6n de permibr, a las personas que lo 

solluten. la consulta de 10s ltbros de Reg~stro y de 10s docurnentos archlvados y relauonados 

con las insaipaones que se hayan pradicado. lgualrnente lienen la obllgaci6n de expedir las 



w a s  cerMicadas de las inscripcjones que se soliden y que tiguren en los libros, as1 como las 

certificaaones de que no existe asiento de ninguna espeae respedo a un asunto -to. 

Artiwlo 35.- Efectos de las insaipdones. El Regisb-o produdrd sus efedos desde el dia y 

hora en que el documento se hubiere presentado en la Ofiana, si se aprueba la insuipd6n y 

ademas se pagan 10s deredlos dentro del plazo establecido en este Reglamento. En caso 

contrario, las insaipaones 5610 pmduardn efedo desde la fecha en que se pracbquen. 

Las insaipciones en el Regisb-o Publico CinematogM~w, pmdudrdn los efedos legales a 

que se refiere el parrafo final del articulo 4' de la ley. 

Las insaipaones que se hagan en el Registro Publico Cinematogrdfim no nnvalidan 10s 

actos o wntratos que Sean nulos de acuerdo con las leyes aplicables. 

Artlwlo 36 Exbna6n y cancelaa6n de las onscnpaones Las ~nscnpaones no se exbnguen 

en cuanto a tercem, slno por su cancelau6n o por el reglstro de la transmls16n o del derecho a 

otra persona Las lnscnpaones podran cancelarse de acuerdo w n  las slgulentes reglas 

I -  Las insfflpuones s61o podrAn cancelarse por wnsentimiento de las partes o por 

resoluci6n judicial. 

11.- La cancelau6n de las tnsaipaones podrA ser total o pawal. 

Ill.- PodrA pedirse y deberd ordenarse en su caw la cancelaabn total 

a) Cuando se extinga por completo el derecho insfflto. 

b)Cuando se declare la nulidad del titulo en wya virtud se ha hecho la insuipcibn 

c) Cuando tratandose de embargo o aseguramlento judiciales, hayan transcumdo tres arlos 

desde la fecha de la inscnpa6n y Bsta no se hub~ere renovado. 

IV- Si para cancelar el registm se estableciera alguna mndid6n. se requiere ademas el 

wmDlimiento de Bsta. 

V -  Cuando se reglstre una sentenaa que declare haber cesado 10s efectos de otra 

reglstrada. Bsla sera cancelada 

VI - El consentlmlento de las partes para la cancelau6n de un gravamen puede asentarse 

en nota puesta por el notano que otorgue la escntura de cancelaabn o bten por manrfestaubn 

hecha ante el jefe de la Ofiuna, qulen tendra la obltgaa6n de ceruorarse de la ldenbdad de las 

partes y de la autenbadad de las firmas 



Vl1.- La cancelad6n de una insaipci6n se hat3 mediante nuevo asiento, en el que se 

exprese que queda extinguido o transmitido el derecho inscrito, en todo o en pane, debiendo 

Ponene nota marginal en la insaipci6n canmlada. 

Vlll - La cancelaci6n de un embargo, secuesfro o intewenu6n judicial, s61o podra hacerse 

por mandamiento escrito de la autoridad que lo hubiese ordenado o de la que la sustituya en el 

conocimiento del negouo 

IX- Si alguna ley aplicable exigiese otms requisites, ademas de 10s contenidos en este 

Reglamento, para hacer la cancelad6n, se ObSe~at3 lo dispuesto en ella. 

Las cancelaciones a que se refiere este artiwlo, adems de la tildaci6n de la partida 

respecbva en la Sem6n Segunda, se hard constar al margen de la inbcnpcibn en que obre la 

nota relativa a dlcha parttda en la Secubn Primera 

Art~wlo 37 lndlces Sera obllgaa6n del jefe de la Ofiana del Reglstro llevar 10s llbros de 

lndlces por orden alfawtlco En uno de 10s l~bros se anotaron 10s nombres de las personas o 

denomlnaubn o raz6n soaal de las soctedades que tntewengan en 10s regtstros de cada una 

de las secclones pnmera y segunda En el segundo de 10s llbros se anotaran 10s nombres de 

las pmducaones a que se refieren las lnscnpaones de ambas seatones En cada l~bra se 

colocaran las hojas en grupos marcados escalonada- mente en las letras del alfabeto 

Las anotaaones en los lndlces se hat3n a mAs tardar dentro del tercer dla en que se 

reallcen las tnscnpuones respectlvas en 10s l~bros pnnupales de las secaones pnmera y 

segunda 

Arllwlo 38 - Reubo de documentos La Ofiuna del Reg~stro Publtco Clnematografico 

establecet3, bajo su dependenaa, una mesa que set3 la encargada de reablr todos 10s 

dowmentos que se presenten para su reglstro ast como la demds comspondenua de la 

Ofiuna Al reabtrse cada documento se sellat3 con un sello marcador y se asentat3 la fecha y 

la hora de presentacldn y el numero progreslvo que le corresponde A quten lo presente se le 

dara una boleta sellado que mntendra el mtsmo numero progreslvo de la sea611 a que se 

tume la fecha la hora de presentact6n y la espeaf1cau6n de 10s anexos La mesa llevara un 

ltbro de regtstm, en el que se tomara m 6 n  de 10s documentos que se presenten con el numero 

progrestvo que corresponda y la fecha y hora del reubo de cada dowmento 



La mesa h a d  en- diariamente a1 jefe de la O(icina del Regisbn, de la documentaabn 

reubida, a efecto de que 4ste ordene el tumo y trdmite relatives. La misms mesa tendrd a su 

cargo el archivo de registro y la formacibn y guarda de 10s indices. 

Articulo 39.- Responsabilidades. El jefe de la Ofiana del Registro Ptjbl~to Cinematogrhfiw 

sera responsable de los danos y pejuiaos a que diere lugar, e incurrirA en las penas que 

wrrespondan: 

I -  Si rehusare o retrasara, sin causa justiicada el registro de 10s dowmentos presentados 

I I -  Si rehusare o retrasara injustificadamente la expedicibn de 10s certiricados que se le 

pidan. 

III- SI proporaonase lnformes o certificac~ones wntranas a 10s datos del reglstro o a 10s 

dowmentos archlvados. 

CAPITULO SEXTO 

Fomento de la produmbn 

Articulo 40 - Fomento de producu6n de pellwlas de alta calldad dowmentales o 

educahvas La Drecabn General de C~nematografia pmwrarh fomentar la pmdumbn de 

pellwlas de alta calldad e Intees naaonal Para este efecto reallzarb 10s estud~os y d~cthmenes 

sobre argumentos, gulones anematogMws o pmyedos de producabn y fonularh les 

sugestlones y programas que wrresponda 

En esta torma, la Direccibn pmporionarA ayuda e intervendra en la elaboraa6n de 

peliculas documentales y educatlvas que a juluo del Gob~erno wnvenga exhlbir en el pais o en 

el e&an]em. 

Art~wlo 41 - Aportaabn anual para el fomento de produa~ones La Dlrembn General de 

Cmematograf~a, dentm de 10s recursos normales que le setiale el presupuesto y 10s que le 

aslgne el artlculo 3' de la ley, determlnarh dentro de su programa de trabalos para cada ario la 

canbdad que sena desttnada cada aRo el fomento de la produmbn de pei~wlas de alta calldad 

artlstlca o de Inter& nauonal y para la reallzaaon de pellwlas dowmentales o educatlvas La 

dlstnbuabn de esta canbdad, se hard en la forma prevlsta en 10s artiwlos s~gulentes 



Tratandose de peliwlas doacmentaks o educativas, la DirecciCnr podrd agregar sus 

aportaciones a laS que pmporcionen otras de- pendencias otidales, Organismos a wya 

iniaativa o con wya intervenci6n se realice la p r o d u d n  de esas peliculas. 

Articulo 42.- Seleccidn de peliculas. Para selecdonar las peliculas a las que deba 

pmporcionarse ayuda en los tbnninos de las fracdones I y V del artiwlo 2' de la ley se 

pmcederd en la forma siguiente- 

I -  La Direu36n llevarh a cabo 10s estudios de argumentos, adaptaaones o guiones 

cinematogefiws, o pmyectos o pmgrarnas de pmduccj6n para determinar si se bata de 

peliculas de alta calidad e inter& nauonal. 

II - Una vez malmdos los estud~os, SI se estrma que la pmdumbn anematogefica de 

que se trata debe ser fomentada 10s estudtos y dtdbnenes que fomwle la dtrecuon seran 

somebdos al Consejo Naaonal de arte CmematogrARw, para que wmo 6rgano wnsultlvo de la 

Secretana de Gobernaudn emlta su opln16n 

Ill - En caso de que el d~ctamen de la Dlrecubn y la opln16n del Consejo Naaonal de Arte 

Clnematogrhfiw tnd~que que se trata de una produca6n que debe fomentarse la Dlrecc~on 

formularA un pmgrama de la ayuda que debe prestarsele que wnssbe  en una subvena6n o 

aportaa6n en efect~vo y en las demds faal~dades de orden t6m1cn o matenal de que pueda 

dlsponerse 

IV - El programa de ayuda formulado por la Dlrecuon see somet~do nuevamente a la 

apmbaa6n del Consejo Naaonal de Arte C~nematogrMm 

V - Una vez obten~da la aprobau6n a que se reflere la fracu6n antenor, quedard a cargo 

de la Drecubn el wmpllm~ento del pmgrama de ayuda 

Art~urlo 43 - Vlgllancla Cuando el pmgrama de ayuda para el foment0 de producuones 

wnststa en aportauones en efechvo, se proceded en la torma stgucente 

I - SI la produccldn debe reallzarse por un lndlvlduo o empresa pnvada antes de reablr la 

aportaa6n del Gobiemo Federal deberd otorgar fianza para garanbzar que la aportaabn se 

~nverbrd en la produca6n de la pellcula y que 6sta se termlnard dB awerdo con 10s pmyectos 

apmbados por la Dlrecu6n El monto de la f i a m .  en nlngun caso see  Infenor al lmporte de la 

aportaa6n 



11.- Si la producdm debe malirane por dguna dependenda oliciel, la invenih de la 

aportaci6n serd vigilada directamente por la Direcci6n General de Cinematografla. 

I!\.- Se prowrarA que la apoMa6n se haga en entregzs parciales en propom611 al 

progreso de 10s trabajos de pmducddn. 

IV.- La Diredn vigilaa, asimim. que la inversibn se haga de acuerdo can el Pmyecto 

aDr0bado 

Articulo 44.- Facultades de la Direccibn. En el caw de que se otorguen subvenuones en 

efedivo o ayuda para la realizaabn de determinadas producdones, la Direcd6n tendra 

laS siguientes facultades: 

I -  PodrcI des~gnar un representante que vigile la realizaubn de la pmduccibn para el efecto 

de que bsta se lleve a cabo de acuerdo con el pmyedo apmbado, y se wide de que la 

aportaabn en efectivo, del Gobierno Federal, se invierta de acuerdo con el mlsmo. 

11.- Podrd inspeccionar 10s libms de contabilidad del pmductor, pem s61o en la que se refiere 

a la oeliwla subvenuonada. 

Ill.- Podre ordenar que se suspenda la aportaubn y ayuda del Gob~erno Federal, en caso 

de que aparezca que la producci6n no se realm de acuerdo con el proyedo aprobado o que la 

subvention en e f w v o  no se invierte adecuadamente en la pmducu6n, per0 para que esta 

suspensibn tengo cadder de definibva sea raquisito indispensable la apmbaci6n del Consejo 

Nauonal de Arte CinematogrBfiw. 

CAPITULO SEPTIMO 

Ayuda a la industria anematogrdfica nauonal. 

Artlwlo 45.- Ayuda a la indusma anematogMtca nadonal. La Direodbn General de 

Cinematografia, sera la dependencia ofiual encargada de vigilar y cwrdlnar lo relatwo a la 

ayuda que se propodone para el mejoramiento y progreso de la industna anematogMca 

nauonal, y para estlmular y finanuar la produccibn de peliwlas de melor calidad En todo caso 

la Direccibn obrad a este refipedo en mlaboraa6n w n  el Consejo Nauonal de Arte 

Clnematogrdfico. 



La Direcci(nr realizarzl loo estudios e investgaaones que se requieran r e m o  de las 

wndiciones de la industria anernatografica y determinard la ayuda que pueda prestdrsele, ya 

sea diredamente por la Semtaria de Gobemaci6n o por otras dependencias oficiales, 

slrviendo de 6rgano wordinador para lograr este objeto. 

Dentro de esta ayuda quedad induida la oficial, que se requiera para que la industna 

clnematogdfica medcana logre un mayor desarrollo, asi wmo la defensa de 10s intereses de la 

propia industna, wando sea lesionada por leyes, irnpuestos u otras disposiaones de 10s 

gobiemos extranjems, prowrando que por falta de reapmcidad no quede la industria mexicana 

en wndickwes desventajosas. Cuando haga falta, la direccidn obrara a este respecto en 

wlaboraabn con la Secretaria de Relaclones Exteriores. 

Artiwlo 46 - Premlos, d~plomas y w m p e n s a s  Con el objeto de dar e&rnulo para que se 

produzcan pellwlas de mdS grande calldad artlstlca y cultural la Dlrembn General dB 

Clnematografla proceded en la forma sgulente 

I - Establecerd premlos y d~plomas anuales para aquellas empresas o personas que tengan 

m4ntos sobresal~entes en las dlversas ramas de la lndustna El otorgarnlento de estos premlos 

y alplomas, se hard medtante la celebraclbn de certdmenes anuales, que serdn organtzados 

por la Dlrecabn y que poddn ser lndependlentes de 10s que otras lnstRoaones organmn, o en 

wlaboraabn con ellas 

II - Establecera reampensas para 10s inventores o lnnovadores en walesqulera de las 

ramas de la lodustria anematogdfica y la Ikrecu6n les prestad su wlaboraa6n para la 

proteca6n de sus derechos en lo que se refiere a propledad tndustnal o artlstlca y llterana 

La Dlrem6n tendd a su cargo la formulaa6n de programas para real~zar las final~dades 

antenores, y med~ante un reglamento intenor, determ~nard la forma en que deban reallzame 10s 

ceMmenes y otorgarse 10s Prernlos, la Dtreca6n debed someter estos programas a la Propla 

wnsulta del Consejo Nauonal de Arte Clnematogrdfiw 

Artlarlo 47 - Para que la D1recu6n General de Clnematografta pueda realuar eficaunente 

sus estudtos y prestar su ayuda al desarrollo de la lndustna, cada persona o wmpaA~a que 

opere en el pals wmo productor dlstnbuldor a exhlbldor de pellwlas, debedn reglstrarse en la 



Propia Direccjbn, en un plam de 60 dias a partir do la fecha de la vigencia de este Reglamento. 

en la forma siguiente: 

I.- LOS produdores deberAn presentar solicitud de registro por esuito propordonando 10s 

siguientes datos: 

Nombre o raz6n social, fecha de la wnstituci6n de la wmpania, dire&6n, nacionalidad. 

capital social exhibido, nornbre del gerente, nahnalidad, titulos de las peliculas ya producidas 

y perteneuente a su negociaabn y 10s nombres de las personas que fonan  el Consejo de 

Adrninistraci6n. wando se trate de sociedades rnercantiles. 

II - LOS dlstnbuldores deberan presentar sollutud de reglstro por escnto proporc~onando 10s 

slgulentes datos 

Nombre o raz6n soual, fecha de la wnstltuudn de la wmpanla direcubn, naclonalldad 

capital soual exh~b~do, nombre del gerente y nauonal~dad del mnrno, nornbre de las personas 

que forman el Consejo de Admln~stracidn 

Ill.- Los exhibidores d e b e m  presentar soliutud de registro por escaito, propordonando 10s 

sigu~entes datos. 

Nombre o raz6n soaal fecha de la wnstltuu6n de la wmpafiia, capltal soclal exhtb~do. 

nornbre y naaonalldad del gerente general nornbre de las personas que fonan  el Consejo de 

AdmtnlstrauOn llsta de salas de exhtbla6n que wntrola lndlcando SI son de su pro- pledad o 

en alquller 

IV - Ademas de 10s datos amba menuonados, 10s produdores dlstnbuldores y exh~b~dores 

tendran la obBgau6n de sumlnlstrar walqu~er otro dato estad~stlm que sollate la D1reca6n 

General de Clnematografla 

Art~wlo 48 - La Dlrecubn General de Clnematografia otorgara a 10s productores 

dlslnbu~dores y exh~bidores, llenados 10s requlsltos a que se refiere el artlwlo antenor, un 

certlflcado de reglstro 

Los certmcados de reglstro que otorgara por este concept0 la DlrecaOn, podran ser 

cancelados prevla aud~enaa de 10s interesados, wando vlolen la ley o su Reglamento 



Los gobiernos de 10s Estados y 10s Ayuntamientos, en a d l i o  de la Direcd6n. no 

concedehn autorizaciones a productores, distribuidores o exhibidores, si no WmpNeban haber 

wmplido con el requisite del regisbo a que se refiere el artiwlo 47. 

Articulo 49.- Queda prohibido a toda persona o compania que se dedique a la exhibicidn de 

peliwlas, tener intereses econdmicos en walesquiera comparlia prcductora o distribuidora 

estableada en el pais debiendo, quienes se enwentren en esas condiaones optar por una u 

otra actividad dentro del tbrmino de 60 dias contados a partir de la fecha en que entre en vigor 

este Reglamento. 

Artiwlo 50.- Queda igualmente prohibido a todo distribuidor o prodllaor de peliwlas tener 

intereses econ6micos en la rama de la exhibii6n, debiendo tambibn. quienes se enwentren en 

esas condlaones, optar por una u otra acbvidad dentro de 10s 60 siguientes a aquel en que 

entre en vigor este reg lam en to^ 

Articulo 51 - Publiudad en favor de la industria. La Direccidn se encargara de fomlular 

anualmente, o wando lo estime necesano, 10s programs para llevar a cabo campahas de 

propaganda en el pais y en el extranjero, en favor de la tndustna unematogrAfica naaonal. La 

reallzaudn de estos programs quedarA a cargo de la pmpla D1reu36n. 

Artlculo 52 - 6rganos de publludad La Dlrecadn General de Clnematografia wntard con 

un 6rgano de publladad con fines lnformatlws, de onentau4n y foment0 de la lndustna 

clnematografica naclonal La edludn y manejo de este drgano de publ~udad quedara a cargo 

de la propla Dlrecudn 

Art~wlo 53 - Colaborac~dn con otms organlsmos La D~recadn colaborara con la Academ~a 

Mexlcana de C~enc~as y Artes Clnematoghficas. el lnsbtuto C~nematogMco de M4x1co y otros 

organlsmos s~m~lares, para dar ayuda y estlmulo a la ~ndustna c~nematografica naclonal 

Amwlo 54 - Proced~mlentos Para 10s fines a que se refiere este capitulo, la Dlreca6n se 

encargard de la preparaadn y redacadn de 10s estud~os dlddmenes y programas que se 

requleran. deblenda someteilos al Consejo Naaonal de Arte C~nematogdfiw wrno drgano 

consult~vo de la Secretana de Gobernaudn 



CAPITULO OCTAVO 

Ayuda a institudones 

Attiwlo 55.- Academia MeMcana de Ciincias y Artes Cinematogrdhs. La ayuda moral y 

econbmica que preste la Direcdbn a la Academia Medcana de Ciencias y Artes 

CinemalogrAbs, se sujetad a lo siguiente: 

I.- La Direcdbn, de oficio 0 a petiabn de la Academia Medcana de Cienaas y Artes 

Cinematogrdficas, determinard la ayuda moral y em6mica que deba pmporcionhrsele. 

11.- La Academia Mexicana de Ciencias y Attes CinematogrAficas, durante el mes de 

diaembre de cada ano se diriglrh a la Direcd6n expmsando la ayuda que requiem dentm de su 

pmgrama de actividades para el atlo siguiente, a efecto de que puedan tomarse en 

msiderad6n con el pmsupuesto las erogaaones mspondientes 

Ill - La Dlrecchn pmporclonac4 ayuda econbmlca a la Academ~a Mexlcana de C~enaas y 

Artes C~nematogrBficas, para el otorgarmento de pmmlos en 10s conwrsos que organlce. 

slempre que un representante de la Dlrecu6n tenga voz y voto en el Consejo y que lntervenga 

en la organlzaabn y vlgllanaa de esos conwrsos 

IV- La Direccjbn deberA someter 10s proyectos de ayuda moral y emn6m1ca que deba dar 

a la Academia Medcana de Clencias y Attes ClnematogrBficas, a la prevla consulta del 

Consejo Naaonal de M e  Cinematogrdfico. 

Artlalo 56 - In*Mo C~nematcgrdfico de MBx~co Para que la D 1 m 6 n  otorgue al inatuto 

ClnematogMtm de MBnw la ayuda moral y econbmlca a que se retiere la fracabn IV de, 

artlalo 2' de la ley debec4n wmplfrse b s  slgulentes requlsnos 

I - Se organnad m m  asoaaubn awl, sln final~dades de lucro y con el ObjetO pnnapal de 

Imparbr conoamlentos wlturales y t h l m s  que mmprende la anematografia en sus dos 

aspectos, de arte e lndustna 

II - El patnmonlo de la asouaabn estarA constltuldo por 10s blenes que actualmente posee y 

que han ado desbnados a sus final~dades, y las aportaaones y donabvos del Slnd~cato de 

Trabajadores de la Pmdua~on ClnematogrBfica. Secabn de TBmlcos y Manuales y las demBs 

personas y organlsrnos que lntervengan en su reorganuaabn 



Ill.- Los estatutos estableceraln que el Consejo Directive figure como miembm pmpietario el 

Director General de Cinematografia. 

IV- DeberAn someterse a la aprobati6n de la Direcci6n General de Cinematografia, 10s 

estatutos que rijan en el fundonamiento de la asodaa6n y el reglamento interior del lnstituto. 

V.- Establecerd 10s cursos neQsarios para obtener pemnas preparadas t6mica y 

culturalmente en relati6n con la tinematografia. 

VI.- Anualmente deberA someter a la epmbatibn de la Direcdon General de Cinematografia 

lo siguiente: 

a) El pmgrama de trabajos para el ejerucio eswlar siguiente. 

b) El plan de estud~os. 

c) El calendano e l m v o  que hubiere formulado, y 

d) Un presupuesto de sus gastos y erogauones durante el alio escolar slguiente. Este 

presupuesto debera contener expresi6n detallada del personal, sueldos y gastos de 

administrati6n y fundona miento del lnstituto. 

VII - El lnst~tuto podra wbrar wotas rnoderadas de tnscnpudn y enselianza, sln pequluo de 

que se lmparta ensefianza gratulta, a aquellos alumnos que por sus wndtuones ewn6mlcas lo 

requteran st reunen cond~uones de capaudad adewadas 

Vlil - El reglamento lntenor filar6 las wnd~aones de admtslbn y 10s examenes prevlos a que 

deban sujetarse 10s alumnos 

IX. El reglamento lntenor establecera las bases para la celebraa6n de wnwrsos anuales 

entre 10s alumnos 

Art~wlo 57 - Ayuda al lnstttuto C~nematografico de MBxlw La ayuda que pmporuone la 

Dtrem6n General de Clnematografla al lnsbtuto CmematogrAfim de M6xlw, conststIra en lo 

s~gulente 

I - Una aportau6n mensual en efedlvo de acuerdo con el presupuesto de la Dlrecu6n 



11.- Las sumas adidonales m o  mtribua6n para el otorgamiento de premos, adquisia6n 

de muebles y enseres u otms gastos extraordinarios, asi w m o  el sostenimiento de las 

temporadas teatrales que organice. 

111.- Mediante el refrendo oficial de certificados de estudios, titulos o diplomas que extienda 

el lnstituto. 

IV - Mediante el apoyo oficial para que 10s sindicatos de la Produccl6n y de la lndustna 

ClnematogrAfica, facjliten el ingresd al sen0 de 10s alumnos, de 10s alumnos graduados en el 

lnstituto. 

V -  En walquier otra forma que determine la Direccibn, prevla consulta del Consejo 

Nauonal de Arte CinematogrAfiw. 

Art~wlo 58 - Ayuda a otras lnstltuuones o academ~as slmllares La Dlrem6n General de 

Clnematografta fomentad la wnst1tuu6n de otros organlsmos relauonados m n  la ~ndustna o 

arte c~nematogrhf~cos y podrA otorgarles ayuda moral o emn6mlca. slempre que por sus 

finalldades culturales docentes o de tndole slmllar, puedan contnbulr al mejoramlento y 

desarrollo de la anematografla nauonal La DlremOn w~dard de que s61o se proporuone esta 

ayuda SI por la Indole y carhcter de las personas o lnsbtuuones que tntewengan, puedan 

razonablemente esperarse resultados provechosos para la anematografla nauonal La 

DlrecuOn, en estos casos, formulad 10s pmyeaos y estud~os wmspondlentes, mlsmos que 

someterd a mnsulta del Consejo Nauonal de Arte C~nematogdficn 

CAPITULO NOVENO 

lnvestlgactones y estadlstlcas 

Artlculo 59 - lnvesbgauones Quedara a cargo de la D1rem6n, reallzar las lnvesbgauones y 

mmp~lar 10s datos que se requleren en relacldn con la lndustna unematogrilf~ca nauonal La 

DlremOn, para este efedo, contad a n  el personal necesano 

Artlwlo 60 - Estadlstlcas La Dlreccrbn General de Clnematografta tendrd a su cargo la 

compllac16n de datos estadlstlms relauonados m n  la lndustna unematogdfica naaonal Podrh 

reallzar esta func16n con Independencia de la Dlreca6n General de Estadtstlca dependtente de 

la Secretar~a de Emnom~a, pero sln peguluo de las atnbuuones que la Ley concede a dlcha 

Dtrecc~on 



Las demhs dependencias oliciales, ya sea que ae Irate de autoridades fedemles, locales o 

muniupales, as1 wmo las instihrciones, empreeas y de pmpomonar 10s 

infomws y datos que se les soli ien y m e s t a r  10s amtionarios que prepare la Direcci6n. 

Artlculo 67.- informes al publiw. Las i n v e s t i i a m s  realizadas por la D1recci6n y 10s datos 

estadlsticob compilados por la misma &n aaesibles a las pemnas que 10s soliaten siempre 

y wando dichos datos sean de cartlcter general y no particular. 

Cuando la Direcd6n lo estime mveniente, o ello pudiere redundar en benefiao de la 

industria, podrtl publicar el resultado de sus investigaciones y las estadlsticas que hubiere 

recopilado. 

CAPITULO DECIMO 

Supervisi6n anematogrtlfica 

Articulo 62 - Autorizaci6n obligatorla para la exhibici6n de pellculas. Ninguna Pelicula 

dnematogrtlfica, ya sea producida en el pals o en el extranjem y ninguna publicidad, hechas 

para exhibirse en las salas unematogrtlficas, podrtln ser exhibidas publicamente sin que medie 

autorizaabn de la Secretaria de Gobemaabn por wnducto de la Direcci6n General de 

Cinematografia. 

Artlculo 63.- Obligaaones de productores y distribuidonts. Los productores y disbibuidores 

de peliwlas anematogrtlficas produadas en el pais o en el extranjem, tienen las siguientes 

obligauones: 

I-Antes de exhibir o explotar publicamente las peliwlas anematogrtlficas, debertln solicitar 

de la Direcd6n General de Cinematografia, autorizaci6n para hacerlo. 

I I -  A soliatar esa autonzaa6n. deber&n someter a la Direcci6n, para su examen y 

supervisi6n. una wpia lntegra de la pelicula y avance de que se trate. 

Ill.- Debeftin cubnr 10s derechos de supervisi6n que establezca la ley. 

IV.- Se abstendrtln de exhibir o eaotar publicamente las pellculas, si que previamente 

obtengan autonzaa6n para hacerlo, de la Direcci6n General de Cinematografia. 



V.- Mencionardn en la publiddad. el numem y dase de automed6n que se otorgb, de 

wniormidad w n  lo que establece la Ley y este Reglamento. 

VI. Se abstenddn de exportar pelldas. Nadonales sin haber obtenii previamente 

autorizaa6n para hacerlo. 

Artiwlo 64.- Soliatud de autonzaci6n. La soliatud de autorizaci4n para exhibir peliwlas 

anemalogMcas en la RepOblica, debec4 mtener expresibn de lo siguiente: 

I-Titulo de la peliwla 

11.- Nombre del Productor o 1x2611 Jocial, numem de registro del mismo y del distribuidor, y 

tratendose de peliwlas pmducidas en el exbanjem, pais en el que fue Mmada la pellwla y 

nombre del distribuidor dentro de la RepuMice. 

III- Una relaabn que wntenga 10s nornbres de 10s autores del argumento, adaptacibn, 

d~rector y principales actores que interpreten la peliwla. 

IV.- Nljmero de mllos en que est6 contenida la peliwla. Con la soliatud se acompanardn 

10s siguientes anexos: 

a) Una mpia positiva, wmpleta de la pellwla de que st? trate. 

b) Una wpla positlva de 10s avances (o trailers) que sirvan para anunaar la peliwla. 

c) La bdeta que justifique el pago de los dentchos de supe~si6n. Y. Tratandose de 

publiadad, que se pretenda exhibir en las pantallas de las salas cinematogMcas, el productor 

o distribuidor, debed solidtar autoriza&n por escnto, awmpanando cupia de la publicidad de 

que se trate. 

Artiwlo 65 - T6rmino para soliatar la autorizaabn. La autorizaabn deberd aolicitarse 

wando menos d o  dlas antes-de la fecha fiijada para su exhibici4n y para este efedo, las 

peliwlas deberdn ser sometidas a examen y supervisibn w n  la antiapadbn que se senala. En 

casos excepaonales y previa s o W d  del intern&, el hrector podd autorizar la supervisibn 

de una peliwla fuera del t4rm1no que se file en este artiwlo, o de las horas laborables y turno 

reglamentano, as1 como fuera de la sala o f ia l  de proyeca6n. 

Artlwio 66 -TBrm~no de la autonzaabn. El t4rmino de las autorizaaones a que se haw 

menubn en este capitulo, durad 42 mesas, a part~r de la fedla de la autorizadbn. Transcumdo 



el plam a que se mfiers este artiwlo, 10s intwasados deber6n hamr nuevamente s o l i i  a la 

Di&(m, sin tener que wbrir nuevas wotas de supervisi6n. 

La Direcci6n tendh fawltades, de acuerdo con las necesidades del menado naaonal, de 

conceder o negar las autorizaciones. 

Articulo 67.- Plazo para practicar la supervisibn. La Direcci6n General de Cinematografia, 

tendra obligati6n de practicar el exarnen y supewisi6n de las pelfculas que Sean sometidas a 

su autorizaa6n y resolvers si se ancede o no dsta, dentro de 10s tnrs dias siguientes al en que 

se haya presentado la solicitud con 10s anexos a que se refiere el artiwlo 64. 

Articulo 68.- Supe~iSi6n de Peliwlas. Si la soliatud reune 10s requisites estableados por 

este reglarnento, se pmcederb al exarnen o supewlsi6n de la pellcula, de acuerda con las 

reglas slgulentes. 

I.- La pellwla se pmyectara en la sala ofiual de pmyecci6n d e  pendiente de la Direccidn 

General de Cinematografia, o en otro lugar, previa autorizau6n del Director. 

11.- La pmyedbn se had ante el personal que designe al efecto el Director. 

Ill.- La Supe~sl6n se pracbcarb de awerdo con las bases que establece este Reglarnento. 

IV- La persona o personas que practiquen la supewisidn tenddn obligad6n de rendir por 

esaito, un dictarnen del resultado de la misma dentro las veintiwatro horas siguientes a la 

fecha en que se lleve a cabo. 

V.- El dlctamen sed sornet~do al Dtrector, qulen deudira SI se wncede o no la autonzacion, 

pudiendo este funuonano, si lo estirna oportuno, ordenar que se lleve a cab0 una proyed6n 

en su presenua. 

V -  La Dired6n podrh ordenar no sean SUpeMSadOS las peliwlas de 10s sollutantes que al 

infnngir la ley y este Reglarnento, no hayan wrnplido con las sanaones que les fueren 

~rnpuestas, pudlendo 10s lnteresados ocumr al Consejo Naaonal de Arte Cinernatogdfico. 

denim del tdnnino de quinm dias, contados a partir de la fecha en que les fuare denegada la 

sol~atud. El Consejo apmbarh o revocad la orden de la Dired6n General de C~nernatografia 

Artiwlo 69-  Autonzauon. La autorizacidn para exhibir publicamente peliwlas 

unernatogrbficas en la Republlca, ya Sean pmduadas en el pais o en el extranjero, se otorgad 

siernpre que el espiritu y wntenido de las peliwlas en figuras y palabras no infnnjan 10s limites 



que para la manitestacibn de las ideas y la libertad de esaibir y p u M i r  esaitos sobre 

walquier materia, establemn 10s artiwlos 6' y 79 de la Constitud6n Politica de la Republica.' 

Se considerarb que existe infraccidn a 10s artiarlos 6' y 79 de la Constituci6n, y la 

autorizaa6n sera denegada en 10s siguientes casos: 

I.- Cuando se ataque o falte al respeto a la vida privada 

11.- Cuando se ataque a la moral 

Ill.- Cuando se pmvoque algun delito o haga la apologia de algun viuo. 

1V.- Cuando se ataque al orden o a la paz publicos. 

Articulo 70.- Ataques a la vida privada. Para 10s efectos de este artiwlo se wnsiderardn 

como ataques a la vida privada: 

I -  Cuando se exponga a una persona al odio, desprecio o ridiwlo, o pueda CauarSele 

dedrito en su reputau6n o en sus intereses. 

I1 - Cuando se ataque la memona de un dtfunto con el pmpbstto o 1ntenu6n de lashmar el 

honor o la ~ubl~ca esbmaa6n de 10s heredems o descendlentes de aqu41, que aun vlvleren 

Ill.- Cuando a1 hawse referencia a algun asunto civil o penal se mentionen hechos falsos 

o se alteren 10s verdadems, w n  el pmpbsito de causar dano a alguna persona, o se hagan con 

el rnlsmo objeto apreaaaones que no estbn ameritadas rauonalmente por 10% hechos, siendo 

4stos verdadems 

Artiwlo 71 .- Ataques a la moral. Se mnsideraril que hay ataques a la moral 

I.- Cuando se ofenda a1 pudor, a la decenua o a las buenas wstumbres, o se exate a la 

pmshtuu6n o a la practica de actos licenwosos o impudicos, tenibndose corn0 tales todos 

aquellos que, en el concept0 publiw, est4n calificados como wntrarios al pudor. 

11.- Cuando se wntengan escenas de cardcter obsceno o que representen actos lubncos 

Ill - Cuando se pmfieran expresiones obscenas o notonamente indewrosas 

Artiwlo 72 - pmvocacl6n o apologia de delitos a viuos. Se wns~deraril que se pmvoca o 

hace la apologia de algun dellto o viuo. en 10s siguientes casos. 

I - Cuando se exwte a la anarquia, wando se awnseje o inute al mbo, al asesinato, a la 

destnrcci6n de 10s inmuebles o se hago la apologia de estos delitos o de sus autores 



11.- Cuando se deliendan, disculpen o amsejen 10s vicios, fakas o delitos o que se haga la 

apologia de ellos o 

Ill.- Cuando se ensene o muestre la forma o &todo de realiza, estos delitds o practicar 10s 

viaos, siempre y wando el que practique 10s viaos o cometa 10s delios no sea castigado. 

Artlculo 73.- Ataques al orden y a la par publicos. Se considerarb que se ataca al orden o a 

la paz publiws: 

I -  Cuando se desprestigio, ridiwlice o se pmpague la destrucci6n de las institudones 

fundamentales del pais. 

11.- Cuando se injurie a la Nau6n Mexicana o a las entidades politicas que la fonan. 

Ill.- Cuando se exde o pmvoque directa o indirectamente al Ejemto a la desobedienua, a 

la rebelibn, a la dispersi6n de sus miembros o a la falta de otro u otros de sus deberes, o se 

aconseje, pmvoque o excite diredamente al publico en general a la anarquia, al motin, SediaOn 

o rebelibn, o a la desobed~encia de las leyes o de 10s mandatos legitimos de la autoridad. 

1V.- Cuando se injune a walesquiera de las autoridades del pals con el objeto de atraer 

sobre ellas el odio, desprecio o con el mismo objeto se ataque a 10s werpos publiws 

colegiados, al Ejercito o Guardia Nacional o a 10s miembms de aquellos y Bsta con motivo de 

sus funaones. 

V -  Cuando se injurie a las nauones amigas, a los soberanos o jefes de ellas o a sus 

legitimos representantes en el pals, o wando se aconseje, excite o pmvoque a la mmisi6n de 

un dellto detenlnado 

VI- Cuando se contengan notiaas falsas o aduneradas sobre acontecimientos de 

actualidad capaces de perturbar la pa2 o la tranquilidad en la Republica o en alguna parte de 

ella, o de encauzar el alza o baja de precios de las mercancias o de lastimar el cr6dito de la 

Nacibn o de algun Estado o Muniapio 0 de 10s bancos legalmente constituidos. 

VIII- Cuando se trate de manifestaaones o informes pmhibidos por la ley o por la autondad 

por causa de inter& publ~co, o se hagan antes de que la ley lo permita dados a conocer a1 

publlm. 

Artiwlo 74 - Clasif~caaOn de las autonzaaones. Las autonzauones se otorgarbn en cada 

caso de awerdo mn la dasficaa6n siguiente 

I -  Peliculas permitidas para nirios, adolescentes y adultos. 



11.- Peliculas permitidas para edolesccmtes y edultos. 

Ill.- Peliculas penitidas para adultos. y 

IV.- Peliarlas pennitidas para adultos en exhibidones especialmente autorizadas. 

La Direai6n, para dasificar las peliculas, al conceder las autorizadones dentro de 

walquiera de 10s gmpos menaonados en este artiwlo, normad su aiterio de acuerdo w n  el 

posible dano o perjuiao que la peliwla de que se trate pudiera ocasionar en menores 0 

adolescentes, o a una dase o g ~ p o  especial de adultos. 

Articulo 75.- Contenido de la autorizaci6n. La autorizaci6n debera contener lo siguiente: 

I.- El numew de orden que le corresponds. Para este efedo, las autorizaciones Serbn 

numeradas progmsivamente y se insaibiran en un libro de regisin3 que debera llevar la 

Direc&n y autorizad la Secretaria del ramo. 

11.- El titulo o nombre de la peliwla y las demas parhwlares que slrvan para ~dentlficarla. 

Ill.- La clasificad6n que mrresponda a la peliwla deawerdo con el artiwlo anterior. 

La autorizaci6n confiere el derecho de exhibir la peliwla en todo el territorio national, sin 

nemsidad de ninguna otra supe~si6n. 

Artiwlo 76. Obllgauones de 10s exhibidores de peliculas. Los exhibidores de peliculas 

tendrbn las siguientes obligaaones: 

Se abstenddn de exhibir publicamente cualquier peliwla que no cuente mn la autorizacidn 

de la Diredbn General de Cinernatografia. 

11.- En la publiddad que hagan de las peliculas, mencionaran el numero y dase de la 

autorizaa6n que se otorgue de awerda con esta dasificad6n. 

Ill.- Cuando en un pmgrama se induyan peliculas de diferente dasif~caudn. Se usard en la 

publicidad la autonzaci6n m8s restricbva, respecto a edades. 

IV - Darbn aweso a todas las salas de cine de la Repljblica sin wsto alguno a 10s 

supe~sores e inspectores de la DirecdOn General de Cinematografia, a quienes bastard 

presentar sus credenuales respecttvas 

V - Los trailers o avances que swan para anundar peliarlas que tengan la clasificaci6n 'C' 

no podrdn ser exhlbldos en las funclones cuyos pmgramas hayan sldo autonzados para nifios y 



adoleacmtes, iguahnente queda prohibida la exhibici6n de 10s avances de pellwlas de 

clashicaa6n 'B' en las funciones dediidas a nifios. 

k l i w l o  77.- Obligadones a cargo de otras autoridades. Las autotidadas municipales, de 

10s Estados y de 10s Distritos y Tenitorios Federales, no pethitiran la exhibici6n publica de 

peliwlas que no hayan sido previamente autorizados por la Direcd6n General de 

Cinematografia, wya wnstancia original aparecarA grabado en la caja metalica que las 

wntiene, mismo que debedn mostrarles sus distribuidores o e~ibidores. 

LOS interventores o inspactores muniapales misionados en las salas anematogdficas. 

debedn widar del wmplimiento de las disposiciones de este Reglamento y presentaran su 

respaldo a 10s representantes de la Dlrecd6n General de Cinematografla. 

Las aduanas de la Rep~jblica no permitian la salida de peliwlas wyo exportador no 

presente la autorizaa6n respectiva. Cuando un pmductor nacional o extranjero tuviera 

necasidad de evortar peliwlas unematogrMcas en negativo sin revelar, por no existir en 

nuestro pais laboratorios apmpiados en que pudiera hacarse ese trabajo, soliatara de la 

D i r e d n  la designaci6n de un supervisor que asista a la toma de vistas, a efecto de que bajo 

su absoluta responsabilidad infonne si pmmde autorizar la exportaa6n. Los honorarios del 

supervisor seen fijadOS por el Director y wbiertos por el produdor de la peliarla. Cuando se 

trate de peliwlas tomadas por turistas o investigadores, las aduanas podran pennitir la 

exportaa6n de dichas peliwlas, aun MI revelar; pero sin embargo, la Direcch, con acuerdo 

del C. Secretario, podra suspender esta autorizaa6n wando asi lo exija el inter& naaonal. 

Artiwlo 78.- Fawltades de la Direcd6n. Son faartlades de la Oirecci6n General de 

Cinematografia. 

I.- Retirar transitoriamente del mercado las peliwlas que pretendan exhibirse o se exhiban 

sin la autoriraa6n a que se refiere la ley y este Reglamento, sin Pejuiao de las sanaones en 

que inwrran 10s pmductores, distribuidores o eaibidores. 

11.-Cancalar o suspender las autonzaaones u n d o  se infnnla este Reglamento, o wando 

causas superven~entes de inter& publ~w lo amenten 

IiI - Ordenar la woperau6n de las autoridades para el wmplimiento de lo dlspuesto en la 

ley y en este Reglamento. 



Artiwlo 79.- lnwnformidades. Las resoluciones de la Diraccih General de Cinematografia 

que nieguen la autorizaci6n para exhibir publicamente peliwlas o impongan restricciones en 

relaci6n con la dasihcaa6n a que se refiere el artiwlo 74 de este Reglamento, sedn revisadas 

si el interesado presentare inconformidad dentm del plazo de 15 dias a partir de la fecha en 

que se le wmunique la resoludh correspondiente. 

Corresponderd conocer de la inconformidad y resolver en definitivo al Consejo National de 

Arte CinematogMm. Al someterse una inconformidad al Consejo, se fijad fecha para 

pmyedar la peliwla de que se trate, ante sus miembms, quienes dectdirdn dentm de las 24 

horas siguientes por mayoria de votos. 

Artiwlo 80.- Cortes y modificauones. Si al examinar una pelicula, la Direcci6n General de 

Cmematografia, enarentra que la autorizaa6n puede wncederse prevlos algunos wrtes o 

modificaclones en la misma, lo indicard asi al interesado. Si bste estuviera wnforme en 

llevarlos a cabo, se conceded la autorizacibn sujeta a estas condidones. Si la exhibicibn 

publ~ca de la pelicula se llevare a cab0 sin hacar 10s mrtes y modificaaones, se sanuonard al 

infractor con el mAximo de las penas autorizados por la ley. 

Articulo 81.- Examen de argumentos y adaptaciones. Los pmdudores de peliwlas podrdn 

someter al examen o supervisi6n de la Direcci6n 10s argumentos y adaptaaones en que 

pretendan basar una produca6n c~nematogrAfica. En este caso, el examen se hard 

gratuitamente y se otorgard una autorizacidn provisional, que sed wnfirmada en caso de que 

la pelicula se ajuste al argument0 o adaptati6n examlnados, y no vlole en su real1zaci6n las 

disposiaones de este Reglamento. 

Artlwlo 82 Pel~wlas extranjeras Las autonzauones para la exh1b1u6n publ~ca de las 

pel~wlas pmcedentes del extranjem, se otorgadn de awerdo con las slgulentes reglas 

I -  Deberd ajustaw en todo a las disposiuones de este Reglamento 

II - Las pellwlas, adernas, no sedn ofensvas o denlgrantes para nuestm pals 

Ill- La D1recu6n General de Clnematografla quedard fawltado para negar las 

autonzaaones, arando razones de reupmadad o de Intees ptjbl~m lo eajan 



CAPITULO UNDECIMO 

Tiempo destinado a exhibicibn de peliwlas nacionales 

Artiwlo 83.- Libertad de exhibid6n. Mientras la Direcci6n General de Cinematografia no 

detennlne lo wntrario, 10s salones anematogrdfiws, establecidos en el pais tenddn libertad 

para contratar y exhibir indistintamente peliwlas mexicanos o exmnjeras de largo y wrto 

metraje. 

Artiwlo &I. Fawltad de la Direcci6n. La Direcd6n tendrd fawltad para determinar el 

numero de dias de exhibici6n que cada ailo debedn dedicar 10s salones cinematogrAficos 

estableados en el pais para la exhibicibn de peliwlas mexlcanos de largo y wrto metraje, en 

10s siguientes casos: 

I - Cuando en cualquler fecha aparezca que algun sal6n nnematogdfico o cadena de 

unematt~grafos en 10s ulbmos sels meses antenores ha dedlcado menos del unwenta por 

clento del tlempo de exhlbla6n a la explotac16n de pellwlas memcanos En este caso, la 

D1rem6n General de C~nematografia podd usar de la fawltad que le concede la fraca6n XI1 

del artlwlo 29 de la ley, respecto a la sola exhlbldora o cadena anematogrdtica de que se 

trate 

II - Cuando aparezca que exlste un numem Importante de pellwlas mexlcanas que no 

enwentran mercado tntenor en la Republ~ca En este caso, la D1rem6n General de 

Clnematografla podd usar de la fawltad que le concede la ley para determlnar el bempo de 

pantalla paro las pellwlas meucanas 

Ill.- En walquier f e d a  en que aparezca que una o varias empresas extranjeras, directa o 

lndlrectamente, hayan adquirido alguna sala de exhibia6n o alguna cadena de unematografia 

o wntrole mds de un unwenta por ciento de las fechas de alguna sala de exhibid6n. En bste 

caso, la fawltad a que se refiere este artiwlo podrd utilizarse en relacidn con el sal6n o cadena 

de unematbgrafos de que se trate 

Artiwlo 85.- Tiempo de pantalla. En el caso al que se miere el artiwlo anterior, la Direcu6n 

General de Clnematografia detennlnard el numero de dias de exhibia6n que cada ail0 deberdn 

dedlcar 10s salones de unemat6grafo para la exhibia6n de peliwlas rnexjcanas de largo y wrto 



metraje, pero sin que en ningun caso el numero de dlas sea menor al anwenta por aento del 

tiempo total de exhibiabn. La determinaci6n, segun el caso, se aplicah a una o varias solos 

exhibidoras, tomando en wenta el numem de sahs anematogMicas edstentes en cada plaza 

y la categoria de las mismas, o la totalidad de 10s cinematbgrafos de la RepuMica. 

La Direccibn, dentro del llmite que se fija en el parrafo anterior, y segun las cirwnstancias, 

determinard el porcentaje de tiernpo de pantalla que deba aplicarse, tomando en cuenta las 

necesidades de la industria cinematogt3fica national. 

Artlalo 86.- Medios wemtivos. lndependientemente de las sanciones que wnfomw a la 

ley puedan imponem a 10s infractores, la Direccibn, para hacer wmplir sus deterrninadones 

en 10s asuntos a que este capitulo se refiere, dispondrd de 10s siguientes rnedios: 

I - El aperub~m~ento a las empresas propletanas de 10s salones unematogrncos 

correspondlentes para que den wmpltmlento a las detenlnauones de la D1recu6n en un plazo 

que no serb Infenor a dos, nl supenor a cuatro semanas 

11.- La dausura temporal o definitlva del salbn o salones que despubs de utilizados 10s 

medios anteriores no se allanen a wmpllr con las detenninauones de la hrecci6n o las 

infnnjan frewentemnte. 

III- La dausura temporal o definitiva de un salbn o salones wyos propietarios o 

arrendatarios que acaparando material anernatogmco naaonal imposibiliten a sus 

compet~dores a cumplir con las deteninauones de la Direccibn, con respecto a tlempo de 

pantalla 

IV- En caw de que el exhibidor no wente con material cinematoghfico nauonal, para 

wmplir las disposiclones de la Direccibn, sobre el tiempo de pantalla. Bsta podh ordenar a 10s 

productores o distribuidores, pmporuonar al exhibidor un porcentaje de sus peliculas, que les 

-1-4 fijado por la propia Drecdbn. 

V. En caso de ~ncumplimiento. por parle de 10s pmductores o distribuidores, la Direccibn 

podra retirar la autorizaabn del material que previamente le habla sido concedido y redazar 

sus sol~citudes para autonzauones de exporlau6n 

VI SI las mnd~aones de exhlblu6n no son convenldas por mutuo aWerd0 entre el 

dlstnbuldor y el exhlbldor o wando falte matenal unematoghfico naaonal para cumpllr la wota 



de pantalla designada, la Direcci6n intenrendd rn Brbitro, bas4ndose en las condidones 

normales en plazas semejantes. 

CAPITULO DUODECIMO 

Cineteca 

Artiwlo 87.- Formad6n de la Cineteca Naaonal. Para la formacibn de la Cineteca National, 

la Direcci6n invltarb a 10s produdores de peliwlas nauonales para que pmporcionen, sin wsto 

alguno para la Diredon, una mpia en positivo de cada una de las peliwlas que pmduzcan en 

el pais, e invitarb asirnism a 10s estudios y laboratorios para que colaboren en la fomaci6n. de 

la Cineteca Nauonal, pmporaonando gratuitamente o w n  arotas reduddas, 10s serviaos de 

laboratono para la elaboraa6n de las wpias que deban entregarse para este objeto. Cuando 

se trate de peliwlas subvenaona- das por la Direcd6n. en todo caso se pmpomonarA una 

wpia para la Cineteca Nauonal. 

Artiwlo 88 - Fawltades de la Direcci6n. La Direcci6n tendrb facultades para exigir la 

entrega de wpias para la formaabn de la Cineteca Naaonal, wando se bate de peliwlas que. 

por su calidad, interbs hist6rim o documental, lo arneriten. En estos casos la Direccibn podrb 

negar la auto1izaa6n de exhib~abn, si no se ample con el requisite de entrega de una wpia de 

la peliwla, a que se refiere este capitulo, sin pejuiao de que en su caso impongan las 

sandones que wrresponda. 

Artiwlo 89 Organlzaaon de la Clneteca. La Ctneteca Nauonal estarA a cargo de la 

persona que deslgne el Dredor General de Cinematografia, y en su defedo estad a cargo del 

jefe del Registro Publlw Ctnematogmfiw. Las coptas de las peliwlas debedn wnservarse en 

un lugar adewado, wmplibndose a n  lo que al efedo establezca el Reglamento respecbvo. 

Artiwlo 90- Funuonam~ento. La Cineteca Naaonal proporaonad exclusivarnente w n  fines 

de estudio, servtuos al publ~co. sln mas msto que la wota de proyecd6n que se establezca. 

Cuando a pebuon de algun interesado se proyecte alguna de las wpias existentes en la 

C~neteca, la exhibiubn sed pnvada y no podrA ser presenuada por mbs de u n w  personas. 



CAPlTULO DECIMOTERCERO 

Sanaones 

ARTICULO 91 .- Multas. La imposiabn de las sandones administrativas a que se refiere el 

artiwlo 14 de la ley, wrresponderA a la Direccibn General de Cinematografia, quien las 

impondra previa audienua de parte interesada. Para oir a la parte interesada, se le wmunicarA 

por escrito la infracdbn que se le impute y se le otorgarA un plazo de a n w  dias para que 

exponga lo que a su derecho wnvenga. Transcurtido este plazo y haya o no pmmocibn de la 

parte interesada, la Direcdbn determinara si p m d e  o no la imposiubn de la sancibn que 

wrresponda. 

ARTICULO 92.- Arrestos. Cuando la sanubn administrativa wnsista en amsto, se 

wmpurgad en 10s lugares destinados al efecto, y si no 10s hubiere en la drcal  muniapal del 

lugar donde deba wmpllrse el amsto, quedando 10s detenidos a disposiabn de la Dlrecdbn 

General de Cinematografia. 

ARTICULO 93.- Multas. Cuando se trate de sanubn pewniana, el pago de la multa se harA 

en la ofiana recaudadora que wmsponda, y en su caso, se hara us0 de la fawltad 

ewnbmica-wactlva para hawrla efectiva. 

ARTICULO 94.- Revisibn. Las sanuones que imponga el Director General de 

Clnematografia podrAn ser revisadas, slempre y cuando se interponga el rewrso dentro de 10s 

quince dias siguientes ante el Semtario de Gobemaabn, y se asegure el intees fiscal en la 

forma prevlsta por el articulo 12 del Cbdigo Fiscal. 

TRANSrrORlOS 

Pnmem - El presente Reglamento entrarA en ngor al d ~ a  slgutente de su publlcaabn en el 

Dano m a a l  de la Federaabn 

Segundo - Se demga el Reglamento de S u p e ~ s l b n  CtnematogrXIca de 25 de agost0 de 

1941 y todas las d~sposluones reglamentanas y admlnlstrabvas que se opongan al presente 

Reglamento 

Dado en la res~denua del poder Ejewtlvo Federal en la Ctudad de MBxlw Dlstnto Federal 

a 10s u n w  dtas del mes de jullo de mll noveuentos noventa y uno 



EL PRESIDE- CONSTlTUClONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Miguel AlemAn 

El presente Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federacibn del dia 6 de 

agosto de 1951 



INlClATlVA DE LEY CINEMATOGRAFICA 

TITULO PRIMER0 

REGIMEN GUBERNATIVO 

CAPITULO I 

Disposiuones generales previas 

Artiwlo lo.- La producci6n, distributibn y exhibicibn de peliwlas anematogdficas se 

dedaran de intees naaonal y las d~sposiuones de esta Ley son de Orden Publiw. 

Artiwlo 2'- Queda pmhibida la distnbua6n o exhibia6n de peliwlas, walqulera que sea la 

forma, lugar o rned~o que se utilice, que: 

I -  Tiendan a rebajar el nivel moral de 10s espectadores, ataquen la decenua, la paz, el 

orden publico o las buenas wsturnbres: 

11.- Pmrnuevan la simpatia, tolerancia o irnrtaabn de algun delito, la violacibn de leyes o las 

burlas de la ]usticia: 

Ill - Ataquen las ~nstituciones soaales del rnatnrnonio, del hogar del respeto a 10s padres, al 

concept0 de la patria o deformen la realidad hist6nca; y 

IV - Vlolen en cualquler otra forma las dlsposluones del artiwlo 6' de la Constituubn 

General de la Republica. 

Artiwlo 3'- Para la debida observanua de las disposiuones del artiwlo antenor y 

un~carnente para esos efectos, 10s pmductores, disttibuidores, e*~bidores, importadores y 

exportadores de peliwlas, sean naaonales o extranjeras, dentm del pais, deberan soliatar en 

cada caso pennlso de la Secretaria de Gobernaabn antes de exhiblr, explotar, distribulr o 

exportar peliwlas y aun hawr avanws sobre las rnlsrnas. 

Artiwlo 4 O . -  Las peliwlas o walquier otra dase de unta con imagen procedente del 

extranjero, deberan exhiblrse en las salas ctnernatograficas o transrnitlrse por 10s vanos 

canales de televisibn, en el ldlorna correspondlente a su pais de ongen. pem se permite el 

ernpleo de "subtitulos" o 'leyendas' en castellano 



CAPITULO II 

De la intewenabn de las seaetarias de Estado en materia anematogdfica 

Artiwlo 5'- A la Seaetaria de Gobemad6n en materia anematogdfica, mrresponde: 

I -  Concader autorizaciones para la exnibicibn de peliwlas; 

11.- Vigilar que laS peliwlas que se distribuyan, importen. exporten o exhiban, wmplan con 

10s requisitos senalados en el artiwlo ZO. De esta Ley; 

Ill.- Atbitrar en 10s mnRictos nacidos entre 10s pmductores, disbibuidores y exjlibidores, a 

petici6n de parte; 

IV: Autonzar a las wmpanias productores extranjeras, para poder reallzar en MBxlco la 

producu6n de peliwlas, sewencias o esmnas de las mlsmas; 

V: Declarar cuando una producci6n debe mnsiderarse wmo naaonal; 

VI - Supewisar que la publiadad de las peliculas sea veridica y mrresponda al argument0 

de la mlsma y no wntenga ataques a la moral o viole lo d~spuesto en el articulo 2'. De esta ley: 

VIi- Juzgar sobre la procedencia o improcedencia de 10s permisos de importaa6n de 

peliculas extranjeras o exportaudn de las nauonaies, desde el punto de vista del artiwlo 2". De 

esta Ley y wmunicarlo a las autondades mmpetentes. En el caso de peliwlas nacionales el 

permlso de exhibicibn autonza la exportaci6n; 

VIII- Retlrar permlso definibvamente a las peliwlas que se pretendan exhib~r o se exh~ban 

w n  lnfrawidn de las disposic~ones de esta Ley. 

IX-  Formular estadisbca sobre la progrsmaa6n y asrstenua a 10s espectawlos; 

X - Cuidar la formaci6n de la Cineteca nauonal, cuya administrad6n estara a cargo del 

lnstituto Naaonal C~nematogdfiw, para este efecto 10s productores entmgadn gratuitamente 

una wpta de las peliwlas que se produzcan en el pais, wando por su calidad, valor artistla o 

hlstbnw, lo solicite la propia Drecd6n de Clnematografia 

La mtsma obl1gau6n tendran 10s dlstribuidores de peliwlas extranjeras; 

X i -  Tener a su cargo el Reglstro Pljblim C~nematogdfiw, donde deberan insaiblrse todos 

10s actos y mntratos relabvos a la producci6n. exhibici6n y distnbua6n de las peliwlas y la 

wnstitua6n de empresas y soaedades unematogdficas en 10s t6ninos de esta Ley. 



XII.- Aprobar 10s guiones CinemstogMms que b s  produdores de peliwlas presenten en 

idioma eSpat701, en 10s caws en que. 4stos le sometan 10s argumentos en 10s t4nninos del 

articulo 1 5 O .  de esta Ley. 

XIII- Clasificar 10s cines y salones de exhibicibn de peliwlas, tomando en wenta su 

importancia, mmodidades, Canfort, ornamentacibn, capacidad, ubicaci6n y la calidad de 10s 

equipos de pmyeccibn y sonido, en cuatro categorias: 

In' Cines de primer estreno. 

' 0  Cines de extensibn de estreno para poblaciones de 100.000 habitantes. 

'C' Cines de segunda wnida. 

"D" Cines de tercera wnida. 

'E' Cines populares. 

Esta clasificacibn %lo se harb en las poblac~ones que tengan vanos anes; y 

XIV.- Las demAs qua le senale la Ley. 

Artiwlo 6O.- la Seaetaria de industria y Comemo tendrb a su cargo. 

I -  Conceder permisos de importaabn y exportaabn de peliwlas oyendo la opinibn de la 

Secretaria de Gobernacibn; 

11.- Nombrar interventores para el funcionamiento de sociedades de inter& plibliw o para el 

de 10s de d d i i o  y exhibiabn; 

Ill- Aprobar 10s convenios de mpmducdbn con empresas extranjeras, de acuerdo w n  lo 

estableado en el artiwlo en el artiwlo 38; 

IV-  Nombrar representantes para el Cornit4 Directlvo del lnstituto naaonal Cinematogrdfiw. 

V.- Autonzar el establecimlento de nuevos estudios y laboratonos anematogr%rws. 

VI- tntervenir en el pmcedimlento de wntrataabn de peliculas por subasta a que se refiere 

el artiwlo 23. ; 

VII - Ejerutar las atribuaones seflaladas en el Tttulo Ill, de esta Ley; 

Vlll - Vigilar el wmplimiento de 10s requisitos senalados a las programadones subsidiadas 

wnfonne a esta Ley: 

IX - Vigilar o intervenir para que no edstan monopol~os; y 

X - Las dembs que serlale esta Ley 



Œ ado 7.- La seaetaria de educad6n tend& a su cargo el lnstituto Nacional 

Cinematogdfw e intewendra en la fonacibn del Tribunal Cinematogdfiw. 

M w l o  W.- La seaetaria de Hacienda intervendrd en el mbro de 10s impuestos y en el 

otorgamiento de franquicias o aportaaones emn6micas a la industria, asi wmo en el Banw 

Naaonal Clnematogdfiw y en las Socjedades de C M i o  que formen el Sistema Nacional de 

Crbdito CinematogMw. 

Artiwlo go.- Al efeduar la secretaria de Gobernacibn la revisi6n de las peliwlas en 10s 

tdrminos del artlwlo 3". De esta Ley, hard una dasificaa6n de las mismas atendiendo a watm 

aspedos: 

I -  Desde el punto de v~sta moral y segun la forma en que pueda efeduar la mentalidad de 

10s espectadores; 

11.- Por razbn de su extensibn; 

Ill- Por razbn de su nadonalidad; y 

IV.- Para fines de su preferencia en la exhibia6n y franquiciasfiscales. 

Artiwlo 10.- Desde el punto de vista de su moralidad y segtin la forma en que puedan 

afectar la mentabdad de 10s espectadores, se dividirdn en watro categorias 

a) Permitidas para nihos. adolesmntes y adultos. 

b) Permitidas para adolescentes y adultos; 

C) Permitidas unicamente para adultos; y 

d) Permitidas unicamente para adultos en eaibiaones espedalmente autonzadas. 

M w l o  11.- por razbn de w extensibn, las pellculas se dasificaran en. 

a)Peliwlas naaonales- ToUa pmduccidn cinematogM~ca de largo o wrto metaje 

reallzado wando menos en un 50% de tiempo de filmad6n en M~XIW, en idloma castellano o 

dialedos naaonales por empresas mexicanas, y en wyo elenw artistiw y tecniw hayan 

partidpado wando menos en un 75% de personas de nacionalidad memcana. 



La Seaetaria de Gobemacih en casos especiales, wando haya neatsidad de filmaci6n 

por empresas mexicanas en escenarios naturales de otros paises, pod* autorizar la variaci6n 

de 10s por aentos senalados en el pdrrafo anterior a solicitud de 10s productores, oyendo la 

opini6n de la asoaaci6n de Productores y Distribuidores de Peliwlas y del Sindicato Obrem 

que preste sus serviaos en la producd6n. 

b) Peliwlas extranjeras.- Las que reunan 10s requisitos senalados en el inuso anterior. 

aunque Sean hechas por empresas mexlcanas. 

Artiwlo 13.- para fines de su preferenaa en la e*ibia6n y franquiuas fiscales de que 

disfrutaran, las peliculas se dasificar&n en dos categorias; 

a) Peliwlas de interes naciona1.- Las que realicen argumentos catalogados asi por el 

lnstituto Nauonal Cinematogdfico. 

Dentro de esta categoria se dasificaran tarnbien las producciones especificarnente para 

ninos y para la juventud, wyo contenido moral, cultural o reaeativo sean adewados a la 

rnentalidad de 10s rnenores de 16 aiios y respondan a las sanas exlgenaas de su vida 

individual y soaal. 

b) Peliwlas ordinanas- Las peliculas que no se enwentren consideradas en el inciso 

anterior, a su vez se dasificaran como de primera, segunda o tercera dase, tomando en wenta 

la lrnportanua del valor artistico e h1st6rico del argurnento, de la reallzaci6n. de la 

interpretaa6n. de la escenografia, de su wntenido musical, de su realizaa6n tbmica y de su 

valor industrial y cornerual. 

Articulo 14.- para 10s efectos de 10s artiwlos go. . Frac.1 y 1O0s~ al examinar una pelicula, la 

Secretaria de Gobernau6n enwentra que el permiso puede concederse previos algunos mrtes 

o modificauones en la misma, lo indtcara as1 el interesado. Si este estuviere conforme en 

Ilevarlos a cabo, se conceded dicho permiso sujeto a estas condiaones. Si la exhibici6n 

publtca de las peliculas se llevare a cab0 sin hacer 10s wrtes y rnodificaaones. se sanaonara 

al infractor de acuerdo con las penas autorizadas por la ley, segun la gravedad de la infracci6n 

La exhiblc16n de una pelicula sin la obtena6n previa del permtso al que se refiere el articulo 

3 O  se sanaonad con el mhximo de las penas autorizadas por la ley, sin pejuiuo de suspender 

su exhibtci6n 



A~tiwlo 15.- Los produdores de pellwlas poddn someter al examen o supervisi6n de la 

Secretaria de Gobemau6n 10s argumentos y adaptadones en que pretenden basar una 

pmducci6n cinematogWca. En este caw, el examen se hard graluitamente y se otorgard el 

permiso provisional, el wal serd confinado, en caw de que la peliwla se ajuste al argument0 

o adaptaabn examinados. 

Artiwlo 16.- Las resoludones de la Secretaria de Gobemaa6n que nieguen el penniso 

para exhibir, disbibuir o explotar peliwlas; impongan cortes o mod idones  o resbicaones y 

en general todas las inwnformidades respecto a dasificaci6n de peliwlas, asi wmo 

walesquiera otras resoluaones de la misma, serdn revisables si el interesado presentare 

inmnfonidad dentro del plazo de quince dlas a partir de la fecha en que se le wmunique la 

resolud6n correspondiente. 

Correspondera mnocer de la lnconfonidad y resolver en definibva al Tribunal 

CinematogMm. 

Al someterse una inmnfonnidad al Tribunal, en relad6n con la exhibici6n de una pelicula, 

se fijard fecha para pmyedarla ante sus miembros. quienes deadirAn dentro de las 24 horas 

siguientes por mayoria de votos. 

Artiwlo 17.- Para 10s efectos de 10s artiwlos go.. Frac.1, y 10'. . Los exhibidores asentaran 

en letras visibles la ciasificaa6n a que 10s mismos se refieren. 

Los salones de exhibidbn no permitirdn la entrada a menores de 18 aflos en el caso de 

exhibiu6n de peliwlas catalogadas en las categorias 'C' y 'D", del artiwlo 10. 

Queda prohibida la exhibiu6n por televisi6n de peliwlas de categoria 'D"; la de categoria 

'B" y 'C" ljn~camente podrAn exhibirse despu4s de las 21 horas. 

CAPITULO IV 

De las medidas tendientes a evitar la cread6n de mono!mlios 

Artiwlo 18- para dedlcarse a la producadn dlstnbua6n, exh1b1a6n. 1mportau6n o 

expartaufin de pel~wlas, as1 mmo para establemr estud~os y laboratonos anematogrAficos, se 

requlere reglstrarse prevlamente en la Secretana de Gobemaa6n 



Artiwlo 19.- Queda prohibido reunir en una sola persona flsica o moral la calidad de 

productor y exhibidor o de dishibuidor y exhibidor. 

Tampow Podan lo exhibidores fonnar parte de sociedades de productores o distibuidores 

o tener partiupaabn en ellas. 

Artiwlo 20.- Los productores sblo podran asoclarse entre si y w n  10s distribuidores en 

sodedad, de produccibn o distribucibn, de responsabilidad limitada, de inteds publiw y capital 

vanable, 0 bien. en sodedades de d d i t o  y producdbn o distribuubn, en su caso, en la f o n a  

establecida por la ley. 

Artiwlo 21.- Los exhibidores, solo podan asouarse entre si en sociedades de exhibicibn. 

de responsabilidad limitada, de inteds pirbliw y capital variable, o bien, en sociedades de 

crbdtto y exhibiubn en la forma establecida por la ley. 

Artiwlo 22.- Quedan prohibidas las asoclaciones de exhibidores en f o n a  de cadenas. 

cirwltos 0 formas simllares que tengan wmo resultado controlar la exhibicibn exdustva de 

peliwlas y desplazar a otros exhibidores. 

Artiwlo 23.- la wnt ra tauh para exhibicibn la harAn 10s produdores y distribuidores por 

plazas y por unes 

Queda pmhibida la contratadbn p05r cadenas o cirwltos y las que abaquen dos o mas 

plazas o pobladones. 

Cuando algun exhibidor de una plaza manifiesta a la Secretaria de Industria y Comerc~o la 

~mposlbll~dad de wnsegulr de 10s productores o dlstnbuidores de peliwlas para su exhiblubn. 

esta secretana ordenara que la contratadbn para emtbiubn de peliculas en la plaza 

menuonada se haga por subasta: de awerdo a las sigu~entes bases 

I -  Los productores o dlstnbuidores, deberAn hacer una sol~dtaabn publica de sus peliculas. 

11.- Para 10s efectos de la base antenor, 10s productores y distribuidores que deseen 

contratar para su exhibiubn de pellwlas en la plaza senalada deberan wrnunlcar a la 

Secretaria de industna y Comercio 10s datos siguientes. 

a - El nombre o nombres de la peliwla o peliculas objeto de la subasta; y 

b -  Las wndluones minlmas de wntrataabn, sea por un porcentaje en 10s ingresos de la 

exhlblclbn o una canttdad fija. 



Ill.- la Sacretarla de industria y Comercjo, gretuitamente. publimra denb-o de 10s ocho dias 

siguientes. En el 6rgano publiatario oficial que se creara a efedo, las whitadones y un 

estracto de ellas. 

IV.- la base de las posturas serd wmo rninimo el 35% del ingreso por ext~ibiabn, con 

deducciones de 10s impuestos a favor del produdor o del distribuidor. 

V.- 10s exhibidores en cines de estreno que deseen obtener la wntrataci611, presentaran 

ante Notario publim Ofiaal que al efedo designe, en las diirentes plazas de la republlca, en 

sobre cerrado, dentro de 10s ocho dias siguientes a la publicaa6n, sus proposiclones 

wnaetas, y el termino mdximo para el estreno de la pelicula o peliculas, asi mmo las 

garantias de cumplimiento que se ofrezcan. 

VI.- Dentro de 10s diez dias habiles siguientes a la publicaa611, se procederd, por 10s 

productores y d~stribu~dores, a abrir ante el Notano Ofidal antes senalado, 10s sobres que 

wntengan las mejores mndiaones, lo que notificard en Notario a 10s favorecidos para el efedo 

de que se celebre el wntrato wrrespondiente en el termlno perentono que senale el produdor 

o distribuidor, el cual no serd menor de tres dias. 

VII- El cumpllm~ento por parte de 10s exhibidores a las pwposlaones presentadas, dard 

lugar a que se plerda el derecho a presentar nuevas posturas por el inwmplim~ento, sin 

pejuiao de las responsabilidades civiles o penales en que hubieren inwmdo salvo fuerza 

mayor o caso fortuito. En 10s caws senalados en esta disposia6n el productor o dimbuidor 

mntratard sln nlngun nuevo requlstto, la exhibiu6n de sus peliwlas 

VIII- Se seguird el mismo procedimiento estableddo en las bases antanores para la 

wntratau6n de exhibic16n en cines de extensi6n de estreno y, asi sucesivamente, en unes de 

segunda mrrida, de tercsra y populares 

IX -  Para 10s efectos de las bases anteriores, se tomard en wenta la clasificau6n de las 

salas de exhibia6n a que se refiere la fraccibn Xlll del artlWlo 5'.. pew laS de estren0 se 

dividirdn en dos dases, pnmera A y pnmera B, segun su capaddad y ubicaa6n. 

En todo caso, se dard preferenaa a las ptuposiaones de propietanos de salas de dase 

pnmera A, Wando wnwrran w n  pmposiuones de pmpletanos de salas de clase A y B, para el 

estreno slmultaneo de una peliwla 



En caw de que las pmposiciones sean iguales, se d e d d i ~  por medii de sorteos, pem si 

Bstos difieren en fechas de estreno, se preferid la que file fecha mhs pr6xima. 

En lugares en que no hubiere mbs de dos anes, si estos son de dierentes propietanos. se 

wnsiderarirn ambos wmo de estreno. 

CAPITULO V 

Del Registro Publico Cinematogrirfiw 

Artiwlo 24.- En el registro publiw Cinematog- se insaibidn: 

I.- La propiedad de 10s argumentos y de las producdones cinematogrirficas nacionales; 

11.- Los contratos de distribuci6n y todos aquellos que wnfieran a personas disbntas del 

productor parhapadones en la pmpiedad, product0 o utilidad de peliwlas nauonales. 

Ill.- Los gravbmenes que se impongan sobre peliwlas unematogdficas; 

IV.- La mnstitua6n de soaedades para la produwi6n o dlstnbuci6n de peliwlas y para la 

mnsbucdbn, alquiler o explotaabn de salones anematogdfiws. 

V -  Los contratos de coproducd6n m n  empresas o naaones extranjeras; y 

VI.- en general, todos aquellos actos y conlntos que en alguna forma afeden la propiedad, 

graven o establezcan obligauones sobre peliculas nauonales o extranjeras. 

Los documentos insmtos produadn efecto legal respecto de tercero, desde el dia y hora 

en que Sean presentados para su inscnpu6n. s~endo apllcable, en lo wnducente, lo estableudo 

en las leyes aviles y mercantiles en materia de registm publim. 

CAPITULO VI 

Del Tribunal Cinematogdfiw 

Artiwlo 25- se wnstituye el Tnbunal unematogrbfiw con carircter permanente y que 

wnocerir de las tnmnforrnidades en contra de resoluaones de la seaetaria de Gobemaabn. 

Artiwlo 26 - El tribunal Clnematogr&7w se compondrir de un Presidente y watro vocales. 

El Presidente serir el Secretario de Gobemaa6n o su representante y 10s vocales serirn 

designados por 



El InsMuto Nadonal de Bellas Artes. 

El Colegio Nadonal. 

La C h a m  Nadonal de la Industria del ane. 

En caso de que las institudones sefialadas no designen su representante dentm de 10s 

quince dias siguientes a la invitaabn ofiaal para que lo hagan, el Presidente de la Reptiblica 

nombrar.4 Ias personas que lo suplan en tanto se ha- la designaci6n referida. 

Artiwlo 27.- A las sesiones del Tribunal podr.4n asistir con el cadder de vocales audl~ares 

con voz, per0 sin voto, un representante de las sodedades de W i t 0  y produccibn o 

disbibuabn, un representante de 10s produdores de largo y corto metraje, de 10s distnbuidores 

y de 10s exhibidores. 

Artiwlo 28.- El Tribunal funaonard en pleno con la asistenua de la mayoria de sus 

miembros 

TendrAn sesiones ordinanas cada vez que lo ameriten 10s asuntos pendientes de 

resoludbn, wando menos una vez por semana, o extraordinarias cuando lo pidan dos de sus 

mlembms o lo awerde el Presidente del pmpio Tribunal 

Artiwlo 29.- Las resoludones se tomar.4n por mayoria de votos 

El Tribunal se reunirb previa convocatoria, pero en caso de nn reunirsa pnr virtud da es!s 

pnmera convocatoria, se harb la segunda celebrando la sesibn con 10s miembms que asistan 

CAPITULO VII 

Del Instituto Nauonal Cinematogdfico 

Artiwlo 30.- Se crea el lnstituto Nauonal CinematogrAfiw como organismo encargado del 

foment0 de la industria dnematogrAfica naaonal y wmo 6rQanO de wnsulta del Gob~emo 

Federal 

Artiwlo 31 - Para el wmplimiento de 10s fines que esta ley serlala, el lnstituto Naaonal 

ClnematogMim deanar.4 anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federaubn el total 

del pmducto liquido obtenido en el afio inmed~ato antenor por concept0 del lmpuesto del20 por 

dento sobre la exhibiabn, estableddo en el Titulo Segundo. Capltulo I de este ordenamiento 
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XI.- Presentar anualmente a la amsideraa6n del ejewtivo Federal su presupuesto de 

gastos, para w inclinaci6n en el presupuesto de gastos, para su indinaa6n en el Presupuesto 

General de Egresos y rendir wentas del ejemao del mismo y de las labores desamlladas. 

XII.- Administrar la Cineteca Nacional y proporaonar avances, informad6n y propaganda a 

10s wnsulados de Medm en el extranjero, por conduao de la Secretaria de Reladones. 

Xlll- Otorgar ayuda ewn6mica y moral a las eswelas de arte dramatiw, de danza e 

instituuones sirnilares y promover y auspiuar la creaa6n e inwrporau6n al une en todas sus 

ramas de nuevos valores; y 

XIV.- Las dembs que Sean consewencia de sus fines. 

Artiwlo 33.- El lnstituto Nauonal CinernatogrAfiw estad integrado por un Director Ejecutivo 

y un Consejo Consultivo. 

Artiwlo 34.- El Dlrectono Ejecutlvo estara lntegrado por un Pres~dente y watro vocales. 

El Presidente s e d  el Sea'etano de Educaa6n Piiblica o su representante y 10s vocales 

serdn un representante de la Seaetaria de lndustna y Comerao, uno de la Seaetaria de 

Gobemaa6n y uno de 10s productores de peliwlas. 

Articulo 35.- El Consejo Consultivo sera presidido por el Seaetano de Educacibn y eStarA 

integrado por un representante de cada uno de 10s stguientes SectOES: 

A. Los produdores de peliwlas, de largo y wrto metraje 

B. Los disbibuidores. 

C. Los exhibidores 

D Del Sindicato de Trabajadores de la Produd6n. 

E Del Sindicato de Trabajadores de la lndustna Clnematogdfica. 

F. Empresas de televisibn. 

G. Academia nauonal de la Lengua. 

H. InstiMo Nadonal de Bellas Artes. 

I Universidad nauonal. 

J Cmnistas anematogdfiws. 

Los representantes del Cuerpo Consultlvo se renovadn cada dos afi0S 



Aiticulo 36.- El Consejo Consultive swd canvocado y celebrarA sesiones cuando menos 

cada seis meses. En la primera sesibn de cada atlo conocard del informe de valores rea l idos  

por el Directorio del lnstituto. 

Artiwlo 37.- Las aportaciones seflalada en el Titulo Ill se tomarhn del product0 de 10s 

impuestos estableddos en esta ley. 

CAPITULO Vlll 

De 10s wnvenios de wproduccion y de 10s convenios sobre importauones y exportaciones de 

peliwlas 

Artiwlo 38.- Los wnvenios de wpmducci6n celebrados w n  empresas extranjeras para 

gozar de 10s benefiaos que la Ley concede las producciones nacionales, deberhn ser 

sometidos a la aprobacibn de la Semtaria de lndustna y Comem'o, la que oirh en todo caso al 

Sindicato de Trabajadores de la Producdbn. 

Artiwlo 39.- Los wnvenios de copmducci6n podrhn celebrar con paises o empresas 

extranjeras que tengan industnas cinernatogMicas protegidas, o w n  paises en que no exista 

d i d a  proteccibn. 

Artiwlo 40.- Los wnvenios de wprodumibn pueden celebrar bajo las bases siguientes: 

A - EstipulBndose que el aporte del material t t a l i w  y humano sea efeduado por mitad por 

las partes wntratantes. 

B.- Estipuldndose la produmibn de peliwlas gemelas para realizarse una integramente en 

el pals y otra en el pais copmductor. 

En este segundo caso las wproducuones deben tener lgual categoria, estipulandose en el 

convenio requisitos de reupmcidad en empleo del material t6ffl iw y humano. 

C - Estipuldndose una wproduccibn de wmun awerdo por produdor interesado y el 

Sindicato de Trabajadores de la producdbn Mexicans, med~ante la apmbacibn de la Secretaria 

de lndustna y Comerclo. 

Artiwlo 41 - 10s wnvenros ~nternauonales que se celebren por 10s dlstnbuidores 

mexicanos, por la Semtaria de lndustna y Comercio o la de Reladones Exteriores, en vlrtud 

de 10s wales se estlpule el tntercamblo de peliwlas mexlcanas para el extranjero y de 



peliwlas exbanjeras para Mb&, sMo podran debrarse bajo la base de la mas estrida 

reuprocidad efectiva, tanto en lo que respecta al numero y calidad de las peliwlas, wmo en lo 

que respeda a la garantia de exhibici6n de 10s meamnos que se remitan al extranjem o de las 

extranjeras que se remitan a Mbxico. 

TITULO II 

REGIMEN FISCAL 

CAPITULO I 

De 10s impuestos 

Artiwlo 42.- La importadon de peliwlas extranjeras causara el lrnpuesto de lmportaa6n 

estableudo en esta Ley. 

Artiwlo 43.- Son causantes del impuesto a que se refiere el artiwlo antenor, las personas 

fisicas o morales que realicen la importad6n de peliwlas extranjeras 

Artiwlo 44.- La tasa del irnpuesto sobre la tmportaubn de mllos de peliwlas extranjeras de 

35 o mAs mm, m n  un ndxlmo de 332 metros o mil ples. salvo d~sposiuones expresas en 

wntrano en la Ley Anual de lngresos, sera igual a la que causen en el pais de origen de las 

peliwlas extranjeras, las peliwlas nauonales que se exporten. 

Artiwlo 45.-El lrnpuesto se causad en el momento que se efedue la importaabn de las 

peliwlas extranjeras y se pagad prevlamente a su salida de la Aduana por donde se reallce 

dlcha operaaon, sln pequlao de su devoluu6n. en caso de que no se autorice su exhibidon 

Artiwlo 46.- Las exhib~aones publ~cas de peliwlas causar8n un lmpuesto del20 por aento 

sobre el preuo de la entrada bruta de 10s espect8wlos. 

Este impuesto no s e d  reperatido ni deducible a 10s pmductores o distribuidores de 

peliculas 

Artiwlo 47 - El lrnpuesto se causard por cada dia de exhibiuon y se pagartl a nds tardar el 

dia hdbll slgulente al de la rnlsma, med~ante la llquidaci6n que fonnuladn 10s interventores 

federales dianamente al finallzar la funuon 



Artlwlo 48.- Las d i n e s  de este capitulo no derogan la causaci6n de los impuestos 

sobre la renta sobre utilidades exwdentes y de ingresos memantiles que se causen conforme a 

las ieyes relativas. 

Artiwlo 49.- La importaci6n de peliwlas infantiles de las catalogadas como producidas y 

aptas para la juventud, y de cortos y actualidades nadonales, estarhn exentas en todo caw. 

del pago de impuestos sobre importaci6n. Asimismo la exhibicibn de este tip0 de peliwlas 

estarh exenta de impuestos a la ehibici6n. wando la funci6n sea exdusivamente de ellas. 

Artiwlo 50.- S61o se permitira la importad6n de un negativo duplicado de peliwlas 

extranjeras, para utilizarse en 10s laboratorios naaonales, para su repmduccibn, el wa l  servirh 

de base en el pais para la exhibia6n de dichas peliwlas. 

TITULO Ill 

APORTACIONES. FRANQUICIAS Y SUBSIDIOS 

CAPITULO UNlCO 

De la ayuda ewnbmica del Estado para la industna dnematogrhfica nacional 

ulo 51.- C o r n  woperaa6n ewn6mica del Estado al desarrollo de la industria 

Clnernatogdfica nacional, el Ejewtivo Federal, conceded las stguiente aportaaones y 

franquicias: 

I - A 10s ehibidores, el 20 por aento de la entrada bruta diana de 10s espectawlos, sujeta 

a las condiciones siguientes: 

A -  La Secretarla de lndustria y Cornerao tornando en wnsideraa6n la dasificaa6n de ias 

salas de ehibia6n a que se refiere la fraccidn Xlll del artiwlo 5' propordonarh mensualmente 

a 10s exhibidores una lista de las peliwlas supervlsadas, en su dasificaci6n. 

Las peliwlas de largo metraje serhn contratadas por 10s exhibidores pmpietarios o 

alquiladores de cines catalogados como de estreno en el orden de preferencia que tengan 

segun la dasificaci6n seflalada en el artiwlo 13 y observando lo dispuesto en el parrafo 

siguiente 

Cada sels meses se publlcara, por la Secretaria de lndustna y Comerao, una iista de las 

peliwlas que hayan quedado sin estrenar el semestre ~nmediato anterior o que no hayan sldo 



estrenadas en la audad de MBxico y en las capules de b s  Estados o en pobl-es de 

importancia. Las peliwlas nacionales pendientes de estreno serdn de exhibiabn obligatoria por 

sorteo para 10s anes de estreno dentm de las condidones ordinarias de mtratadbn que 

existan para las peliwlas de su categoria. 

8.- LoS topes o limltes wsteabas de explotaa6n comenial para las peliwlas de exhibicibn 

obligatoria por sorteo, serAn 10s mismos que njan para 10s casos de wntratos de exhibicibn 

onginana. 

C.- Una vez terminada la exhibicibn en 10s cines de estreno, se obse~arA el mismo 

pmcedimiento para la contratacibn de las peliwlas por 10s exhibidores en 10s anes de 

extensibn de estreno y sucesivamente por 10s de segunda, tercera y populares. 

D.- Serd obligatoria la exhibiu4n gratuita de wrtos y notiaems que el Gobierno Federal 

estfme de inter& general, en opinibn del lnstituto Naaonal Cinematogefiw. 

E.- En 10s anes dasficados wrno de "primer estreno" y de "extensibn de estreno", se 

exhibirA por lo menos una peliwla rnexlmna por cada extranjera 

Los o5mputos de wmplimiento se hardn semestrales y la exhibiabn de las peliwlas 

nauonales serAn en conidas habituales. 

En caso de que la produccjbn nacional no alcance para la exhibiabn serialada en este 

lnciso, la Seaetaria de Industria y Comerao, oyendo el parecer del Banw Naaonal 

Cinematogmw y de la Secretaria de Gobernaabn, de 10s produdores y de 10s exhibidores. 

harA la determinaubn wrrespondlente 

F -  El pago del 20 por dento se hard diatiamente por el Gobierno Federal a 10s exhibidores 

wando estos, por esaito, manfiesten su conformidad en el acatamiento de las disposiuones 

de este artiwlo. 

El inwmplimiento de ias obligaclones que este artiwlo seriala para 10s exhibidores dare 

lugar a exigir al responsable el reintegm de las aportaaones del Estado durante todo el tiempo 

que haya durado la infraccibn, sin que en nlngun caso sea menor de 30 dias 

G -  Cada exhibidor deberd tener un libm de Registro de Programaaones. debidamente 

autonzado por la Secretaria de lndustna y Comercio, con indicaubn por orden cmnolbg~co 

diano de las peliwlas proyedadas, su nauonalidad y bempo de pantalla de cada una. 



Estarzln tambiin obligados a rendir un informe dentro de 10s 15 primeros dias de cada mes 

a la misrna Secretaria, consignando 10s datos qua aparezcan del libm de registm 

mspondiente a mes inmediato anterior; y 

11.- A 10s produdores de peliwlas mexicanas, un subsidio equivalente al 50 por aento del 

lmpuesto Sobre la Renta que causen las utilidades que pemban por la exhibici6n de sus 

peliwlas, wando bstas sean dasificadas como de "inter& nacional". 

TITULO IV 

SANCIONES APLICABLES A U S  DlSPOSlClONES DE LOS TITULOS I. II. Y Ill DE ESTA 

LEY 

CAPITULO UNlCO 

Artiwlo 52.- Los infractores de esta Ley, de sus Reglamentos y de las d~sposiaones que 

dide la Secretaria de Gobernaa6n, independientemente de la responsabilidad y sanciones 

penales en que inwrran por la cornisi6n de algun delito, serdn sancionadas con multas hasta 

de $50.000.00 (anwenta mil pesos), que se permutardn por arrest0 hasta de quince dias. en 

10s casos en que el infractor no pague la multa. Queda fawltada la Secretaria de Gobernaci6n 

para dausurar temporal o definitivamente 10s salones cinematogrdficos, estaciones televisores. 

estudios de pmducd6n de peliwlas, estableamientos comemales o de walquiera otra indole. 

con el objeto de hacar wmplir 10s awerdos que dide de confonidad con las disposiaones de 

la presente Ley y sus Reglamentos. 

El inwmpllmiento por parte de 10s productores o distnbuidores, de las bases estableadas 

por el artiwlo 23. serd sancionado con una multa de $1.000.00 a $20,000.00, la wal se 

dupiicard en caso de reincidenua. 

Artiwlo 53.- Las infrawiones a las disposiaones fiscales que contiene el Titulo II de esta 

Ley, serdn sanaonadas de awerdo con lo dlspuesto por el Cbdigo Fiscal de la Federaa6n. 



TITULO V 

REGIMEN DEL CREDIT0 NACIONAL A LA CINEMATOGRAFIA 

CAPITULO I 

Del slsterna naaonal de c&d~to anernatogrbfiw 

Art~wlo 54 - El slstema naaonal de M r t o  anernatogrAfiw estara lntegrado por las 

srgulentes lnstltuuones 

A - Por el Banw Nauonal Clnematog~fiw 

B - Por las soaedades naaonales de crbdlto y produmbn o d~stnbuubn de pellculas 

C - Por las soaedades naaonales de d d l t o  y e h ~ b l a b n  de pellwlas 

CAPITULO II 

Del Banw Nacional C~nematogrAfiw 

Articulo 55.- El Banw Naaonal Clnematogrbfiw tendra por objeto flnanclaria industria 

unematografica en todos sus aspectos a traves de las soaedades naaonales de abdito y 

producdon, o dlstnbuubn, y de credit0 y exhiblcidn, que se wnstltuyan en 10s tbrminos de esta 

Ley 

Exmpc~onalmente, el Banw Nauonal CinematogrAfiw podra real~zar operaaones actlvas 

de abdito con 10s pmductores parbwlares, cuando lo amente el inter4s artisttoo o histbnw de 

las pmducciones, calificado por el lnstituto Nauonal de Arte ClnematogrAfiw 

Articulo 56.- Para 10s efectos del articulo antenor, el Banw Naaonal Cinematogrbfiw 

Ilevarb a cabo. 

I - Las operauones de deposito, fiduaanas y de c&.iito hipotecano que autonza la Ley 

General de lnsbtuuones de Cr6d1to y Organizaaones Auxillares de este bpo de instituaones. 

II - Emitlr toda clase de bonos finanueros. h~potecanos y dembs tltulos relatlvos a las 

operauones que se refiere la fraccion antenor 

Ill - Organ~zar, reglamentar, onentar y v~gllar el funuonamiento de las soaedades 

naaonales de M ~ t o  y producdbn o de distnbua6n y las de ak i i to  y ehibiabn 



N.- Vigilar que la distribuabn, alquiler y exhibibbn de peliwlas naaonales en el pais, y en 

el extranjero, financiadas por el sistema nacional de cr6dito cinematogrAfico wmplan con las 

disposiaones de esta Ley y procurar que las mismas refiejen prinapalmente las mstumbres, 

alma y folklore de nuestra nau6n; y 

V.- Organizar y administrar 10s estudios y laboratorios UnematogrAficos que en alguna 

forma dependan del Gobiemo Federal. 

Artiwlo 57.- El capital soaal del Banm Naaonal Cinematogma sera variable y se 

integrara, el 51% en todo tiempo, por aportaabn del Gobierno Federal y el 49% restante por las 

aportaaones de las sociedades nadonaks de d i o  y pmducdbn 0 distribua6n; de las 

saedades de credit0 y exhibicibn; y de 10s pmdudores, distribuidores y exhibidores 

independlentes y particulares. 

Artiwlo 58.- El Consejo de Administraci6n del Banco Naaonal Cinematografico se integrara 

por siete mnsejems pmpietarios, de 10s wales watro representaran al Gobiemo Federal y 10s 

demds serdn: un mnsejero de las sociedades de credit0 y pmduccibn o distribuubn; otro de 10s 

de dd i to  y exhibid6n; y uno de 10s pmductores, disbibuidores y exhibidores independientes y 

particulares Por cada mnsejem propletano se nombrarh un suplente 

Artiwlo 59.- La vigilancia de la instituci6n se ejercera por un Comisario designado por el 

Goblemo Federal y un Comlsano designado en mmis16n mnjunta por 10s demas acctonistas. 

Por cada Comisario Propletario se nombraf3 un suplente. 

CAPITULO Ill 

De las soaedades de M i t o  y distribudbn y de credit0 y exhibicidn 

Artiwlo 60.- Las souedades naaonales anematogdficas de W i t 0  y producci6n o de 

M i t o  y exhibiabn de peliwlas, sedn organizaciones audliares de e d i t 0  anematog&im, se 

mnstituidn mmo soaedades de responsabilidad limitada y de intees publico y capital variable, 

y se regiran de awerdo m n  lo establecido en esta Ley, pem en ningun caso y por ningun 

motlvo abarcadn 10s dos objetos serlalados, o sea que las de pmdu~i6n o distribuabn no 

poddn ser de exhibia6n o vlceversa. 



Las socjedades nadonales de W i t o  y pmduccibn o disbibucidn, o las Maedades 

naaonales de aedito y exhibici6n que se wnstituyan para realizar la producci6n o distribuci6n 

Y la exhibici6n de peliwlas nacionales en el extranjero, deberAn organizarse en la forma y 

tbrminos establecidos por este capitulo. 

Las sociedades nauonales de M i t o  y producddn o distnbuubn y de &it0 y exhibici6n 

que tengan por objeto la distribucidn o exhibici6n de peliwlas extranjeras, deberan constitu~rse 

en la forma y terminos que previene este capitulo. 

Articulo 61.- De acuerdo con las bases que fije el Banw Nauonal Cinematografiw, las 

soaedades nacionales de akdito y producci6n o distribuci6n IlevarAn a cabo las siguientes 

operaclones: 

I -  F~nanaar la produca6n o distribuudn de las peliculas de acuerdo con las bases que se 

preasan en el Capitulo V, de este Titulo; 

I1 - Otorgar a sus soaos prbstamos a wrto o largo plazo para la produccl6n o distribuu6n 

de peliculas. Los prbstamos a largo plaza no excederAn de a n w  anos; 

I l l -  Obtener crbditos para la realizaci6n de las final~dades a que se refieren las dos 

fracuones antenores: y 

IV- Garantizar o avalar 10s creditos que sus soaos puedan obtener directamente, wntando 

con la autorizacidn del Banm Nacional CinematogrAfico. 

Artiwlo 62.- De awerdo con las bases que file el Banw Naaonal Cinematogrdfico, las 

Souedades Nauonales de Crbdlto y ExhibiciOn IlevarAn a cab0 las srgutentes operauones: 

I - Construir o adquinr y administrar salas de exhibiu6n: 

11.- Trabajar en wmun con sus socios las salas de exhtbiadn; 

I l l -  Alquilar peliculas para sus souos. 

IV.- Obtener d d i t o s  para la realtzaudn de 10s pmp6sitos a que se refieren las dos 

fracclones precedentes; 

V - Garantlzar o avalar 10s crbdltos que sus socios puedan obtener diredamente contando 

con la autonzaabn del Banw Nauonal C~nematografiw: 

VI- Gestlonar por encargo de sus soaos. la mmpra de terrenos o b~enes lnmuebles 

destrnados a la wnstrucubn de salas de exhibia6n 



VI1.-Finanaar la producd6n de peliwlas en b s  casos a que se refiere el artiwlo 89 de esta 

Ley. 

Artiwlo 63.- La duracibn de ias soaedades naaonales de credit0 a que se refiere este 

Capitulo, see ilimitada y estas sociedades podriln establecer agenaas dentro o fuera del 

Distnto Federal yen el extranjero. 

Artiwlo 64.- El capital social iniual de las Soaedades Nacionales de Crbdito y Producci6n o 

Distribuci6n y de Cedito y Exhibib611 no pod13 ser inferior a $ 10.000.000.00. debiendo estar 

suscnto integrarnente y exhibido por lo menos el 50% de dicho capital a1 constituirse las 

sociedades. 

De este capital social, el 25 % wrno m in im deberil estar susuito por el Banw Naaonal 

Cinematogrdfiw, y el 75% restante seril susaito por los produdores y distnbuidores, o por 10s 

exhlbldores, segun se trate de souedades nacionales y de crbdito y produM6n o distnbub6n o 

de abdito y exhibiu6n respeciivamente. 

Artiwlo 65.- Las acciones tendran el valor nominal de $ 1.000.00 cada una. serdn siernpre 

nominativas y s61o seriln transrnisibles por awerdo del Consejo de Adrninistraa6n. 

Artiwlo 66.- El capital soual podril aumentar o reducine stn que pueda ser lnfenor al 

rninlrno sewlado en el articuio 64, en 10s casos s~guientes: 

1 ".- Por ingreso o separaubn de soaos; 

2'- Por awerdo del Consejo de Administraadn en los termlnos prevlstos en esta Ley; 

3' - Por resolua6n de la Asarnblea General de Aouontstas 

En todo caso el aumento o disminua6n del capital soaal deberil inscribirse en el iibro de 

registro que llevariln a efecto cada una de las souedades a que esta Ley se refiere 

CAPITULO IV 

De la adrn1nlstraa6n de las souedades 

Ar t~wlo  67 - La adm1n1straa6n de las souedades estaril a cargo de un Consejo de 

Adrntnlstrac16n y de un D~rector General nombrado por bste, el w a l  podrd ser sou0 0 persona 

extraha a ias souedades 
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ArUwlo 72.- El C O ~ S ~ J O  se reunirA por lo menos una vez al mes y funcionard valiamente 

con la asistencia de tres de sus miembros, siempre que entre ellos se enwentre el nornbrado 

por el Gobierno Federal. 

Artiwlo 73.- El Consejo de Administracibn de cada una de las sociedades nauonales de 

crMito a que este titulo se rehere ejercerdn la dimcci6n superior de las operaciones y demAs 

labores de la instituabn con las fawltades mds amplias de gestibn, salvo las expresas del 

Diredor General y de la Asamblea General de Awonistas yen  consewencia podrAn realizar 

todos 10s actos y contratos que fueron necesanos dada su naturaleza y objeto, siempre dentro 

de las bases que file el Banco Nacional Cinematogmco, y d e m s  leyes sobre la materia. 

De una manera enunciativa y no limftativa se le asignan las siguientes atnbuciones. 

a) Dirig~r 10s negouos y operaciones de la instituci6n segun se trate de la producdbn o 

dlstnbucibn. o de la exhibicibn de pellculas; 

b) Celebrar todos 10s wnb-atos y umvenios que estimo necasanos segun la finalidad de la 

souedad; 

c) Adquinr 10s bienes inmuebles y rnuebles indispensables para la finalidad de la sociedad: 

d) Celebrar 10s contratos de fideicomso necesanos para las finaltdades soaales; 

e) Organizar y llevar a cabo, en su caso, la distnbucibn y exhibiudn de las peliwlas; 

f) Apmbar el presupuesto anual de gastos a pmposjcibn del D~redor General; 

g) Otorgar poderes especiales y generales a las personas que juzgue convenientes, con 

todas las faurltades necesanas aun las que conforme a la Ley requieran ddusula especial, y 

entre ellas la de otorgar y rec~bir titulos de crt)dlto y desisbese del recurso de amparo, asi mrno 

la de presentar querellas penales y desisbese de ellas; 

h) Establecar agendas en cualquier lugar de la republics. 

i) Nombrar y remover al Subdtrector General a propuesta del Diredor General; 

j) Formular 10s reglamentos intenores de la soaedad; 

k) Designar las personas que deban llevar la finna soual. 

I) Aprobar las so l~~~ludes y condiaones de suscnpcibn de acciones del capital autonzado, 

m) Gestionar del Ban@ Nauonal C~nematogMw, 10s pdstarnos hipotecanos, prendanos 0 

fiduclanos lndlspensables para la reallzaabn de las finalidades soaales; 

n) EjeWtar 10s awerdos de las Asambleas Generales de Accionistas. 



(I) Desempellar Was las abibucionm necesafias para reeliir las finalidades de la 

sodedad, siempre que no esten expresamente resemadas pw este articulo o por 10s Estatutos 

a la AsamMea General de Accionistas. 

Artiwlo 74.- El Director General tendra a su cargo el gobierno interno de la instituci6n y las 

siguientes fawltades: 

a) Ejecutar las resoluciones del Consejo de Administrad6n; 

b) Representar legalmente a la sociedad en 10s asuntos de su wmpetenaa, con todas las 

fawltades de un mandatario general para ados de dominio, de administraabn y de pleitos y 

wbranzas w n  todas las facultades genmles y las espeaales que se requieran dAusula 

espeaal conforme a la Ley, aun para de5iSbeSe del recurso de amparo, asi como presentar 

querellas penales y desistiese de ell as^ 

El Dlrector General podrA sustituir total o parualmente su mandato y revocar las 

sustituaones; 

c) Llevar la firma social para el elerado de sus facultades; 

d) En ejeniuo de su mandato, administrar 10s bienes y negoaos de la soaedad, celebrando 

10s wnvenios y ejecutando 10s ados que reqlnera la marcha ordinana de las soaedades; 

e) Establecer y organizar las ofianas de la sociedad, asi wmo nombrar y remover at 

personal de la mlsma y asignarle sus atnbuaones y retribuaones; 

f) Asistir a las sesiones del Consejo y a las Asambleas de Afflonistas con wz informativa. 

deblendo ser utado al efecto 

El Consejo de Administrau6n podrA delegar en el Diredor General las fawltades que crea 

convenientes para la buena marcha de las soaedades, con excepubn de las que wrrespondan 

a la Asamblea de Accionistas. 

Artlwlo 75.- El Subdiredor General tendd las mismas atnbuuones que este Titulo 

establece para el Diredor General, en la med~da en que bste o el Consejo de Administraabn no 

se las limiten. 

Articulo 76.-Las Asambleas generales ordtnanas se celebrarAn cada atlo dentro de 10s 

sesenta dias siguientes al tbrmino del ejeruuo soclal y las extraordinarias siempre que wan 

wnvocadas. 



LaS asambleas ofdinarias sertln convocadas por el Consejo de Administraci6n de cada una 

de las sociedades, 0 en su defecto, por el Consejo de Vigilancia y, si 6ste no lo hiuere, por 10s 

socios que re- presenten mas de una tercera parte del capital social. Ademds, la Secretaria de 

lndustna y Comercio podd suplir la omisi6n de 10s 6rganos de la sociedad o de 10s souos, 

convocando a Asamblea General Ordinaria wando esto no se haya hecho en la 6poca 

senalada. 

Artiwlo 77.- En cada asamblea se levantad el ada correspondiente que se anotard en el 

libm de registm respecbvo, debiendo ser firmada por el Presidente, el Secretario y 10s 

Esc~tadores. 

CAPITULO IV 

De la wgllanua 

Artlculo 78 - La vlg~lanua de las Soaedades a que se refiere el Capltulo Ill de este Tltulo 

se ejercerd por un Consejo de V~g~lanas lntegrado por dos comlsanos propletanos y dos 

suplentes des~gna- dos por la Asamblea General de Acuonlstas 

CAPITULO V 

De 10s finanaamlentos para la producd6n de peliwlas 

Artlwlo 79- 10s pr&stamos otorgados por las soaedades naoonales de crbd~to y 

dlstnbua6n se conslderardn wmo adelantos con garantla global de 10s produdores totales de 

ia pellwla finanaada 

Artlwlo 80 - El pmdudor que reaba el anbapo entregard en fidelcomlso al Departamento 

F~duaano del Banco 10s pmductos totales, y descgnartl mmo fidelcomlsano a la soaedad 

naaonal de crbdlto y producu6n o dlstnbuudn o de cr&drto y exh1blu6n. en su caso, que haya 

concedldo el prestarno, la que tendd obllgaa6n de olr la op1n16n del Banco Naaonal 

Clnematogrdflw para la mntratau6n de la exhlbludn de las pellculas En todo caso, el Banco 

Nauonal ClnematogElfim tendrA la fawltad de vetar la wntrataudn de las pellwlas 

Artlwlo 81 - El fide~comlso sera irrevocable mlentras no Sean rewperados 10s antlapos 

gastos e lnverstones 



Articulo 82.- El finandamiento que se otorgarh a1 produdw se fijarh en relaci6n: 

la.- La calidad de la historia y de la adaptacibn 

2'.- El plan de produccibn, la direcci4n y el reparto. 

30.- 10s antecedentes respecto a 10s rendimientos que se hubieren obtenido en la 

explotaci4n de peliculas similares por su gbnem, direcd6n y reparto. 

4'.- Solvencia emn6mica del productor solicitante en relaci6n w n  10s wmpromisos 

Wntraidos anteriormente. 

5'.- Monto de laS acciOneS del Banw Naaonal CinematOgrAfiw que haya susaito el 

productor. 

Artiwlo 83.- La base para el otorgamiento del finanaamiento sera hasta del 70% de la 

cantidad en que se estimen 10s ingresos netos para el productor. Cuando la calidad artlaca o 

comercial de la peliwla en pmyecto lo justifique, el finanaamiento podre ser hasta el 85% de la 

cantidad en que se estimen 10s ingresos netos para el pmductor, pem en ningun caso dicho 

finanaamiento podrA sobrepasar el wsto real de la produccibn. 

Articulo 84.- El finanaamiento se entregarA dividido en partes iguales a las semanas de 

filmaabn. Estas entregas podran suspenderse si el productor cambia substanaalmente, en 

pequicio de la calidad y wmercialidad de la pelicula, a jui- de la wmisi6n de financiamiento. 

el gui6n o cualquiera otro de 10s elementos presentados m n  la solicitud de finanaamiento. En 

todo caso, previarnente a la suspension se escucharA al produdor afedado. 

Artiwlo 85.- Para la recuperaci6n de 10s finanaamientos se establecerh un plazo mBxlmo 

de 36 mess a partir de la fecha de estreno de la pelicula. 

Articulo 86.- No se dare financiamiento a 10s productores que tengan pendiente de entregar 

a las Distnbuidoras, dentro de 10s plazos wnvenidos, negativos de peliwlas o trailers, o 

material besiw de propaganda, salvo casos perfectamente justificados. 

Articulo 87.- Las otras bases de financiamiento sedn fijadas previo acuerdo del Banw 

Nac~onal CinematogrAfiw y las sociedades nacionaies de credlto y sometidas a la apmbaw6n 

de la Secretaria de Hacienda y Crbd~to Publlw. En la misma foma se procadera para modiicar 

esas bases. 



De 10s derechos de las socRdades nadonaks de aedito y producci6n o distribuadn y de 

credit0 y ehibiabn 

Artiwlo 88.- Las sociedades nacionales de dd i to  y producd6n o disbibud6n, wnstituidas 

en 10s tbrminos de esta Ley, tenddn deredo de obtener para su distribua6n, las peliwlas 

finanaadas por el sistema naaonal de d d i t o  cinematog&ico. 

Artiwlo 89.- Las soaedades naaonales de aedito y exhibid611 s61o poddn finanuar, de 

acuerdo m n  las normas que fije el Banw Naaonal Cinematogdfiw, las peliwlas wyos 

argumentos o guiones hayan sido apmbados por la Direcci6n de Cinematografia y catalogadas 

en 10s tbrminos del artiwlo 13, inusos a) y b), y dentm de este ultimo inciso en la primera y 

segunda dases. 

Artiwlo 90.- Tendran preferenua 10s exhibidores miembms de las sociedades naaonales 

de dd i to  y ehibia6n wnstrtuidas en 10s tbninos de esta Ley, para obtener 10s wntratos de 

exhibicidn de las peliwlas finanaadas por el sistema nacional de d d i t o  dnematogrAfiw. 

En caso de que wnwnan dos o mas exhibidores en las wndiaones que fija este artiwlo. 

se tomad en wenta el valor de la parte social de cada uno, formada por las acciones 

wrrespondientes del Banm Naaonal Cinematogdfiw. 

CAPITULO VII 

Dlsposiaones generales aplicables a las instituaones que fonnan el r6gimen de crbdlto 
naaonal a la unematografia 

Artiwlo 91.- Los wnsejems, wmisarios, funclonarios y empleados de las instituaones de 

cr4dito a que se refiere este Titulo, sedn wnsiderados wmo encargados de un sewiuo 

publlw para el efedo de las responsabilidades Wiles o penales en que puedan inwmr. Sed 

aplicable a ellas la Ley de Responsabil~dades de Funuonanos y Empleados Publiws. 

Artiwlo 92.- Los consejems, wmisarios, fundonanos y emplea dos de las instituaones 

menuonadas en el artiwlo antenor, an pequluo de la responsabilidad penal en que inwrran. 

seran civilmente responsables de las operauones que autoricen, ejewten o aprueben con 

1nfraca6n de las disposiuones de este Titulo. 



Artiwlo 93.- Los ejercicios soaales sedn de un ano, cornputados del 1' da enem a131 de 

diciembre del aho siguiente, w n  excepci6n del primer ejerdao s a a l ,  qua wmprended de la 

fecha en que las esuituras wnstitutivas queden insaitas en el Registm Publiw de Comerdo al 

31 de diuembre del propio aflo. 

Artiwlo 94.- El fondo de reserva se WnstituirA separando de las utilidades que se obtengan 

anualmente, el 20% hasta que dicho fondo alcanca una cantidad ~gual a la totalidad del capital 

social. deblendo rewnstituirse de la mlsma manera, wando por walquier motivo dismlnuyen. 

Serdn nul0S de pleno derecho 10s awerdos del Consejo de Administraa6n, o de la Asamblea 

General de Acaonistas wntranas a la regla antenor, sin perjuicio de las sandones a que se 

refiere el artiwlo 21 de la ley General de Soaedades Mercantiles. 

Artiwlo 95.- En todo lo no prevlsto en este tituio se aplicad para la constituclon y 

funaonam~ento de las ~nstituuones de credit0 a que el mlsmo se refiere, las leyes generales de 

Socledades Mercantiles; de lnstituuones de Crbdito y Organizaaones Auxll~ares; de Titulos y 

Operadones de Crbdito; y de Sodedades de Responsabilidad Limltada de Inter& Publiw 

Artiwlo 96.- En lo no previsto por este Titulo, respecto de la organizaci6n y operaclones de 

las instituuones a que el mismo se refiere, se observard lo que dispongan las escnturas 

const~tut~vas y 10s estatutos relatives y las demAs disposiuones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 

Artlwlo pnmero - Esta ley entrard en vlgor trelnta dlas oespues de su publlcau6n en el 

D~ano Ohaal de la FederauOn 

Artlwlo segundo - Se deroga la Ley de la lndustna C~nematogrAfica de 20 de dluembre de 

1949 y todas las d~sposlaones que se opongan a la presente Ley 

Art~wlo tercero - Dentro de un plazo de 180 dLas, a partKde +a pubka3dK de este 

ordenam~ento quedarztn dlsueltas todas las organlzauones denom~nadas "Cadenas' 

"C~rcu~tos" y cualqu~era otra asouacldn de exhlbldores que no se ajuste a las dlsposluones de 

esta Ley 

Artlwlo cuano - Dentro del mlsmo plazo de 180 dtas deberd reformarse la Escntura 

Conshtut~va del Banw Nauonal C~nematog~f iw S A de awerdo w n  lo estableudo en este 

ordenam~ento y las organlzaclones exlstentes debera ajustarse a las dlsposluones de esta Ley 



A N W  quint0.- LaS funciones que desempmla b Academia Mexicana de Cmnaas y Artes 

CinematogMts quedadn a cargo del lnstituto Naaonal Cinematogdfim. 

Sala de Comisiones de la Cdmara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n. 

MBxiw. D. F.. a 24 de noviembre de 1960.- Las Comisiones de Estudios Legislativos: 

Emilio Sanchez Pidras.- Artum Llorente.- Manuel Y8Wz Ruiz- J o e  Guillemno Salas 

AnendBriz.- Roberto Gavaldbn Leyva.- Antonio Castm Leal- Macrina RabadAn.- Jose R. 

Castafieda 2aragoza.- Moi%?s Ochoa Campos.- Antonio Lomeli Gardufi0.- Rafael Espinosa 

Flores- Enrique Tapia Aranda. 

Tramite: A las mmisiones unidas de Fomento Cinematogr;lfim y de Estudios Legislatlvos e 

imprlmase.- MBxico. D. F.. a 6 de diaembre de 1960.- Juan J o 6  Osorio. D. S 

EL OFlClAL MAYOR 

Alfonso Navarrele Tappan 



ANEXO V 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA VIGENTE 

Al margen un sell0 con el Escudo Nauonal, que dlce Estados Un~dos Mexlcanos 

Presldenc~a de la Republlca 

Carlos Sallnas de Gortan Presldente Const~tuclonal de 10s Estados Unldos Mexlcanos, a 

sus habltantes sabed 

Que el H Congreso de la Un16n. se ha s e ~ d o  dlng~nne el slgulente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNlDOS MEXICANOS DECRETA 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA 

CAPITULO I 

Del objetlvo de la ley 

Artlculo 1" - Las d~sposluones de esta ley son de orden pub l~w e lnterds soc~al y reglran en 

todo el terntono nauonal 

El objeto de la presente ley es promover la producu6n dlstnbuuon comerualuau6n y 

exh1b1u6n de pellwlas, as1 como su rescate y presewau6n. pmwrando slempre el estud~o y 

atenc16n de 10s asuntos relatlvos a la lntegrauon fomento y desarrollo de la lndustrla 

c~nematografica 

Artlwlo 2" -Es v~olable la llbertad de reallzar y produclr pellwlas 

Art~wlo 3" - Para 10s efectos de esta Ley el tbrmlno pel~cula amprendera a las nauonales 

y extranjeras de largo med~o y cortometraje en cualqu~er formato o modalldad, conoudo o por 

wnocer lndu~do el ndeo, el v~deograma o cualquler otm med~o que slwa para almacenar 

lmagenes en rnovlmlento y su audto produudos por la lndustna unematografica 



CAPITULO II 

De 1% autoridades 

Artiwlo 4'.- - La aplicaci6n de eSta Ley corresponde al Gobierno Federal, a travbs de las 

Secretarias de Gobernaci6n y de Educad6n Publica, en sus respeaivos Bmbitos de 

competenua. 

Artiwlo 5"- La Secretaria de Gobemaci6n tendra las atribuuones siguientes: 

I.- Autorizar la exhibici6n publica de peliwlas en el temtorio mexicano. asi como su 

cornerdalizaa6n. incluidas la renta 0 venta. La autorizaa6n se apegara a la clasificaci6n que 

establezca el Reglamento; y 

11.- Sanuonar a 10s infractores de esta ley o su Reglamento; y 

IV.- Las demas que le atnbuyan otras leyes. 

Artiwlo 6'- La Secretaria de Educacidn Publtca, a travbs del Consejo Nadonal para la 

Cultura y las Artes, tendre las atnbuuones siguientes: 

I -  Fomentar y promover la produca6n. distribuubn y exhibicibn de peiiculas de alta caltdad 

e inter& nauonal y la producian filmica experimental, tanto en el pais como en el extranjero, 

asi corn la real1zaci6n de eventos promocionales, conwrsos y la entrega de reconoumientos 

en numerario y diplomas: 

II - Fortalecer, estimular y promover por medlo de las acttvidades de unematografia, la 

identidad y la wltura nauonales, considerando el car&ter plural de la soaedad mexicana y el 

respeto lrrestncto a la llbre expresi6n y creativldad artistlca del quehacer anematografiw. 

111.- Coordinar la produccj6n dnematogfica del sector pdblico. 

IV - Coordlnar las activtdades del lnsbtuto Mencano de Clnematografia: 

V -  Fomentar la inveagau6n y estud~os en matena anematogrAfica, y deadir o, en su 

caso, oplnar sobre el otorgamiento de becas para realmar ~nvestigauones o estudios en dicha 

matena, 

VI - Prowrar la difus~on de la produccibn del clne nauonal a 10s diversos nlveles del 

sistema educabvo; 

Vli - Promover el uso del une y el vtdeo wmo med~os de 1nshucci6n escolar y dlfus16n 

cultural extraescolar; y 



VIII- Dirigir y administrar la Cineteca national, wyos objetivos son el rescate. 

consewau6n, protecd6n. restauraci6n. difusi6n y promoti6n de peliwlas. 

IX.- Las demas que le atnbuyan otras leyes 

CAPITULO Ill 

De la pmduzjbn, exhibiubn y mmercializaa6n 

ARTICULO 7'- Para 10s efectos de esta Ley se mnslderan de producc46n naaonal, las 

peliwlas que wmplan con 10s requisjtos siguientes. 

I - Haber s~do realizadas por personas fisicas o morales mexlcanas: o 

It. Haberse reallzado en el marco de 10s awerdos lntemauonales o 10s mnvenios de 

Coproducc16n susmtos por el gob~erno rnexicano, con otros paises u organismos 

lnternacionales 

ARTICULO 8' - Las peliwlas sedn exhibidas al publlco en su versibn original y, en su 

caso, subtituladas en espatlol, en 10s tbrminos que establezca el Reglamento. Las clasificadas 

para publlco infantil y 10s dowmentales educatlvos podran exhiblrse dobladas al espatlol 

Artiwlo 9"- La exhibicibn publica de una produzj6n unematcgdfica, por cualquier med~o 

de dlfusi6n. no debera ser objeto de rnutilad6n. censura o mrtes por parte del exhib~dor, salvo 

que medle la previa autonzau6n del titular de 10s derechos 

Artiwlo 10.- Las entidades federabvas y 10s muniupios podran madyuvar en promou6n del 

desarrollo de la ~ndustna anematcgrafica. 

Articulo 11 - Quienes exh~ban, transmitan, comeruallcen o utillcen publicamente peliwlas 

en walquier forma o medio, conoudo o por mnocer, deberbn poder wmpmbar que dichas 

producclones wmplen fehauentemente m n  las leyes vlgentes en materia de derechos de autor 

y derechos de 10s amstas 1nt6rpretes o ejewtantes 



CAPITULO IV 

De las infracciones de la ley 

Articulo 12.- Los infradores de 10s artiwlos 5.. 8' y V, de la presente Ley y su Reglamento 

seran sancionados por la Secretatia de Gobemacibn, segun la gravedad de la falta, la intenubn 

0 dolo existente y el mOnt0 de las operationes ilicitas realizadas, con alguna o algunas de las 

sanuones siguientes: 

I.- Apercibimiento; 

Il-Clausura temporal o definitiva de 10s espacios o locales; 

111.- Multa de watmaentas a wa tm mil veceS el salario minlmo general d~ano vigente en el 

Distrito Federal a la fecha en que se wmetib la infraccibn; y 

IV.- Retiro de las peliwlas que se exhiban o, pretendan exhibirse publlcamente o se 

comeraallcen en walqu~er forma o medio, sin la autonzaabn a que se refiere la fraccibn I del 

artiwlo 50. de esta Ley. 

En caso de reincidencia, se podra imponer rnulta hasta por el doble del monto supenor 

marcado en la fracdbn Ill 

Artiwlo 13.- En caso de que se infnnja lo dispuesto en el articulo 11, las autoridades 

correspondientes aseguradn 10s materiaies que no wmplan con 10s requisltos legales 

respedivos, sin pequluo de las sanaones penales y administrativas que procedan, de 

awerdo con la legislaabn aplicable. 

Artiwlo 14.- Contra las resoluaones dlctadas por la Secretaria de Gobemaabn en esta 

materia, se podra interponer recurso de revlsibn dentro del plazo de 15 dias habiles slgulentes 

a la fecha de su notificacibn 

Artiwlo 15.- El rewrso bene por objeto revocar y modificar o wn f ina r  la resolua6n 

impugnada. Los fallos que se dicten seilaladn el act0 impugnado, 10s fundamentos legales en 

que se apoye y 10s puntos de resoluabn. 

La interposiabn del recurso suspended la ejewcibn de la resoluubn lmpugnada por wanto 

hace al pago de multas. 

El Reglamento de la presente Ley establecera 10s tbnlnos y demas requlsitos para la 

tramitaubn y sustanciadbn del recurso 



PRIMERO. La presente Ley entrard en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Diario 

Ofiual de la Federaa6n. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de la industria Cinernatografica publicada en el D~ario Oficial 

de la Federad6n el 31 de diaembre de 1949 y sus reformas, y se derogan todas las 

dlsposluones que se opongan a la presente Ley. 

TERCERO. Las salas unematogr;fficas deberan exhibir peliculas porcentaje de stis 

funuones, por pantalla, no rnenor al sigulenle 

I -  A pamr de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 1993. el 3046. 

II - Dei 10 de enero a131 de diuernbre db 1994. el 25%. 

Ill- Del 11 de enero al 31 de dlaembre de 1995. el 20%. 

IV - Del 11 de enero al 3i de dluembre de 1996, el 15%; y 

V - Del 10 de enero a131 de didembre de 1997, el 10% 

CUARTO Las lnscnpuones hechas en el Reg~stro Publico Cinernatogdfiw serdn 

transcntas en el Registm del Derecho de Autor y surtldn sus efectos legales desde la fecha de 

lnscnpaon en aqubl 

Mexico. D F . a 20 de diaembre de 1992.- Sen. Carlos Sales GutlBrrez. Presldentes - 

Dipsewando Hernandez Camacho. Presldente- Sen. Roberto Suarez Nieto. Secretano - 

D~pLayda Elena Sansores San Roman, Secretaria. Rubncas. 

En curnpllrnlento de lo dispuesto por la fracu6n I del Atiiculo 89 de la Constitua6n Polibca 

de ios Estados Unldos Mexlcanos y para su deblda publlcau6n y observanaa, expldo el 

presente Decreto en la residenaa del Poder Ejewtivo Federal, en la Cludad 
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